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Resumo: A rádio universitária contribui para consolidar iniciativas, a partir de sua força 

simbólica, por pertencer a universidades, o que lhes dá credibilidade. A rádio universitária 

fortalece a divulgação de temas ambientais, para diminuir o impacto da biosfera e proteger 

a vida. Foi realizada uma revisão documental sobre a rádio universitária, meio ambiente e 

educação ambiental, entre 2015 e 2020, em Scopus, Scielo, Web of Science, Science 

Direct, JSTOR, Researchgate e Dialnet. Foram consultados outros documentos fora do 

período indicado. Não há evidencias de estudos sobre rádio universitária e educação 

ambiental. Os resultados são classificados em documentos de rádio universitária; 

alternativas de comunicação para o desenvolvimento e educação ambiental. Portanto, 

rádio universitário e educação ambiental é uma correlação pendente à qual a atenção é 

convidada.  

Palavras-chave: Rádio universitária. Meio ambiente. Educação ambiental.  

Abstract: University radio contributes to consolidating initiatives, from its symbolic power, 

by belonging to universities, which gives them credibility. The university radio strengthens 

the dissemination of environmental issues to reduce the involvement of the biosphere and 

to protect life. Documentary review on university radio, environment and environmental 

education was carried out between 2015 and 2020 in Scopus, Scielo, Web of Science, 

Science Direct, JSTOR, Researchgate, and Dialnet. Other documents were consulted 

outside of the period indicated. There is no evidence of university radio and environmental 

education studies. The findings are classified into documents on university radio; 

alternatives to communication for development and environmental education. For the 

above, University Radio and Environmental Education, is a pending correlation that is 

invited to be taken tinto account. 
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Resumen: La radio universitaria aporta en consolidar iniciativas, a partir de su poder 

simbólico, al pertenecer a las universidades, lo que les da credibilidad. La radio 

universitaria, fortalece la divulgación de temas ambientales, para disminuir la afectación 

de la biosfera y proteger la vida. Se realizó revisión documental sobre radio universitaria, 

medio ambiente y educación ambiental, entre 2015 y 2020, en Scopus, Scielo, Web of 

Science, Science Direct, JSTOR, Researchgate y Dialnet. Se consultaron otros documentos 

por fuera del periodo indicado. No se encuentran evidencias de estudios sobre radio 

universitaria y educación ambiental. Los hallazgos se clasifican en documentos sobre radio 

universitaria; alternativas a la comunicación para el desarrollo y educación ambiental. Por 

lo anterior, Radio universitaria y educación ambiental, es una correlación pendiente a la 

que se invita prestar atención. 

Palabras clave: Radio universitaria. Medio ambiente. Educación ambiental. 

                                    
1 Este artigo é resultado da pesquisa de doutorado em Estudos de Desenvolvimento e Território da 

Universidade de La Salle, em Bogotá (Colômbia), intitulada "Desafios enfrentados por rádios 
universitárias do sul da Colômbia para a educação ambiental. Caso de rádios de universidades 
públicas de Cauca, Nariño, Caquetá e Huila no período 2015-2020 ".  
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Introducción 

Los medios de comunicación masiva, como la radio se han convertido 

en elementos influyentes en procesos socioculturales que generan sentido, 

según Ramírez (2013), gracias a que construyen y entretejen significados 

a través de la información e interpretación que dan sobre los 

acontecimientos que divulgan.  

La radio como elemento de la cultura se articula a las prácticas 

sociales, las cuales, asumidas como particulares de cada comunidad, están 

en permanente proceso de re-creación, cambio y adaptación. De acuerdo 

con Forero (2014), estas prácticas sociales están conformadas por 

elementos de simbolización, creación, transmisión y socialización de 

saberes, que generan sentido, conocimiento e interpretación de las 

experiencias individuales y colectivas de un territorio. 

La producción y programación de contenidos de un medio, como lo 

explica Gazi (2004), es el diálogo planificado con su audiencia, que lleva 

explícita o implícitamente un proyecto ideológico y comunicativo, que 

persigue un fin particular. Las radios universitarias por su dependencia de 

Instituciones de Educación Superior promueven procesos de cualificación 

de sus audiencias. Se destacan así, las universidades formadoras de 

pensamiento crítico y social, que se exterioriza a través de sus emisoras, 

en busca del mejoramiento y desarrollo social de apuestas socioculturales, 

a partir de enfoques, uso del lenguaje y formatos de los contenidos 

emitidos. 

