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La dimensión socioeducativa de las radios comunitarias: un estudio desde la ética del cuidado
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Resumen. Este artículo pretende explorar la dimensión socioeducativa de las radios comunitarias desde la perspectiva de la ética del 
cuidado. Para ello, se han recopilado 12 historias de vida de personas que han participado en radios comunitarias de España, Uruguay 
y Argentina. Se han analizado los aprendizajes socioemocionales relatados por personas que han participado en estas radios utilizando 
tres categorías de análisis: el cuidado hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el entorno. El objetivo último es mostrar tanto el 
potencial pedagógico que tienen las radios comunitarias en relación a los aprendizajes socioemocionales como la importancia de crear 
alianzas entre estas radios y las instituciones educativas formales para el beneficio de la sociedad en su conjunto.   
Palabras clave: radios comunitarias, dimensión socioeducativa, aprendizaje socioemocional, ética del cuidado, paradigma del 
buen vivir. 

[en] The socio-educational dimension of community-based radio stations: a study from the ethics of 
care 

Abstract. This article aims to explore the socio-educational dimension of community-based radio from the perspective of the ethics 
of care. To this end, 12 life-story interviews of people who participated in community radios from Spain, Uruguay and Argentina were 
collected. The socio-emotional learning reported by people participating in these radios has been analysed using three categories of 
analysis: care of oneself, of others, and of the environment. The main goal is to show both the pedagogical potential of community-
based radio stations in relation to socio-emotional learning and the importance of creating alliances between these radio stations and 
formal educational institutions for the benefit of society as a whole.
Keywords: community-based radio stations, socio-educational dimension, socio-emotional learning, ethics of care, good living 
paradigm. 
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Introducción

Desde sus orígenes a comienzos del siglo XX, la radio ha cumplido un relevante rol socializador y educativo que 
se ha fomentado de manera muy particular en los proyectos radiofónicos creados por la ciudadanía como parte de 
procesos más amplios de desarrollo social y comunitario. Aunque este tipo de proyectos ha recibido diferentes de-
nominaciones tales como radios piratas, ciudadanas o participativas, entre otras (Pérez-Martínez, 2021); el término 
“radios comunitarias” es el más común y el que más se maneja en el ámbito académico, regulatorio y profesional 
(Barranquero y Treré, 2021).

Las radios comunitarias comparten una serie de características comunes que las distinguen de las emisoras de 
titularidad pública y privada. Son proyectos sin ánimo de lucro, con pretensión de independencia y creados por orga-
nizaciones ciudadanas y entidades del tercer sector (AMARC, 2010). Se caracterizan por promover la participación 
de la ciudadanía y establecer procedimientos asamblearios para la toma de decisiones (Beltrán, 2010; Rodríguez, 
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2009). Asimismo, su fin último es generar dinámicas de empoderamiento personal y desencadenar procesos de trans-
formación social (Milan, 2006). Más que medios de comunicación en sentido estricto, las radios comunitarias son 
proyectos ciudadanos para la participación social que actúan como parte de procesos más amplios de movilización 
colectiva y desarrollo comunitario para la mejora de las condiciones de vida y de los entornos en los que estos dichos 
proyectos se incardinan.  

Por todos estos rasgos comunes, son numerosos los trabajos en los que se argumenta que las radios comunitarias 
privilegian la dimensión relacional, la convivencia y los aspectos socioemocionales por encima de los índices de au-
diencia o del impacto cuantitativo de su producción mediática, de manera que ponen en práctica lo que Carol Gilligan 
definió como “la ética del cuidado” (Barbas y Martínez, 2020; Lema-Blanco, 2015).

El objetivo de este artículo es explorar la dimensión socioeducativa de las radios comunitarias desde la pers-
pectiva de la ética del cuidado; un aspecto que, pese a la importante producción académica sobre la dimensión so-
cioeducativa de las radios comunitarias, no había sido planteado hasta ahora como un objeto de estudio específico. 
Para ello, se analizarán los “aprendizajes socioemocionales” identificados en los relatos de vida de personas que han 
participado en radios comunitarias, teniendo en cuenta tres categorías de análisis: (1) el cuidado hacia uno mismo; 
(2) el cuidado hacia los demás; y, (3) el cuidado hacia el entorno.

La estructura del artículo está compuesta por los siguientes apartados. En primer lugar, se desarrollará el estado 
de la cuestión de esta investigación. En segundo lugar, se explicarán los principios teóricos de la ética del cuidado y 
su conexión con el paradigma del “Buen Vivir” desde una perspectiva comunicacional. A continuación, se abordará 
la metodología, basada en la recopilación y análisis de historias de vida. En el siguiente apartado se analizarán los re-
latos más representativos de las historias de vida, conceptualizados como “aprendizajes socioemocionales” siguiendo 
las categorías establecidas en un trabajo previo (Barbas y Martínez, 2020). Para finalizar, se expondrán las conclusio-
nes principales y se incidirá en la importancia de investigar la dimensión socioeducativa de las radios comunitarias y 
en la relevancia de posibles alianzas con las instituciones educativas. 

