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Saluda

La historia del flamenco, de sus manifestaciones y de sus infinitas conexiones, 
está viva y es tan amplia que nunca terminaremos de escribirla. Este libro en 

el que la Fundación Cajasol tiene el honor de colaborar echa la vista atrás e in-
daga en un aspecto nuevo y muy relevante del desarrollo de este arte en nues-
tro país y en nuestra tierra. 

La contribución de la radio a la universalización del flamenco la tenemos 
muchos en la memoria desde la infancia. Una memoria emocional que vuelve 
a nuestros oídos desde el recuerdo de los concursos radiofónicos, como los fa-
mosos espacios que emitía la Cadena Ser hace más de un siglo.

Es precisamente un profesional de esta casa, Ildefonso Vergara, el que nos 
rescata este vínculo a través de esta exhaustiva investigación por la que desfilan 
los grandes artistas del flamenco y muchos expertos en la materia. 

Con este trabajo, que forma parte de la prestigiosa colección Flamenco de 
la Universidad de Sevilla, saldamos una cuenta pendiente en el estudio acadé-
mico del flamenco, una de las señas de identidad más emblemáticas de Anda-
lucía con la que estamos especialmente comprometidos en nuestra identidad.

Presidente Fundación Cajasol
Julio 2024
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Prólogo 

Hemos elegido un singular prólogo para Cien años de flamenco y radio. Se 
trata de un resumen de la conferencia que pronunció Iñaki Gabilondo en 

la inauguración del I Congreso de Flamenco y Comunicación en el Paraninfo 
de la Universidad de Sevilla, en presencia de los entonces rectores de las Uni-
versidades de Sevilla y Cádiz. Esta intervención es totalmente pertinente por-
que aborda en gran medida las claves más significativas de la obra a la que sirve 
ahora de antesala. En ella Iñaki Gabilondo narra con absoluta maestría sus vi-
vencias con el flamenco en la Sevilla de 1972: 

He de empezar confesando que me costó mucho entender cómo podía 
tener sentido que yo me atreviera a hablar ante un foro de estas característi-
cas. La idea de mi participación en él surgió hablando un día con Ildefonso. Al 
comentarle algunas de las cosas que percibí cuando llegué a Sevilla, él me dijo 
que sería bonito que lo contara en este congreso, y justamente eso me dis-
pongo a hacer: compartir, sencilla y humildemente, el testimonio de una 
persona que, procediendo de la ignorancia superlativa en torno al flamenco, 
aterriza en los sucesivos descubrimientos de las sucesivas capas de la impor-
tancia del flamenco hasta ser captado por algo.

Desde entonces y para siempre, el flamenco forma parte ya de uno de mis 
grandes descubrimientos. Debemos pasar del analfabetismo al conocimiento, 
al conocimiento de algo que precisamente por haber sido vivido así, por eta-
pas y desde la ignorancia más suprema, me permitió seguramente percibirlo 
en una dimensión que no siempre creía que le daba la gente que decía co-
nocer. Fue, como digo, un viaje, que ha sido, para mí, un enorme honor y un 
gran privilegio realizar. No todo el mundo ha tenido esta suerte que he tenido 
yo. Yo llegué a Sevilla teniendo una idea del flamenco tan distorsionada que 
consistía no solamente en no saber nada, sino en saberlo mal. Era algo que, 
en mi tierra, en el País Vasco, se recluía en unos lugares, unos tablaos, adonde 
iban los turistas. 
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En ese momento, el flamenco era para mí una ceremonia completamente 
extraña. Tenía una mezcla de nociones que no me permitían distinguir la dife-
rencia entre unas sevillanas y una soleá. ¿Qué diferencias podía haber? Cuando 
llego a dirigir Radio Sevilla me encuentro que existe una tertulia flamenca, que 
dirigía Manuel Alonso Vicedo, que venía de Radio Vida y que fue uno de los 
grandes lanzadores de todos los movimientos hacia delante de Radio Sevilla. 
Manuel era amigo mío, y por eso, cuando él murió en un accidente de tráfico 
en 1972, me enviaron a mí a Sevilla a sustituirle, para poder continuar el camino 
de futuro que ya se había comenzado a emprender bajo su batuta. 