De otro lado, segundo Leff (2014), existe una crisis 

ambiental/civilizatoria fruto de la manera dominante de entender el 

desarrollo en la modernidad, donde prima la racionalidad técnico-económica 

y ambiente la naturaleza como objeto de explotación. En ese sentido, las 

emisoras educativas universitarias, como actores y generadores de sentido, 

promueven la divulgación de contenidos ambientales en sus parrillas de 

programación. Desde lo anterior, esta propuesta busca establecer de 

manera inicial ¿Cuáles son los retos que afrontan las emisoras universitarias 

del sur de Colombia (Cauca, Nariño, Caquetá y Huila) para impartir 
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educación ambiental y así tomar distancia de la comunicación para el 

desarrollo? 

El escrito se estructura desde la base epistemológica del post-

estructuralismo y las epistemologías del sur, que permiten entender el 

ambiente como crítica al discurso hegemónico del desarrollo, así como 

categoría sociológica que evidencia la articulación entre actores, intereses 

y discursos. Consecuentemente, se referencian tres pilares: alternativas a 

la comunicación para el desarrollo, educación ambiental y Análisis Crítico 

del Discurso (ACD). El primero, integra los procesos críticos propios 

latinoamericanos de reconocimiento de epistemologías por fuera del 

razonamiento occidental. La educación ambiental implica “la formación de 

criterios ambientales […] para posibilitar y fomentar debates informados, 

con argumentos sustentados y con ello proponer soluciones y tomas 

decisiones responsables” (ESCHENHAGEN, 2018a, p. 26).  El ACD permite 

estudiar la relación interactiva: discurso - cognición – contexto.  

La información fue lograda a partir de radio universitaria, college 

radio, educación ambiental y las conjugaciones radios universitarias y 

educación ambiental; radios universitarias y ambiente. Además, se 

consultaron otros documentos por fuera del periodo indicado. El principal 

resultado de la revisión, hasta donde se documentó, permite evidenciar un 

vacío de estudios que vinculen la radio universitaria y temas ambientales. 

La referencia más aproximada corresponde a una investigación sobre 

experiencias comunitarias regionales de Colombia vinculadas al medio al 

ambiente que, conforme Herrera et al. (2014), en algunos casos específicos, 

menciona la radio comunitaria (no universitaria) como articulador y campo 

de divulgación de los contenidos. 

Algunas ideas del problema 

Se presencia una crisis ambiental/civilizatoria, segundo Left (2014) e 

Eschenhagen (2017), que es expresión de una crisis del pensamiento 

occidental y del discurso dominante del desarrollo. El origen del concepto 

desarrollo, entendido en la modernidad como crecimiento ilimitado, parte 
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de la década de los años 40 del siglo XX, segundo Rist (2008), desde 

debates promovidos en Europa. Hoy, para Sãnchez (2011), la visión 

occidental está cuestionada porque es un enfoque sustentado en la 

racionalidad técnico-económica que ha servido como adoctrinamiento del 

ser humano y explotación de la naturaleza. En consecuencia, y de acuerdo 

con la revisión de algunos informes sobre la afectación del ambiente, se 

exterioriza que la crisis ambiental es una realidad que afecta diferentes 

esferas de la sociedad. La manifestación de los daños a la biosfera se 

resume en: aumento vertiginoso de temperatura, que ha llevado a 

prolongadas sequías en diferentes territorios del planeta, que han 

ocasionado incendios forestales y pérdida de suelos; deforestación de 

regiones tropicales, que afecta su biodiversidad; y contaminación de 

fuentes hídricas, que determina la pervivencia de la humanidad, conforme 

WMO (2020), WWF (2020) e ONU (2020). 

En coherencia con lo mencionado, en las últimas décadas del siglo XX 

y primeras del XXI, segundo Svampa (2012), se dio una efervescencia de 

luchas por la justicia ecológica desde los pueblos con arraigo territorial  que, 

de acuerdo con Leff (2014, p. 321), “se ven forzados a responder a los 

desafíos de la crisis ambiental […] sosteniéndose en sus identidades y sus 

imaginarios políticos, sobre sus concepciones del mundo y de la vida, de 

sus modos de ser y sus tiempos de vida”. Esta postura, segundo Escobar 

(2005), se relaciona con percibir el mundo más allá del sistema bursátil y 

de la apropiación de recursos naturales; en términos de Leff, transitar de la 

racionalidad tecno-económica moderna a una racionalidad ambiental. 