Los hallazgos de este artículo servirán para mostrar el potencial socioeducativo de las radios comunitarias, así 
como para fortalecer las posibilidades de acción y de transferencia social de este tipo de proyectos. Asimismo, este 
trabajo permitirá seguir contribuyendo a la investigación académica en el contexto de los estudios sobre educación 
social y comunicación comunitaria. 

Estado de la cuestión: las radios comunitarias como entornos de aprendizaje 

La radio ha estado ligada en muchas ocasiones a fines educativos, especialmente en países de América Latina, donde 
surgieron las primeras experiencias de radios comunitarias a finales de los años 40 del siglo pasado (Beltrán, 2005; 
Gumucio, 2001). 

Una década después aparecen los primeros estudios académicos que empiezan a teorizar sobre un modelo comu-
nicativo basado en las experiencias de comunicación participativa que proliferaron en América Latina durante aque-
llos años (Pasquali, 1963); este fue el origen de lo que se conoce como Escuela Latinoamericana de la Comunicación 
(Marques de Melo, 2009). Asimismo, esta construcción epistemológica se nutrió de las experiencias de educación 
popular que del mismo modo fueron emergiendo en el continente latinoamericano a principios de la década de los 
60, sobre todo a raíz del trabajo de Paulo Freire (Torres, 2020).

La confluencia entre la tradición de la comunicación participativa y la educación popular ha dado lugar, a su vez, 
un movimiento pedagógico que aborda el estudio de ambos fenómenos de manera integral, dinámica e interdepen-
diente (Barbas, 2020): la comunicación y educación, comunicación educativa o educomunicación (Oliveira, 2009).

Las radios comunitarias son medios con un gran potencial formativo y socializador pues, al privilegiar la partici-
pación y el diálogo, pueden llegar a constituirse en espacios capaces de desencadenar o, al menos, canalizar procesos 
socioeducativos, es decir, experiencias de aprendizaje construidas mediante la interacción social y el compromiso 
con la comunidad (Barbas y Martínez, 2020; Kaplún, 1998). 

Los aprendizajes que se adquieren en las radios comunitarias suelen darse de manera informal, por las propias 
dinámicas internas que tienen lugar en ellas; o de manera más formalizada, a través de la organización de propuestas 
formativas sistematizadas con el fin aportar conocimientos específicos a los participantes. 

En uno de los estudios más relevantes en el ámbito español sobre medios comunitarios se han identificado los 
aprendizajes que adquieren los participantes en radios comunitarias (Barranquero, 2015). No obstante, estas expe-
riencias se caracterizan por su precariedad y por la ausencia de apoyo institucional; y en este estudio, se plantea la 
necesidad de sistematizar dichas experiencias y elaborar planes formativos con el objetivo de reconocer a estas radios 
como espacios de capacitación en comunicación y en valores orientados al compromiso cívico, la cooperación o los 
cuidados.

Pero a pesar de la importante producción bibliográfica que se ha generado sobre la dimensión socioeducativa 
de las radios comunitarias, no ha sido hasta los últimos años cuando se ha empezado a abordar el estudio de dichos 
medios desde las epistemologías feministas que sustentan la ética del cuidado. En este sentido, es fundamental citar 
el trabajo de Serafini (2019), donde se explora la idea de la ética del cuidado en las radios comunitarias argentinas 
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como una forma de resistencia contra el extractivismo y como una cualidad de las relaciones y los procesos sociales 
que tienen lugar en este tipo de medios. 

Si bien las señas de identidad de las radios comunitarias giran en torno a la horizontalidad, a la participación y la 
apropiación mediática de sectores históricamente silenciados, también en este tipo de entornos se siguen perpetuando 
situaciones de desigualdad y discriminación. González Valentín (2017) incide en las dificultades de las mujeres para 
apropiarse de este tipo de espacios, que siguen reproduciendo lógicas machistas y racistas.

Por su parte, Amaranta Cornejo (2015) identificó que en el ámbito del tercer sector de la comunicación, a través 
de la cooperación transnacional, se reproducían formas de dominación y dependencia colonial muy alejadas de la 
filosofía horizontal de estos medios. 

Asimismo, Inés Cornejo (2010) recopila varios estudios realizados sobre la participación indígena mexicana en la 
gestión interna de las emisoras comunitarias y argumenta que los puestos de tomas de decisiones siguen recayendo 
en los mestizos o ladinos.

Por lo tanto, si bien una parte de la literatura teoriza sobre las posibilidades socioeducativas de las radios comu-
nitarias al considerar que dichos medios pueden constituirse en entornos capaces de propiciar aprendizajes socioe-
mocionales (Lewis y Mitchell, 2014); se encuentran también trabajos que indagan en las contradicciones y conflictos 
que se dan en este tipo de medios, sobre todo en relación a los obstáculos que imposibilitan la puesta en práctica de 
verdaderas dinámicas de horizontalidad, inclusión y participación igualitaria. 