A Sevilla vengo, por tanto, con este analfabetismo sobre el flamenco que 
ya he mencionado, pero también con esta sintonía respecto al camino que ha-
bía iniciado Manolo Vicedo. Un camino en el que había que profundizar y que 
se había comenzado a andar mientras se iban moviendo de una manera cada 
día más inocultable todas las estructuras de la sociedad, cuando se intuía ya 
que se iniciaba una etapa de cierre, tras la cual iba a aparecer algo diferente 
en aquella época de enorme pasión, de gran convulsión, de gran desconcierto, 
de gran despiste que lo tenía alborotado todo: la enseñanza, el arte, a los que 
creían saber lo que pasaba, a los que no querían saber lo que pasaba. El hor-
migueo, la inquietud, estaban ya agitándolo todo y naturalmente estaban agi-
tando Radio Sevilla. Desde luego, cuando yo llegué, se agitaron aún muchísimo 
más, o, al menos, yo intenté que no se dejaran de agitar.

En aquel marco, mi encuentro con la tertulia flamenca de Radio Sevilla 
fue una sorpresa extraordinaria y algo que me llevó, cada semana en que esta 
se celebraba, al auditorio de Radio Sevilla, en el que la tertulia se desarrollaba 
de cara al público. Allí me sentaba yo como espectador de aquella reunión 
en la que estaban Antonio Núñez Chocolate o Matilde Coral. Alguna vez ve-
nían Fosforito o Chano Lobato. Estaban también Naranjito de Triana o José Cala 
El Poeta, junto a un número considerable de otras figuras de referencia que se 
habían convertido ya en nuestros compañeros de la radio.

Todos ellos me miraban pensando cuánto iba a tardar yo en suprimir 
la tertulia de la programación. Pero al final les caí muy bien porque no sola-
mente no tuve nunca la menor intención de cargarme nada de aquello, sino 
que me enamoré de la idea. Así que ellos se enamoraron un poco de mí, porque 
yo me había enamorado del flamenco y, en cierto sentido, aquello garantizaba 
que íbamos a seguir hacia delante.

En aquel contexto, la primera cosa que descubrí es que estaba ante un 
mundo completamente desconocido, de una riqueza y una complejidad que 
nunca me hubiera podido imaginar. Ellos tenían la deferencia de elogiar mi rá-
pido aprendizaje, mientras a mí cada paso me despertaba mayor interés por el 
flamenco. Recuerdo que fui con Antonio Mairena y Enrique el Cojo a Mairena 
del Alcor al Festival de Cante Jondo y, para sorpresa de todos, en muy poco 
tiempo fui capaz de distinguir perfectamente todos los palos. Cuando empiezo 
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a distinguir la soleá del tanguillo sin problemas, la cosa que produjo un gran es-
tupor que me hizo muchísima gracia.

Enseguida empecé a entender aquel fenómeno como un fenómeno muy 
especial, muy extraordinario, muy singular. Iba a escuchar con gran atención y 
me sorprendían cosas que nunca me hubiera podido imaginar. No solo la dife-
rencia de todos los registros, que parecían colores, los cromatismos tan varia-
dos que había allí, los pliegues de todas las cosas, los misterios de unos ritmos 
que eran prácticamente indescifrables.

Todo aquello se vivía como una especie de reunión secreta de quienes 
estaban conservando un tesoro que no podía en modo alguno manosearse 
sin deteriorarlo. Eso me sorprendió especialmente en algo que yo asociaba 
a la más absoluta libertad. Es verdad que se desarrollaba en libertad, pero de 
acuerdo con unas reglas y con unos parámetros y unos cánones que dieron lu-
gar incluso, como se sabe, a la gran polémica en torno a las cátedras y su her-
metismo frente a la modernidad. Aquello me dejaba absolutamente fascinado, 
y después de las tertulias los sometía a largos interrogatorios posteriores, en los 
que les pedía que me explicaran mejor algo que no había entendido muy bien 
–«a ver, los cantes de ida y vuelta…». Y así fue como me convertí en un niño 
que iba a clase todas las semanas. 

La segunda línea de descubrimiento fue la emoción, que me conecta con 
la Semana Santa, en la que mi primera experiencia es la salida del Gran Poder. 
Me siento en una silla y me coloco allí tranquilamente esperando a ver qué pasa 
entre la muchedumbre y, cuando llegan las dos de la mañana, suena la cam-
pana, se apagan las luces, se abre el portón, sale la cruz de guía, salen los na-
zarenos, sale el Cristo y cantan una saeta. Todavía no soy capaz de repetir lo 
que acabo de decir sin sentir un enorme escalofrío. Hay un antes y un des-
pués de ese momento en mi vida, cuando conecté el calambrazo que me dio 
con el mundo de la tertulia flamenca, en la que se iban hablando todas aque-
llas cosas. Empecé a descubrir que había, además, un punto final de fondo de 
misterio que hace que las cosas sean extraordinariamente atractivas, el atrac-
tivo de un fondo final inalcanzable. Toda la comunicación tiene finalmente un 
árbol inalcanzable. 

