
VI. Democratización y comunicación alternativa

877
Redes sociales y ciudadanía · Grupo Comunicar Ediciones · https://doi.org/10.3916/Alfamed2022

Adrián Menéndez-Valdivia 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

amenendez@pucp.edu.pe 

Jenny Pauca-Yari 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú

jpauca@unsa.edu.pe

Contexto de la Red de radio y televisión 
universitaria del Perú

Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

Esta reseña narra la experiencia sobre la formación de la Red de Radio y Televisión universitaria. Refiere 
muy brevemente las condiciones en que emiten y desarrollan sus actividades las radios universitarias de 
Perú y la respuesta colectiva al contexto peruano que no permite la operación en condiciones similares para 
todos los medios de comunicación. Las conclusiones más importantes, nos llevan explicar las dificultades 
para la emisión de una radio universitaria, en tanto que educativa, y señalar la importancia del respaldo ins-
titucional y la colaboración entre medios similares.

This review tells the experience on the formation of the University Radio and Television Network. It refers 
very briefly to the conditions in which university radio stations in Peru broadcast and develop their activities 
and the collective response to the Peruvian context that does not allow operation under similar conditions for 
all media. The most important conclusions lead us to explain the difficulties in broadcasting for a university 
radio station, including educational difficulties, and to point out the importance of institutional support and 
collaboration among similar media.
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1. Introducción

En Perú el escenario de la radiodifusión se rige por un marco legal desigual que facilita las 
operaciones a unas emisoras y limita al máximo a otras, definiendo así el tipo de radio por la 
modalidad de gestión más que por su contenido. Esto define la licencia a asignar: mientras 
las radios comerciales tienen todas las facilidades para la gestión, producción y emisión, las 
emisoras educativas y comunitarias están condicionadas en cuanto a recursos, producción 
de contenidos y hasta cobertura.
En Perú, la radio sigue teniendo una gran acogida y cobertura no solo en las cadenas nacio-
nales sino en medios locales. Mantiene vigencia y capacidad mediática en la transmisión de 
contenidos, además de ser el medio de mayor credibilidad. Según el Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones, en el Perú hay 6.033 emisoras entre FM y AM. El 78,3 % son emiso-
ras con licencia comercial, el 20,6% tienen licencia educativa y apenas el 1,1% son emisoras 
comunitarias. Por otro lado, las emisoras de la cadena pública suman 119, es decir casi el 
2%. Hay un evidente desequilibrio en la oferta de contenidos. En este escenario, las radios 
universitarios con licencia educativa son apenas 9 y otras que emiten por Internet, pero no 
de manera continua. Estas han devenido en la dificultad en definir una propuesta e identidad, 
debido a limitaciones técnicas, económicas e institucionales. La radio universitaria, no tiene 
un camino fácil y a pesar de ello es mucho lo que se espera de los medios de comunicación 
universitarios. Si partimos de la premisa que toda universidad tiene algo que comunicar 
hacia adentro y hacia afuera de su campus, entonces debemos valorar que un medio de 
comunicación universitario implica para Contreras-Pulido y Aguaded (2018: 77) «un paso 
más en la dotación de estas instituciones educativas de una herramienta de acercamiento y 
participación ciudadana».
Diversos autores han enfocado el tema la radio educativa, y el consenso acepta que es un 
escenario en los que confluye la radio y la intensión educativa para la elaboración de con-
tenidos a partir de necesidades específicas de educación formal o como un medio donde la 
capación en radio es a la vez un instrumento incluyente para la formación integral. Aguaded 
y Martín-Pena (2014), Merayo-Pérez (2000), Rodero (1997), y otros ha propuesto definicio-
nes, todas en la línea de la alfabetización mediática. Sin embargo, al conocer el contexto y 
condiciones en que se hace la radio, implica un ajuste en la perspectiva.
Convengamos que una radio educativa se caracteriza por los contenidos opcionales a la 
radio comercial y pública, además de la necesidad de una participación en la producción 
de contenidos activa y motivada. Los diversos enfoques de lo que es una radio le atribuyen 
la función de ser promotora de la cultura local, apoyar el sistema de educación formal o no 
formal y por supuesto, ser de utilidad para una audiencia potencial. Y es justamente todo 
eso lo que entendemos como radio universitaria: aquella que ofrece contenidos formativos, 
alternativos a las emisoras comerciales, de articulación social y sin objetivos comerciales. Y 
bajo esta mirada es que identificamos a la radio educativa en general y especialmente como 
coordenada de referencia para identificar a una radio universitaria.
Las radios universitarias en Perú, tanto de universidades públicas y universidades privadas, 
tienen los mismos problemas y similares retos. Debilidades comunes son, por ejemplo, li-
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mitaciones en la producción, gestión de recursos para operación técnica y administrativa y 
escasa capacidad para conocer el impacto que generan en la audiencia. Los retos también 
son homogéneos: construir una programación de calidad, ofrecer información relevante y ser 
un medio alternativo.