Elemento que de manera contundente permite, según Eschenhagen (2017, 

p. 193), “plantear que el problema ambiental es entendido como una 

expresión más de la crisis civilizatoria por la que está pasando el mundo 

occidental actualmente”.  

Surge así el tema político, aspecto preponderante en la concepción 

del ambiente, por lo cual no se deben distanciar, debido a que las 

actuaciones y decisiones en el primer aspecto, generan consecuencias, 

según Dryzek (2005). Se vinculan así a la discusión ambiental, los intereses 



 

REU, Sorocaba, SP, v. 47, n. 1, p. 119-140, jun. 2021 123 

 

políticos y económicos que se materializan desde discursos de diferentes 

actores en los territorios que conllevan a, nuevamente leyendo a 

Eschenhagen (2017, p. 198), “permanecer en el poder o para controlar […] 

la defensa de ciertas ideas y posturas sobre el funcionamiento de la 

sociedad y su relación con el entorno”. 

 En esas lógicas de intereses políticos y económicos, se relacionan los 

medios de comunicación, los cuales se pueden asumir como elementos de 

manipulación o de educación, en razón de la influencia a nivel individual y 

colectivo, que determina la manera de percibir, pensar y actuar, y la 

organización social, según McLuhan (2009), y consolidan la construcción del 

entorno invisible desde el cual moldean relaciones sociales, de acuerdo a 

sus lógicas de creación, tal como enfatiza Strate (2012). Expresión de ello 

es el caso mencionado de la comunicación para el desarrollo que hace parte 

del problema, debido a que se ocupa de difundir imaginarios 

correspondientes al modelo dominante de desarrollo. En ese escenario, la 

razón de ser de las emisoras universitarias sugiere una resistencia a 

convertirse en instrumento de manipulación y, en cambio, una apuesta por 

la misión de educar.  

Se destacan así las universidades en el fomento de pensamiento 

crítico y social, conforme Aparici (2011) e Amador e Muñoz (2018), el cual 

se promueve desde sus emisoras, cuya programación incorpora contenidos 

educativos, construye ecosistemas comunicativos abiertos y creativos con 

relación horizontal en los participantes; desde donde se promueve el 

mejoramiento y desarrollo social de apuestas socioculturales segundo 

Marta-Lazo et al. (2020). En este sentido, un aporte significativo de las 

universidades, y que se expresa a partir de sus emisoras, es el enfoque 

humanista de los contenidos que se emiten en sus medios de comunicación, 

segundo Barrios (2014), desde el cual se reflexiona, en torno a algunas 

capacidades como las propuestas por Eschenhagen (2018, p. 24), en 

términos de criterios ambientales, “pensar interrelacionadamente […] 

asombro, creatividad y empatía […]. Sin asombro no será posible 

maravillarse de la vida […]. Sin creatividad no será posible ver, indagar, 
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experimentar nuevos caminos. Sin empatía será difícil […] respetar y 

valorar la vida”. Son los contenidos y la programación, que es el diálogo 

planificado con su audiencia y los discursos promovidos, los que llevan 

explícita o implícitamente un proyecto ideológico y comunicativo que 

persigue una finalidad, según  El’Gazi (2004). En consecuencia, para Gaviria 

y Cavallo (2014), el surgimiento de una emisora en una Universidad implica 

un proyecto de comunicación participativo, al cual están invitados los 

diferentes actores de la institución y de los territorios, con el fin de lograr 

objetivos comunes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a las emisoras universitarias se les 

asume como los medios más adecuados en la promoción de apuestas 

socioculturales y ambientales, para De Diego (2011), que conllevan a la 

discusión y generación de opinión por parte de las audiencias, que 

tradicionalmente, para Martin y Marta-Lazo (2014), no consumen más que 

medios con fines de lucro en donde predomina la comunicación para el 

desarrollo, que asume la naturaleza como objeto. Por último, en ese 

escenario de divulgación de contenidos educativos, particularmente en 

temas ambientales en las emisoras de las universidades, toma fuerza la 

educación ambiental, que implica, en palabras de Eschenhagen (2018a, p. 