Me quedé enganchado con ese mundo del misterio que me convirtió a 
partir de entonces en un hombre que estaba tratando de encontrar en este 
mundo. Me iba a las tertulias a tratar de ver, una vez que había descubierto 
que no podría nunca descifrar los ritmos, si al menos descubría el fondo final 
del misterio.

Claro que mientras todo esto pasaba, estaban pasando más cosas. Y es 
que, en aquella radio, además de la tertulia flamenca, teníamos también la 
tertulia literaria y la tertulia taurina. En la tertulia literaria había una profundi-
dad andaluza que me permitió entender lo que de profundidad andaluza hay 
también en el flamenco, y que había una línea cultural extraordinaria que unía 
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todas estas manifestaciones. Se hablaba con naturalidad de Caballero Bonald y 
de repente se leía un poema de Caballero sobre los toros. 

La tertulia literaria y la tertulia flamenca tenían unas pasarelas de co-
municación entre sí muy extrañas, muy interesantes, muy profundas. Los de 
la tertulia literaria se manejaban en el escenario culto. La tertulia flamenca 
no se manejaba en el escenario culto, pero había pasarelas de conexión per-
manentes. Estaban asomando todo el tiempo, lo cual me permitió hacerme 
con un segundo dato. Este es un hecho interesantísimo, misterioso, de gran 
profundidad, y además de gran solidez cultural; esto tiene raíces culturales 
muy profundas.

Ahora viene el capítulo pueblo, que comienza el día en que fui al Festival 
de Cante Jondo de Mairena del Alcor, cuando aún estaba tratando de entender 
un poco qué era aquello que estaba pasando. Hubo también otro segundo de 
estos segundos que pasan en la vida, que, si uno es lo suficientemente sensible, 
pilla. Se produjo cuando, al acabar una frase musical el cantaor de turno, toda 
la gente que estaba allí, entre la que no había ni un solo turista –todos los que 
estaban sentados en sus respectivas sillitas en aquella noche de verano eran de 
aquí–, todos dijeron a la vez ¡ole!

Vamos a ver qué ha pasado aquí, me digo yo, ¿cómo es que todos a la vez…? 
Porque era un final de frase, sí, pero no era el primer final de frase de aquella in-
terpretación musical. El cantaor llevaba ya unos segundos cantando, había ter-
minado su inflexión, había comenzado otra. Y, al acabar concretamente esta, 
todo el público aquel, todos del pueblo, que saben, van y dicen ¡ole! al unísono. 
Aquel fue otro elemento más que sumar a mi catarata de descubrimientos. La 
conexión como una contraseña. Toda aquella gente del pueblo que sabe una 
clave que yo no sé; aquí hay una contraseña que yo no tengo. Una sociedad po-
pular, que no estaba en absoluto atravesada por ninguna sofisticación turística 
de nada, en la que toda la gente a la vez dice ¡ole!

Que no se te olvide, por tanto –me dije–, que esto tiene un valor de cone-
xión popular enorme, que no terminarás por descifrar, pero que tienes que en-
tender desde ahora mismo que existe. Es probable que ni ellos mismos lo  sepan. 

A este respecto, para situarnos en contexto, diré también que cuando vine 
a Sevilla, para tratar de entender mejor este para mí nuevo espacio, fui cada 
tarde de cada día a conocer un pueblo distinto. Y en esa línea de la compren-
sión aparece otro factor muy importante. Eran años de gran transformación, 
entiéndase política. Estábamos nosotros, además, actuando en Radio Sevilla 
con mucho descaro, digamos, en favor del tiempo venidero. Los disgustos que 
teníamos con la autoridad eran indescriptibles, incesantes. Teníamos un pro-
blema detrás de otro, algunos gordísimos, porque estábamos militando abier-
tamente en aquella situación.

