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Resumen 

Las minorías lingüísticas desarrollan medios de 
comunicación propios en su lengua, ante la in-
suficiencia de las políticas públicas y del escaso 
interés del sector mediático privado. Este artícu-
lo explora el rol de las radios comunitarias en la 
normalización de una lengua minorizada. Se toma 
como caso de estudio las radios libres en el espa-
cio catalán de comunicación, durante las primeras 
etapas de la recuperación de la lengua. Se confi-
gura una muestra de emisoras territorialmente 
representativa, para el período entre 1977 y 1989, 
y se aplicó un cuestionario a miembros activos de 
esas estaciones durante esos años. El análisis de 
los datos pone de relieve que estas radios tuvieron 
una actitud favorable a la normalización lingüísti-
ca, si bien el uso del catalán no fue homogéneo 
entre los territorios ni en los subtipos de radio. 

Palabras clave: Radiodifusión comunitaria; socio-
lingüística; minoría lingüística; normalización lin-
güística; catalán.

Abstract

Linguistic minorities develop media in their own 
language facing the inadequacy of public policies 
and the lack of interest interest of the private me-
dia sector. This article explores community radio’s 
role in normalizing a minority language. We take 
free radios in the Catalan space of communication 
during the early stages of language recovery as a 
case of study. A sample of territorially represen-
tative stations is set up for the period 1977-1989 
and a questionnaire was applied delivered to acti-
ve members of those stations during those years. 
Analysis of the data shows that these radios favo-
red linguistic normalization, although the use of 
Catalan was not homogeneous among territories 
and subtypes of radio. 

Keywords: Community radio; sociolinguistics; lin-
guistic minority; linguistic standarization; Catalan 
language. 
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1. Introducción

Los medios de comunicación son un elemento 
crucial para la conservación y la promoción de las 
lenguas minoritarias (Riggins, 1992). En Europa, el 
crecimiento de tendencias regionalistas y federalis-
tas ha dado un impulso a la protección de la diver-
sidad lingüística, también en la provisión de medios 
de comunicación en lenguas minoritarias (Núñez 
del Prado, 2003). En este escenario, los medios 
comunitarios se revelan como “instrumentos re-
marcables para la diversidad cultural y lingüística”, 
contribuyendo a la revitalización de lenguas minori-
tarias (Lema-Blanco & Meda-González, 2016, p.29). 

Desde hace dos décadas, la relación entre comu-
nicación social y lenguas minoritarias ha atraído 
un creciente interés investigador (Zabaleta et al., 
2014). Las referencias a la relación entre medios 
comunitarios, minorías lingüísticas y extensión de 
sus lenguas se tratan en obras generalistas sobre 
la comunicación alternativa (Atton, 2015; Fuller, 
2007; Rennie, 2006) y en estudios que versan sobre 
lenguas minoritarias y medios (Fernández-Ferrer & 
Retis, 2019; Lema-Blanco & Meda-González, 2016; 
Ramallo, 2017; Riggins, 1992). 

Este artículo analiza qué papel juegan las radios 
libres —un modelo comunicativo enmarcado en la 
comunicación comunitaria (García, 2017)— en el 
proceso de normalización lingüística del catalán. 
Pese al notable desarrollo de la investigación, tan-
to en comunicación como en sociolingüística en el 
ámbito lingüístico catalán, el estudio de la vincu-
lación entre la comunicación comunitaria y la nor-
malización de la lengua es inédito hasta ahora. La 
radiodifusión libre y comunitaria sí ha sido relativa-
mente tratada (Bassets, 1981; Camps, 2019; Clua, 
2010; Deó et al., 1985; Fleischman, Reguero & Sáez, 
2009; Prado, 1980; Terrón, 1993), pero todavía no se 
ha abordado específicamente la variable lingüística. 

El objetivo principal de la presente investigación es 
describir cómo las radios libres contribuyeron, en-
tre 1977 y 1989, a la extensión de la lengua catalana 
en los medios de comunicación después de décadas 
de diglosia y ausencia de política lingüística. El ob-
jetivo principal se plantea lograr a través de cuatro 
objetivos secundarios: 1) averiguar si estas radios 
fueron pioneras en la recuperación del catalán en 
las ondas, 2) delimitar las actitudes hacia la norma-

lización lingüística entre estas emisoras, 3) cuanti-
ficar la presencia del catalán en sus emisiones y 4) 
determinar su relación con actores institucionales y 
cívicos de la normalización lingüística. 

2. Marco teórico 

2.1. Lenguas minoritarias y 
medios de comunicación 

Las lenguas minoritarias son el vehículo comunica-
tivo de las minorías, grupos que comparten etnia, 
religión o lengua dentro de un determinado país, 
donde además tienen una posición no dominante 
y numéricamente inferior respecto al grupo domi-
nante (Fernández-Ferrer & Retis, 2019; Riggins, 
1992). Los medios en lenguas minoritarias posibili-
tan la plena participación de las minorías en la es-
fera pública contemporánea (Cormack, 2005). 

