
Revista Argentina de Investigación Educativa 
vol. IV • nro.8 • diciem

bre de 2024 • pp. 231-242

 231

María Victoria Martín* y Juan Bautista Paiva** 

 
Reflexiones sobre el podcast  

como recurso pedagógico 

RESUMEN
Este artículo reflexiona en clave política sobre usos pedagógicos de los 
podcasts.*** Para eso, se sistematizó literatura online sobre experiencias 
educativas. 
Entre los hallazgos, se destaca la potencialidad de los podcasts para fortale-
cer los procesos de enseñanza al poner al estudiante como protagonista en 
múltiples dimensiones. Además, habilitan la formación de comunidades de 
aprendizaje, a distancia o presenciales. Al ser suficientes un teléfono celu-
lar y conexión a internet, pueden democratizar su producción y difusión en 
plataformas gratuitas. Como conclusión, la realización basada en la creati-
vidad, la oralidad y la producción colectiva tiene un componente desescola-
rizador que desplaza las formas tradicionales del conocimiento académico 
(lógica escritural, libro y centralidad del docente).
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TITLE 
Reflections on the podcast as a pedagogical resource

ABSTRACT
This article reflects on the political dimension of podcasts uses. For this, 
online literature on educational experiences was systematized.
Among the findings, it stands out the potential of podcasts to strengthen 
teaching processes by putting the student as the protagonist in multiple 
dimensions. In addition, they enable distance or in-person learning com-
munities. Since a cell phone and Internet connection are sufficient, they 
could democratize the production and dissemination on free platforms. In 
conclusion, creation based on creativity, orality and collective production 
has an unschooling component that displaces traditional forms of academic 
knowledge (scriptural logic, books and centrality of the teacher).

KEYWORDS 
Communication • education • podcast • resource • experiences

INTRODUCCIÓN

Esta presentación parte de la premisa de que el podcast es una herramienta que 
posibilita nuevas estrategias al momento de construir y compartir saberes en los 
espacios áulicos y, al mismo tiempo, habilita dinámicas en el ejercicio docente, ya 
que reúne una serie de características particulares. En este sentido, la propagación 
del Covid-19 inauguró un período en el cual, como consecuencia del aislamiento 
sanitario, proliferaron las experiencias de inclusión de tecnologías en educación y 
la sistematización de estas en bibliografía especializada, otorgándole relevancia. 
Más precisamente, en este artículo interesa problematizar cómo la incorporación 
de un lenguaje sonoro en instancias educativas permite una decolonización de los 
saberes académicos tradicionales, como los escritos, ya que representa un des-
plazamiento de la palabra escrita a lo sonora, en tanto posibilidad de liberar la 
tensión que se presenta al momento de la escritura. 

La elaboración del análisis reflexivo de esta presentación se realizó desde sep-
tiembre de 2023 a partir de una búsqueda en repositorios institucionales, en la 
que se seleccionaron veintidós textos de Google Scholar (y algunos que no estaban 
indexados, pero figuraban como referencias incluidas en esos textos). Del total 
analizado, siete papers se publicaron entre los años 2009 y 2014; cuatro entre 
2016 y 2019; y once entre 2020 y 2022 (abarcando el aislamiento y el año poste-
rior). Además, encontramos que los artículos de investigación; trabajos integrado-
res finales de grado y especializaciones; tesis de maestrías; ponencias en congre-
sos y, en menor medida, libros son los materiales donde pueden encontrarse teo-
rizaciones sobre los usos pedagógicos de los podcasts. En cuanto a las regiones de 
origen de esos materiales, trece corresponden a América Latina (tres a Ecuador, 
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dos a Argentina, dos a Colombia, dos a Costa Rica, uno a Chile, uno a México, 
uno a Perú, uno a Venezuela) y ocho a España. Cabe aclarar que solo se buscaron 
textos en español. Por último, los niveles educativos a los que hacen referencia 
se dividen en: quince universitario; seis Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), una se ocupa del nivel medio y otra del ámbito sociocomunitario. 