Radio Sevilla se convirtió entonces en una casa a la que estaban llegando 
las corrientes del tiempo venidero, todavía no coloreadas de distintos colores, 
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pero en la que los que suspirábamos por el tiempo nuevo estábamos en acción. 
En esta línea, que suspira por el tiempo nuevo, el descubrimiento de la injusticia 
escandalosa era otro dato que yo quería aportar también. Yo venía de una tie-
rra donde pasaban cosas horribles que no pasaban aquí. Pero donde no se ma-
nejaba la injusticia con el descaro que yo vi aquí. Ahora este tipo de cosas ya no 
podrían pasar, porque de aquello hace ya muchos años. Pero cuando yo vine a 
Sevilla asistí a algunos espectáculos que nunca hubiera creído vivir.

Como era director de Radio Sevilla, una emisora que tenía mucho peso 
en la vida de la ciudad, algunos personajes del más alto copete e importan-
cia en la vida económica de entonces vinieron directamente a hacer lo que se 
llama presión, seducción, intimidación, de una forma absolutamente espec-
tacular que yo nunca hubiera imaginado. En algunos de estos encuentros que 
me fueron permitiendo asistir a esas escenas que yo nunca había imaginado, 
conocí a gente, a artistas que luego vi triunfar y que por entonces estaban 
siendo tratados de manera muy humillante por un determinado tipo de aristo-
cracia o de señoritismo, que me invitaron a fiestas que me permitieron ver co-
sas que yo tampoco hasta ese momento había visto.

Por eso entendí perfectamente a Antonio Mairena, cuando un día me dijo 
que antes no se sabía si te iban a dar mil duros o te iban a partir la guitarra en 
la cabeza. Eso me hizo comprender que aquel misterio profundo de gran ri-
queza, de tornasoles estéticos impresionantes de profundidad, y que tiene raíz 
popular, que tiene una conexión cultural, es, además, un mundo que se siente 
apaleado. Me refiero a que el hermetismo aquel del código que hay que respe-
tar de manera sagrada, de acuerdo con el cual esto se canta así y así y así no, 
ya no, sí, y así no, parecía tener un poco que ver con el hecho de que se trataba 
de un mundo en cierto sentido cerrado, defensivo, que estaba acostumbrado a 
vivir en un territorio no muy cómodo.

Es en ese marco cuando se produce el momento de la dignificación del 
flamenco en la universidad. Se había intentado más veces, pero no como en 
ese contexto, como en ese momento, en ese tiempo de cambios en el que es-
tán pasando muchas cosas, porque se estaban rompiendo cosas y se estaban 
produciendo movimientos que anunciaban el tiempo distinto. Precisamente, 
fue en ese tiempo distinto en el que la presencia, en 1972, de Antonio Mai-
rena en la Universidad impartiendo una conferencia le hizo llorar. Porque dijo: 
«ahora, por fin creo que ya llegó el momento de los gestos», que se entienden 
como gestos de dignidad para el flamenco.

La suma de todos estos elementos me permitió, por tanto, acercarme 
al flamenco con una mirada que posiblemente no pasará nunca del analfa-
betismo. A lo mejor un poco más seria de la que algunas personas dirigen al 
flamenco, que no son miradas tan serias. Yo le tengo muchísimo respeto al fla-
menco por todo eso que he dicho que le he visto. Lo he visto conectado con 
el mundo de la cultura. Ese mundo flamenco me parece tan maravilloso, tan 
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mágico y misterioso… Creo que tiene que ser amado por encima de cualquier 
otra consideración, hasta el punto de que las batallas que se han de celebrar 
sean en el segundo piso.

Una actividad que tanta importancia tiene, con tal penetración en el alma 
cultural, que es tan inseparable del alma andaluza… Si se le hace la autopsia 
psicológica a Andalucía, el flamenco te sale vibrante ahí dentro; de manera que 
algo que reviste tan enorme importancia debería, a mi juicio, ser defendido y 
empujado de una manera más compacta, más coordinada, más unida dentro 
de las naturales y legítimas.

Estas son mis primeras experiencias con el mundo del flamenco y la radio. 
En ese contexto temporal comenzaron todas las emisoras a tratar el flamenco 
de forma diferente, como un contenido de gran interés para los oyentes. Por 
eso este ingente trabajo de investigación tiene su importancia, nunca se había 
abordado con la atención debida. Sacar a la luz cien años de flamenco y radio, 
como podemos comprobar, es dar voz a las personas que hicieron posible que 
esta manifestación artística sea lo que es hoy. Y no me refiero solamente a An-
tonio Mairena, Manuel Barrios o Rafael Belmonte, sino a todos los profesionales 
de la radio en todas las emisoras que trataron de forma monográfica este con-
tenido con la dignidad que lo han hecho.

