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Resumen 

Una consecuencia de la eclosión de Internet ha sido la apari-
ción, en los últimos 20 años, de los medios digitales (lector de 
MP3, Play Station…) que, podrían considerarse medios pre-
existentes que han devenido en digitales trasformando sus 
lenguajes, sus formas de expresión y sobre todo las prácticas 
sociales del que los usa. Naturalmente la radio no ha sido ajena 
a este fenómeno, máxime cuando se ha presentado la radio 
digital como la evolución natural de la radio analógica todavía 
en uso.  

Está claro que Internet establece una forma de radiodifusión 
distinta a la conocida. Para la audiencia es una nueva forma de 
consumir la misma radio, ofreciendo posibilidad de acceder a 
bancos de datos de programas y diseñar la propia oferta ra-
diofónica a la hora y en lugar que el usuario decida, trans-
formándose en una oferta de radio a la carta. 
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Abstract 
One of the consequences of the Internet 

development was a new digital media born; 

they does not exist a few years ago but, there 

is possible to consider them as the pre-

existent’s media, who migrated to digital by 

the transformation of theirs languages and 

theirs styles of communication. Of course, the 

radio is not out of order in that process, and 

there is presented as a natural evolution of the 

analogical radio preceding. 

Internet offers a new style of broadcasting, 

very different than the conventional radio. For 

the audience is a new change to consume the 

same radio and the possibility to access in the 

data bases of programs and to design their own 

contents and their own offer where and when 

they want.  
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Introducción

Las innovaciones tecnológicas han modifi-

cado notablemente los hábitos de la socie-

dad en algunos aspectos relevantes como 

pueden ser el acceso a la información, la 

creación y circulación de opiniones, la 

organización de la cultura, la publicidad, el 

entretenimiento y la ficción. Como Inter-

net se considera un espacio de libertad, 

capaz de sustraerse a las reglas del mercado 

y, más en general, a cualquier regulación 

externa, es posible advertir dos interesan-

tes observaciones referidas al ámbito de la 

radio: 

- Cualquiera puede convertirse en un 

emisor de radio, tanto de música como 

de otro tipo de contenidos. La inmensa 

distancia social y económica que puede 

darse entre emisor y receptor puede 

transformarse si se quiere en una forma 

de interactividad del tipo P2P, tal como 

señalan algunos autores (Menduni, 

2007: 137). 

- Las emisoras existentes tienen la posibi-

lidad de transmitir en webcast, a través 

de la red, reduciendo así el límite de 

espacio y tiempo y con ello muchas 

formas de control social y de censura. 

Se trata del ideal de la comunicación 

colectiva “una comunicación en grado 

potencialmente ilimitado y tendencial-

mente simultáneo” (López Escobar, 

1989). 

La inmediata consecuencia de esta doble 

posibilidad fue el nacimiento de la  

webradio, esto es la radio que digitaliza los 

procesos previos a la difusión de su pro-

gramación (Hendy, 2000; Coutard, 2001; 

LAX, 2005). Desde mediados de los años 

90, en poco tiempo, comenzaron a apare-

cer, primero en Estados Unidos y después 

en todas partes, emisores radiofónicos que 

emitían en red. 

Objetivos

Este artículo propone presentar un contex-

to limitado y asequible de referentes teóri-

cos para una descripción efectiva de la 

radio digital en su dimensión interactiva. 

Para ello se pretende agrupar los nuevos 

conceptos que se apuntan desde el adveni-

miento de la nuevas tecnologías y los pri-

meros pasos de la radio on line, desde las 

principales tradiciones en las ciencias socia-

les (Katz, E., Peters, J. D., Liebes, T. y 

Orloff, A., 2003). 

Se intentará asimismo establecer relaciones 

entre los nuevos usos sociales y los modos 

de hacer radio y conocer algunos sentidos 

básicos del concepto interactividad, desta-

cados en la bibliografía que se emplea.  
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Cabe también señalar, como consecuencia, 

posibles limitaciones de la digitalización 

desde el punto de vista de la oferta de con-

tenidos. Y plantear una propuesta de reno-

vación para la actual investigación básica en 

comunicación y en concreto para el comu-

nicador  radiofónico. 