La expansión de los grupos mayoritarios ha resul-
tado históricamente en la minorización lingüística 
(Ramallo, 2017), lo que supone una amenaza para 
la ecología cultural, afectada por los procesos de la 
globalización. Los medios de comunicación de las 
comunidades lingüísticas mayoritarias han tendido 
a ignorar las minorías o las presentan como pro-
blemáticas, erosionando así la diversidad y mante-
niendo la subalternidad de los grupos minoritarios 
(Fernández-Ferrer & Retis, 2019; Riggins, 1992). 
Para promocionar sus lenguas, las minorías lin-
güísticas han desarrollado sus propios media, sean 
de iniciativa pública, privada o comunitaria, para in-
tentar lograr la completitud funcional de la lengua 
(Moring, 2007). 

En Europa, la mayoría de las lenguas no son oficia-
les, ni siquiera en los países donde son habladas 
(Arntz, 2005): existen 20 lenguas oficiales y 60 len-
guas no oficiales (Lema-Blanco & Meda-González, 
2016). La Carta Europea de las Lenguas Regionales 
o Minoritarias (1992) establece una mínima provi-
sión de medios de comunicación de una lengua mi-
noritaria consistente en una radio, una televisión y 
un periódico (Cormack, 2007). Sin embargo, pocas 
minorías lingüísticas disponen de tal sistema co-
municativo (Zabaleta et al., 2014). En un informe 
de la European Language Equity Network (ELEN) 
y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC) se constatan las dificultades financieras y 
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legales que afrontan las radios en lenguas minori-
tarias en la Unión Europea (Hicks, 2014).
 
Las lenguas minoritarias representan mercados 
limitados y poco atractivos en términos comercia-
les (Ramallo, 2017). Cormack (2005) indica que, por 
este motivo, en Europa el financiamiento privado 
ha tenido poco impacto entre estos medios. Pese a 
la existencia de apoyo estatal, su éxito depende en 
buena medida de las acciones de las comunidades 
mismas (Riggins, 1992). 

2.2. Radio comunitaria y lenguas minoritarias

Muchos medios en lenguas minoritarias se orga-
nizan informalmente, a través del voluntariado, y 
muchos son inestables y de vida breve, lo que los 
acerca “a muchos medios alternativos no-comer-
ciales” (Riggins, 1992, p.14). En cualquier caso, es-
tas instancias mediáticas revelan “una consciencia 
plena del derecho de la comunidad a ser informada 
en su propia lengua” (Ramallo, 2017, p.455) y alber-
gan un potencial de transformación sociocultural. 
Combaten las opresiones sociales y lingüísticas, la 
homogeneización y la marginación socioeconómica 
de las minorías, al mismo tiempo que les ofrecen 
contenidos de interés en su propia lengua (Chikaipa 
& Gunde, 2020). 

La radio comunitaria, “debido a su amplio alcance y 
su capacidad para trascender barreras de alfabetis-
mo”, es un medio idóneo para la promoción de las 
lenguas minoritarias (Chikaipa & Gunde, 2020, p.2). 
Además, presenta costes relativamente asequibles, 
es apta para contenidos de carácter local, y actúa 
como vehículo para conectar los miembros de una 
comunidad (Cormack, 2005). Según AMARC, las ra-
dios comunitarias se caracterizan por la indepen-
dencia política y económica; por la implicación de la 
ciudadanía en su funcionamiento; por su promoción 
del derecho a la comunicación, y por “proporcionar 
un derecho de acceso a los grupos minoritarios y 
marginados, y promover y proteger la diversidad 
cultural y lingüística” (AMARC, s. f.).

En la Europa occidental, el primer exponente de las 
radios comunitarias son las radios libres, apareci-
das al calor de las convulsiones socioculturales de 
la década de 1970 (Prado, 1980). García las entiende 
como proyectos “con un alto componente reivindi-
cativo” y señala que “sus protagonistas principales 

son activistas y militantes” (García, 2017, p.5). Se-
gún este autor, a partir de los noventa se introduce 
en España el término “radios comunitarias” para 
designar las emisoras de impulso ciudadano en ge-
neral (García, 2017, p.6). Para el presente estudio, 
que abarca desde finales de los setenta hasta fina-
les de los ochenta, el término preferente es “radio 
libre”, al ser más específico, entendiendo “radio co-
munitaria” como concepto genérico. 

En algunos casos, las radios libres generan sub-
esferas públicas particulares, fruto del cruce entre 
activismo lingüístico, subculturas juveniles y mo-
vimientos políticos (Urla, 1995). Así ocurre en las 
emisoras libres de Euskadi que utilizan la lengua 
propia de la región: el euskera. Los productores de 
estas radios, en su mayoría jóvenes, reivindican la 
lengua propia desde posiciones políticas y lengua-
jes mediáticos contrahegemónicos, generando “un 
espacio imaginario (...) heterogéneo en contraste 
con el espacio unitario del nacionalismo” tradicio-
nal (Urla, 1995, p.259). 