2. La red de radio y televisión universitaria

Acogidos por la Red Peruana de Universidades (RPU), en la Asamblea de Rectores de la 
RPU, agosto del 2020 se aprobó la conformación de la red de medios de comunicación de 
las universidades públicas y privada que son parte de la RPU. En este acto se define la ne-
cesidad de respaldar el desarrollo de los medios universitarios, en especial a la radio, lo que 
constituye un amplio respaldo institucional.
El objetivo general de la RTVU es el de alentar el rol de los medios de comunicación universi-
tarios en la medida de ser medios educativos, cuya funcionalidad se concentra en la difusión 
de los contenidos de cada universidad y su articulación con la sociedad cercana. Convenci-
dos del papel de los medios de comunicación universitarios, como espacios de diálogo, de-
bate e información socialmente responsable. Es por ello que se busca tres líneas de acción:

• Fortalecer los medios de comunicación de las universidades integrantes de la RPU. Es 
por ello que se aspira a resaltar la importancia de la función de responsabilidad social de 
los medios de comunicación universitarios. 

• Promover un espacio de comunicación y contenidos generados desde las universidades 
de la Red Peruana de Universidades (RPU), promoviendo el intercambio de programas 
y la coproducción.

• Investigación: tanto en el aspecto académico en el pregrado de cada universidad. Ade-
más de operativa, en investigación sobre audiencia y percepción de cada medio universitario.

Se incentiva la adhesión de las universidades integrantes de la RPU que voluntariamente 
deseen participar en los objetivos de la red de radio y televisión universitaria. En tal sentido 
se proponen los siguientes criterios:

• Universidades con medios de comunicación: radio (AM, FM, web) y canales de TV (VHF, UHF).
• Universidades con facultades o escuelas de comunicación.
• Universidades que produzcan contenidos posibles de ser compartidos en la RTVU.

Más allá de los retos que tenemos como RTVU, un punto en común entre todos los integran-
tes es caminar hacia tres tipos de contenidos que, articulados en cada contexto, deberían 
encaminar la emisora hacia los objetivos esperados. Los contenidos de una radio universita-
ria podrían identificarse en alguno de los siguientes ejes:

• Eje institucional y académico: programas cuyo origen son las diversas unidades de la 
universidad. Programas sobre actividades culturales, eventos académicos y proyectos 
de responsabilidad social.

• Eje de comunidad universitaria: programas de conversación, opinión y debate con gru-
pos de alumnos, docentes y trabajadores de la universidad. 