En este marco, entendemos que durante el período excepcional del aislamien-
to causado por la pandemia de Covid-19, los sistemas educativos se vieron obliga-
dos a explorar e incorporar nuevas propuestas de enseñanza con la capacidad de 
adaptarse a las necesidades y demandas de la virtualidad. Ante la imposibilidad 
del encuentro físico, encontraron en los distintos tipos de lenguajes sonoros posi-
bilidades para el sostenimiento de las clases durante los aislamientos sociales. En 
este caso, los podcasts se posicionaron como una herramienta atractiva y destaca-
da por su capacidad de adaptación a los entornos educativos virtuales. Al mismo 
tiempo, expusieron cómo es indispensable garantizar la conexión a internet en las 
aulas y la capacitación docente para utilizar esta tecnología. 

DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PODCASTS

Los estudios sobre los podcasts se iniciaron durante la primera década del siglo 
XXI. La invención de esta palabra se remonta al año 2004, cuando el periodista 
inglés Ben Hammersley la utilizó en un artículo del periódico The Guardian para 
hacer alusión a dos cuestiones: pod deriva de iPod, el reproductor MP3 de Apple, 
y cast, en inglés, significa “emitir” (Izuzquiza en González-Osorio, 2022, p. 92). 
Si bien había una marcada ausencia de investigaciones sobre estudios de podcast 
en instituciones de la educación (González-Osorio, 2022), los registros producidos 
sobre experiencias educativas con podcasts durante la pandemia ofrecen un cor-
pus interesante y amplio desde el cual interpretar qué capacidades tienen en tanto 
herramienta para el abordaje de ideas y la estimulación o fortalecimiento de los 
procesos de aprendizaje. 

Entre las políticas de cuidado que desarrollaron los distintos Estados nación 
en todo el mundo para detener los avances de los contagios de las distintas va-
riantes del virus Covid-19, se suspendió la presencialidad en los espacios de en-
cuentro social, como las actividades en las escuelas o los clubes deportivos. Sin 
embargo, esto no significó que la educación se haya suspendido, sino que tuvo 
que adaptarse a distintos formatos remotos de emergencia. En este escenario, los 
podcasts irrumpieron como una tecnología que ofreció posibilidades para que las 
y los docentes pudieran desenvolverse en las aulas virtuales y en vínculos que 
estaban signados por la distancia. Esta peculiar aparición tuvo un correlato en 
la producción y publicación de literatura especializada que conforma un antece-
dente que posibilita conocer cómo fueron dichas experiencias donde se encontra-
ron los podcasts con la educación (Ardila y Núñez Castro, 2021; Cubillo, Sánchez 
Castillo y Drylie Carey, 2022; De La Cuadra Ávila, 2022; González Osorio, 2022; 
Méndez-Guerrero, 2022; Vergara y Arízaga García, 2022).
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Como características que reúnen los podcasts, podemos indicar que son una tec-
nología popular para acceder a contenidos sonoros que pueden ser escuchados libre-
mente. En segunda instancia, al ser archivos descargables, permiten ser reproducidos 
en distintos momentos, presentarse en módulos o capítulos que aborden una cuestión 
específica. Además, al abordar temáticas particulares, tienen la capacidad de agluti-
nar comunidades desde la distancia a partir del tema de interés. En cuarto lugar, son 
una herramienta que facilita presentar en pocos minutos ideas generales con ciertos 
grados de complejidad. Y, por último, son un formato contemporáneo donde conver-
gen audio, infraestructura web y dispositivos portátiles de reproducción al que se pue-
de acceder desde cualquier terminal electrónica con conexión a internet y que han “re-
volucionado el panorama educativo” (Quintana, Parra y Riaño, 2017). En especial, son 
disruptivos porque habilitan el registro, producción, carga, búsqueda, almacenamien-
to, circulación, descarga y reproducción de manera simple, ubicua, veloz y económica.

