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Resumen. Este artículo presenta los resultados de una investigación para determinar si las emisoras universitarias que pertenecen a la 
Asociación de Radios Universitarias Españolas (ARU) utilizan recursos sonoros y documentales sometidos a propiedad intelectual, 
depositados en internet o bien en sus archivos sonoros. Además, se trataba de conocer la relación con las sociedades de gestión de 
derechos de autor y la utilización de las excepciones que establece la normativa vigente en España, en relación al derecho de cita 
y otras excepciones para el uso de documentos públicos, como contenidos de su programación. Como técnica de investigación, se 
aplicó un cuestionario abierto que pudo ser cumplimentado online y telefónicamente. El trabajo de campo se realizó en octubre y 
noviembre de 2019. Los resultados revelan la importancia del uso del derecho de cita, la existencia de repositorio de programas de 
las emisoras universitarias en la web y, en líneas generales, la existencia de acuerdos con sociedades de gestión de derechos o en su 
defecto la utilización de documentos y recursos sonoros no sometidos a restricción de derechos de uso. En relación a la utilización de 
obras musicales, más del 52% de las emisoras analizadas declara que utiliza tanto música comercial como música en formato Creative 
Commons. Finalmente, se detecta que la distribución de sus contenidos de programación en plataformas de alojamiento y repositorios, 
así como su promoción en redes sociales y su reutilización para darles valor, es una práctica habitual en estas emisoras.
Palabras clave: radio universitaria, documentos sonoros, recursos sonoros, derechos de autor, propiedad intelectual. 

[en] Documentary resources in university radios in Spain: Use and relations on intellectual property

Abstract. This article presents the results of an investigation to determine if university stations belonging to the Spanish University 
Radio Association (ARU) use sound and documentary resources submitted to intellectual property, deposited on the Internet or in their 
sound archives. In addition, this investigation is related to the relationship with the copyright management companies and the use of 
the exceptions established by the regulations in force in Spain, in relation to the right of appointment and other exceptions for the use 
of public documents, as contents of your schedule. As an investigation technique, an open questionnaire was applied that could be 
completed online and by telephone. The field work was carried out in the months of October and November 2019. The results reveal 
the importance of the use of the right of appointment, the existence of repository of programs of university stations on the web and, 
in general, the existence of agreements with rights management companies or failing that the use of documents and sound resources 
not subject to restriction of use rights. In relation to the use of musical works, more than fifty-two percent of the stations analyzed 
declare that they use both commercial music and music in Creative Commons format. Finally, it is detected that the distribution of 
its programming contents in hosting platforms and repositories, as well as its promotion in social networks and its reuse to give them 
value, is a common practice in these stations.
Keywords: university radio, sound documents, sound resources copyright, intellectual property.
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1. Introducción

La universalización de las TIC ha optimizado exponen-
cialmente la organización y automatización de la docu-
mentación y los recursos multimedia en los medios de 
comunicación. En este sentido, la reutilización de los 
documentos y recursos sonoros depositados en reposito-
rios de la web y otras plataformas, se está incrementando 
como consecuencia de la accesibilidad propiciada por las 
TIC. En el caso de la radio, destacan Marta-Lazo y Ortiz 
Sobrino (2014) que la consulta documental en internet po-
sibilita al radiofonista capturar informaciones y reutilizar 
documentos sonoros para sus programas. La mejor acce-
sibilidad y la digitalización de los recursos sonoros per-
miten actualmente la puesta en valor de la recuperación 
de contenidos y su contextualización informativa (Rubio 
Lacoba, 2013). Pero como sostienen Fernández Sande, 
Rodríguez Barba y Pallarés (2014), la gestión de conteni-
dos y recursos documentales en las emisoras radiofónicas 
es un proceso complejo que requiere políticas de gestión y 
un software especializado (content management systems): 
algo que no está al alcance de las radios universitarias es-
pañolas, objeto de análisis en esta investigación.