26), “la formación de criterios ambientales […] para posibilitar y fomentar 

debates informados, con argumentos sustentados y con ello proponer 

soluciones y tomas decisiones responsables”. 

Así, ante la crisis ambiental/civilizatoria, es relevante identificar en el 

periodo 2015-2020 ¿Cuáles son los retos que afrontan las emisoras 

universitarias del sur de Colombia (Cauca, Nariño, Caquetá y Huila) para 

impartir educación ambiental y así tomar distancia de la comunicación para 

el desarrollo? 

¿Qué se ha documentado? 

Radio universitaria  

Sobre radio universitaria se pueden categorizar tres temas centrales: 

trabajos historiográficos y de identidad con Zambrano (2013), Gaviria y 
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Cavallo (2014), Barrios (2014), Martin y Marta-Lazo (2014), Vásquez 

(2015), Kischinhevsky et al. (2018), Martin et al. (2019), Ventín (2019), 

Martin y Giorgi (2019), Marta-Lazo et al. (2020) y Rojas y Buendía (2020); 

análisis de sus piezas sonoras con López (2019), Martin y Espino (2014), 

Martin y Vivas (2017), Rendón-López y Ortega-Carrillo (2018) y Martin et 

al. (2018); y la relación con la era digital con Casajús (2015), Martin y 

Aguaded (2016) y González-Conde, Zamarra-López y Salgado-Santamaría 

(2018). 

 Conforme Casajus (2015), las primeras señales se remontan a 1917, 

en la Universidad de Wisconsin (EEUU); en América Latina, las 

universidades de La Plata (Argentina) y Antioquia (Colombia), en 1924 y 

1933, respectivamente, tuvieron sus propias radiodifusoras. En continentes 

diferentes a América, según Martín y Marta-Lazo (2014), aparecen en la 

segunda mitad del siglo XX, en Reino Unido y Francia en los años 60; en 

España, Alemania e Italia, a finales de los años ochenta y principios de los 

noventa. Posteriormente, según Vásquez (2015), surgen en Oceanía, Asia, 

y más reciente en África. Este recorrido se queda corto, debido a que no va 

más allá que la descripción, del surgimiento de una emisora, conforme 

Casajús (2015), y excluye elementos contextuales de los territorios en 

donde se originaron; desconociendo la relación territorio y radio 

universitaria, como apuesta comunicativa del ecosistema mediático, según 

McLuhan (2009). 

Metodológicamente, los trabajos se ocuparon en su gran mayoría de 

revisión documental – Vásques (2015), Kischinhevsky et al. (2018), Martín 

et al. (2018; 2019) y Marta-Lazo et al. (2020) -, y análisis de contenido de 

páginas web de emisoras y redes sociales – Casajús (2015), González-

Conde, Zamarra-López y Salgado-Santamaría (2018), Rendón-López y 

Ortega-Carrillo (2018)-. Quizás faltó mayor análisis y rigor investigativo, 

que trascienda del tema explicativo y se adentre en estudios que vincule a 

las estaciones de radio universitaria en procesos que articule aspectos 

hermenéuticos y evitar lugares comunes y reiterativos. 
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Alternativas a la comunicación para el desarrollo  

Para reseñar las alternativas, se debe aludir a la comunicación para 

el desarrollo, un fenómeno que data de la década de los 60 del siglo XX en 

el cual la comunicación se instrumentaliza para la divulgación de contenidos 

que coadyuven a legitimar el discurso hegemónico del desarrollo, 

economicista y antropocéntrico, que, por lo mismo, no permite comprender 

la relación entre desarrollo y problemas ambientales. En palabras de 

Quintero (2015, p. 16), “los teóricos en comunicación para el desarrollo han 

sido poco críticas con los efectos del desarrollo sobre el ambiente”. El 

recorrido teórico de la comunicación para el desarrollo en América Latina se 

ha nutrido de diferentes vertientes, principalmente pensadas desde países 

ajenos a estos territorios, con protagonismo del Instituto Tecnológico de 

Massachussets y la Universidad de Stanford, y con el rasgo común de poner 

la comunicación al servicio del proyecto dominante del desarrollo, teorías 

que se sustentan en el reconocimiento del poder simbólico de la 

comunicación:  

gracias a la influencia de los medios de comunicación masiva, de 

una atmósfera pública favorable al cambio que se considera 

indispensable para lograr la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento 

económico y el progreso material. (BELTRÁN, 2005, p. 59). 