Estos rasgos particulares posicionan a esta tecnología como elemento clave 
para fortalecer los procesos de enseñanza, en especial, porque tiene la capacidad 
de que el estudiante deje de ser un actor pasivo y se transforme en un sujeto activo 
y protagonista del proceso pedagógico. 

Los podcasts aportan a la constitución de ambientes adecuados para el apren-
dizaje a distancia y cooperativo a través de la utilización de todos los recursos 
tecnológicos disponibles: 

El podcasting se ha convertido en una popular tecnología en educación, en parte 

porque proporciona una pujante forma de hacer llegar contenidos educativos a los 

aprendices. Consiste en crear archivos de sonido, mediante la grabación de secuen-

cias de audio con alguna aplicación de escritorio o web [...] y distribuirlos, median-

te un archivo RSS, de manera que permita suscribirse y usar un programa que lo 

descargue para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente 

en un reproductor portátil (Zayas en Aguirre Andrade y Fernández, 2009, p. 326). 

En relación con esto, el podcasting se posicionó como una herramienta que favoreció 
la flexibilización en las instituciones educativas al “permitir disociar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cualquier tipo de espacio físico-temporal” (Piñeiro-Otero 
y Domínguez, 2011), abriendo el abanico de posibilidades para estudiantes y docen-
tes. Esto es parte de las potencialidades de acceso y consumo que posibilitan los 
dispositivos móviles. En este contexto, también es interesante indicar que estas no-
vedosas dinámicas habilitan la revisión o el refuerzo de contenidos, ideas y conversa-
ciones que no serían posibles con las lógicas tradicionales de los ámbitos educativos. 

Aunque la noción de podcast haya surgido hace veinte años1 y su implemen-
tación en experiencias educativas haya crecido de manera exponencial durante la 

1 En 2005, el término podcast fue declarado palabra del año por los editores del New 
Oxford American Dictionary, según reportó la cadena BBC de noticias, a causa del 
interés que despertó este dispositivo. 
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pandemia, el uso educativo de este material no deja de ser novedoso por las múlti-
ples acciones y caminos que ofrece para la interacción entre docentes y estudian-
tes a lo largo de un proceso de enseñanza. Asimismo, se presenta como un desafío 
para las instituciones educativas, ya que abre nuevos tipos de socialización de los 
saberes, los conocimientos y de formación docente. 

LOS PODCASTS EN LA TRÍADA SUJETOS, 
DISPOSITIVOS Y PRÁCTICAS

Para indagar en torno a la incorporación de tecnologías sonoras en ambientes 
educativos, retomamos la perspectiva de la comunicación/educación como un 
campo que contempla “las articulaciones y tensiones entre ambas disciplinas, 
considerando que entendemos a la comunicación como la construcción social de 
sentidos, mientras que la educación puede ser pensada como la formación de su-
jetos” (INFoD, 2023). 

Desde esta mirada configurada en la tríada sujetos, dispositivos y prácticas, 
entendemos que los podcasts habilitan usos y formas de trasmitir conocimien-
tos y prácticas que pueden tener un profundo diálogo con los contextos y las 
trayectorias de las y los estudiantes al ser una tecnología donde no hay reglas a 
seguir, sino que hace énfasis en abordar problemáticas o intereses compartidos. 
Así, es posible crear comunidades alrededor de una temática particular. Desde 
una lógica emancipatoria de la educación, “condición de producción del trans-
currir, cambiar, reproducirse de otras formas del quehacer social” (Puiggrós, 
1998, p. 25), es posible leer los podcasts como espacios donde se reflejan las pre-
ocupaciones de la cotidianidad. Para esto, consideramos necesario reponer una 
propuesta pedagógica que pueda convocar y despertar un interés genuino en las 
y los estudiantes a lo largo del proceso educativo y, de este modo, fortalecer el 
vínculo entre docentes y estudiantes.