Metodología

Para ello se propone una aproximación 

exploratoria con el fin de diseñar un con-

texto para reflexiones básicas sobre la nue-

va situación de comunicación creada a 

partir de la interactividad que propicia la 

digitalización en la radio (Bergh, B.L., 

1989). El estudio de la comunicación ra-

diofónica, desde una perspectiva académica 

y en la universidad permite un ejercicio 

anticipador de posibles renovaciones de la 

comunicología. Por medio de una metodo-

logía descriptiva (Blaxter, L., Hughes, C., 

y Tight, M., 2000) se intentará esclarecer y 

fijar un punto de partida útil y práctico, 

durante las próximas líneas para proceder a 

una descripción de la situación de la radio 

digital en su dimensión de interactividad. 

Qué es, cuáles son los principales valores 

en liza y a través de qué plataformas puede 

servirse a una audiencia cada vez más exi-

gente, móvil y saturada de ofertas mediáti-

cas de todo tipo. 

1. Web Radio

Hace décadas que la radio empezó a digita-

lizar los procesos previos a la difusión de su 

programación (Hendy, 2000; Coutard, 

2001; Lax, 2005). En términos aun globa-

les se puede hablar de cuatro tipos de radio 

en la red: 

1.1. Sitios web de  
emisoras de radio 

De hecho hemos asistido a su incorporación 

a la red, con tientos inseguros primera-

mente, y con pasos más firmes después. 

Internet no constituyó una competencia 

directa para la radio, sino que más bien se 

ha transformado en un nuevo soporte para 

facilitar la integración digital de la radio y 

la oferta de nuevos servicios que no se 

podían ofrecer antes.  

Las empresas de radio presentes en la red 

se limitaron inicialmente a una presencia 

institucional que llevara la imagen de la 

emisora al nuevo medio de difusión. Si los 

primeros tanteos de las emisoras en el 

ámbito de la red se redujeron a la publica-

ción de sus correspondientes páginas web, 

hoy ya son cada vez más numerosos y fre-

cuentes los experimentos y las iniciativas 

que se ponen en marcha en todo el mundo 

y concretamente en este país. Después de 

empezar con una disposición de contenidos 
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meramente informativos sobre el tipo de 

emisora, datos biográficos acerca de las 

estrellas que trabajan en ella, etc. se fue 

evolucionando a una segunda fase en la que 

para captar “ciberoyentes” se imponía la 

necesidad de ofrecer algo más que los sim-

ples datos institucionales; es decir de dar 

entrada a nuevos contenidos que no tienen 

nada que ver con los de la radio analógica. 

Por ahora, siguen siendo muchas las emiso-

ras que utilizan sus páginas sólo para ofre-

cer informaciones adicionales acerca de sus 

programaciones y de su organización, apo-

yadas en el convencimiento de que ésta es 

una forma de capturar audiencia. Pero en 

el mundo hay ya algo más de 4.000 emiso-

ras con páginas web aunque todavía no 

utilicen Internet para ofrecer otros servi-

cios, ni siquiera otros servicios de audio en 

su máxima opcionalidad. Y este número 

aumenta de día en día. 

Las emisoras con deseos de ofrecer su 

programación a través de la red pusieron 

sus principales esfuerzos, en un primer 

momento, en convertir el sonido radiofó-

nico en sonido digital. Lo primordial era 

conseguir estar presentes en la gran red 

aunque los contenidos no fueran distintos 

de los que se emitían para la radio conven-

cional. Los resultados de aquel esfuerzo 

prácticamente quedaron reducidos a eso: 

conseguir que se escuchara a través de la 

red la programación habitual de la emisora.  

