
189ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE V hISTORIA CONTEMPORÁNEA 
34 · 2022 · PP. 189–192 ISSN 1130-0124 · E-ISSN 2340-1451 UNED

Pérez Martínez, José Emilio: La voz de las sin voz. El movimiento de radios libres 
entre la Transición y la época socialista (1976-1989). Madrid, Sílex ediciones, 2022, 
474 pp., ISBN: 978-84-19077-11-0.

Federico Peñate Domínguez1 
DOI: https://doi.org/10.5944/etfv.34.2022.34611

Las radios libres, a la vez un movimiento social, un fenómeno comunicativo y 
una expresión de cultura popular, aparecieron en España a finales de la década de 
1970 y durante los años ochenta vivieron su época de mayor esplendor. Durante 
esta década se contaron por cientos las emisoras que ocuparon la frecuencia 
modulada no sólo en sus ciudades, sino también en sus pueblos y en sus barrios. 
A pesar de su implantación y a que miles de vecinas y vecinos pasaron por sus 
micrófonos, convirtiéndolas en una importante herramienta de comunicación 
alternativa, estas radios han permanecido en los márgenes de los relatos sobre 
nuestro pasado más reciente (tanto desde la Historia Contemporánea como desde 
la Historia de la Comunicación Social).

Es aquí donde radica la importancia del aporte de Pérez Martínez que 
presentamos en estas páginas: La voz de las sin voz supone el primer esfuerzo 
sistemático por recoger el pasado de este movimiento social. Y es que, pese a 
que la Comunidad de Madrid constituye el centro de su investigación, este libro 
permite hacerse con una visión general de cómo evolucionaron estas emisoras 
entre 1976 y 1989, años de aparición de los primeros proyectos y de desaparición 
de muchos de ellos respectivamente. Un marco cronológico que, como el propio 
subtítulo del libro indica, abarca dos etapas clave de nuestro pasado reciente: la 
Transición y los primeros momentos de la época socialista.

La estructura de la obra se compone de cuatro capítulos: un primero en el que 
se nos presenta una aproximación teórica al objeto de estudio, un segundo y un 
tercero que nos presentan un recorrido diacrónico por la evolución de las radios 
libres desde un marco tanto estatal como propiamente madrileño. Finalmente, 
en el cuarto capítulo, Pérez Martínez analiza en profundidad cada una de las 
emisoras madrileñas que ha conseguido censar en el periodo mencionado. Esto 
provoca una notable asimetría en el peso relativo de los capítulos, ya que este 
último constituye algo más de la mitad del volumen.

Desde el primer apartado observamos que La voz de las sin voz se aleja de las 
habituales historias “institucionales” del medio radiofónico, apostando por un aná-
lisis en profundidad influido por las teorías provenientes de los estudios culturales, 
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la sociología y los estudios de comunicación. Este capítulo inicial, titulado «Un 
viaje por la radio alternativa: origen y definición de las radios libres», introduce 
al lector a un fenómeno complejo y heterogéneo como fue, y sigue siendo, el de 
estas emisoras. Más allá de delinear las diversas e importantes particularidades 
que distinguen a este fenómeno de otras formas coetáneas de entender y practi-
car la radiodifusión, el autor profundiza en los motivos de la aparición de estos 
proyectos y sus posibles efectos ideológicos dentro de la sociedad española.

Pérez Martínez sitúa el origen de este tipo de emisoras dentro de un fenómeno 
social que denomina subcultura alternativa, el cual define en profundidad. En 
este espacio confluyeron distintas subjetividades y culturas políticas (militantes 
de distintas organizaciones de la izquierda, activistas de distintos movimientos 
sociales, etc.), que compartieron prácticas culturales, representaciones y, sobre 
todo, un mismo proyecto de cambio social alternativo al de las élites de la España 
postfranquista. Inserto en este rechazo al contenido y la forma de la construcción 
de la democracia en el país encontramos una fuerte crítica a los límites de la 
libertad de expresión que Pérez Martínez denomina anomia comunicacional, y 
que explica la aparición de este tipo de emisoras. La imposibilidad de satisfacer 
plenamente los derechos a la libre expresión y a la información, causada por la 
estructura de propiedad de los medios de comunicación en España, hace que 
colectivos pertenecientes a esta esfera alternativa decidan poner en marcha sus 
propias plataformas de comunicación.

A continuación, el autor analiza el rol de estas emisoras como instancias de 
producción y reproducción ideológica, además de las múltiples formas en las 
que participaron en los procesos de negociación de la hegemonía social que 
vivió España en aquellos años. Esta aportación dota a La voz de las sin voz de una 
profundidad que supera la mera descripción para reflexionar sobre el rol exacto 
que jugaron estas emisoras. Al situar las radios libres como agentes activos en las 
dinámicas de cambio social, el autor cuestiona los relatos hegemónicos que se 
han construido sobre este periodo.

El siguiente capítulo plantea una imagen general a nivel estatal que nos per-
mite entender de qué forma surgió este movimiento, cómo evolucionó y a qué 
problemas se enfrentó. De forma cronológica, el texto se inicia con el momento 
embrionario centrado en la aparición de estos proyectos en Cataluña y País Vasco 
y continúa hasta el final de la década de 1980, cuando las emisoras han proliferado 
en prácticamente todas las provincias del país.