Iñaki Gabilondo, Sevilla, 12 de septiembre de 2016.

El contenido en su totalidad está disponible en el capítulo que dedicamos 
al Congreso de Flamenco y Comunicación de 2016. Este evento se desarrolló 
como una actividad de la Bienal de Flamenco de Sevilla entre el 12 y el 16 de 
septiembre.
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Introducción

La radio cumple cien años y el encuentro con el flamenco tiene lugar desde el 
primer momento en que este nuevo medio de comunicación de masas apa-

rece. El flamenco se había consolidado como un género artístico atractivo y for-
maba parte del medio ambiente musical de los creativos años veinte, cuando 
ya existían numerosas grabaciones discográficas del género andaluz. Además 
de en Andalucía, el flamenco estaba presente en las capitales más importantes 
de España; se programaba en teatros y en otros locales que ofrecían actuacio-
nes en directo de cante, toque y baile. Sin embargo, la irrupción de la radio llevó 
a nuevas audiencias masivas un sonido autóctono, muchas veces desconocido, 
que convivía de manera natural con otras músicas, principalmente clásicas.

En efecto, la música era el principal servicio que ofrecía la radiodifusión en 
sus inicios, ocupando la mayoría del tiempo de emisión. Lo habitual eran con-
ciertos en directo hasta que la tecnología permitió el uso de discos de pizarra o 
de gramófono que se alternaban con la música en vivo. En general, el cante se 
radiaba casi siempre en los últimos tramos de la emisión, siendo protagonistas 
los cantaores y guitarristas locales que se desplazaban a los estudios de las es-
taciones radiofónicas, aunque también se daba espacio a selecciones discográ-
ficas de figuras reconocidas.

Considerando que la radio tuvo un formidable impacto y que el flamenco 
es una temática presente desde el principio, podríamos presumir que haya in-
formación sobre esta cuestión. Se comprueba, por el contrario, que no hay es-
tudios previos específicos sobre los que cimentar este trabajo. Esta ha sido una 
de las principales motivaciones que me llevaron a acometer la labor de investi-
gación cuyos resultados se vierten en esta monografía, y este ha sido también 
posiblemente el mayor reto: llevar a cabo un análisis historiográfico constru-
yendo y aportando fuentes documentales de distinta naturaleza. Bien es ver-
dad que nos dejamos guiar por los principales investigadores sobre la radio: 
Armand Balsebre, Luis Ezcurra, Ángel Faus, Julio Arce, Manuel Fernández Sande, 
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Carmelo Garitaonandia, Lorenzo Díaz, Antonio Checa o Antonio Torres. Todos 
ellos, cuando analizan los contenidos, hacen referencia a la presencia del fla-
menco en las parrillas. También ha sido fundamental el análisis hemerográfico, 
que ha requerido una intensa búsqueda en miles de páginas de la prensa de la 
época, así como la exploración de revistas especializadas en telefonía sin hilos 
(T.S.H.), broadcasting o radiodifusión, que eran los términos que se manejaban 
en el período de 1924 a 1936. 

Desde esos comienzos se evidencia que la radio contribuía a la sociali-
zación del flamenco. En uno de los hallazgos en las hemerotecas sobre el que 
volveremos más adelante, se observa esta situación. Se trata de una entrevista 
a Pepe Pinto que encontramos en el diario sevillano El Liberal en 1934. El can-
taor se quejaba de que el público en sus actuaciones le exigía nuevos reperto-
rios, puesto que los temas que él cantaba ya los habían escuchado en la radio. 
Pinto reclamaba que la radio no le pagaba y la acusaba de competir contra 
los propios artistas, afirmando que a la Niña de los Peines se la escuchaba en 
cada esquina, puesto que sonaba con insistencia en las emisiones radiofónicas. 
Es evidente, entonces, que ya en 1934 nuestro género se había democratizado 
y era parte del imaginario musical de la población gracias a la radio.

Dentro de esta perspectiva, hay que contextualizar el cambio de para-
digma con respecto a la comunicación tradicional. En este sentido destaca la 
ruptura de la proxemia: la radio evita la presencialidad física en el lugar de ce-
lebración del recital o actuación de los artistas flamencos, o de cualquier otra 
temática. Las emisoras refuerzan esa capacidad de la radio de llegar a miles 
de personas, que ahora desde el salón de sus casas o desde los establecimien-
tos públicos pueden escuchar sus estaciones radiofónicas elegidas en el dial de 
sus receptores. 