Pero distribuir a través de la línea telefóni-

ca programas con muchos fundidos de voz 

y música, digitalizados en baja calidad (para 

que el usuario pudiera recibirlos simultá-

neamente), producía un sonido ininteligi-

ble. Y aún es así en el caso de algunas emi-

soras de reciente incorporación. De mane-

ra que, para un programa de radio conven-

cional con varias horas de duración, tal 

como se acostumbra a emitir en la radio 

tradicional, la baja calidad de estas emisio-

nes reducía notablemente las posibilidades 

de conseguir una audiencia estable por este 

procedimiento. Así pues, el objetivo de 

capturar nuevas audiencias no se cumplía 

en rigor.  

Y el hecho que debe abordarse es que aún 

no se han encaminado los esfuerzos de las 

emisoras a mejorar la programación o los 

contenidos sino la tecnología. Como resul-

tado se ofrece una programación pensada 

para las ondas y no para la línea telefónica. 

La implantación definitiva de la radio digi-

tal requiere que los programas adaptados a 

esta nueva tecnología sean novedosos e 

interesantes. Que se incentive la creativi-

dad para afrontar la competencia de los 

nuevos soportes. El esfuerzo creativo se ha 

rendido con facilidad ante el esfuerzo tec-

nológico.  

La primera experiencia en el sentido de 

pensar una programación para la red la 

puso en marcha, en nuestro país, Radio 

Cablei con un intento de proponer nuevas 

fórmulas sobre la base de cambiar los con-

ceptos de duración, fundidos de música y 

voz, contenidos, etc., tradicionales en el  

ámbito radiofónico. Gestionada por una 

sola persona, se colocó muy pronto entre 
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los 10 sitios españoles más visitados, 

además de lograr estar nominada junto al 

Washington Post y el Wall Street Journal du-

rante siete meses como "lo mejor de la Red 

(Internacional)" de la compañía Microsoft. 

1.2. Emisoras  
exclusivamente en red 

Hablamos ahora de emisoras  sin antena y 

sin señal a través del éter que esquivan así 

el principal obstáculo para la creación de 

nuevas emisoras. Obstáculos que pueden 

ser de naturaleza económica, si hay que 

pagar una licencia de radio, de carácter 

burocrático, si es necesaria una autoriza-

ción oficial, o de naturaleza política, como 

les ocurre a las emisoras de radio que tie-

nen su sede en países con democracias 

inestables, con fuerte censura, se salvan 

claramente por este procedimiento.  

1.3. Radios temáticas  
Muchos portales web, ya al final del siglo 

pasado, ofrecían numerosas reseñas de 

música temática, definidas como canales, 

similares al sistema de televisión de pago, 

como una clase de oferta adicional para su 

propio público. Estas radios tenían unos 

formatos muy débiles, privadas de todos 

los elementos paratextuales que trasforman 

el flujo sonoro en un producto radiofónico. 

Pero sobre todo, la radio temática se ha 

visto muy diezmada principalmente por la 

difusión de de la música en la red que per-

mite a los usuarios construirse sus propias 

compilaciones personalizadas y utilizar la 

red de un modo más interactivo acorde con 

sus propias exigencias. 

1.4. Sitios web  
Se trata de sitios que ocasionalmente, por 

ejemplo con ocasión de un evento musical 

o de un acontecimiento de carácter excep-

cional, permiten la emisión streaming en 

directo del evento. 

Con todo, el fenómeno de la web radio no 

ha representado hasta el momento en la 

historia de la radio un cambio tan significa-

tivo como el que representaron el transis-

tor o el walkman. Posiblemente la radio en 

la red está sufriendo las mismas limitacio-

nes de espacio y tiempo que acosaban a la 

radio analógica de las emisoras convencio-

nales; es decir, sólo es posible disfrutar de 

las ventajas de la radio digital si se dispone 

de una buena conexión y de un ordenador 

potente. (Wall, T. 2003: 34) Los límites 

impuestos en la actualidad por la brecha 

digital. 