La ética del cuidado en perspectiva comunicacional

Este artículo aborda la dimensión socioeducativa de las radios comunitarias desde la perspectiva de la ética del 
cuidado. Más concretamente, el foco del análisis se centra en los aprendizajes socioemocionales teniendo en cuenta 
que el aprendizaje es una interacción de aspectos cognitivos y emocionales (Damasio, 2011). Dentro del aprendizaje 
socioemocional se incluye la comprensión tanto de las emociones propias como de las ajenas (Goleman, 1996) en el 
marco conceptual que constituye el paradigma de la ética del cuidado.

Según Carol Gilligan, el cuidado es un “sentimiento de formar parte de una red de relaciones con ternura y res-
ponsabilidad” (Gilligan, 1985: 281). La autora norteamericana, en referencia a la concepción del desarrollo moral 
propuesta por Kohlberg, considera además que, mientras la “ética de la justicia” procede de la premisa de igualdad 
–que todos deben ser tratados igualmente–, una ética del cuidado se apoya en la premisa de la no violencia: que no 
se debe dañar a nadie.

Según los estudios de Kohlberg (1981), las niñas y las mujeres tenían un desarrollo moral menos evolucionado 
con respecto a los hombres y a los niños; algo que fue discutido por su discípula, Gilligan, quien demostró en su libro 
In a different voice (1982) que las mujeres y las niñas tendían a considerar el contexto y los detalles de la situación 
en particular mientras que los varones se regían por principios abstractos de la justicia como la autonomía y la im-
parcialidad. 

Gilligan asocia a las mujeres una manera más concreta de pensar (Benhabib, 1990), donde se destaca la compa-
sión, la preocupación por los demás y la responsabilidad hacia ellos, pero deja claro que esta forma de proceder no 
es exclusiva de las mujeres. También hace hincapié en que la ética del cuidado es una ética feminista, que defiende 
el cuidado como un valor imprescindible para el desarrollo de la vida tanto de hombres como de mujeres (Gilligan, 
1985, 2013). 

Por otra parte, a pesar de que la distinción entre ambas éticas sirvió a Gilligan para explicar el desarrollo moral 
de las mujeres; cada vez existen más voces que proponen superar esta dicotomía -que también ha sido rechazada por 
la propia Gilligan- defendiendo que la ética de la justicia y la ética del cuidado son complementarias y necesarias la 
una para la otra (Camps, 2021; Comins, 2003), porque tal y como expresa Cortina (2007:151): “No hay verdadera 
justicia sin solidaridad con los débiles, ni auténtica solidaridad sin una base de justicia”.

Igualmente, diversos autores que han trabajado desde la perspectiva de la ética del cuidado (Tronto, 2005; Com-
ins, 2003; Camps, 2021) destacan la importancia de extender el valor del cuidado de la esfera privada, considerada 
tradicionalmente el lugar de las mujeres, al espacio público y político, ocupado generalmente por hombres. 

Convertir el cuidado en un “valor público” (Tronto, 2005) y construir una ética preocupada por el cuidado no solo 
entre seres humanos, sino también con otros seres vivos no humanos (Nussbaum, 2006) y con la tierra en su conjunto 
(Cortina, 2007), entronca con la filosofía del Buen Vivir. 

El “Buen Vivir” es un modelo de vida ancestral y de referencia de los pueblos indígenas, que volvió a emerger 
a finales del siglo XX en algunos países de América del Sur (Acosta, 2010). Se caracteriza por promover una vida 
armónica a nivel personal, comunitario y con la naturaleza (Vandenbulcke, 2017). 

El concepto de “Buen Vivir” tiene una gran carga socio-política que incide directamente en la superación del pa-
radigma desarrollista occidental y constituye una alternativa a la “Colonialidad del Poder” (Quijano, 2012) poniendo 
en marcha formas de vida renovadas en convivencia armónica con todos los seres vivos del planeta.

En este paradigma de vida se entiende que lo importante de la comunicación no es la mera difusión unidireccional 
de información sino el proceso de participación y creación colectiva. Incluso, se sostiene que las radios comunitarias 
son un referente a la vez que la base filosófica y ética del Buen Vivir (Contreras, 2016). 
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Aunque en este paradigma se defiende que la comunicación debe estar al servicio de las comunidades indígenas, 
se encuentran trabajos que relacionan el Buen Vivir con otros paradigmas originados en Occidente como puede ser el 
derecho a la comunicación (Barranquero y Sáez, 2015), visibilizando e introduciendo esta filosofía de vida en otras 
partes del mundo. 

En síntesis, las prácticas sociales y de convivencia que tienen lugar en las radios comunitarias y los estilos de vida 
que estos colectivos desarrollan, entroncan directamente con el paradigma del Buen Vivir y con la ética del cuidado, 
una perspectiva escasamente abordada desde la academia. 

Metodología 

El trabajo de campo ha sido realizado por Ana Martínez Ortiz de Zárate como parte de la investigación que lleva 
a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para conseguir 
el grado de Doctora. Asimismo, esta investigación se enmarca en una de las líneas de la Red de Investigación en 
Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (Riccap) que se desarrolla dentro del proyecto I+D+i “Sos-
tenibilidad del Tercer Sector de la Comunicación. Diseño y aplicación de indicadores” (PID2020-113011RB-I00). 
En este contexto, la investigadora predoctoral ha entrado en contacto con personas que han participado en medios 
comunitarios y en proyectos del tercer sector de la comunicación ubicados tanto en España –al ser el país de origen–, 
como en Uruguay y Argentina –al haber obtenido una beca para realizar una estancia de investigación en la Univer-
sidad de la República, lo que permitió el acceso a informantes de ambos países–. 