En este punto, interesa recuperar la metáfora que comprende al “pedagogo 
como el viaje” (Huergo, 2017). Al momento de viajar conocemos nuevos lugares, 
personas, olores, paisajes, colores, ideas y, en todo ese recorrido, nos transfor-
mamos y se transforma nuestra mirada del mundo. En este caso, el diseño de 
propuestas pedagógicas que contemplen el uso de podcast invita a emprender un 
viaje que habilite ampliar los horizontes de las experiencias educativas al incor-
porar un recurso que históricamente ha sido poco considerado por el canon de la 
academia tradicional, como lo son las voces de las y los estudiantes. 

A través de la elaboración de estos materiales sonoros, pueden encontrar-
se perspectivas, experiencias e historias que hacen a los recorridos escolares 
y personales de las y los estudiantes. En ese aspecto, resulta relevante volver 
a destacar que la creación de los podcasts no requiere de equipos especiales. 
Esto le da una dimensión democrática, ya que solo alcanza con un celular o una 
computadora con acceso a internet para luego subir el contenido y compartirlo 
en las múltiples plataformas gratuitas que están destinadas a su difusión. Al 
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ser un contenido abierto (open content), su diseño supera “las barreras tempo-
rales, geográficas, psíquicas e incluso culturales [...] y permite que los alumnos 
puedan conectar con expertos de su campo de estudio desde cualquier parte del 
mundo” (Skiba, 2006). 

Como señalan Solano Fernández y Sánchez Vera (2010), la mayoría de los 
podcasts son contenidos libres y disponibles para ser modificados, presentados 
en distintos formatos y, a diferencia de los objetos de aprendizaje tradicionales, 
ofrecen la posibilidad de fácil adaptación a las condiciones del contexto educativo 
en el cual se los desea implementar. Este posicionamiento da cuenta de cómo el 
podcast ofrece ventajas para la difusión, al alentar el interés por una temática o 
concepto determinado que se quiera abordar. A su vez, constituye un desafío en 
clave pedagógica, porque requiere pensar, identificar y delimitar una idea. Tal 
como señalan del Castillo Planes y López Villafranca (2018), cada podcast deman-
da la construcción de una noción general, una estructura, delimitar una duración 
y una periodicidad, desarrollar una descripción, diseñar un título, pensar una 
imagen de portada, música y otros elementos sonoros que desean incorporarse 
y, por último, plataformas en las que el material va a ser publicado. Todas estas 
aristas representan acciones que implican múltiples aprendizajes pedagógicos y 
comunicacionales para dar a conocer un mensaje. En definitiva, el podcasting es 
un ejercicio que pone en marcha la creatividad dentro de los espacios áulicos, ya 
que requiere de la imaginación tanto de docentes como de estudiantes. 

La creación de podcast supone un ejercicio colectivo que pone de relieve la 
necesidad de construcción de vínculos entre docentes y estudiantes y, a su vez, 
puede recuperar experiencias y saberes que se encuentran en la palabra de las 
personas ajenas al aula. Este aspecto tensiona la idea de la existencia de un solo 
conocimiento, entendiendo a lo escrito como la referencia primordial del saber 
académico canónico. Asimismo, el lenguaje es la principal herramienta del sujeto 
cultural, educativo y político, dado que la experiencia social siempre se localiza en 
el hoy (en el presente) y la hacen los sujetos políticos (Rodríguez, 1954), que en la 
mayoría de las ocasiones son personas provenientes de los sectores sociales más 
humildes y postergados. 

Es por esto que consideramos que las propuestas pedagógicas que utilicen len-
guajes sonoros pueden habilitar lo que Freire [1993] (2008) consideraba como 
una “pedagogía de la pregunta”. Este posicionamiento alienta los procesos donde 
la palabra y la escucha son pilares para la creación de ambientes que pongan en 
escena las sensibilidades y las inquietudes devenidas de las experiencias políticas 
cotidianas. Y, por ende, se evita caer en una educación basada en la mera transfe-
rencia de información y su repetición automática. 