La difusión unilateral de esa visión de países del norte-global países 

nórdicos, no responde a contextos y realidades particulares de territorios 

en América Latina y, adicionalmente, reproduce el imaginario de inferioridad 

del subdesarrollo. En contraposición a esa concepción instrumental de la 

comunicación, desde diferentes procesos y luchas sociales latinoamericanas 

se trabajan diversas alternativas a la comunicación para el desarrollo, que 

vinculan cosmovisiones y estilos de vida, que ayudan en la consolidación de 

tejido en las comunidades, propias y particulares de cada territorio. Este 

acumulado ha sido posible, según Beltrán (2005), Marchioni (1999) e 

Castells (2009), por los aportes de Paulo Freire (Pedagogía Crítica), Mario 

Kaplún (Popular), Rosa María Alfaro (Comunitaria-Alternativa), Orlando Fals 

Borda (IAP), Jesús Martín Barbero (Mediaciones), Amarnd Mattelart, 
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Alejandro Barranquero, Amparo Cadavid, Clemencia Rodríguez, Daniel 

Prieto, Ivonne Cevallos, Segundo Armas, José Miguel Pereira, Jorge Iván 

Bonilla, Julio Benavidez y Carlos Cortés.  

En los últimos sesenta años, desde América Latina se han promovido 

las alternativas a la comunicación para el desarrollo, elemento que ha 

reconfigurado el corpus teórico de la comunicación a un ritmo vertiginoso y 

caracterizado por décadas principalmente en tres periodos, como lo plantea 

Galindo (1995, p. 32), “la primera los sesenta, transcurrió en relativa calma. 

La segunda recibió el contexto universitario y social; la tercera desbordó el 

boom mercadológico de la proliferación de escuelas”. En la década de los 

setenta y ochenta del siglo XX, el principal aporte a la comunicación fue el 

elemento social, desde temas sociológicos; se vinculaban posturas políticas 

de izquierda a la concepción, apoyada en discusiones desde las ciencias, 

encaminadas a la reivindicación de procesos sociales, según Martín-Barbero 

(2001), Beltrán (2005) y Galindo (1995). En estos periodos, desde la 

oficialidad y pese a las agitadas discusiones, se terminó validando la 

comunicación en función de visibilizar y validar prototipos de vida y de 

procesos que distaban de las realidades cercanas de las comunidades y que 

pese a la resistencia de iniciativas sociales, condicionaron la forma de 

entender sus contextos, según Quintero  (2015).  Sobre este enfoque crítico 

de la comunicación para el desarrollo se sustenta la presente investigación 

dado que permite problematizar el desarrollo y reivindicar la educación 

ambiental.  

Educación Ambiental 

Los documentos examinados pueden agruparse en tres categorías, 

así: educación ambiental en primaria y secundaria, según Sauvé (2006), 

Mondeja y Zumalacárregui (2006), Gutiérrez (2015), Acuña y Quiñonez 

(2020) y Prosser et al. (2021); en segundo momento, educación ambiental 

en instituciones diferentes a las escolares, según Pita-Morales (2016), 

Flores (2012), Sandoval (2012), Medina y Páramo-Bernal (2014), Muñoz-

Montilla y Páramo-Bernal (2018), y Ordoñez-Díaz et al. (2018). Por último, 
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educación ambiental en instituciones de educación superior, de acuerdo con 

Eschenhagen (2015; 2018a; 2018b; 2020; 2021ª; 2021b), y Quintero 

(2015). 

 En el caso de las dos primeras clasificaciones, los enfoques teóricos 

propuestos no trascienden de instrumentalizar la educación ambiental; es 

decir se promueven diferentes actividades en busca de mitigar la afectación 

de la naturaleza. En ese sentido, es una educación ambiental paliativa que 

continúa avalando la explotación de la biosfera para la obtención de fines 

económicos particulares; priorizan el desarrollo sostenible y la visión 

antropocéntrica y según Toca (2011), desconocen el biocentrismo e 

invalidan la importancia de la naturaleza y los seres que la conforman; 

situación que está en contravía con lo estudiado sobre educación ambiental 

por Eschenhagen (2021a, p. 3), para quien “la educación ambiental no 

consiste en poner letreros bonitos, canecas de reciclaje o hacer jornadas de 

plantación de árboles”. Ahora bien, la tercera apuesta, que vincula 

instituciones de educación superior, está en caminada a trascender de los 

aspectos instrumentalistas e invita a elementos reflexivos y de 

comprensión, que conllevan a la consolidación de un nuevo enfoque 

epistémico, el cual visto desde el enfoque de pensamiento hegemónico, se 

asume como denso y poco realizable. 