El trabajo de campo se ha basado en la elaboración de 12 historias de vida de personas que han participado en 
radios comunitarias de los tres países mencionados. Las historias de vida son herramientas propias de la investigación 
cualitativa fundamentadas en la realización de entrevistas enfocadas a conocer el punto de vista y las emociones de 
los participantes (Martín-García, 1995).

Se ha elegido esta metodología de estudio porque es coherente con el modelo de comunicación participativo y 
democrático de los medios comunitarios, en la medida en la que se trata de una técnica de recogida de información 
que concibe a las personas entrevistadas como sujetos activos y participativos en el desarrollo de la investigación 
(Bolívar, 2014). 

La selección de los informantes se ha realizado siguiendo un muestreo intencional combinado con un muestreo 
tipo “bola de nieve” o por referidos (Gentles et al., 2015) a partir del contacto con universidades y medios comunita-
rios de España, Uruguay y Argentina. Se ha aplicado el siguiente criterio de selección discrecional: la percepción por 
parte de los informantes de que su participación en radios comunitarias ha sido lo suficientemente significativa como 
para considerar que estas experiencias han sido claves en sus aprendizajes. 

Las entrevistas fueron realizadas entre 2014 y 2018, y tuvieron una duración que oscila entre 60 y 90 minutos. 
Las personas protagonistas de las historias de vida participan en los proyectos comunicativos comunitarios que 

aparecen en la siguiente tabla de elaboración propia: 
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Las entrevistas han sido de tipo semi-estructurado, basándonos en las siguientes cuestiones: historia y contexto 
familiar, experiencia personal en la radio comunitaria, proceso de aprendizaje personal, relación de la comunidad con 
la radio comunitaria y transformación social de la comunidad. 

Para el análisis se hizo una transcripción de cada una de las entrevistas y se utilizó el software Atlas.ti (V. 8) 
siguiendo los principios del análisis de contenido (Bardin, 2002). El establecimiento de categorías se ha realizado 
de manera mixta, deductiva e inductiva, a partir del diálogo entre el marco teórico de referencia y los datos. Las dos 
primeras categorías (cuidados hacia uno mismo y cuidados hacia los demás) han surgido de manera más deductiva, 
desde la teoría de Gilligan, y la tercera (cuidado hacia el entorno) surgió en un proceso más inductivo-deductivo al 
confrontar los datos recogidos con la teoría e identificar conexiones entre los testimonios de los informantes y el 
paradigma del Buen Vivir. 

Resultados y discusión 

A continuación se presentan los resultados de la investigación, discutidos a la luz del marco teórico de referencia, 
siguiendo la misma estructura de las categorías surgidas del proceso de análisis de datos. 

 – Cuidado hacia uno mismo: se mostrará cómo se desarrolla el autoconocimiento, la autoestima y la seguridad en 
sí mismo, y cómo se aprende a manejar de manera positiva las emociones negativas.  

 – Cuidado hacia los demás: se analizará cómo se fomenta la empatía, la solidaridad y los vínculos afectivos, cómo 
se gestionan los conflictos internos en el colectivo y su preocupación por crear una cultura de paz. 

 – Cuidado hacia el entorno: se incluirán los beneficios que adquiere la comunidad cuando los miembros de una 
sociedad saben cuidarse a sí mismos y a los demás y se preocupan por su entorno social y natural.

El cuidado hacia uno mismo 

Tradicionalmente los cuidados se han relacionado con la mujer y también se han entendido como un acto de sacrifi-
cio hacia los demás (Gilligan, 1985). Asimismo, la ética del cuidado no solo exige ver desde una perspectiva nueva 
nuestras relaciones con los demás y con la naturaleza en general, sino que esa perspectiva también debe incluirnos 
a nosotros mismos (Camps, 2021).

En la mayoría de radios comunitarias no se propicia implícitamente una reflexión sobre los cuidados hacia uno 
mismo. Sin embargo, las personas entrevistadas consideran que en estos espacios se suele generar un ambiente con-
fiable y seguro que facilita poder expresar sin miedo las emociones. Así por ejemplo, el informante 3 reconocía que 
dejó de ponerse nervioso al locutar en la radio cuando se dio cuenta que primaba el cuidado de las personas, y que 
todos entendían los errores como parte del aprendizaje: “El primer día que vine estaba muy nervioso. Pero, al ver 
cómo era el ambiente, y que la gente me decía: no te preocupes, que esto es por amor. Aprendí a tener seguridad en 
mí mismo”.