Como nos indica el pedagogo venezolano Simón Narciso de Jesús Rodríguez 
(1769-1854), “lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no 
interesa” (1954, p. 210), por lo que la comprensión y el aprendizaje son aspectos 
que se encuentran estrechamente relacionados al sentir y al encuentro con otras 
personas. En la “era de la audificación” (Hernández Barreña, 2022), los lenguajes 
sonoros pueden constituir una vía para crear nuevos modos de habitar el mundo 
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que integren las prácticas y las experiencias políticas no reconocidas por la “peda-
gogía oficial” y, así, ser puntos de partida para continuar pensando y construyen-
do una educación emancipadora que recupere las voces de las y los estudiantes. 

LOS PODCASTS Y LAS POSIBILIDADES 
DE DEMOCRATIZAR LA EDUCACIÓN

Los podcasts representan un desafío y una demanda política social, y en educa-
ción resulta análoga a la democratización de internet para el conjunto de la socie-
dad. En un acontecimiento excepcional como la pandemia, se creó una coyuntura 
donde se abrieron ventanas para la creación de conocimiento, pero también se 
presentó la necesidad de que los Estados llevaran adelante acciones para univer-
salizar el acceso a internet para la continuidad y el fortalecimiento de las trayec-
torias educativas en todos los niveles. En el caso de nuestro país, ante la propaga-
ción del Covid-19, el Estado decidió declarar como servicios públicos esenciales a 
los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y al 
acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciata-
rias de servicios TIC a través del DNU 690/2020.2 

Los podcasts pueden ser pensados como “modos de hacer escuela y comuni-
dad educativa pospandemia” (Rogovsky, 2021), al irrumpir con una fuerza notoria 
en la escena pedagógica y pública de nuestra sociedad. Continuando con lo ex-
puesto por la pedagoga Rogovsky (2021), 

[...] estamos atravesando una profunda transformación epocal, en este caso a 

escala global, tiempos de ruptura con la percepción del tiempo y del espacio, 

tiempos de cambios geopolíticos, económicos, ambientales, culturales, educa-

tivos, pero también tiempos de una profunda transformación en el orden de las 

subjetividades, de los modos en los cuales nos vinculamos con el planeta, con 

las otras, los otros, lo educativo, el trabajo, los afectos, las tecnologías, la cues-

tión del género... Tiempos de aceleración de algunas de las consecuencias más 

indeseadas del neoliberalismo, la destrucción de la Tierra, la mercantilización 

de todos los órdenes de la vida humana, la desigualdad creciente que afecta de 

manera dolorosamente potente a nuestro continente y desde ya, acá, en este 

Sur, sobre todo a las niñeces, a las mujeres de sectores populares, a las naciones 

originarias (p. 34).

2 Publicado en agosto de 2020, estableció que internet es un derecho que posee 
toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de ex-
presión. La fundamentación de este posicionamiento estatal retomó la Resolución 
A/HRC/20/L13 de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) del 29 de junio de 
2012, que definió a las TIC no solo como “un portal de acceso al conocimiento, a 
la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además 
un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo 
económico y social”. 
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En un momento histórico totalmente novedoso, cataclísmico, y donde se produjo 
una “lesión de las estatalidades” (Kaufman en la Ribera Televisión, 2022), que 
puso en tensión los propósitos públicos e intensificó la violencia y las desigual-
dades sociales, los usos de las tecnologías abrieron el debate público en distintas 
dimensiones. Una de estas aristas, estuvo relacionada a la pregunta sobre cómo 
estas herramientas podían aportar respuestas a los desafíos que afrontaron los 
sistemas educativos para la creación de nuevas formas de transmitir conocimien-
tos ante los aislamientos sociales. 

Otra cuestión en el debate público con respecto a las tecnologías y la educación 
durante la pandemia es que estos lenguajes sonoros visibilizaron la versatilidad 
y la movilidad de los nuevos contenidos y las potencialidades en la expansión de 
ideas en procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y, al mismo tiempo, evidencia-
ron las múltiples destrezas auditivas que el conjunto de la comunidad educativa 
debe afrontar para la creación de elementos como los podcasts, donde tanto el 
acceso a internet como la reflexión y la creatividad colectiva se vuelven una pieza 
fundamental en el proceso de elaboración y difusión de estos materiales. 