Aunque las principales emisoras universitarias utilizan 
los recursos documentales de la web y otros soportes –mú-
sica bajo licencia Creative Commons, documentos sonoros 
de uso público, música de “librería” y otros documentos 
con copyright– muchas de ellas tienen suscrito convenio 
con las sociedades gestoras de derechos que les permiten 
utilizar la mayoría de los recursos, incluidos aquellos que 
tiene un marcado carácter comercial, como es el caso de la 
música.La casuística de este tipo de radios es diversa: exis-
ten emisoras que solo utilizan música y recursos documen-
tales libres de derechos, como es el caso de Radio Unizar, 
mientras que otras –como han puesto de manifiesto Martín 
Pena, Parejo-Cuellar y Montesinos (2019)– están acogidas 
a convenios con alguna o todas las sociedades de gestión 
de derechos: la Sociedad General de Autores (SGAE), la 
Asociación de Gestión de Derechos de Propiedad Intelec-
tual de los productores fonográficos (AGEDI) y la Entidad 
de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual de los 
artistas, intérpretes y ejecutantes (AIE).

Esta diversidad, se refleja en los resultados de la in-
vestigación que se presentan mas adelante, cuyo foco 
está puesto en las emisoras que integran la Asociación 
de Radio Universitarias españolas (ARU).

2.   Marco contextual y literatura científica: la radio 
universitaria española y los derechos de autor

A efectos de contextualizar los resultados, la investiga-
ción debe contemplarse desde una doble perspectiva: la 
de las emisoras universitarias, como operadoras prin-
cipales en las que se focaliza esta investigación, y los 
derechos de autor como objeto necesario para justificar.

2.1. La Radio Universitaria en España

La presencia de estas emisoras en la universidad espa-
ñola es cada vez más relevante, como consecuencia de 
la implementación de nuevos Grados de Comunicación 

(Marta-Lazo y Segura-Anaya, 2012). Aunque, Canal 
UNED puede considerarse la primera emisora de radio 
universitaria que empezó a emitir regularmente en el 
curso 1973-1974, fue la creación de la Asociación de 
Radios Universitarias españolas (ARU), en 2011, el 
punto de inflexión de la consolidación de estas emiso-
ras (Ortiz Sobrino, Rodríguez Barba y Cheval (2014). 
La asociación surgió a raíz del Convenio Marco de Co-
laboración Interuniversitario sobre Radios Universita-
rias. El acuerdo se suscribió durante el curso académi-
co 2010/2011, en primera instancia, por un total de 16 
universidades. Las emisoras universitarias asociadas a 
ARU, que emiten con regularidad, en 2020 son treinta 
y cinco, como puede verse en la Tabla 1. (ARU.https://
www.asociacionderadiosuniversitarias.es/asociados/.). 
Todas emiten en internet, aunque Uniradio Jaén, 
Radio UHM y Radio USAL también emiten en FM. 
Canal UNED y Radio Campus emiten algunos conte-
nidos a través de Radio Nacional de España y Radio 
Ecca, respectivamente.

Contreras-Pulido y Aguaded (2018) han actualizado 
el mapa con las dieciocho provincias españolas donde 
existen radios universitarias integradas en la Asociación 
de Radios Universitarias españolas (Imagen 1).

Imagen 1: Mapa de provincias españolas donde existen 
una o varias radios universitarias: señaladas con triángulo 

Fuente: Contreras-Pulido & Aguaded, 2018

La Asociación de Radios Universitarias de Espa-
ña surgió a raíz del Convenio Marco de Colaboración 
Interuniversitario sobre Radios Universitarias, suscrito 
en primera instancia por 16 universidades durante el 
curso académico 2010/2011. 

Aunque la mayoría de las emisoras universitarias 
pertenecen a ARU, existe todavía alguna que no lo ha 
hecho. Ese es caso, por ejemplo, de Onda Universitaria, 
de la Universidad Francisco de Vitoria o Radio UM, de 
la Universidad de Murcia, que se encuentra en proceso 
de incorporación a ARU, si bien ya participa en conteni-
dos de un programa Informativo ARU.

No existe un modelo organizativo único en este tipo 
de emisoras. La propia idiosincrasia de la universidad de 

https://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/asociados/
https://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/asociados/
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El potencial formativo de estas radios ha sido re-
cogido por autores como Ortiz Sobrino, Marta-Lazo 
y Martín Pena (2016), Vinader Segura (2011); Pineiro 
Otero y Ramos (2011) y Martín-Gracia, Marta-Lazo, y 
González-Aldea,.(2018).