2.3. Lengua y medios en el espacio catalán de 
comunicación

El espacio catalán de comunicación (ECC) es un 
concepto acuñado por el catedrático de Teorías de 
la Comunicación Josep Gifreu, para estudiar las in-
dustrias mediáticas de los territorios de habla ca-
talana, los cuales conforman “una comunidad de 
lengua y cultura” con territorio histórico, rituales 
mediáticos y referentes simbólicos propios (Gifreu, 
2014, p.50). La comunidad lingüística catalana es 
reconocida como minoría lingüística por las Nacio-
nes Unidas (Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, 2020). Una de sus características, 
que a su vez es una dificultad para la investigación, 
es la fragmentación entre diferentes estados —
España, Francia, Andorra e Italia (Cerdeña)— y en 
comunidades autónomas en territorio español —
Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, 
Aragón y Murcia—. El catalán es una lengua media-
na, en términos cuantitativos, de la Unión Europea, 
con unos 10 millones de hablantes (Institut Ramon 
Llull, s. f.). El ECC se reconstruye a partir de la re-
instauración de la democracia en España con unas 
políticas de comunicación basadas en “la convic-
ción de que la identidad y la lengua catalanas eran 
inviables desde el único y estricto marco de la libre 
competencia comercial” (De Moragas, 2005, p.84). 
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En el ECC se ha dado históricamente una situación 
de diglosia: entre dos lenguas en contacto, la ma-
yoritaria —castellano, francés o italiano— es utili-
zada como lengua pública y formal, y la minorizada, 
el catalán, en contextos privados e informales (Ar-
ntz, 2005; Pardines & Torres, 2011). La diglosia es 
resultado de un largo proceso en el que concurren 
múltiples factores políticos, legales, demográficos 
y socioeconómicos (Escribano, 2016) y alcanzó su 
nivel más intenso en España durante la dictadu-
ra franquista (1939-1975). Se prohibió el uso pú-
blico de las lenguas minoritarias, su enseñanza 
en el sistema educativo y su presencia mediática, 
mientras se utilizaban los medios de comunicación 
estatales para fines propagandísticos y adoctrina-
dores (Gómez-García, 2011). Los efectos de esta 
política discriminatoria se prolongan en la planifi-
cación lingüística y las actitudes de los hablantes 
en la democracia (Taylor, 2022). 

Con la recuperación de la democracia en España se 
impulsó, desde los gobiernos autonómicos y la so-
ciedad civil, la normalización lingüística o “recupe-
ración de la lengua dominada tanto en sus aspectos 
de normativización (…) como en los de la extensión 
social de su uso” (Vallverdú, 1991, p.37). El nivel 
de consciencia lingüística entre la población, es-
pecialmente en Cataluña, era elevado; pese a que 
el catalán no fuera la lengua materna de muchas 
personas, “la actitud general era bastante favora-
ble a la recuperación del catalán” (Marí, 1991, p.89). 
Por otro lado, Francia ha afianzado históricamente 
el francés como lengua hegemónica apartando del 
ámbito público las otras lenguas y minorizándolas 
en la enseñanza (Leprêtre, 1996, p.49). 

La normalización ha seguido ritmos diferentes y 
ha logrado resultados distintos según el territorio. 
Bodoque (2011) distingue tres niveles: en Cataluña, 
la normalización plena, con sucesivos gobiernos fa-
vorables a garantizar los derechos lingüísticos y un 
amplio consenso social; en las Islas Baleares, la re-
cuperación, al existir poca voluntad gubernamental 
para profundizar en la normalización; y la promo-
ción en la Comunidad Valenciana, con un papel más 
tibio de la administración y una movilización menos 
numerosa. En la Franja de Poniente (Aragón), la Ca-
taluña Norte (Francia) y l’Alguer (Italia), la política 
lingüística es de reconocimiento formal. 

En conjunto, el ECC se caracteriza por una gran 
densidad de medios de comunicación y un equili-

brio, tanto en los principales soportes como en la 
titularidad, lo que sugiere “un grado notable de 
normalización” mediática (Zabaleta et al., 2014, p. 
282). No obstante, la evolución de cada territorio 
del ECC ha cristalizado en un desarrollo desigual 
de los subsistemas mediáticos. Solo en Cataluña se 
ha logrado que la oferta en catalán pueda competir 
con la del castellano (Gifreu, 2014, p.222). Este hito 
se ha logrado en buena medida gracias al papel de 
los medios de comunicación públicos; la primera 
emisora en catalán fue Ràdio 4, dependiente de 
RNE (1976), mientras que la autonómica Catalunya 
Ràdio (1983) ha sido la emisora líder durante más 
de dos décadas y ha estimulado la normalización en 
la radiodifusión (Espinosa-Mirabet & Martí, 2022). 