Por supuesto que este fenómeno tendría su efecto, y así comprobamos que 
la radio era el único medio del que muchos aficionados dispusieron para dis-
frutar del flamenco. En uno de los testimonios que aportamos, el cantaor Luis 
Caballero afirma que ganó el tercer premio del primer concurso de flamenco 
al que se presentó gracias a su única fuente de aprendizaje: la radio, y esto fue 
posible por la iniciativa del ateneo de su pueblo, que sacaba el aparato de ra-
dio a la calle en los años treinta, con objeto de que la escuchasen los vecinos.

Sobre el trasfondo esbozado, este libro abarca desde los comienzos de la 
radiodifusión hasta nuestros días, contextualizando el invento de la radio co-
mercial en España, por ser uno de los acontecimientos más innovadores en el 
ámbito de la comunicación de masas en el primer tercio del siglo XX. Se ofrece 
un recorrido histórico que se inicia con las primitivas radiodifusoras de los años 
veinte, adentrándose en la apertura que trajo la II República al apostar por este 
modelo de comunicación y promover un decreto en el que se facilitaban las li-
cencias a las principales poblaciones del país. 
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Del mismo modo nos detenemos en describir la presencia del flamenco en 
la radio, en las actuaciones en directo y en los espacios con emisiones disco-
gráficas. En el primer período analizado se observa la cercanía de los cantao-
res y guitarristas locales y cómo algunas figuras reconocidas también visitan los 
estudios de las principales estaciones radiofónicas. Como ilustración de este 
análisis se aportan numerosas figuras, fragmentos e imágenes de las parrillas 
originales, tal como aparecían en los periódicos o revistas de la época. Se hace 
un esfuerzo por acceder a toda la documentación disponible, esfuerzo que ha 
sido en vano a la hora de localizar grabaciones de esos años, que no se han 
conservado, porque no existía la costumbre de almacenar documentos sono-
ros; de ahí que el testimonio de la prensa adquiera una importancia funda-
mental a la hora de conocer qué ofertaba cada estación y de construir nuestro 
relato. Y es que, en las décadas iniciales, era obligatorio, por una norma euro-
pea, presentar la programación con ocho días de antelación, con objeto de que 
esta pudiera ser distribuida y publicada previamente en los medios impresos.

En este contexto llama la atención cómo la radio igualmente utiliza re-
cursos de promoción con el flamenco como pretexto, por ejemplo al convo-
car concursos de cante. De esta manera encontramos que, desde 1925, Unión 
Radio, empresa antecesora de la Cadena SER, organiza uno de los concursos 
de mayor repercusión en su tiempo. Este modelo de promoción se repetiría 
en toda España hasta finales del siglo XX, con especial predilección por su ce-
lebración en los auditorios de la radio que permitían la asistencia de público. 
El apoyo que se ofrecía a los artistas era doble. Por un lado, cada uno de estos 
concursos iba asociado a la entrega de premios, que en muchas ocasiones eran 
posibles gracias al patrocinio de firmas comerciales. Por otro lado, la participa-
ción en estos certámenes constituía una de las escasas oportunidades que los 
aficionados al flamenco con inquietudes artísticas tenían de promocionarse. 

Grosso modo, podemos considerar que la presencia del flamenco en la 
radio tiene un antes y un después de los años sesenta. Hasta esa década, po-
demos hablar de «flamenco en la radio», esto es, de una presencia del fla-
menco en este medio similar a la de cualquier otro género musical que ocupe 
un espacio de la programación con mayor o menor dimensión. ¿Qué ocurre a 
partir de los años sesenta? Que el flamenco se convierte en un tema del que 
se habla, del que se trata, definiéndose como contenido específico. Cambia, 
por tanto, el paradigma, y tenemos que hablar a partir de este momento de 
«la radio flamenca». En relación con esta radio flamenca, en la investigación 
que está en el origen de estas páginas nos hemos ocupado detenidamente de 
la aportación de pioneros en esta temática, destacando a los primeros auto-
res de monográficos de gran relevancia, como Antonio Mairena, Manuel Ba-
rrios, Rafael Belmonte, Vicente Marco, Domingo Manfredi, Arcadio Larrea, Juan 
de la Plata, Rafael Gómez Montero, Miguel Acal, Gonzalo Rojo, o Agustín Gómez, 
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por citar a algunos de los personajes más relevantes de la década de los se-
senta y setenta.