• Eje Sociedad: programas coproducidos con organizaciones sociales e instituciones cer-
canas a la universidad.
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Consideramos que en todo medio universitario estos contenidos se desarrollan con el tiempo 
y que al menos se debería empezar con los dos primeros. Desde la universidad siempre ha-
brá actividades a difundir, desde la comunidad universitaria la experiencia nos ha enseñado 
el compromiso e interés en comunicar. Sobre el «eje sociedad», es una consecuencia de los 
dos primeros, en la medida que la universidad articule una vinculación efectiva con organi-
zaciones cercanas geográfica o con interés común.
Finalmente, esperamos la pronta participación del resto de las universidades de la RPU, 
seguros que se sumarán con alguna de las opciones. En todos los casos se establecerán las 
buenas prácticas y los estándares técnicos pertinentes. Las universidades integrantes de la 
Red de Radio y Televisión Universitaria de Perú son:

• Universidad Nacional del Centro del Perú-Radio Universidad.
• Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo-Radio Universidad.
• Universidad Nacional de San Agustín - Radio Universidad.
• Universidad Nacional de Cajamarca - Radio Universidad.
• Universidad Nacional del Altiplano - Radio Universidad.
• Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Facultad de Educación, Comunicación 

y Humanidades. 
• Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Radio Universidad.
• Pontificia Universidad Católica del Perú - Radio Zona PUCP.
• Universidad Católica de Santa María de Arequipa-Escuela de Comunicaciones.
• Universidad Católica de Trujillo-Facultad de Comunicación Social.

Desde el 2021 la Red de Radio y Televisión Universitaria forma parte de la Red Internacional 
de radios universitarias (Red RIU). Con quienes se comparte similares objetivos y se busca 
aprender de las experiencias que pueden encaminar y orientar los pasos a seguir para el 
fortalecimiento de los medios universitarios en Perú.

3. Experiencias

En esta comunicación contamos dos experiencias en la producción y emisión de contenidos 
de una radio universitaria. Empezamos con Radio Universidad de la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa, decana de las emisoras universitarias del Perú y con una pro-
puesta consistente a lo largo de los años de operación. Más adelante revisamos el caso de 
Radio Zona PUCP, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo las más nueva de 
las emisoras integrantes de la RTVU y que además emite únicamente por Internet.

3.1. Radio Universidad y TV UNSA

La Oficina Universitaria de Información y Medios de Comunicación de la UNSA está confor-
mada por dos medios de comunicación: Radio Universidad y TV UNSA. Mientras que Radio 
Universidad fue creada el 18 de abril de 1940, TV UNSA data de 1991, que se creó el Cen-
tro de Producción Audiovisual y Emisora de Televisión TVUNSA y posteriormente en 1996 
salió al aire a través del Canal 45 UHF. Ambos medios de comunicación se caracterizan por 
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ser una alternativa que ofrece espacios educativos, culturales e informativos, ligados a la 
participación de especialistas de la universidad en dos grandes ejes: difusión de contenidos 
educativos ligados con el quehacer de la UNSA y promover la participación de la comunidad 
agustina y arequipeña en la programación de ambos medios de comunicación. Tiene como 
objetivo principal dar a conocer a la población arequipeña el trabajo que se realiza la Casa 
Agustina en el campo de la ciencia, investigación, deporte, cultura, labor académica y huma-
nística por la cual se rige nuestra universidad.
Desde el 2020 se inició una serie de cambios en la programación, para ofrecer a la pobla-
ción contenidos de calidad, en base a los ejes temáticos de nuestra Alma Mater, para ello 
era indispensable un trabajo conjunto de Radio Universidad y TVUNSA. Los contenidos 
se emitieron en simultaneo por ambos medios y al mismo tiempo por redes sociales, pero 
respetando los formatos que identifican a cada medio de comunicación. Con la emergencia 
sanitaria por COVID 19 se produjeron spots con la finalidad de concientizar a la población 
sobre esta pandemia.
La Oficina Universitaria de Información y Medios de Comunicación presenta una programa-
ción compuesta por 25 programas con contenido especializado en temas médicos, psico-
lógicos, jurídicos, turísticos, periodísticos, culturales, musicales y de sano entretenimiento 
que permiten a la población aprender a superar y enfrentar situaciones diversas. Todos los 
programas están avalados por escuelas profesionales, centros de producción, oficinas uni-
versitarias, vicerrectorados y rectorado.
Pese a que a lo largo de los años la emisora universitaria de la UNSA ha pasado por diferen-
tes problemas técnicos sin embargo el contenido de la programación sigue orientado al que-
hacer universitario con programas educativos y culturales. Desde el inicio de operaciones 
Radio Universidad abre el camino a muchas figuras públicas y deja huella en el acontecer 
radial de la época. 