 Desde Latinoamérica, las tesis doctorales de Váz-
quez (2012) y Casajús (2014) han tratado el tema desde 
una perspectiva hispanoamericana. 

2.2.  Los derechos de autor y el uso documental de los 
recursos sonoros 

La investigadora López Sánchez (2018) ha puesto de 
manifiesto la particularidad de la propiedad intelectual 
en el uso del patrimonio sonoro y documental de las ra-
dios universitarias, aunque su trabajo se ha centrado en 
la utilización de los recursos musicales en las radios uni-
versitarias. Para ello, toma como referencia, entre otros, 
a Sánchez Aristi (2005) y Moralejo (2017). 

Sostiene López Sánchez que, como norma general, 
no se puede usar libremente una obra intelectual, sin 
permiso del autor. Sin embargo, como recoge Jover 
García (2019), se pueden utilizar las obras sometidas 
a propiedad intelectual a través de las sociedades de 
gestión de estos derechos: SGAE (Sociedad General de 
Autores y Editores); CEDRO (Centro español de dere-

acogida y si cuenta o no con Grados en Comunicación 
condicionan su orientación, contenidos e incluso el tipo 
recursos documentales utilizados, como luego se obser-
vará en los resultados de la investigación.

2.1.1.   Radio universitaria y literatura científica

En la última década, la radio universitaria ha sido objeto 
de la literatura científica, especialmente en España y La-
tinoamérica (Martín Pena y Gómez Crisóstomo, 2019).

Sus orígenes, desorrollo y estructura actual han sido 
abordados, entre otros, por Fidalgo Díez (2009), Martín 
Pena (2013) Marta-Lazo y Segura (2012), Martín Pena 
y Ortiz Sobrino (2014) y Contreras-Pulido y Aguaded 
(2018).La organización y gestión de este tipo de emiso-
ras ha sido compilada por Vivas, Martín Pena y Cuellar 
(2016) mientras que su programación ha sido objeto de 
estudio para Contreras-Pulido, González Mairena y Agua-
ded (2005), Alvar Villa y Ramírez Queralt, (2005), Perona 
(2012) y Aguaded y Contreras Pulido (2012), entre otros. 

La influencia de las TIC y de las redes sociales en 
las emisoras universitarias ha sido estudiada, entre 
otros, por Céspedes (2018) y Marta-Lazo y Segura Ana-
ya (2014).Su función como medio de participación y de 
servicio público lo han abordado González Conde y Za-
marra (2018).

Tabla 1 Radios universitarias asociadas a ARU en 2019

Canal UNED Universidad Nacional 
Educación a Distancia

Radio Unizar Universidad de Zaragoza

EuropeaMedialab Universidad Europea Madrid Radio UOC Univeris. Oberta Cataluña
Inforadio Universidad Complutense 

Madrid
Radio URJC Universidad Rey Juna 

Carlos
iRadio Universidad Católica de 

Murcia
Radio USAL  Universidad de Salamanca

Onda Campus Universidad Extremadura Radio Uva Universidad de Valladolid
Radio Campus Universidad La Laguna Radiolab Universidad CEU San Pablo
Radio Ceu Universidad San Pablo-CEU RadiUS Universidad de Sevilla
Radio Loyola Universidad Loyola Sevilla RUAH Universidad de Alcalá de 

Henares
Radio UA Universidad de Alicante UAB Campus Media Universidad Autónoma de 

Barcelona
Radio UB Universidad de Barcelona UHM Radio Universidad Miguel 

Hernández de Elche
Radio UC Universidad de Cantabria Radio UBU Universidad de Burgos
VoxUJI Universidad Jaume I Nebrija Medialab Universidad Nebrija
Radio Universidad Universidad de Almería Radio Olavide  Universidad Pablo Olavide 

de Sevilla
UNI Radio Jaen Universidad de Jaén UPF Radio Universidad Pompeu y 

Fabra
UNI Radio Universidad de Huelva UPV Radio Unver. Politécnica Valencia
Radio Universidad Universidad de León UNEATLANTICORadio Un. Europea Atlántico 
Radio UNAV Universidad de Navarra UVIC Radio Universidad de Vic
Universidad de Valencia Universidad de Valencia