Sin embargo, la tercera propuesta tiene como actor principal a las 

universidades, las cuales se asumen como, según Melendro et al. (2009, p. 

138), “espacio formativo claramente estratégico, un entorno que ha de 

adaptarse en todo momento a las nuevas necesidades y expectativas 

sociales, […] ofreciendo a su vez respuestas coherentes, estructuradas, 

efectivas a esos requerimientos”. En ese sentido, la tarea central de las 

instituciones de educación superior es, propone Eschenhagen (2020, p. 67), 

“ofrecer un espacio de reflexión crítica constructiva, donde se desarrolle la 

capacidad para comprender problemas complejos y se aprende a pensar 

interrelacionadamente y a preguntar”. Con esa claridad, respecto de la 

educación ambiental, es importante volver a leer a Eschenhagen (2021b), 

para quien se asume como: 
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La formación de criterios ambientales en los futuros profesionales. 

Es decir, los profesionales que salgan de la universidad, 

independientemente de la carrera que haya cursado, deberán: 

poder identificar, relacionar y prever las posibles implicaciones de 

su profesión; actuar considerando el entorno natural; comprender 

la complejidad ambiental para tomas decisiones coherentes y éticas; 

ser capaces de pensar en, desde y para la vida a largo plazo; y 

transformar así responsablemente su entorno. (ESCHENHAGEN, 

2021b, p. 4). 

Es preocupante que lo trabajado en educación ambiental en las 

universidades, únicamente vincule el aula; se deja por fuera de la discusión 

otras estrategias que también hacen parte del Alma mater, como los medios 

de comunicación; particularmente sus emisoras, las cuales en la actualidad, 

y gracias a las nuevas dinámicas comunicativas, han desarrollado ejercicios 

de pedagogía; estaciones de radio desde donde también, a partir de sus 

producciones radiales, se trabaja el tema ambiental. Así las cosas, surge los 

cuestionamientos respecto de ¿Cuál es el enfoque que desde las emisoras 

de las universidades se ha trabajado en el tema ambiental? Y además, ¿de 

qué manera los contenidos ambientales divulgados en las emisoras de las 

universidades, están en coherencia con la propuesta epistémica de las IES? 

Enfoques conceptuales 

El escrito se sustenta a partir de su ubicación en el pos-

estructuralismo y en las epistemologías del sur, desde donde se entiende la 

sociedad como acumulado histórico social. El enfoque del 

postestructuralismo en el desarrollo, analiza el desarrollo como un discurso 

que configura estructuras mentales y de poder. Se entiende así que el 

discurso del desarrollo construye la representación simbólica de inferioridad 

en la concepción de países subdesarrollados (ESCOBAR, 1996). Como 

respuesta, surge la propuesta del pos-desarrollo respaldada por el 

reconocimiento de la diversidad de saberes y prácticas de pueblos y 

comunidades del sur global. Así, las epistemologías del sur, el pensamiento 

crítico latinoamericano, desde abajo, con la tierra, según Escobar (2016) y 

como expresión de resistencia al modelo dominante de desarrollo, ha 

marcado un punto de inflexión en las teorías del desarrollo entre 

alternativas del y al desarrollo, de acuerdo con Nova-Laverde (2017). 
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En general, esas relaciones de poder, según Foucault (1992, p. 144), 

“se han instaurado, en esencia, bajo determinada relación de fuerza 

establecida en un momento determinado, históricamente localizable”. Esas 

relaciones de poder, de acuerdo con Sánchez (2005), se presentan en 

diferentes escenarios o en diferentes actores, dentro de los que están los 

medios de comunicación; medios generadores de discursos, desde los 

contenidos divulgados. El autor del discurso no sólo se asume como el 

sujeto que lo verbaliza, sino que vincula la agrupación que representa, la 

cual está inserta en una realidad; por este motivo, el contexto pasa a tener 

un rol principal, en las relaciones de poder, pues permite comprenderlas y 

cómo se desarrollan Foucault (2005). 