REFLEXIONES FINALES

A partir de la búsqueda y la sistematización de la bibliografía en torno a las ex-
periencias educativas que han utilizado lenguajes sonoros, hemos observado las 
siguientes aristas. En primer lugar, antes de la pandemia había escasos antece-
dentes bibliográficos sobre los podcasts en instancias pedagógicas. Pero este esce-
nario se revirtió con la propagación del Covid-19, que significó un crecimiento ex-
ponencial de la producción de conocimiento sobre esta tecnología en instituciones 
académicas. Esto no puede escindirse de los aislamientos sociales, preventivos y 
obligatorios que llevaron a buscar nuevos recursos para sostener la continuidad 
del sistema educativo en todos sus niveles. 

En segunda instancia, la incorporación de podcasts a propuestas pedagógicas 
plantea un desafío para la comunidad educativa, ya que requiere múltiples accio-
nes para su implementación. Por ejemplo, la formación docente en estas tecnolo-
gías, la necesidad de reponer una enseñanza que aliente la creatividad, la imagi-
nación y la formación de lazos, que las instituciones educativas inviertan recursos 
en la conectividad a internet. Es decir, una serie de medidas con la finalidad de 
impulsar el acceso y el uso de estos materiales en las aulas. 

En tercer lugar, el uso de los lenguajes sonoros representa un desplazamiento 
del saber, ya que cuestiona los formatos tradicionales basados en la palabra escri-
ta. Además, el hecho de que sean un material que no está regido por pautas o re-
glas otorga otro tipo de posibilidades para la figura docente, como la recuperación 
de las voces de las y los estudiantes, de sus experiencias políticas del cotidiano y 
de la construcción de un lazo signado por el humanismo. 

La sistematización y el análisis de la literatura específica nos ofrecieron dis-
tintas pistas desde donde leer las implicancias del uso de podcasts en instancias 
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educativas. Una de las principales premisas que encontramos es que esta tecno-
logía se transformó en un modo emergente de hacer escuela y comunidad edu-
cativa durante la pandemia. En un momento histórico donde los Estados nación 
de todo el mundo se vieron lesionados y, por ende, su estabilidad debilitada, los 
podcasts aparecieron como una herramienta con la capacidad de crear vínculos, 
lazos afectivos y vehículos para la expresión a través de la palabra en un escenario 
de distancia, incertidumbre y angustia, a causa de las muertes por los contagios y 
los protocolos sanitarios.  

La perspectiva comunicación/educación nos posibilita comprender que en las 
nuevas tecnologías se pueden hallar recursos para reponer las voces que históri-
camente no fueron consideradas por la academia canónica para la construcción 
de saberes. De esta manera, interesa reflexionar cómo en la era de la audificación 
se vuelve una necesidad la construcción de una propuesta de enseñanza ética y 
política que recupere las tradiciones pedagógicas latinoamericanas y, así, ponde-
rar las experiencias que tensionan el saber academicista tradicional. 

Por último, consideramos necesario señalar que en nuestro país las experien-
cias que incorporan lenguajes sonoros en las aulas se ven amenazadas ante las polí-
ticas de desfinanciamiento y vaciamiento que son llevadas adelante por la adminis-
tración política de ultraderecha de la Libertad Avanza desde su llegada al gobierno 
nacional el 10 de diciembre de 2023. La contracción presupuestaria en las universi-
dades públicas, el desmantelamiento del incentivo docente (Fonid), la quita del pago 
de subsidios al transporte o el cierre de instancias de formación como el INFoD son 
medidas que crean un escenario donde el funcionamiento del sistema de la educa-
ción pública y gratuita se encuentra amenazado. De este modo, esta reconfiguración 
del Estado representa un debilitamiento para las trayectorias profesionales de las y 
los docentes, las educativas de las y los estudiantes y, por lo tanto, una vulneración 
al ejercicio del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. 
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