Fuente: ARU https://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/asociados/.

https://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/asociados/
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responsables de la emisión de la muestra de radios uni-
versitarias: en este caso las emisoras asociadas a ARU.
Previamente se procedió a la escucha y análisis de las 
web de las emisoras y la web de la Asociación de Radios 
Universitarias (ARU). El trabajo de campo se realizó en 
Octubre y Noviembre de 2019.

El cuestionario aplicado proponía un sistema de res-
puesta libre en el que el entrevistado podía ampliar la 
información demandada en los términos que considerara 
oportunos, dado que se trataba de preguntas abiertas.

4. Resultados

a)  El archivo documental en las radios universitarias: 
entre las fonotecas y los repositorios web

El patrimonio sonoro conservado en una fonoteca radio-
fónica representa la huella sonora de sus contenidos, a 
efecto de su consulta o reutilización en cualquier mo-
mento. Sin embargo como se observa en el siguiente 
gráfico (1), no todas las radios universitarias analizadas 
cuentan con ese servicio. 

Gráfico 1: Servicio de fonoteca en las emisoras 
universitarias españolas. 

Fuente: Elaboración propia

En relación a los archivos y fonotecas, existe una ca-
suística diversa entre las radios universitarias. Así, UMH 
Radio, cuenta con una fonoteca donde están registrados 
todos los archivos sonoros emitidos por la emisora. Su 
fonoteca existe desde que comenzaron sus emisiones y 
para acceder a ella se hace a través del blog https:// ra-
dio.umh.es. También Radio UNAV dispone de una fo-
noteca física, con discos y vinilos aunque el servicio y 
sus archivos ya están digitalizados. Por su parte, otras 
emisoras, como iRadio y UPF Radio, cuentan con un 
servicio de fonoteca, al igual que UNI Radio. En ésta 
última, su fonoteca está en la página web y enlazada a la 
plataforma digital iVoox. Este último también es el caso 
de Radio Campus y Canal UNED que poseen un archivo 
y cuelgan parte del material que utilizan en su canal de 
iVoox y web. 

En cambio, otras emisoras –como Radio USAL, Euro-
pa Media, Inforadio, Radio Universitat , RadiUS, Radio 

chos reprográficos); VEGAP (Visual entidad de gestión 
artistas plásticos); DAMA (Derechos de autor de me-
dios audiovisuales); AIE (Sociedad de artistas, intérpre-
tes ejecutantes); AISGE (Artistas intérpretes Sociedad 
de gestión); los productores a AGEDI (Asociación de 
gestión de derechos intelectuales) y EGEDA: Entidad 
de gestión de derechos de los productores audiovisuales 
(López Sánchez, 2018). 

No obstante, algunas de las obras y fondos documen-
tales que se utilizan en la radio están libres de derechos. 
Así ocurre, por ejemplo, con las obras musicales si el au-
tor de la letra y música falleció hace más de setenta años 
o si han transcurrido cincuenta años después de la pri-
mera ejecución, en el caso de los intérpretes o produc-
tores fonográficos. De igual manera, no sería necesario 
permiso del autor si el uso está previsto como excepción 
en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual, como es el caso de una cita docente o cuando se 
utiliza con ocasión de la elaboración de programas de in-
formación de actualidad. Finalmente, tampoco sería ne-
cesario si la obra musical estuviera registrada bajo una 
licencia Creative Commons. Los documentos y recursos 
que se ofrecen bajo este tipo de licencia se basan en la 
libre elección de los derechos que se desean liberar o 
conceder. Esta es la más utilizada por su sencillez de uso 
y su accesibilidad en las radios universitarias.