Pérez Martínez destaca las múltiples ocasiones en las que estas emisoras se 
relacionaron con los distintos movimientos sociales para servir de altavoz a todas 
aquellas personas silenciadas, visibilizando y apoyando sus luchas. Este fenómeno 
contrasta con la falta de voluntad política de los distintos ejecutivos para normalizar 
la situación de estas emisoras, y, paralelamente, la dinámica represiva desplegada 
por las distintas administraciones. De esta manera, La voz de las sin voz profun-
diza en la realidad jurídica y legal de estas emisoras, centrando su atención en la 
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aprobación, en 1987, de la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones (LOT) con 
la que el Partido Socialista Obrero Español intentó, de alguna forma, acallar estas 
voces disidentes. La lectura que Pérez Martínez hace de la LOT, y del posterior 
concurso de licencias celebrado en 1989, invita a problematizar algunos de los 
límites del cambio social del periodo socialista.

A lo largo del tercer capítulo el autor pone el foco en el desarrollo del movimiento 
madrileño. No se contenta con la simple enumeración de hitos y emisoras, pues 
profundiza en los debates y problemas a los que las emisoras madrileñas tuvieron 
que hacer frente. Sin dejar de lado a las protagonistas del relato (parte integrante 
de un movimiento de alcance estatal), el cuidado con el que el libro trata el devenir 
de las radios de Madrid hace énfasis en los debates que han cruzado a otros 
movimientos sociales y que, aún a día de hoy, resurgen de forma periódica en 
estos espacios. Otra novedosa aportación de la obra deriva del análisis que Pérez 
Martínez realiza sobre el debate entre la independencia o no de las emisoras libres 
ligadas a grupos de presión políticos o económicos, así como de la posibilidad o no 
de colaborar y recibir fondos de instituciones públicas, y si ello puede constituir 
una herramienta para procesos de aprendizaje para movimientos sociales que los 
atraviesan en nuestros días.

El cuarto y último capítulo, el más extenso del libro, destacan tanto en su 
contenido como en su profundidad de análisis y reflexión. A lo largo de sus más 
de doscientas páginas, desarrolla en profundidad la historia y funcionamiento de 
cada una de las más de cuarenta emisoras censadas por el autor. Si bien es cierto 
que la recuperación del nombre de todas estas emisoras supone en sí mismo un 
importante esfuerzo de puesta en valor del movimiento, La voz de las sin voz más 
allá de una simple aproximación cuantitativa. La reconstrucción de cada uno de 
estos proyectos, apoyada en entrevistas personales y en un archivo compuesto 
por materiales de diversa índole, nos acerca a las dinámicas cotidianas de estas 
radios. Por un lado, arroja luz sobre los mecanismos de funcionamiento interno 
de estas emisoras, los contenidos de sus parrillas, sus problemáticas (técnicas, 
logísticas, económicas, ideológicas y políticas) y su intervención directa tanto 
en sus entornos más inmediatos como en distintas movilizaciones sociales. 
Paralelamente, y en un ejercicio que conecta el libro con determinadas ramas de 
los estudios culturales, este ejercicio de recuperación documental realizado por 
el autor contribuye a reconstruir los mapas de significados, las representaciones 
y la cosmovisión de estos proyectos y sus integrantes.

El contenido de este amplio y detallado capítulo contribuye, sin duda alguna, 
a repensar el Madrid de la década de 1980. Al desvelar los entresijos de este mo-
vimiento social, comunicativo y cultural, el autor se esfuerza en complejizar y 
cuestionar el análisis que se ha hecho tradicionalmente del Madrid de La Movida. 
Este tipo de trabajos permiten poner límites al discurso hagiográfico hegemónico 
hasta nuestros días, que hace énfasis en el cambio y la modernidad normalmente 
asociados a los primeros gobiernos del PSOE. La visibilización de este movimiento 
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y sus planteamientos políticos y sociales, plantea el establecimiento de límites a 
este discurso hegemónico que, en el caso de la capital, queda íntimamente ligado 
al fenómeno cultural de La Movida, tradicionalmente descrito como hedonista 
y despolitizado.

En definitiva, La voz de las sin voz constituye un trabajo de considerable interés 
historiográfico, tanto en su vertiente cualitativa como cuantitativa. Su carácter 
interdisciplinar, necesario dadas las características de su objeto de estudio, dota a 
las aportaciones de este trabajo de interés para aquellos investigadores que trabajan 
en la historia de la comunicación, la historia de los movimientos sociales o la 
historia social y cultural del periodo de tránsito hacia la democracia en España y 
su posterior consolidación. Como nota final, merece la pena destacar el momento 
de publicación de este trabajo, que concuerda con la aprobación de la Ley 13/2022, 
Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta coincidencia hace que La voz 
de las sin voz adquiera valor añadido. En un momento en el que las radios libres 
españolas, hasta ahora al margen de la legislación, se enfrentan a una posible 
regularización, la recuperación y el reconocimiento de su pasado puede suponer 
un incentivo en los debates que puedan generarse en torno a esta cuestión.