También hay ejemplos de radios muy conscientes de la importancia del autocuidado. Es el caso de Radio Vilar-
devoz, una emisora compuesta por personas con problemas de salud mental y facilitadores que son profesionales o 
estudiantes de psicología. Los informantes de esta radio han expresado que tenían concepciones equivocadas de lo 
que entendían como cuidado hacia uno mismo o reconocían no haber reflexionado nunca antes sobre los cuidados en 
general. Una de las informantes de esta radio destaca que en otros colectivos en los que había participado se había 
centrado más en los demás y se había olvidado de ella misma y sus necesidades personales. 

Una de las primeras condiciones para propiciar el autocuidado es conocerse uno mismo, un aspecto central del 
aprendizaje socioemocional (Bisquerra, 2003). Hacer una reflexión sobre uno mismo es algo que debe ocurrir en 
soledad, como recuerda Lagarde (2000); sin embargo, este proceso de reflexión interno puede ser provocado por el 
ambiente confiable de las radios comunitarias, dado que las personas pueden comportarse como son ellas mismas 
liberándose del miedo al juicio de los demás. La informante 1 señala cómo, a partir de estar involucrada en la radio, 
llevó a cabo una evaluación interna sobre la educación que había recibido durante su infancia, basada en una concep-
ción autoritaria de las relaciones que los menores establecían con sus profesores y con los adultos en general. Esta 
reflexión interna le ha permitido ser más consciente de quién es y de cómo han sido sus relaciones afectivas. 

Diversos estudios (Gumucio, 2001; Krohling Peruzzo, 2006) destacan que las personas participantes en 
radios comunitarias identifican un aumento en su autoestima. Según algunos informantes, esto es debido al am-
biente seguro y al cuidado de los demás miembros del colectivo. El aumento de la autoestima es especialmente 
significativo entre los participantes considerados como población excluida y estigmatizada (Correa-Urquiza, 
2009); pero también es un sentimiento común con participantes de otras radios comunitarias, como es el caso 
del informante 8: 

Hace 15 años era un joven con discapacidad, tenía baja autoestima, era un poco tímido, un poco cerrado... 
En el momento que empecé a trabajar en un proyecto de comunicación ha sido transformador [...]. Hoy 
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por hoy me veo dirigiendo un espectáculo con 2000 personas, totalmente cómodo, y se lo debo a la radio 
(Informante 8).   

En las radios comunitarias también se observa un ambiente donde se crean relaciones de confianza entre los parti-
cipantes que puede ayudar al manejo de los conflictos que surgen a la hora de gestionar cualquier proyecto colectivo. 
La informante 5 ha identificado lo importante que es para su propio proceso de cuidado personal enunciar hacia los 
demás lo que siente, incluso, sus emociones negativas: 

Me enojé con ella y se lo dije, le molestó, y hoy lo planteó [en la asamblea de la radio]. Son esas cosas que son 
propias de la convivencia, del trabajo y del desarrollo, pero sí, yo estoy dispuesta a decirlo [cuando algo me 
molesta]… Antes, pasara lo que pasara yo callaba siempre (Informante 5). 

Este buen ambiente identificado en las radios no es suficiente para paliar un gran descontento personal provocado 
por un problema que tienen en común la gran mayoría de las radios comunitarias: la precariedad (Barranquero, 2015; 
Avilés y Zegada, 2018). Como comenta la informante 1, la implicación voluntaria en la radio le exige una dedicación 
que acaba afectando a otros ámbitos de su vida, entre ellos el desarrollo personal: 

La gente que no tenemos trabajo fuera de la radio, estamos mucho más volcados, muchos más disponibles, 
por si algo falla algo en la radio, y eso es como una pescadilla que se muerde la cola. Sigue precarizán-
donos a los mismos y sigue beneficiando a los mismos. Hay que combatir eso de alguna manera. Lo ideal 
sería que cada uno supiera poner los límites [...] yo soy incapaz [...] y esto es un factor que quema mucho 
(Informante 1).  

Los cuidados hacia los demás 

Si el cuidado hacia uno mismo es un concepto difícil de asimilar en la sociedad actual, los cuidados hacia los 
demás tampoco son entendidos desde la perspectiva de la Ética del cuidado, que manifiesta que los cuidados 
deben basarse en el principio de la reciprocidad y huir de la concepción de un “dador de cuidados activo y un 
receptor de cuidados, dependiente y pasivo” (Borgeaud-Garciandía, 2020:166). Narayan (1995) considera que 
el discurso del cuidado ha sido tergiversado y utilizado como herramienta ideológica en el proceso de coloni-
zación. Otro ejemplo más lo proporciona la informante 6, que considera que en las instituciones médicas de 
salud mental se “infantiliza” a los pacientes. En estos casos, se entiende mal el concepto de cuidado hacia los 
demás, porque se acentúan las relaciones de poder desiguales. No todas las radios comunitarias son conscientes 
de esta problemática; de hecho, como se destaca en el marco teórico, parte de los colectivos indígenas y de mu-
jeres siguen teniendo dificultades a la hora de participar en condiciones de igualdad (Cornejo, 2015; Cornejo, 
2010; González Valentín, 2017). La informante 1 ha identificado que a raíz de la creación del “grupo motor” 
-compuesto por las personas más activas del colectivo- se están tomando decisiones sin ponerlas en común en 
la asamblea: 

Estamos perdiendo una esencia fundamental [de las radios comunitarias] que es la horizontalidad. Está bien 
que exista el grupo motor, que sirve para diferenciar comisiones de trabajo, pero la toma de decisiones tiene 
que ser asamblearia. Sutilmente estamos gestionando de una forma más vertical a través del grupo motor (In-
formante 1). 