2.4. Radios libres en el ECC 

Pese a que en los radio studies iberoamericanos 
las indagaciones históricas se ocupan sobre todo 
de los inicios del medio (Piñeiro-Otero, 2016), en 
los últimos años se han publicado diversas investi-
gaciones alrededor de la radio en la transición es-
pañola y, en concreto, de las radios libres durante 
ese período (García-Gil, Gómez García & Reguero 
Sanz, 2018; Pérez-Martínez, 2017 y 2021).
 
Las radios libres aparecieron en el ECC a finales 
de los setenta, siguiendo el ejemplo de Francia e 
Italia (Prado, 1980). Provocaron una disrupción en 
el panorama radiofónico heredado del franquismo, 
en el cual la radiodifusión estaba bajo control di-
recto o indirecto del Estado y era moldeada por la 
censura, la propaganda y el entretenimiento anes-
tésico (Legorburu & Martín, 2018). A partir de 1975, 
en pocos años, se multiplicaron las experiencias 
tanto en las grandes ciudades como en ciudades 
medianas y zonas rurales (Deó et al., 1985). Se 
mezclaban en ellas el activismo político de izquier-
da extraparlamentaria, los movimientos sociales, 
las subculturas y el asociacionismo cívico. Pueden 
distinguirse dos tendencias: las radios libres epicú-
reas, que surgen por el placer de emitir y de dina-
mizar un entorno local, y las sociales, que luchan 
por la transformación del sistema capitalista y la 
promoción de la agenda de los movimientos socia-
les (Pérez-Martínez, 2015). 

Desde su aparición, la presencia de radios libres en 
el ecosistema comunicativo catalán ha sido cons-
tante, aunque escasa y con altibajos. Esto se debe 
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tanto a los flujos y reflujos propios de los movimien-
tos sociales (Tubau & Vallès, 1999), como al marco 
regulatorio. En España, la situación legal de los me-
dios comunitarios nunca se ha resuelto. En el pe-
ríodo estudiado las administraciones persiguieron 
legalmente estas emisoras. Los principales textos 
legales en materia comunicativa de aquel entonces, 
el Plan Técnico Transitorio del Servicio Público de 
la Radiodifusión en Frecuencia Modulada (1979) y 
la Ley de ordenación de telecomunicaciones (1987) 
recogen la existencia de emisoras sin ánimo de 
lucro, pero no las regulan según sus característi-
cas, impidiéndoles de facto la emisión (García et 
al., 2012). Legislaciones posteriores, hasta la Ley 
7/2010, general de la comunicación audiovisual, 
han persistido en esta indefinición (Lema-Blanco, 
2020). En Francia, la situación de vacío legal termi-
nó en 1981, con la Loi 82-652 (Doro, 2014). 

3. Metodología y muestra

El presente artículo es de carácter cuantitativo, al 
estudiar hechos observables y medibles utilizando 
una codificación numérica para su análisis, con el 
fin de detectar patrones en una muestra que pue-
dan generalizarse a una población (Rivadeneira, 
2017). Se trata de una indagación exploratoria, que 
es “un primer acercamiento al fenómeno” para 
identificar sus características generales y esta-
blecer hipótesis para futuras indagaciones (Romo, 
1998, p.6). Para ello se recurre al cuestionario, en-
tendido como “técnica concreta para la producción-
recogida de información” que permite “obtener de 
manera sistemática medidas sobre los conceptos” 
de la investigación (López-Roldán & Fachelli, 2015, 
p.8). Con el cuestionario se recaban datos de mane-
ra sistemática y ordenada para aprehender aque-

llo que no es observable a través de otros medios 
(Blanco, 2011). En nuestro caso, esta herramienta 
es crucial, dada la dificultad de acceso, o la inexis-
tencia, de registros sonoros y/o documentales que 
den cuenta del proceso.

En la muestra de radios libres del ECC se hallan 
representadas Cataluña, la Comunidad Valencia-
na, Islas Baleares, la Franja de Poniente y la Ca-
taluña Norte; en las otras regiones no se han de-
tectado casos. El período de estudio empieza en 
1977 y termina en 1989; el año de inicio corres-
ponde a la fundación de la primera radio libre del 
ECC, Ràdio Maduixa, y el de cierre, al inicio de las 
emisiones de la radiotelevisión pública valenciana, 
Canal 9, que supone un importante avance para 
la normalización mediática de la lengua catalana, 
después de la puesta en marcha de los medios au-
tonómicos catalanes. 