3.2. Radio Zona PUCP

La propuesta de una emisora universitaria empezó en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú como la actividad de un curso de radio de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comu-
nicación. Es decir, el paso inicial fue replicar la experiencia de una radio con alumnos. Esa 
primera emisión fue en junio del 2001 y tuvo como particularidad el uso del streaming, en ese 
entonces novísima tecnología.
La idea siguió restringida a un curso hasta el 2014 en que se obtienen recursos de la Di-
rección Académica de Responsabilidad Social para el desarrollo de contenidos ampliando 
la convocatoria a las diversas facultades y departamentos de la universidad. Desde ese 
momento, Radio Zona PUCP es un espacio para la difusión académica e institucional de 
docentes, alumnos y trabajadores de la comunidad universitaria, comprometido en una co-
municación socialmente responsable desde la universidad, orientada a la comunidad interna 
y externa. 
Radio Zona PUCP emite programas de radio en vivo, es un espacio que se orienta a un 
público interno y hacia la sociedad en general. Busca canalizar contenidos e información la 
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variada, interesante y valiosa que se origina en la universidad. Nuestros objetivos son: con-
tribuir a la proyección social de la PUCP, generar espacios para la expresión de inquietudes, 
expectativas, diálogo y el debate desde la universidad y ser un punto adicional de integración 
con nuestro entorno. Hasta el 2019 se emitían 20 programas a la semana, 5 horas diarias 
de lunes a viernes. Se tenía la participación de 73 personas entre alumnos, docentes y tra-
bajadores de la universidad. Los programas eran admitidos mediante convocatoria abierta a 
la universidad y previo proceso de selección. Además, se escuchan en la programación pro-
gramas de alumnos de tres cursos de radio cuyo número no suele ser menor a otros 18 pro-
gramas. Hasta que la pandemia paralizó las actividades. Desde el 2021 con el respaldo del 
Departamento de Comunicaciones, se han retomado las actividades con 5 programas y este 
2022 que hemos empezado con el retorno al campus y la nueva convocatoria de programas. 
Cabe mencionar que en Radio Zona PUCP tenemos un esquema de capacitación para las 
personas que no son de comunicaciones y que sus proyectos son seleccionados para ser 
programas. Esta capacitación enfatiza en la conciencia de lo que se dice y como se dice, 
pensando en cuán posible de ser comprendida puede ser una idea para el oyente. Este es-
quema se hace con todos y cada uno de los participantes con la finalidad de desarrollar el 
aspecto crítico al hacer radio, pero también cuando se escucha.

4. Conclusiones

Así como una radio universitaria sin alumnos es una radio incompleta, una radio universitaria 
aislada de la sociedad que la acoge es una radio limitada. Ahí radica la importancia de la 
relación de la radio universitaria y su entorno que en Perú aún tiene camino por andar. En 
general, las emisoras tenemos limitaciones para sistematizar procesos de producción, ga-
rantizar una señal nítida en AM, FM, e inclusive en Internet con software inadecuado. 
Comprobamos que todas las radios tienen serias dificultades para proponer a los oyentes 
una programación coherente y funcional, que logre insertar en los espacios contenidos di-
versos. Y sin embargo, en todas las radios universitarias hay profesionales, docentes y es-
pecialmente alumnos comprometidos que siguen con la voluntad de comunicar a través de 
la radio universitaria.
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