En proyectos donde se trabaja con población excluida y vulnerable, como en Radio Vilardevoz, son conocedores 
de la existencia de estas contradicciones y, tal y como comenta la informante 6, los facilitadores se esfuerzan por 
prestar especial atención a leer y a intervenir las relaciones de poder que surgen en el colectivo para fomentar un 
cuidado hacia los demás de forma saludable. 

La ética del cuidado sostiene que “los seres humanos somos dependientes e interdependientes y estamos con-
formados por y a través de las relaciones con los otros” (Comins, 2015:166). Es por eso que una de las claves del 
aprendizaje socioemocional es la comprensión de los puntos de vista y de las emociones de los demás, lo que cono-
cemos como empatía. Según los entrevistados, tener que debatir y dialogar constantemente para llegar a consensos 
propicia interacciones saludables, basadas en la comprensión, el cuidado mutuo y la solidaridad hacia los demás. El 
informante 7 destaca su compromiso por mejorar un proyecto vecinal como la radio comunitaria: “La solidaridad es 
parte de la esencia [de la radio]. Ver que el otro no es el otro, sino que es uno más, y ver que lo que hacemos es para 
todos, para el barrio, para que cada uno esté bien”. 

En la actualidad, se vive en una sociedad en la que los vínculos humanos son cada vez más frágiles (Bauman, 
2005), a pesar de la naturaleza social del ser humano. Los participantes en las radios comunitarias identifican que tras 
un tiempo implicados, han creado vínculos afectivos muy consistentes con otros miembros, lo que resulta favorece-
dor para el aprendizaje y el bienestar emocional. 
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Sin embargo, a veces los participantes no son conscientes de la existencia de esta vertiente relacional y afectiva 
que se fomenta en estos espacios. El informante 9 no se había percatado que en su propia radio existía una “dimen-
sión afectiva” hasta que una persona externa lo destacó: 

Una de las cosas que rescató Mónica [Giordano] fueron cosas que nosotros no veíamos y ella, desde fuera, nos 
ayudó a valorarlo. Por ejemplo, las dimensiones habituales que tiene un proyecto comunicacional son la di-
mensión económica, la política, la comunicacional, y ella sumó la dimensión afectiva [...]. Eso está en nuestro 
colectivo: la integración y el afecto están muy presentes (Informante 9). 

La informante 5 comparaba su implicación en la radio con una militancia previa en una cooperativa y explicaba 
por qué creía que no había conseguido crear vínculos fuertes durante su participación en la cooperativa: 

Llegaba un domingo y decía: “Conozco a tanta gente y hoy estoy sola”. Estás rodeada de gente, pero ¿qué 
amigas tenés? No te da tiempo… Hay tantas cosas que hacer en la militancia, que no te da tiempo a crear el 
vínculo de amistad con las personas, porque estás tan cansada (Informante 5). 

Muchas personas abandonan estos espacios debido al insuficiente control de sus propias emociones o de la erró-
nea interpretación de las emociones ajenas, algo que podría estar relacionado con un posible analfabetismo emocio-
nal (Parker, 2008). El informante 7 recordaba alguna ocasión en la que no se ponían de acuerdo sobre algún tema; y al 
final, fue imposible llegar a un consenso, así que tuvieron que recurrir a un sistema de votaciones. El grupo perdedor 
no aceptó el resultado y amenazó con abandonar la radio, por lo que al respecto, reflexiona: “Es el riesgo de la de-
mocracia, si nosotros queríamos ser democráticos hay que asumir que cuando perdiste no te tenés que ir [...] si sabes 
que si vas a perder, te vas a ir, decílo antes y ¿para qué estamos discutiendo?”. 

Para evitar que ocurran estas situaciones, en algunos colectivos se han creado estrategias específicas para ges-
tionar los conflictos internos teniendo en cuenta la Ética del Cuidado. Por ejemplo, el informante 9, explica la im-
portancia que tiene en su radio comunitaria el rol del mediador para evitar que las personas que tengan un conflicto 
relevante se sientan violentadas al tratarlo directamente en la asamblea. 

Si son diferencias importantes tratamos de pedir a algunos compañeros dentro del colectivo, que no estén vin-
culados directamente con la problemática, que traten de reunirse y de resolverlo. Y a partir de ahí, se trae a la 
asamblea, donde se charla y se resuelve colectivamente. Otras veces lo resolvimos de una vez en la asamblea, y 
fue como lapidar al compañero en asamblea entre todos. Nos pareció mucho más sano hacerlo primero a través 
de un mediador. Es una forma de cuidar (Informante 9). 