Se configura una muestra no probabilística, en 
base al censo de emisoras libres del ECC de Camps 
(2019), delimitándolo al período 1977-1989. La po-
blación inicial es de 76 radios y se aplican diversos 
criterios para lograr una muestra manejable. Dada 
la situación legal y la inestabilidad propia de estas 
radios, se descartan las que no alcanzaron dos años 
seguidos en antena, lo que rebaja la muestra a 51 
casos. A partir de aquí, se toma en cuenta la re-
presentatividad territorial, para reflejar proporcio-
nalmente las regiones incluidas en el estudio y se 
aplica el criterio de saturación teórica, descartando 
casos con perfil similar. La muestra queda reducida 
a 25 radios, cifra que se considera representativa. 
Se considera un testimonio de cada emisora, que 
debe tratarse de personas que formaban parte del 
equipo de la radio libre durante el período que se 
examina. En ocho casos no se obtiene respuesta, 
resultando la muestra final en 17 radios (Tabla 1).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Muestra

Casos

9: Ràdio Maduixa, Ràdio Calonge, Ràdio Lliure Sant Adrià, Ràdio Baldufa, Ràdio Músic 

Club, Ràdio PICA, La Campana de Gràcia, Ràdio Ripollet, Ràdio Kaos

4: Ràdio Klara, Ràdio Puça, Ràdio Pessic, Ràdio Lliure de Pego

2: Ràdio Activitat, Titoieta Ràdio

1: Radio Peña

1: Ràdio Arrels

Territorio

Cataluña

Comunidad Valenciana

Islas Baleares

Franja de Poniente (Aragón)

Cataluña Norte (Francia)
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El cuestionario se estructura en cuatro bloques, 
correspondientes a los objetivos secundarios de 
la investigación, a su vez desglosados en variables 
(Tabla 2). La mayoría de las variables son dico-
tómicas, que se entienden como aquellas que se 
generan en función de la afirmación o la negación 
de una característica, o politómicas, las cuales 
“ofrecen diversas posibilidades alternativas de 
respuesta cuyos matices son fijados” (López-Rol-
dán & Fachelli, 2015, p.19). Para la variable 3.3., 
dicotómica, se pidió a los testimonios que respon-
dieron afirmativamente una breve descripción del 
tipo de contenidos. Asimismo, la variable 4.2 se 
vehicula con una pregunta abierta, cuyas respues-
tas se codifican y agrupan por similitud, siguiendo 
un proceso inductivo, hasta resolver en categorías 
más generales. 

Los cuestionarios se respondieron por vía telefó-
nica entre septiembre de 2020 y mayo de 2021. La 
técnica de análisis para los datos obtenidos es la 

estadística descriptiva, que permite “observar el 
comportamiento de la población en las variables 
consideradas, facilitando la interpretación de los 
resultados” (Masseroni, Domínguez & Libonatti, 
2016, p. 25). Específicamente, nos centramos en 
el análisis univariado, mediante el cual obtener un 
recuento de frecuencias absolutas y relativas para 
cada variable (Masseroni et al., 2016, p. 27). Al tra-
tarse de una muestra y un número de variables 
manejables, se recurre a la codificación y análisis 
manual de los datos (Blanco, 2011). 

4. Resultados

4.1. Carácter pionero en la normalización

Nueve de las diecisiete radios de la muestra (53%) 
fueron la primera emisora local de su localidad 
después del franquismo, puesto que todavía no 
existían allí radios municipales o comerciales. Esto 
ocurría sobre todo en pueblos y ciudades medianas, 
donde el catalán estaba presente en semanarios y 
revistas locales, a menudo por un impulso ciuda-
dano (Guillamet, 1983). Dado que todas las radios 
tuvieron algún porcentaje de programación en ca-
talán —como se detalla en el apartado 4.3—, puede 
afirmarse que, en estos nueve casos, la radio libre 
fue el primer medio audiovisual de proximidad en 
emitir en catalán. En cambio, Barcelona, Valencia y 
Palma ya disponían de una oferta radiofónica local 
cuando nacieron las radios libres, que allí tuvieron 
un papel complementario (ver Gráfico 1).

Respecto a las ocho radios que aparecieron poste-
rior a otras emisoras en su localidad (47%), tam-
bién contribuyeron a la normalización. Solo en Pal-
ma ya había una radio que emitiese íntegramente 
en catalán, la también libre Ciutat Ràdio (Camps, 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Cuestionario: Categorías y variables

Variables

1.1. Otras radios presentes en la locali-
dad (Sí/No) 

1.2. [Si 1.1=Sí] Lengua utilizada por es-
tas radios (catalán/catalán+otra/otra) 

2.1. Normalización lingüística como ob-
jetivo fundacional (Sí/No)

2.2. Posibilidad de expresarse en cata-
lán en la emisora (Sí/No)

3.1. Programación en catalán (100%; 99-
75%; 74-50%, 49-25%, <25%)

3.2. Música en catalán (100%; 99-75%; 
74-50%, 49-25%, <25%)

3.3. Programas o secciones sobre len-
gua catalana (Sí/No + descripción)

4.1. Relación con entidades de activismo 
lingüístico (Sí/No)

4.2. [Si 4.1=Sí] Modos de relación con el 
activismo lingüístico

4.3. Relación con la administración pú-
blica (Conflictiva/Neutra/Positiva)

4.4. [Si 4.4=Positiva] Relación motivada 
por la normalización lingüística (Sí/No) 

Categorías

1. Carácter 
pionero en la 
recuperación 
del catalán

2. Actitud 
lingüística

3. Programación

4. Relación con 
otros agentes de 
la normalización 
lingüística

Gráfico 1. Carácter pionero en la radiodifusión local

Fuente: Elaboración propia.
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2019), descartada de la muestra porque no alcan-
zó los dos años de emisión. En los otros casos, o 
bien había emisoras en castellano o francés que 
también incorporaban el catalán, o que emitían ín-
tegramente en una de las dos lenguas dominantes 
en el ECC (ver Gráfico 2). Por tanto, las radios li-
bres de estos contextos, al tener un porcentaje de 
emisiones en catalán, ayudaron también a visibili-
zar esta lengua en la radiodifusión local. 