Esta paradoja convierte a la radio digital en 

algo menos atractivo de lo que se plantea-

ba. También el público de Internet es muy 

amplio y, sin embargo, la radio en Internet 

no tiene un ámbito más restringido que la 

radio convencional. La digitalización de la 

radio, a través del DAB por ejemplo o de la 

tecnología DRM,  ha hecho todavía de ella 

un medio estático. Posiblemente porque la 

tendencia prevalente de la radio es la mi-

niaturización y la movilidad; la radio anti-

gua ha derivado en el walkman,  y sus 

herederos como el lector de CD portátil o 
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el lector MP3 o el IPOD, y más actualmen-

te la radio a través del móvil. En opinión 

de Menduni “es difícil considerar revolu-

cionaria cualquier cosa que neutraliza la 

más apreciada característica técnica y el 

más querido uso social de un medio” 

(Menduni, 2007: 139) 

Sin embargo aun faltan contenidos propios, 

y el porvenir de la radio tiende a la integra-

ción mediática con la fantástica posibilidad 

de ofrecer nuevos servicios. Lo que se va 

decantando es el potencial de convergencia 

de la radio con otras ofertas multimedia. 

De hecho, la estrategia de incluir servicios 

adicionales, de valor añadido, en Internet 

es para las emisoras una parte significativa 

de las implicaciones que proporciona la era 

digital.  

Existen en términos muy generales, dos 

tipos de contenidos radiofónicos en Inter-

net: los de audio on demand que permiten 

escuchar radio a gusto del oyente, que 

suelen estar pregrabados y de ordinario no 

se emiten en directo, con el formato en 

algunos casos *.asf (advanced stream format) 

de Microsoft. Y los de la radio en vivo, con 

contenidos que se desarrollan en un estudio 

del tipo tradicional, en tiempo real, pero 

cuya señal no sale a una antena sino a un 

servidor en Internet, y que se ofrecen con 

el distintivo “live”. 

2. Radio on-line, el nuevo concepto de radio 

Una original expresión que define el fenó-

meno de la radio en Internet es la que 

proporciona el profesor de la Universidad 

San Pablo CEU de Valencia, Jesús Sáiz 

Olmo, y fue el título de una lección inau-

gural en el curso 1998-1999: “una nueva 

radio para nuevos tiempos con nuevos 

modos en nuevos medios”. La radio no ha 

quedado al margen del desarrollo tecnoló-

gico. Como señala Merayo: 

“no permanece indiferente ante los actuales 

cambios del paisaje mediático” (Merayo, 

2001: 282). 

La conceptualización de la radio en Internet 

no es sencilla por tratarse de algo cambian-

te, que está experimentándose en estos 

momentos. Algunos autores piensan que la 

radio en Internet no es un nuevo medio de 

comunicación ya que se sirve de otro me-

dio, Internet, para difundir sus contenidos. 

Otros consideran que es una mezcla de dos 

medios, la radio como medio tradicional e 

Internet, como nuevo medio. Al margen 

de todos sin duda el tiempo ayudará a es-

clarecer la importancia de este concepto 

nuevo, la radio en Internet, y que será 

consecuencia de su capacidad para propor-

cionar  nuevos modos de comunicar. 

Estos nuevos modos se optimizan en la 

interactividad con el receptor, quien pasa 

de ser un agente pasivo a ser un agente 

activo en el proceso de comunicación. En 
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este sentido indica Merayo que se trata del 

nacimiento de un nuevo tipo de comunica-

ción, individual y personalizada, que atien-

de mejor a las preferencias y necesidades 

particulares de cada usuario. Se trata de 

una especie de self-communication, que con-

trasta con la impersonalidad de los mensa-

jes de los medios de comunicación tradi-

cionales (Merayo, 2001: 290). 

2.1. Cambios en los  
usos sociales 

Internet trajo consigo una nueva radio, una 

radio “hecha para la web y escuchada en la 

web, que va a ser, sin ninguna duda, una 

parte esencial de la radio del siglo XXI” 

(Merayo, 2001: 287). En términos de 

Menduni “la práctica social que llamamos 

radio es como el oído de Internet”. En la 

sociedad y paisaje de medios actuales, se 

hace imprescindible el oído y la radio es el 

mejor medio para esto (Menduni, 2001: 

218). 