De los anteriores planteamientos se deduce que algo estaba cambiando en 
el mundo flamenco. Las emisoras competían en franjas horarias similares con 
objeto de captar oyentes. Al mismo tiempo, se imponía un tipo de flamenco 
con un canon estético diferente, una corriente que ha recibido varios nombres: 
neoclásica, ortodoxa, mairenismo, neojondismo. Esto ocurre a raíz de las in-
tervenciones radiofónicas de figuras autorizadas de la talla del propio Antonio 
Mairena en las Tertulias flamencas de Radio Sevilla, de las que nos ocuparemos 
por extenso en el segundo volumen de esta obra. A partir de ese momento el 
flamenco ya no sería igual: la radio se convierte en la locomotora de la revita-
lización del cante. De hecho, casi la totalidad de los repertorios que se interpre-
taban en los festivales u otras actuaciones y de los trabajos discográficos que se 
hicieron en esos años se incardinaban dentro de la corriente que se había ca-
nonizado en esos programas. Con todo, aún se mantiene otra estética que an-
teriormente había predominado en la radio, la de la ópera flamenca, cuya estela 
se daba todavía en algunos espectáculos, pero que en la radio ya se percibía 
que empezaba a estar pasada de moda.

Puede comprobarse que la radio se erige en la mejor aliada del arte fla-
menco, puesto que en esos años no existían instituciones, ni públicas ni pri-
vadas, salvo algunas excepciones, que apoyasen este movimiento cultural que 
despertaba con tanta fuerza. Desde la promoción de festivales y de artistas no-
veles que promocionaban sus discos hasta la labor divulgativa más allá de la 
fuerza de las ondas, fueron innumerables las actividades que se acometieron, 
como conferencias en universidades o centros culturales, para la labor de dig-
nificación de esta cultura. Los directores de los espacios radiofónicos fueron 
grandes prescriptores en sus respectivas provincias, considerándose asimismo 
personajes del flamenco al nivel de los intérpretes artísticos o de los autores 
de monografías. 

En este panorama, Sevilla ha desempeñado un papel primordial, contribu-
yendo con una fértil nómina de programas y presentadores de la radio: desde 
las emisiones pioneras de los años veinte de Radio Sevilla, pasando por Radio 
Nacional en 1951 con Rafael Belmonte y Luis Caballero, hasta llegar a las tertulias 
flamencas de Radio Sevilla en las que participaban el propio Antonio Mairena 
y Manuel Barrios. El maestro del periodismo flamenco Miguel Acal estuvo cua-
renta años con su Sabor andaluz. En Radio Vida, Alfonso Eduardo Pérez Orozco y 
Ricardo Molina convencieron al cura que la dirigía para que cinco años después 
de su inauguración permitiera emitir flamenco. La mayor repercusión llega con 
Paco Herrera, tanto a través de Ser del sur, en Radio Popular, como de El Sur en 
la Ser en la Cadena SER Andalucía. Luego vendría la larga lista de monográficos 
en la FM a partir de 1982. Para asuntos flamencos, la emisora de Sevilla sería la 
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central de la cadena nacional Radiolé, con Temple y pureza. En otros tiempos, 
destacaron también Contraste flamenco, de Manuel Pedraz, en Radio Nacional, 
o la labor de Manuel Curao en la radio pública autonómica Canal Sur, con una 
valiosa aportación desde sus comienzos en 1989. 

El resto de las provincias andaluzas tienen un papel muy destacado con 
comportamientos similares en el tiempo a los que marcaba la capital andaluza. 
Llama la atención, primordialmente, la notable actividad de la provincia gadi-
tana, con Radio Cádiz en los años veinte, emisora que reanudó su actividad en 
la República, convirtiéndose posteriormente en una apuesta empresarial de la 
familia Rato e integrándose finalmente en la Cadena SER. Entre los hitos más in-
teresantes estuvieron las retransmisiones desde la Cueva del Pájaro Azul en los 
años cincuenta y sesenta para la audiencia gaditana. 