4.2. Actitud lingüística 

En 1981 se celebró en Villaverde (Madrid) un en-
cuentro de las radios libres españolas, que ayudó 
a definir las bases conceptuales de estos medios. 
Las representantes de las distintas nacionalidades 
se manifestaron acerca de la cuestión lingüística: 

Los colectivos de Radios Libres [sic] de los Países 
Catalanes, Euskadi y Galicia, respecto a la situación 
sociolingüística, consideramos prioritaria la utili-
zación de nuestras lenguas respectivas (catalán, 
euskera y gallego) en las emisoras, ante la impo-
sición de la “lengua oficial” (Deó et al., 1985, p. 27). 

Las radios libres del ECC mostraron una actitud 
favorable a fomentar el catalán en sus emisiones. 
Sin embargo, los datos generados por esta investi-
gación evidencian que no había unanimidad sobre 
la normalización lingüística. 

De las radios de la muestra, nueve (53%) declaran 
tener entre sus objetivos fundacionales la norma-
lización lingüística: cuatro de Cataluña, tres de la 
Comunidad Valenciana, una de las Islas Baleares y 
la de Cataluña Norte. Destacan los casos de Ràdio 
Puça (Valencia) y Ràdio Arrels (Perpiñán), al ser ra-
dios con programación completamente en catalán 
en grandes ciudades sin oferta radiofónica local en 
esta lengua. También cabe mencionar el de Ràdio 
Ripollet, cerca de Barcelona, que vivió, como otras 
ciudades, un boom demográfico a raíz de la inmi-
gración; en su caso, la normalización del catalán 
entre una población mayoritariamente castellano-
hablante fue un objetivo fundacional. 

En las tres radios con un enfoque más claramente 
social (según Pérez-Martínez, 2015), Ràdio Klara 
(Valencia), Ràdio Kaos (Terrassa) y Ràdio Activitat 
(Palma), la normalización del catalán no consti-
tuyó una meta explícita. Tampoco en emisoras de 
tendencia epicúrea de pueblos y ciudades media-
nas como Ràdio Maduixa (Granollers), Ràdio Músic 
Club (Reus), Ràdio Calonge (Calonge), Ràdio Bal-
dufa (Santa Susanna) y Ràdio Lliure de Sant Adrià 
(Sant Adrià de Besòs).

4.3. Programación

Cinco radios (29%) emitían su programación ín-
tegramente en catalán; se trata en todos los ca-
sos de emisoras que se marcaron como objetivo 
contribuir a la normalización lingüística. En otros 
tres casos, dos en Cataluña y uno en las Baleares, 

Gráfico 2. Lengua utilizada por las radios preexistentes

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Normalización lingüística como objetivo fundacional de las radios libres

Fuente: Elaboración propia.
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entre el 75 y el 99% de la programación era en 
catalán. Otras cinco radios (29%), todas en Cata-
luña, emitían al menos la mitad de los contenidos 
en lengua catalana; se hallaban tanto en pueblos, 
donde eran la única emisora disponible, como en 
ciudades grandes, donde complementaban la ofer-
ta pública y/o comercial (ver Gráfico 4). 

De las cinco radios con el 100% de la programa-
ción en catalán, tres se hallan en la Comunidad 
Valenciana, una en las Islas Baleares y otra en 
Cataluña Norte, lo que sugiere que en estos terri-
torios las radios libres tuvieron mayor peso en el 
proceso de normalización lingüística que en Ca-
taluña. Las radios que ofrecían menos de la mi-
tad de los contenidos en catalán se ubican sobre 
todo en grandes ciudades: Barcelona, Terrassa y 
Ripollet —cercanas a la capital catalana—, Valèn-
cia y Palma; el caso restante es en Fraga, en la 
Franja de Poniente, donde la normalización lin-
güística alcanza un nivel más bajo. En Barcelona 
y Valencia coexistían estaciones con una propor-
ción de programas en catalán elevada con otras 
que registran los niveles más bajos. Esta diver-

sidad podría ser indicativa de cómo la configura-
ción del núcleo impulsor, su procedencia, oríge-
nes familiares y la lengua de uso habitual fueron 
factores decisivos en la cuestión de la lengua en 
la programación. 

En el período de análisis, la producción discográ-
fica en catalán se hallaba en un impasse entre la 
Transición y el fenómeno del rock català, a finales 
de los ochenta y principios de los noventa, que su-
puso la popularización de la lengua entre las nue-
vas generaciones (Hernández, 2008). Este hecho 
contribuye a explicar que la música en la lengua 
propia no llegó a la mitad del total de música emi-
tida en trece emisoras (76%) (ver Gráfico 6). 