Por su parte, en la utilización de cortes de voces y 
documentos sonoros en emisoras, entra en juego el de-
recho de cita. Cualquier persona puede incorporar a sus 
creaciones fragmentos de obras de otro autor, sin solicitar 
su autorización, siempre y cuando cumpla determinadas 
condiciones (Cedro, 2008). La Ley de Propiedad Intelec-
tual (LPI), en su artículo 32, reconoce ese derecho de cita 
como la posibilidad de incluir en una creación propia, 
fragmentos de obras ajenas, siempre que la obra reprodu-
cida ya haya sido divulgada y su inclusión se realice para 
su análisis, comentario o juicio crítico. (BOE, 1996).

3. Objetivos y metodología de investigación 

El objetivo principal de la investigación planteada se 
ha centrado, en términos generales, en determinar si las 
emisoras universitarias utilizan recursos sonoros y docu-
mentales depositados en internet o bien en sus archivos 
sonoros. Asociados a este objetivo general, se trataba de 
saber cómo gestionan y actúan en relación con los do-
cumentos sometidos a propiedad intelectual y derechos 
de autoría: si tienen acuerdo con sociedades de gestión 
de derechos, si utilizan recursos con licencia Creative 
Common o de dominio público y en qué medida, aco-
giéndose al derecho de cita, reutilizan documentos de 
otros emisoras o fuentes documentales, en sus progra-
mas informativos y de entretenimiento. Finalmente, 
interesaba saber si las emisoras contaban con archivo 
sonoro que les permitiera guardar y sobre todo reutilizar 
en el futuro fondos documentales de la propia emisora. 

3.1. Metodología y herramientas 

La metodología empleada en la investigación se ha fun-
damentado en un cuestionario personal, realizado a los 

https://%20radio.umh.es
https://%20radio.umh.es


27Ortiz Sobrino, M. A.; González Pérez, J. C.; Ayala del Pino, S. Doc. Cienc. Inf. 43, 2020: 23-31

Por su parte, Radio Campus, Radius, Radio USAL, 
Europea Media, Uni Radio, iRadio y Vox Uji Radio em-
plean todo tipo de recursos musicales: comercial, libre-
ría o libre de derechos. Radio Uva y UNEATLÁNTICO 
Radio suele utilizar músicas libres de derecho pero en 
ocasiones se permiten el uso libre de cualquier recurso 
sonoro, dependiendo del presupuesto que tenga para pa-
gar los cánones.

La mayoría de emisoras (52,9%) utilizan todo tipo 
de música (comercial, libre de derechos, etc), aunque es 
relevante –como se puede observar en el siguiente gráfi-
co (2)– el uso de música libre de derechos (35,3%) está 
por encima del porcentaje de utilización de la música 
comercial (11,8%).

c)  Documentos sonoros externos y la utilización del de-
recho de cita

El 65% de las radios universitarias utilizan, a veces, 
documentos sonoros de otras emisoras, recurriendo al 
derecho de cita. Ese es el caso de .UNEATLANTICO 
Radio, Radio Uva, Radio UA, Inforadio, Canal UNED, 
Radio USAL, Europea Medialab, VoxUJI Radio, UPF 
Radio, UNI Radio, Radio UNAV. Otras en cambio, como 
Radio Universidad, Radio Unizar, Radio Campus, UMH 
Radio, Radius e iRadio, no incluyen en sus contenidos 
recursos de otras emisoras, como se puede apreciar en el 
gráfico siguiente (3).

Gráfico 3: Recursos documentales Externos en las 
emisoras universitarias. 

Fuente: Elaboración propia

d)  La reutilización de contenidos y las plataformas digi-
tales de difusión en las emisoras universitarias. 

Otro de los resultados extraídos de la investigación re-
vela que la distribución de esos contenidos en platafor-
mas de alojamiento y repositorios, la promoción de los 
mismos en redes sociales y la reutilización para darles 
valor, es una práctica habitual en las radios universita-

Uva, UNEATLÁNTICO Radio, o Radio Unizar– no tienen 
como tal el servicio de fonoteca, pero conviene señalar 
que todas cuentan con un repositorio de programas en for-
mato podcast alojados en su propia web o en plataformas 
externas. Así, por ejemplo, Inforadio sube sus podcast en 
la plataforma externa iVox. Lo mismo ocurre con VoxUji 
Radio que dispone de una radioteca en la web donde están 
disponibles todos sus programas emitidos desde los ini-
cios de la emisora (www.radio.uji.es/radioteca.php). 

b)  La música como recurso documental de los conteni-
dos de las radios universitarias

En este apartado, interesaba saber si cada una de las ra-
dios investigadas tenía suscrito acuerdo con las entida-
des de gestión que permiten la utilización integral de las 
músicas de sus asociados sometidas a derechos de autor, 
si utilizaba música de librería –y que por tanto paga-
ban por su uso– o bien emitián solo música bajo licencia 
Creative Commons. Todo ello independientemente del 
tipo de utilización de la composicion musical.