Alternativas a la comunicación para el desarrollo  

Las alternativas a la comunicación para el desarrollo, trabajadas 

principalmente desde corrientes latinoamericanas, sustentan sus elementos 

conceptuales en pensadores que han considerado la vinculación de la 

definición relacionando elementos contextuales y territoriales; en ese 

sentido, se puede relacionar con, si se tiene en cuenta a Pereira (2001), “el 

grado de participación, de libertad de expresión y la capacidad que tiene 

esa sociedad de construir tejido social, acuerdos de convivencias y la 

construcción de un proyecto político y social colectivo (p. 105). Lo que 

implica una comunicación entendida como emancipación, que ayude en la 

liberación de comunidades enmarcadas en procesos capitalistas, con miras 

a fortalecer, según Pachón (2014, p. 77), “la estructura social y territorial 

para buscar la emancipación de los pueblos, algo que puede equilibrar las 

fuerzas monopólicas y opresoras de Occidente”. Es desde la resistencia y 

relación de actores en las comunidades que se puede fortalecer, según 

Fuentes y Gunder (1988, p. 19), “los derechos políticos, sociales, culturales, 

económicos y ambientales”; con el objetivo de generar diálogo, según Leff 

(2014), con las racionalidades de los pueblos de la tierra, para superar la 

crisis ambiental. 
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Educación ambiental 

La educación ambiental, de acuerdo con Leff (2007) falta referenciar, 

se sustenta conceptualmente en teóricos que asumen el ambiente a partir 

de la crisis del pensamiento y entendimiento de la civilización, que ha 

llevado al logocentrismo científico, y la explotación y mercantilización de la 

naturaleza. A partir de lo anterior, se asume que la educación ambiental 

implica una racionalidad ambiental y por consiguiente un rompimiento con 

la racionalidad tecno-económica. Hablar de racionalidad ambiental, implica 

una actitud que cuestiona y problematiza la apropiación y transformación 

de la naturaleza y los territorios, y que además, cuestiona comprender el 

mundo solamente desde el logos globalizante; una racionalidad alterna al 

saber occidental, que avala la otredad y consolida comportamientos, valores 

y saberes, según Leff (2014).  

La educación ambiental, es, según Eschenhagen (2018b, p. 26), “la 

formación de criterios ambientales […] para posibilitar y fomentar debates 

informados, con argumentos sustentados y con ello proponer soluciones y 

tomar decisiones responsables”. Para garantizar la educación ambiental es 

importante comprender la complejidad ambiental, tener capacidad de 

asombro y empatía; pensar interrelacionadamente, aprender a discernir con 

y desde la vida, comprender las causas de los problemas y conflictos 

ambientales; el diálogo de saberes con ética de la vida; identificar la 

diversidad de discursos de manera crítica. En ese sentido se busca según 

Eschenhagen (2018b, p. 26), “construir una cosmovisión de la cual sean 

posibles otras formas de ser, estar […] y que respeten la diversidad de 

formas de vida”. 

Lo anterior, sustentado en que para la comprensión de la 

problemática ambiental, según Eschenhagen (2017), es importante la 

articulación de tres variables; los discursos, los actores y sus redes tejidas; 

así como los intereses políticos y económicos. Estos tres aspectos ayudan a 

comprenderlo de manera holística, por cuanto, según Eschenhagen (2017, 

p. 198), “los discursos no se pueden desligar del contexto histórico en el 



 

REU, Sorocaba, SP, v. 47, n. 1, p. 119-140, jun. 2021 132 

 

que ciertos actores con sus intereses, compiten por ganar mayor influencia 

en la sociedad”.  

Análisis crítico del discurso 

El discurso mediático y su análisis de manera crítica, vincula a los 

medios con la sociedad, por lo que según Fairclough y Wodak (2008, p. 

369), “los medios […] ocupan un lugar cada vez más importante en aspectos 

clave de la vida social”. Al hablar del discurso se hace necesario, según Van 

Dijk (2008a), mencionar dos elementos en su consolidación; aspectos 

formales respecto de su construcción y organización y la relación con los 

contextos y su creación, siendo que en el primer elemento, se tiene en 

cuenta la organización de las oraciones (sintaxis), la gramática y la retórica. 