Respecto a los programas temáticos sobre lengua, 
solo se dieron en seis radios (35%), todas ellas del 
grupo que apostó por la normalización. Se trataba 
generalmente de cuñas o secciones de corta du-
ración en programas no específicamente lingüís-
ticos, por lo que la lengua como tema ocupó un 
espacio mínimo. 

Gráfico 4. Porcentaje de programación en catalán

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Normalización lingüística como objetivo fundacional de las radios libres

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6. Porcentaje de música en catalán 

Fuente: Elaboración propia.
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4.4. Relación con otros agentes 
de normalización lingüística 

Los principales agentes de normalización lingüís-
tica son las administraciones públicas y los grupos 
de militancia lingüística. Estos últimos consisten 
en colectivos unidos “por el interés de potenciar 
la lealtad lingüística y los comportamientos indivi-
duales y colectivos afirmativos en favor de la len-
gua que defienden”, especialmente en sociedades 
donde se dan procesos de sustitución lingüística 
(Ruiz, Sanz & Soler, 2001, pp. 44-45).
 
Los resultados de la encuesta dibujan un pano-
rama ambivalente respecto a la colaboración de 
las radios libres con los agentes de normalización 
lingüística. De las diecisiete radios, doce (70%) 
mantuvieron alguna forma de relación con el acti-
vismo lingüístico. Lo más habitual era que algunos 
miembros del equipo de la radio estuvieran impli-
cados también en alguna entidad en pro de la len-
gua catalana; también se procuraba dar cobertura 
informativa a estas organizaciones, como parte de 
la sociedad civil movilizada a la que apelaban las 
emisoras libres. Menos frecuente era que en las 
radios se difundieran campañas publicitarias de 
las entidades de activismo lingüístico o que se las 
entrevistara en el estudio. 

El vacío legal en el que operaban las radios libres 
en España, sumado a su voluntad de autonomía 
total, dificultó que pudiera haber una relación nor-
malizada con la administración y, por lo tanto, que 
hubiese colaboración en materia de promoción lin-
güística. Nueve radios (53%) indican que tuvieron 
conflictos con las instancias públicas. De las ocho 
restantes, sólo 3 (18%) definen como positivo su 
trato con la administración, sin que en ningún caso 
se diera una colaboración en materia de normali-
zación lingüística. 

5. Conclusiones

Hasta finales de la década de 1970, el espacio ca-
talán de comunicación no disponía de una oferta 
significativa de medios en lengua propia (Gifreu, 
2014). En un contexto de diglosia (Arntz, 2005; Par-
dines & Torres, 2011), la radio local cobró gran im-
portancia gracias a su capacidad de penetración y 
a la relativa simplicidad para su puesta en marcha. 
En el ECC, las radios libres fueron catalizadoras y 
pioneras de la comunicación de proximidad (Deó 
et al., 1985; Prado, 1980), pero su papel en la nor-
malización lingüística no había sido estudiado. Me-
diante un cuestionario a una muestra representa-
tiva de las radios libres del ECC (n=17), el presente 
artículo supone un primer acercamiento, de tipo 
cuantitativo, a esta cuestión. 

Respecto al primero de los objetivos secundarios, 
se constata que aproximadamente la mitad de las 
radios libres analizadas (53%) fueron las primeras 
en emitir en sus localidades; esta circunstancia, 
unida a la presencia, más o menos elevada, del 
catalán en sus emisiones, las convierte en pio-
neras de la normalización en esos contextos. Las 
ocho restantes funcionaron en localidades donde 
la presencia del catalán en las ondas era escasa o 
inexistente, aunque también contribuyeron a nor-
malizar la lengua minoritaria. Sobre el segundo 
objetivo, se evidencia que la preocupación por la 
normalización lingüística no fue unánime ni homo-
génea. Si bien en Villaverde (1981) las radios libres 
provenientes del ECC consideraron “prioritaria” 
la utilización del catalán ante las lenguas domi-
nantes (Deó et al., 1985), solo el 53% de las radios 
estudiadas definieron específicamente la norma-
lización lingüística como objetivo de su proyecto. 
Fue en la Comunidad Valenciana, las Islas Balea-
res y la Cataluña Norte, con un desarrollo tardío y 
escaso de los medios en catalán, donde las radios 
pro-normalización tuvieron más peso. En cambio, 
en Cataluña, con un marco institucional y social 
más favorable, menos de la mitad de las emisoras 
investigadas —cuatro de nueve— se propusieron 
contribuir a la extensión pública de la lengua. En 
relación con la programación, trece de las diecisie-
te emisoras estudiadas (76,5%) ofrecían al menos 
la mitad de su programación en catalán. De estas, 
cinco (29%) eran íntegramente en catalán y otras 
tantas llegaban al 75% del tiempo de emisión. Así 
pues, el catalán tuvo una presencia notable en el 