En el caso de la música, el 70% de las radios uni-
versitarias españolas analizadas en este estudio tienen 
firmados acuerdos con la SGAE permitiéndoles utilizar 
músicas comerciales. Es el caso de  Radio UNAV, UPF 
Radio o RadiUS. Pero hay otras, como Radio Unizar 
o UNEATLÁNTICO radio que no tienen acuerdos con 
gestores de derechos de gestión y defensa de los dere-
chos de autor. 

La falta de homogeneidad entre las emisoras es una 
de las señas de identidad. Así, UMH Radio utiliza mú-
sica original de su propia emisora. Cuentan con CDs, 
vinilos y casettes originales de diversos estilos, y en 
ocasiones sí utilizan músicas libres de derechos. Canal 
UNED, en cambio, solo usa música libre de derechos y 
nunca recurre a la comercial. 

Inforadio, sigue la misma estela y el 95% de su mú-
sica es libre de derechos, aunque la emisora cuenta tam-
bién con un contrato webcasting con la SGAE. Llama 
la atención Radio UA porque el 90% de la música que 
utiliza es creada por los propios estudiantes o músicos 
de la zona.

Gráfico 2.La música en las radios universitarias. 
Fuente: Elaboración propia

www.radio.uji.es/radioteca.php
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Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia

El 47% de las radios universitarias no recurren a 
esa emisión en redes pero sí participan en los proyectos 
conjuntos, como la Universidad Miguel Hernández o la 
Radio de la UNED. 

f)  La distribución de contenido en redes sociales: estra-
tegias que siguen las emisoras de radio universitaria 

En España hay una media de 28 millones de usuarios 
activos de redes sociales. La radio, como medio de co-
municación, tiene en las redes sociales un canal comple-
mentario para la difusión de contenidos o la conexión de 
manera directa con su audiencia. Esto es crucial ya que 
el público joven y universitario utiliza mayoritariamente 
canales sociales, como Facebook, Twitter, Instagram o 
YouTube. El usuario de redes sociales en España tiene 
un nivel académico universitario (Ver imagen 2)

Fuente: Estudio Anual Redes Sociales 2019

Es por esta razón que las emisoras de radio univer-
sitarias conciben las redes sociales como un canal útil 
para mantener viva esa relación con la juventud. El 41% 
de las emisoras universitarias distribuyen a través de di-

rias en España. El 41 % de ellas utilizan su web como 
repositorio de programas. De ese porcentaje, hay emi-
soras que también recurren a plataformas más innova-
doras como Spotify o Soundclud, tales como Inforadio 
(Gráfico 4).

Gráfico 4: Distribución y reutilización de contenidos. 
Fuente: Elaboración propia

Emisoras como EuropeaMedia, se pueden conside-
rar híbridas ya que mezclan emisión streaming y en di-
ferido mediante podcasting en su página web, en iVoox 
y en sus perfiles de redes sociales. Otras, como Vox 
UJI incluso tienen una radioteca para ofrecer radio a 
la carta. 

Es común que las radios universitarias hagan redifu-
sión de sus contenidos propios en sus propios canales, 
como la web y podcast (12%). No obstante, de la in-
vestigación se deduce que el 23% de las emisoras, ta-
les como la radio de la Universidad de Alicante, la de 
UCAM de Murcia o la de Universidad de Jaén,  más allá 
de la emisión y descarga, no suelen hacer una reutiliza-
ción de los contenidos. 