Según Martí Martí, varios elementos defi-

nen la nueva radio “una mayor posibilidad 

de elección, la hiperespecialización de los 

contenidos, nuevas estructuras programáti-

cas y nuevos modos de participación” 

(Martí, 2001: 189). No se trata solamente 

de sus características sino de sus peculiari-

dades con respecto a los medios tradiciona-

les. Y en definitiva, lo positivo es que la 

radio en Internet aporta la posibilidad de 

disfrutar conjuntamente de estas ventajas, 

porque éstas, por separado, eran caracterís-

ticas que otros medios a lo largo de su 

evolución fueron añadiendo al proceso 

comunicativo. 

En esta nueva etapa de la comunicación, la 

radio se vuelve visible, adquiere la capaci-

dad de una escucha asincrónica, bidireccio-

nal e interactiva, gana la posibilidad de ser 

archivada y recuperada, de volverse tam-

bién texto, mejor dicho, hipertexto dejan-

do el carácter volátil e intersticial que le es 

propio (Menduni, 2001: 223). Entre otras 

cosas esto quiere decir que la radio on line 

es una radio que además de ser escuchada 

puede ser vista, ya que puede emplear 

todas las posibilidades multimedia que 

ofrece la tecnología de Internet. 

La expectación de la audiencia ha resultado 

uno de los factores clave hacia la radio 

visual. Se apunta una cercanía creciente 

entre teorías de efectos indirecto o de usos 

y gratificaciones, hacia postulados interac-

tivos e interpretativos de la comunicación 

(Martí, Álvarez, 2008). Las jóvenes au-

diencias esperan diferentes cosas que las 

audiencias que han crecido con esa clara 

diferenciación entre radio y TV. Es una 

verdadera cultura visual en la que todos los 

aparatos disponen de pantallas de color que 

permiten contestar en una situación de 

interactividad con el mismo dispositivo y 

consumir medios a través de ellos. Por el 

momento la experiencia del usuario no es 

muy satisfactoria pero la radio visual se 

plantea como respuesta para mejorar esta 

situación. 

Se trata de implementar los programas de 

radio con información adicional como lo 
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hace la red; la pista que está sonando, con-

tacta detalles como un sms, llama a núme-

ros de teléfono y manda e-mails. Por usar 

la terminología adecuada estamos llamando 

a esta información, o trocitos de informa-

ción que sería deseable que la radio contu-

viera, a los que podría no quererse atender 

mientras está oyendo algo, pero que resul-

tará interesante si es algo sobre lo que se 

tiene un particular interés y se quiere saber 

qué es. Como todavía se está desarrollando 

hay muchos cambios que establecer en lo 

concerniente a la radio visual.  

De la misma manera que se produjo una 

revolución digital en términos tecnológi-

cos, es preciso fomentar una revolución 

creativa en términos de contenidos, de 

lenguajes y en definitiva de modos de co-

municar. Dice Merayo que “la clave de la 

consolidación de la radio digital radica en 

los contenidos más que en los aspectos 

técnicos (Merayo, 2001:281). Con otras 

palabras Cebrián habla de la “superación de 

la concepción tecnológica por la comunica-

tiva” (Cebrián Hereros, 2002: 38). 

En conclusión hay que señalar que aunque 

el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a 

la radio tiene mucho valor, lo verdadera-

mente importante es que la radio en Inter-

net encuentre su sitio en el paisaje mediáti-

co por la vía de la comunicación y no tanto 

de la tecnología. 

En palabras de Josep Martí se puede decir 

que: 

“esta nueva radio deberá tener magia, una 

especial si se quiere, pero no puede limitarse 

en su conjunto a ser reproductor de graba-

ciones digitales musicales o de información 

en continuo” (MARTÍ, 2001: 193). 