La importancia del contexto se debe a que, según Van Dijk (2017, p. 12):  

“un enfoque que no considere el contexto en el estudio del discurso 

[…] conduce a descripciones superficiales, formalistas […] que 

analizan pobremente el discurso, que se encuentra profundamente 

arraigado en la vida social y política”.  

Se entiende así, el análisis crítico del discurso como, en palabras de 

Fairclough y Wodak (2008, p. 387), “el análisis de los aspectos lingüísticos 

y semióticos de los procesos y de los problemas sociales”; elemento al cual 

se le vincula un aspecto más y es el que ratifica que, según Van Dijk (2008b, 

p. 32), “el discurso se produce, comprende y analiza en relación con las 

características del contexto”. 

  



 

REU, Sorocaba, SP, v. 47, n. 1, p. 119-140, jun. 2021 133 

 

Conclusiones 

Luego de presentar el análisis por el recorrido de lo encontrado, en 

materia de radio universitaria, se puede indicar que este tipo de medios 

fueron creados para fortalecer vínculos comunicativos entre la colectividad 

universitaria y la institución de educación superior con su entorno, desde la 

divulgación de los ejes sustanciales de las Universidades, formación, 

investigación y proyección social institucional. 

Se pudo establecer que los trabajos de investigación se han ocupado 

de elementos historiográficos de los medios radiofónicos universitarios; 

además de instituir que son una opción alternativa para ayudar a formar y 

educar audiencias públicas; se les supone instrumentos de rescate de 

memoria de la ciudadanía, por lo que son pensadas como herramienta 

formativa que promueven la solución de problemáticas sociales, como 

medio con programación disímil a las emisoras comerciales de A.M., F.M. y 

de internet. 

Respecto de la formación del personal de las estaciones universitarias, 

se hace referencia a las artes, la música, la comunicación social y el 

periodismo; lo que permite consolidar los tópicos y contenidos respecto de 

una programación variada para las audiencias. Sobresale la participación de 

la comunidad universitaria en el medio de comunicación, particularmente el 

estamento estudiantil, quienes asumen el medio como laboratorio de 

prueba profesional, sin dejar de lado su jovialidad y responsabilidad que les 

permite transmitir a las radios un estilo de responsabilidad. 

Los formatos para divulgación de contenidos, que usan este tipo de 

emisoras son, crónicas, reportajes, entrevistas. Mención especial para el 

podcast que durante los últimos tiempos, ha sido la principal metodología 

de divulgación. De este último, la revisión permitió referenciar que se han 

ocupado de asuntos propios de las instituciones de educación superior, así 

como aspectos relacionados con la cultura, la paz y el ambiente. 

En el caso de las alternativas a la comunicación para el desarrollo, se 

establece que las propuestas se originaron principalmente en países del sur 

global, debido al desconocimiento de los territorios y de sus habitantes  por 
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parte de la comunicación para el desarrollo, desde donde además no se 

vincula el tema ambiental, ni a la naturaleza y por el contrario se sustenta 

en la perspectiva no sólo antropocéntrica, sino también individualista. 

 Las alternativas a la comunicación para el desarrollo, han promovido 

la consolidación de procesos y conceptos sobre la manera de entender la 

comunicación, a partir del reconocimiento de procesos sociales y culturales 

propios de los territorios; aspecto que ha llevado al reconocimiento de 

particularidades de países del sur global, en contravía de lo que se quiere 

posicionar por parte de países del norte global, desconociendo los 

contextos. 

 Educación ambiental en primaria; en instituciones diferentes a las 

escolares y educación ambiental en educación superior, es la clasificación 

consolidada respecto de lo documentado en este tema que ha ganado en 

importancia en las últimas décadas. Sin embargo no se encuentra relación 

entre las dos primeras y la última, por cuanto lo propuesto desde la 

educación ambiental en las universidades invita a un enfoque conceptual 

que trasciende del activismo descontextualizado de la teoría, y por el 

contrario conlleva a la consolidación de los profesionales que tengan 

elementos de juicio que les permita comprender en su totalidad la 

problemática ambiental. 

 El entrecruce de las variables, radio universitaria, alternativas a la 

comunicación para el desarrollo y educación ambiental, invita el 

cuestionamiento respecto de si a través de la información divulgada en 

temas que vinculen la naturaleza, en las radios universitarias, se permite 

evaluar la coherencia en los discursos de estos medios, respecto de su 

adscripción a las universidades. 
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