Algunos de sus contenidos son realizados y com-
partidos por ARU. A través de un convenio con Radio 
Nacional de España, se emiten también algunas de estas 
producciones en Radio Exterior o Radio 3. 

e)  Reutilización de los contenidos en red de otras emi-
soras

La utilización de contenidos en redes de otras radios 
universitarias, resulta algo muy habitual. El 53% de las 
radios analizadas realizan esta práctica (ver gráfico 5). 
Así, por ejemplo, las emisoras UPF Radio o RadiUS, 
entre otras, emiten esos programas que se realizan con-
juntamente con emisoras de ARU. RadiUS, además, 
transmite en red otros programas cedidos por otras emi-
soras, como los “Tres chanchitos” o “La Tecnologería” 
(Gráfico 5) 
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(el 71%) reconocen que no utilizan contenidos de otras 
emisoras en red y únicamente recurren a contenidos de 
audioblogs (Ver gráfico 7).

Gráfico 7: Sinergias entre emisoras. 
Fuente: Elaboración propia

5 Conclusiones

La conclusión principal de la investigación refleja que 
no existe una única manera de gestionar los fondos y 
recursos documentales en la programación de estas 
emisoras. Probablemente, la causa se encuentra en sus 
propios estatutos de funcionamiento ya que unas están 
promovidas directamente por los órganos rectores de la 
universidad, otras están gestionadas directamente desde 
grupos de investigación o profesores y otras forman par-
te de Facultades de Comunicación.

Este paisaje heterogéneo provoca que no exista una-
nimidad en el tipo recursos documentales utilizados, 
ni un modelo único de relación con las sociedades de 
gestión de derecho de autor. Tampoco existe un único 
criterio en la reutilización de los contenidos ni en los 
sistemas de redistribución de la producción propia.

En cambio, es general la utilización del sistema po-
dcast como formato de repositorio de programas, inde-
pendientemente de que su alojamiento esté en la propia 
web de la emisora o en plataformas tecnológicas ajenas 
y externas. También existe cierta unanimidad en el uso 
de redes sociales como soporte para promover los con-
tenidos.

El hecho de esta diversidad sigue siendo un proble-
ma para abordar proyectos conjuntos de ARU ya que, 
dado que muchas de las emisoras no tienen acuerdo con 
sociedades de gestión de derechos, implica que cual-
quier colaboración entre ellas debe llevar implícita la 
utilización de recursos y fondos documentales libres de 
derechos de autor.

chos perfiles sociales todo el contenido producido. Ese 
el caso de UNE Radio, Radio UVA, Radio Usal o Radio 
Campus. 

El 18% de las emisoras, como Inforadio, utilizan las 
redes sociales como complemento de los programas. 
Otras emisoras, como Radio Unizar o UNEANTLÁNTI-
CO Radio, implican a sus creadores en las redes socia-
les, para promocionar sus respectivos contenidos.

El 12% de las emisoras analizadas, como UPF Radio, 
aprovechan las redes sociales para elaborar contenidos a 
modo de “anuncio” de programas o espacios radiofóni-
cos completos con el fin de incrementar audiencia. Hay 
emisoras que, además, mezclan recursos audiovisuales, 
como Radio UMH que comparten mensajes, fotos, etc. 
de lo que quieren dar difusión o les parece más atractivo 
o más original siempre vinculándolas o enlazando a su 
blog, donde se puede encontrar el podcast. 

El 6% de las radios, como VoxUJI Radio, difunden 
especialmente los contenidos que realizan en red, junto a 
la ARU. Así puede observarse en el gráfico 6.

Gráfico 6: Los contenidos de la radio universitaria  
y las RRSS. 

Fuente: Elaboración propia

Dejando a un lado casos puntuales como la Universi-
dad de Sevilla cuya emisora depende de la Dirección de 
Comunicación, en el 47% de las emisoras los contenidos 
se distribuyen en sus redes sociales, un canal relevante 
para estar en contacto con la comunidad universitaria. 
La mayoría de las emisoras tienen perfiles en Facebook, 
Twitter e Instagram.

g)  Las sinergias con otras emisoras y utilización de sus 
recursos

Apenas el 29% de estas radios utilizan contenido en 
red de otras cadenas de radio y la gran mayoría de ellas 
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