    2.2. Cambios en el  
modo de hacer radio:  
los nuevos formatos 

Toda la historia del fenómeno de la comu-

nicación muestra el intento de reducir el 

tiempo transcurrido entre la producción 

del hecho y su difusión. La diligencia en 

disponer de los hechos para darlos a cono-

cer y su efectiva difusión configuran la 

tendencia a la simultaneidad. En este senti-

do la culminación del fenómeno de la co-

municación colectiva se alcanza en los 

medios sincrónicos, de acuerdo con la 

terminología de Martín Serrano (Martín 

Serrano, 1977), que permiten una simulta-

neidad virtual entre el acontecer y su pues-

ta a disposición de los destinatarios.  

La radio y la televisión perfeccionaron la 

tendencia a llegar al público en el tiempo 

más reducido posible. Es netamente dife-

rente la situación de comunicación que se 

produce según se empleen o no medios de 

difusión. Y este concepto conviene perfec-

tamente a la llamada radio virtual. 

Las competencias de las emisoras de radio 

se han centrado claramente en las ediciones 

de contenidos. Pero, los mismos conteni-

dos, tienden a evolucionar de muchas ma-

neras como lo muestra el pequeño inventa-

rio de programas disponibles para todos los 
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soportes digitales existentes (Internet,  

DAB, DRM…). 

El concepto virtual implica el de existencia 

ficticia, no real. En física se habla de imá-

genes virtuales para aludir a las que se 

forman en un espejo. En términos informá-

ticos se habla de realidad virtual y por 

avanzado que parezca cabe recordar que la 

literatura se adelantó a los ingenieros si 

recordamos el maravilloso libro Alicia en el 

país de las maravillas. Ello no obstante, “la 

noción de procesamiento de la informa-

ción, alumbrada inicialmente en la in-

formática, ha mostrado su fecundidad no 

sólo para el tratamiento de temas cognosci-

tivos, sino, por ejemplo, también en bio-

logía para la comprensión del desarrollo 

embrionario, y en otros saberes; resulta 

entonces una noción ejemplarmente inter-

disciplinar” (García G., J. A., 1998: 20). 

Al referirnos a la radio virtual podemos 

decir que queremos indicar una radio cuya 

existencia real en cuanto a personas y equi-

pamiento técnico es reemplazada por per-

sonas y equipos de existencia virtual, es 

decir no real. En los últimos años la inves-

tigación se ha orientado a construir siste-

mas que poco a poco van completando la 

tecnología necesaria para producir la radio 

virtual. 

Esto no se corresponde en absoluto con la 

idea que hasta el presente todos tenemos 

de la radio, pero es una demostración evi-

dente de la capacidad de los sistemas de 

inteligencia artificial que se están aplicando 

ya con éxito en este campo. Entre los cam-

bios que la revolución digital ha introduci-

do en nuestros modos de entender la radio, 

se pueden señalar de manera sintética al 

menos dos paradigmas de evolución:  

1. Del flujo de programas a progra-

mas en stock 

Tradicionalmente el programa de radio era 

concebido como un flujo a cuya escucha el 

público puede incorporarse en cualquier 

momento. De ahí la atención que se pres-

taba a la fluidez que debía permitir pene-

trar sin dificultad en el programa en curso, 

sin perder las referencias temporales que 

permiten al oyente situarse en el tiempo 

desde el momento en que se pone a escu-

char. En este incesante flujo de programas 

a despecho del tiempo, no hay sitio verda-

deramente para suplementos de informa-

ción sino para vías anexas como el correo, 

el teléfono o el minitel, por otra parte 

largamente utilizados por la radio desde 

hace mucho tiempo para mantener y refor-

zar su unión con los oyentes. 

Lo digital modifica radicalmente esta con-

cepción de la radio, introduciendo la posi-

bilidad de proponer programas que se 

pueden considerar de stock, por tomar una 

terminología propia de la televisión. En 

efecto, la multiplicidad de vías de acceso al 

medio permite proponer permanentemen-

te al público programas más especializados 

como: 

-  Las reposiciones: poco practicadas 

en radio, a diferencia de televisión. 