Otra de las formas de responder a los conflictos internos, es entendiendo el conflicto como algo inherente a la vida 
humana y desde una perspectiva constructiva tal y como la entiende la Ética del Cuidado (Gilligan, 1993; Comins, 
2003). Por ejemplo, la informante 2 comenta al respecto que es una oportunidad para crecer: “Yo creo que lo impor-
tante es entender que si no hubiera conflicto sería todo muy aburrido y no tiene sentido, o sea, que al final, el conflicto 
siempre ayuda a avanzar o a reformular”. 

Por último, no podemos tampoco olvidar que el mensaje que se transmite a través de cualquier medio de comu-
nicación genera un impacto en la audiencia. El movimiento de los medios comunitarios continúa reivindicando la 
democratización de la comunicación y todas aquellas causas que consideren justas en su contexto particular (Lamas, 
2003). Y lo hacen, según los entrevistados, con una actitud conciliadora, ejerciendo así la Ética del Cuidado desde la 
práctica comunicativa, preocupándose por el impacto del mensaje en la comunidad: 

A veces hay un trabajo más silencioso que es esa producción de sentido, construir un discurso sin ofender [...] 
Y me parece que eso es la escuela de En Tránsito. Nosotros somos muy cuidadosos con el manejo de las redes, 
incluso las personales. En ese sentido, cuidamos mucho eso, cuidamos mucho nuestro estilo a la hora de ex-
presarnos (Informante 10).  

Los cuidado hacia el entorno

En las sociedades occidentales se ha impulsado -y expandido al resto del mundo- un desarrollo basado en el indivi-
dualismo, la competitividad, la producción masiva y el consumismo, donde el cuidado tanto de uno mismo, como de 
los demás y de la naturaleza siguen sin ser una prioridad (Camps, 2021). En palabras de Boff (2002: 18), la civiliza-
ción actual aparece bajo el fenómeno “del descuido, de la indiferencia y del abandono, en una palabra, de la falta de 
cuidado”. 

Las radios comunitarias orientan su actividad a lograr mejoras en su entorno, pero no siempre esta aspiración 
es compartida por todos los participantes. El informante 12 comenta al respecto un hecho paradójico: ser un barrio 
más accesible a partir de la llegada del metro había permitido que otras personas de otras zonas quisieran participar 
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en la radio; sin embargo, los programas elaborados por estas personas respondían más a intereses personales que a 
necesidades propias de la comunidad. Además, estas personas no solían involucrarse en actividades del barrio en las 
que participaba la radio:  

Cuando esta radio empezó hace años, el 90% eran vecinos de Hortaleza, ahora no es así. Nos pusieron el metro 
y empezó a venir gente de muchos barrios. Entonces, al tipo que viene desde Villalba, este no es su proyecto, 
este es su espacio para hacer radio, pero no le pidas que venga aquí a hacer barrio. Cuando participamos en las 
fiestas o en la cabalgata del barrio, participa solo un 40%-50% de la gente de la radio (Informante 12). 

Cuando los participantes de las radios comunitarias son del mismo territorio donde se ubica la emisora, se aprecia 
que la implicación en estos proyectos favorece el desarrollo de un sentimiento de pertenencia, que provoca que los 
participantes se sientan comprometidos con su entorno. La informante 1 comentaba que el festival que organizan 
todos los años en el parque Sahagún, en Madrid, tiene como objetivo reivindicar el cuidado del espacio público por 
la ciudadanía y cree que es algo que han conseguido en parte gracias a la radio: “Ahora lo han remodelado, y yo creo 
que en parte, y creo que con orgullo, podemos decir que ha sido un poco por esa reivindicación que hemos hecho del 
espacio público”. La informante 4 resalta el relevante papel de Radiópolis a la hora de denunciar el mal estado del 
Paseo del Torno, en Sevilla, donde se ubica la radio.  

En otros contextos, estos cuidados hacia el entorno se preocupan por la sostenibilidad del planeta en general y no 
solo de su entorno más cercano. Es el caso de algunas radios comunitarias producidas por población indígena que 
difunden la filosofía del “Buen Vivir”. 

Un buen ejemplo de radios indigenistas que tienen esta perspectiva es el programa Alerta Campesina, de la radio 
La Voz del Cerro, en Jujuy (Argentina), donde la informante 11 señala que su programa de radio se creó para proteger 
su territorio de un negocio inmobiliario porque consideran que dicho territorio es “de las familias campesinas cuida-
doras de la tierra y guardadoras de la cultura gaucha”. 

En definitiva, aprender a cuidarse a sí mismo, a los demás y al entorno puede llegar a tener importantes beneficios 
para el bienestar a nivel personal. Asimismo, este tipo de aprendizajes también pueden llegar a generar impactos a 
escala comunitaria y a un nivel social más amplio, en la medida en la que las radios comunitarias se constituyen como 
actores para la convivencia cívica de los entornos en los que se incardinan y en defensores de la ética del cuidado y 
del paradigma del Buen Vivir.