Gráfico 6. Porcentaje de música en catalán 

Fuente: Elaboración propia.
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movimiento de las radios libres del ECC durante 
la década larga en la que empezó a recuperarse 
la lengua en el espacio público. La música en ca-
talán no fue demasiado frecuente —solo en cua-
tro casos (23,5%) alcanzaba o superaba la mitad 
de la música emitida—, aunque cabría relacionar 
este dato con la escasa producción discográfica en 
catalán de esos años (Hernández, 2008). La lengua 
catalana como tema fue anecdótica, limitándose a 
pequeños espacios en poco más de un tercio de las 
estaciones. Finalmente, en cuanto al cuarto objeti-
vo, una parte mayoritaria de las radios libres (70%) 
se relacionó con entidades cívicas que promovie-
ron la normalización lingüística, si bien esta rela-
ción se limitó, generalmente, a la “doble militan-
cia” de algunos miembros de las radios libres y a la 
cobertura informativa del activismo lingüístico en 
tanto que movimiento social. La colaboración con 
el otro principal agente de normalización, la admi-
nistración pública, fue virtualmente inexistente. 
 
En conjunto, los datos concuerdan con las obser-
vaciones de Xambó (2002) y Delgado (2002) sobre 
las radios libres. En los territorios con una política 
lingüística más limitada, como son la Comunidad 
Valenciana, las Islas Baleares y la Cataluña Norte 
(Bodoque, 2011), la ciudadanía tuvo un papel más 
destacado en el proceso de normalización, y una 
vía para hacerlo fue la creación de radios libres. En 
cambio, en Cataluña hubo más disparidad de cri-
terios. Sin embargo, esta relación —a más dificul-
tades contextuales para la normalización lingüísti-
ca, mayor implicación entre las radios libres para 
contribuir a ella desde la sociedad civil— debe en-
tenderse más como una hipótesis que como una 
conclusión. 

A la luz de los resultados y con relación al objetivo 
principal del estudio, se puede afirmar que las ra-
dios libres del ECC contribuyeron, entre finales de 
los setenta y finales de los ochenta, a la extensión 
del uso público del catalán en los medios. Sin em-
bargo, no puede hablarse de un posicionamiento 
unificado respecto a la cuestión lingüística: unas 
radios apostaron por la normalización, mientras 
que otras dejaron que el uso del catalán se ajus-
tara a la realidad sociolingüística de su localidad 
(Xambó, 2002, p.207). El mínimo común denomi-
nador fue la libertad de expresión lingüística, de 
manera que quien quisiera pudiese participar en 
las emisiones en catalán, abriendo así un espacio 
a la lengua minorizada.

Las radios libres del ECC satisficieron parcialmen-
te las necesidades de una minoría lingüística como 
la catalana (Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, 2020), reforzando el papel de la 
iniciativa ciudadana en la recuperación (Riggins, 
1992; Lema-Blanco & Meda-González, 2016). Con-
tribuyeron a preservar la diversidad lingüística, 
fomentando a su vez la descentralización, el plura-
lismo y los valores democráticos (Ramallo, 2017). 
Además, como sus homólogas vascas, trazaron un 
camino autónomo hacia la normalización (Urla, 
1995), que no se imbricó con el llevado a cabo por 
las administraciones y los medios de comunicación 
públicos promovidos por estas (Espinosa-Mirabe & 
Martí, 2022; Gifreu, 2014). 

Este trabajo constituye una aportación inédita al 
estudio de la lengua y las radios libres en el ECC, 
un fenómeno del cual no se disponía de datos para 
situarlo y definirlo. Además, el artículo se suma a 
la renovada corriente de investigación en torno a la 
radiodifusión libre en la Transición española (Gar-
cía, 2017; García-Gil et al., 2018; Pérez-Martínez, 
2017 y 2021). Asimismo, contribuye a la investiga-
ción sobre medios en lenguas minoritarias y a la 
comprensión del rol de la comunicación comuni-
taria en procesos de recuperación lingüística. Sin 
embargo, presenta diversas limitaciones. Al tra-
tarse de un estudio exploratorio, se ha trabajado 
con una muestra limitada y con una sola técnica, 
de tipo cuantitativo, y basada en testimonios per-
sonales. En este sentido, los resultados pretenden 
señalar los puntos clave y las complejidades que 
pueden abordarse en trabajos venideros en rela-
ción con el tema. 

Futuras investigaciones deberían adoptar una 
metodología mixta y ahondar en el análisis de los 
contenidos y en las ideologías lingüísticas de los 
colectivos impulsores de las radios libres. Asimis-
mo, es necesario un esfuerzo por localizar docu-
mentación de estas emisoras en archivos públicos 
y particulares, para obtener una imagen más pre-
cisa del factor lingüístico de la programación. Otra 
línea pertinente es la comparación entre las emi-
soras libres, públicas y privadas del ECC de esa 
época, en relación con la normalización lingüística, 
y también con las radios libres de otros territorios. 
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