Están por ahora reservadas a programas 
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de noche o de períodos de verano, o de 

fin de semana. Se encuentran en los sites 

de Internet de radio como ofertas de 

re-escucha en el momento que el oyen-

te elija; se trata de los programas de la 

cadena disponibles bien hasta la próxi-

ma emisión (emisiones cotidianas o se-

manales) o de manera más estable si el 

interés lo justifica. Se aproximan en-

tonces a los dossieres, documentales o 

de archivo. 

- Los archivos sonoros: los de las 

radio más antiguas hacen honor a su 

título con orgullo, pues escuchar la voz 

de los desaparecidos, el ambiente gra-

bado en directo de los momentos histó-

ricos, los hace revivir con la misma 

fuerza que las imágenes, y a menudo 

con una emoción, más fuerte todavía ya 

que requieren de antemano nuestra 

imaginación. Hoy las herramientas dis-

ponibles en Internet permiten propo-

nerlos de manera activa con motores de 

búsqueda por palabras clave, ordena-

mientos temáticos o cronológicos, etc. 

que facilitan la consulta o la búsqueda. 

- Los dossieres temáticos: más pró-

ximos a la actualidad, los dossieres 

temáticos son propuestos por las emiso-

ras en los sitios de Internet, para movi-

lizar la masa de información, de cultura 

o de entretenimiento. La radio puede 

tratar la actualidad de manera más 

completa, diversificada y sobre todo 

duradera, uniendo los acontecimientos 

que captan la atención del público (Su-

llivan, L. 2003). Bien entendido que la 

cuestión sobre los derechos de esos 

elementos documentales se plantea 

igualmente. 

Sin embargo… La noción del flujo de 

programas se vuelve al menos esencial y 

no se limita por otra parte a los pro-

gramas tradicionales. Muchos de los 

nuevos servicios interactivos deben ser 

actualizados permanentemente para  es-

tar operativos cuando el usuario los  

quiera consultar; se trata pues de la no-

ción de flujo continuo  de programas 

que vuelve a tomar aquí sus derechos, 

tanto si se trata de un servicio disponi-

ble permanentemente como si sólo se 

puede captar de modo esporádico. 

- El servicio interactivo mezcla el 

flujo y el stock: la guía de programas, 

debe poder servir al usuario permanen-

temente no sólo con las indicaciones 

permanentes y siempre actuales sobre 

los programas, sino también permitirle 

situarse sobre los programas en curso o 

prepara su próxima escucha (Rodero, 

2005). 

2. De los formatos temáticos a los 

servicios a la carta personalizados  

La evolución de la radio, desde la aparición 

de la FM, ha consagrado el desarrollo de las 

radios llamadas temáticas, por oposición a 

las radios precedentes llamadas generalis-

tas, como ya se ha visto (Gutiérrez Laso, 

Gómez-Luengo, San Román, 2007). Esta 

especialización de las emisoras se ha des-
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arrollado especialmente en el terreno mu-

sical, tanto en la radio local como en las 

comunitarias. El límite principal a una 

expansión suplementaria de  estas radios ha 

sido hasta el presente la falta de frecuencias 

de FM, los nuevos programas teniendo 

cada vez mayores dificultades para obtener 

el mínimo indispensable para su equilibrio. 

Es por lo que con toda naturalidad el lan-

zamiento de radios sobre la red ha privile-

giado este eje de desarrollo. Es en el terre-

no musical donde la tematización de las 

radios ha tenido mayor empuje: la diversi-

dad de gustos del público exige una res-

puesta cada vez más especializada. (Martí-

nez-Costa y Herrera, 2004). El vínculo 

creado por la radio refuerza el sentimiento 

de pertenecer a una comunidad singular, 

muy presente especialmente en la relación 

de los jóvenes con “su” radio y que se ex-

presa con fuerza por la afirmación de gus-

tos musicales muy segmentados. 

Tradicionalmente la radio se sitúa en una 

lógica de oferta, incluso aunque se esfuerce 

por alcanzar lo más cerca posible a su 

público. La noción de programación llega a 

ser consustancial a la radio, a pesar del 

papel que juegan los “playlists” (listas de 

títulos más difundidos) cada vez más espe-

cializados y una rotación de los mismos 

títulos cada vez más frecuente. 