Conclusiones

En este artículo se ha presentado parte de una investigación que busca explorar la dimensión socioeducativa de las 
radios comunitarias desde la perspectiva de la ética del cuidado. Para ello, hemos recopilado una serie de historias de 
vida que hemos analizado considerando los posibles aprendizajes socioemocionales que los entrevistados han podi-
do desarrollar mediante su participación en radios comunitarias. Los resultados han sido desarrollados y discutidos 
siguiendo tres grandes categorías: (1) el cuidado hacia uno mismo; (2) el cuidado hacia los demás; y, (3) el cuidado 
hacia el entorno.

En cuanto al cuidado hacia uno mismo, los informantes destacan que las dinámicas de las radios comunitarias fa-
vorecen un ambiente confiable que contribuye al desarrollo de procesos de autoconocimiento. Asimismo, manifiestan 
una mejora en su autoestima que podría estar motivada por el espacio en el que se encuentran, pero también por el 
apoyo recibido por los demás participantes. 

En relación al cuidado hacia los demás, los informantes han reconocido la importancia de poner en práctica la 
empatía y la solidaridad hacia el resto de componentes del colectivo y hacia la sociedad en su conjunto. Se han iden-
tificado conflictos propios de la convivencia y, en algunos casos, el reconocimiento de la ausencia de habilidades 
sociales para gestionar este tipo de situaciones. Esto pone en evidencia algunas carencias que sería necesario abordar 
desde el punto de vista educativo y la importancia de desarrollar una formación socioemocional.

Con respecto al cuidado hacia el entorno, los entrevistados muestran un sentimiento de pertenencia al territorio 
en el que se encuentra la radio. Asimismo, en algunas radios comunitarias, especialmente indígenas, el cuidado al 
entorno incluye también luchar por la sostenibilidad del planeta priorizando los cuidados hacia la naturaleza.

Si bien se han publicado numerosos estudios que han indagado en el rol socioeducativo de las radios comuni-
tarias, todavía no se han analizado de forma sistemática los aprendizajes socioemocionales que se pueden adquirir 
participando en este tipo de espacios desde una perspectiva de la ética del cuidado. Esta investigación es un primer 
paso en esa dirección. 

Excepto en aquellas experiencias en las que se trabaja con personas con problemas de salud mental, donde se ha 
constatado un conocimiento muy interiorizado sobre la importancia de los cuidados, se ha observado que la mayor 
parte de los informantes no había reflexionado en torno a la dimensión socioeducativa de las radios comunitarias en 
general ni en torno al papel que juega la ética del cuidado en estos espacios en particular. Esta falta de conciencia 
sobre su rol pedagógico y sobre el papel que desempeñan como espacios en los que se cultivan y se practican los 
cuidados merma sus posibilidades de impacto como agentes sociales capaces de promover cambios y mejoras en la 
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vida de las personas a las que se dirigen. Se identifica aquí un aspecto que abre vías de investigación que deberían 
ser abordadas por la academia. 

La detección de necesidades formativas en las radios comunitarias y la investigación sobre los procesos educati-
vos -más o menos formalizados- que llevan a cabo este tipo de medios podría aportar datos muy valiosos tanto para 
para el ámbito académico como para las propias radios. Los resultados de la investigación científica podrían producir 
conocimientos orientados a generar procesos autorreflexivos que permitieran a estos colectivos la toma de conciencia 
de su dimensión pedagógica y la adquisición de herramientas para la mejora de sus propias prácticas. 

Se considera que estos proyectos radiofónicos tienen mucho que aportar a la sociedad civil en términos de for-
mación en aspectos socioemocionales y de convivencia; sin embargo, la mayor parte de este tipo de proyectos tienen 
unos medios muy precarios y están sustentados por la labor voluntaria de sus participantes. Por este motivo, es im-
portante que exista un mayor compromiso institucional para reforzar a las radios comunitarias y que puedan explotar 
su papel formativo. 

También sería muy positiva la creación de alianzas estratégicas entre radios comunitarias y otros actores de la 
sociedad civil y, muy especialmente, con aquellas instituciones educativas de carácter formal que incluyen competen-
cias sociales y emocionales como parte de sus currículos académicos; por ejemplo, en el caso español, nos referimos 
a alianzas con las universidades que imparten los grados universitarios de Educación Social y Trabajo Social, o con 
las administraciones responsables de las titulaciones de formación profesional de la rama de Servicios Sociocultu-
rales y a la Comunidad. Un aspecto importante a indagar en futuras investigaciones sería la situación específica de 
Argentina y Uruguay en cuanto a posibles colaboraciones y apoyos entre instituciones educativas y radios comuni-
tarias en sus respectivos contextos. 

Esas alianzas estratégicas podrían concretarse en la firma de convenios que permitieran a las radios comunitarias 
convertirse en entornos para el desarrollo de prácticas profesionales de las citadas titulaciones académicas y otras de 
la rama de Ciencias Sociales. Asimismo, teniendo en cuenta las características de las radios comunitarias y las con-
diciones de precariedad en las que habitualmente desarrollan sus actividades, este tipo de alianzas podrían también 
ayudar a la supervivencia y consolidación de estos proyectos radiofónicos tan necesarios para la salud democrática y 
para la convivencia en la sociedad actual.  
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