La noción de servicio “a la carta”, es decir 

respondiendo a un requerimiento preciso 

del consumidor, eventualmente dispuesto a 

pagar por verlo satisfecho lo antes posible, 

procede de otra lógica, la de la conexión 

propia a Internet. Es lógico que las radios 

musicales, asociadas a la imagen de una 

corriente musical determinada, cuiden de 

proponer estos servicios a su público,  

aunque esto les haga penetrar en el univer-

so de la concurrencia de la distribución  

musical, que pone a la venta los mismos 

fragmentos musicales, sin mencionar los 

riesgos de un posible pirateo. 

Más allá de la cuestión sobre los derechos, 

las radios están bien posicionadas y bien 

pertrechadas para proponer tales servicios, 

allí comprendidos además de la música. Es 

en efecto posible, como lo cuidan ya algu-

nos editores, encontrar ahí el espíritu de la 

radio de “servicio”, que es un componente 

importante de las radios generalistas, y 

concebir, gracias a los medios técnicos 

servicios de ayuda a los oyentes, que per-

miten claramente ampliar la noción de 

personalización. 
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Conclusiones 

Como se ha venido considerando en el 

ámbito académico desde hace relativamen-

te poco tiempo, la participación del público 

en los medios de comunicación, en particu-

lar en este caso en la radio en Internet, 

puede constituir un posible instrumento 

para llevar a la práctica algunos de los as-

pectos contenidos en el modelo de comu-

nicación que se promueve desde las institu-

ciones académicas, en particular en el mar-

co de la universidad: el intercambio provi-

sional entre los roles de emisor y receptor 

y hace posible que los receptores interven-

gan en el contenido de las emisiones  

(Herrera, 2003)  

Es ya clásica y por lo tanto válida la consi-

deración de que la participación del público 

en los medios de comunicación se encuen-

tra estrechamente ligada a la naturaleza de 

la relación entre los medios y la sociedad. 

La participación en los medios se presenta 

como una de las soluciones concretas con 

las que contribuir en la práctica al acerca-

miento de los medios a los ciudadanos y 

más a los inminentes profesionales de la 

comunicación. Así se intensificaría además 

el papel de los medios como “terceros 

lugares” de encuentro además de cómo 

actores sociales (Carey, 1989; García No-

blejas, 1996). 

Esta consideración pone de manifiesto la 

naturaleza dinámica del proceso comu-

nicativo, uno de los grandes cambios que se 

están registrando desde el advenimiento de 

las nuevas tecnologías y la incorporación de 

la radio a Internet. Las fórmulas de partici-

pación que se han ensayado a partir de los 

esfuerzos realizados por los profesionales y 

a pesar de las poco desarrolladas condicio-

nes tecnológicas de que disponían, eviden-

cian un nuevo modo de entender la comu-

nicación que es consecuencia de la adapta-

ción a los nuevos modos y medios de difu-

sión. 

Para ello ha resultado especialmente decisi-

va la influencia de los cambios estructurales  

y narrativos que se han sucedido en la radio 

española en los últimos veinte años (inter-

nacionalización de propuestas y formatos, 

adecuación a coordenadas socioculturales 

específicas, de carácter nacional o local; 

fórmulas de expresión discursiva transna-

cional, etc.) La especialización de conteni-

dos y formatos y los primeros pasos de la 

radio interactiva en España han renovado el 

papel del receptor en el proceso comunica-

tivo radiofónico y han multiplicado las 

posibilidades tecnológicas de las emisoras. 

La incidencia de Internet ha resultado espe-

cialmente significativa, pese al escaso desa-

rrollo experimentado hasta ahora por la 

radio digital, carente de suficientes recep-

tores para  garantizar la rentabilidad de sus 

emisiones. Todas estas modifi-caciones han 

tenido su repercusión en la conformación 

de nuevos emisores, creadores de progra-

mas. 
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