En este mismo orden y dirección, se observa que Radio Jerez estaría siem-
pre comprometida con el flamenco, creando primero un monográfico de cante 
con el nombre de un antiguo café cantante jerezano, La Primera de Jerez, y 
luego un programa llamado Cante jondo, del que era responsable Juan de la 
Plata, con el respaldo de la Cátedra de Flamencología. De esta emisora también 
destacamos la constancia de Antonio Núñez. En el Campo de Gibraltar la sol-
vencia de Radio Algeciras pone en suerte a Nocturno andaluz de Pepe Ojeda o 
las experimentaciones de dos jóvenes, Juan José Téllez y Juan José Silva, en los 
ochenta, con La Venta de los Gatos. Igualmente fue considerable la influencia 
de Radio Popular de Jerez con Pepe Marín y Juan de la Plata. Entre las numero-
sas e interesantes frecuencias locales de la provincia de Cádiz, subrayamos la 
emisora local Onda Jerez con Los caminos del cante, de la mano de José María 
Castaño y más de veinticinco años de experiencia. Además de sus entrañables 
tertulias de sabios del cante de Jerez, nos llamó la atención el testimonio de la 
carta de un oyente interno en la cárcel de Huelva: le escribía a Castaño y le de-
cía que durante el tiempo de Los caminos del cante se sentía libre.

De la misma manera, en Almería la radio flamenca estuvo muy ligada a las 
peñas del Taranto y del Morato, con grandes voces que divulgaron el cante en 
sus ondas a través de los concursos de Radio Almería y de innumerables ho-
ras de oferta discográfica que marcaron la vida flamenca de esa provincia. Por 
Radio Juventud pasaron desde Francisco Bernabeu, José Antonio Belda, Juan 
Torrijos o José Sorroche hasta directivos de las peñas como Lucas López, An-
tonio Zapata, Agustín Molina y Alfredo Sánchez, estos tres últimos del grupo 
Alfredo. Destaca asimismo la figura de Constantino Díaz Benete en la etapa 
de Radio Cadena Almería, e igualmente la recordada profesional de la radio 
Lola Benavides, que se estrenó en el flamenco entrevistando nada menos que a 
Antonio Mairena en la peña El Taranto.

De Jaén y de Radio Jaén descuellan el clásico Estampas flamencas, que 
promovía concursos de saetas y acogió un homenaje a Juanito Valderrama, 
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que contó con la presencia de Indalecio Morales, quien ya había puesto en mar-
cha con anterioridad Parada flamenca en La Voz de Jaén. Una mención especial 
merecen también el magisterio de Fernando Canalejas y de Rafael Varela en la 
radio pública, así como de Juan Antonio Ibáñez en Radio Popular. 

En Córdoba, la decana Radio Córdoba sería la pionera en 1934 con sus 
emisiones desde el conservatorio y sus concursos de saetas, reactivándose la 
presencia del cante a partir de los concursos nacionales en 1956. Luego desde 
los sesenta Agustín Gómez sentaría cátedra con sus cuarenta años de Cante 
jondo en Radio Popular. Otro imprescindible fue Rafael Salinas, con su labor di-
vulgativa en Aula flamenca y Andalucía canta. En Cabra, con Radio Atalaya, Paco 
Carmona y Adolfo Molina fueron los principales comunicadores. 

En Huelva en los años cuarenta eran muy demandadas las actuaciones del 
cantaor Paco Isidro, pero lo destacable fueron los concursos de cante flamenco 
con el premio de la Gran Copa de Radio Huelva en 1943. En los años posterio-
res, estos certámenes serían el elemento dinamizador del cante en Huelva. En 
ellos se dio a conocer el mismo Paco Toronjo. Luego vendrían los monográficos 
de José María Roldán en Radio Popular, Enrique García Izquierdo con Andalucía 
en primer plano, Manuel Peral con Nocturno flamenco y Manolo Rubio con Peña 
flamenca; también la magia de Onofre López y su inquebrantable implicación 
con Huelva, y asimismo, Ramón Arroyo, Rafael Mezquita o Pepe Sollo.

En Granada se vive una radio muy comprometida con el flamenco, con 
toda la seriedad que esta manifestación artística requiere y el eco que dejaron 
los intelectuales que organizaron el legendario Concurso de Cante Jondo de 
1922. Desde entonces, los medios granadinos se han esforzado en mantener 
un alto nivel de dignidad y responsabilidad en la divulgación del flamenco, con 
una ejemplaridad guiada por el cronista oficial de Granada y periodista de Ra-
dio Granada Juan Bustos y su reconocida Hora flamenca. En La Voz de Granada 
es obligado destacar la impresionante labor del abulense Rafael Gómez Mon-
tero, con Cátedra de flamencología, Aula de cante jondo y Fonoteca del arte 
flamenco. También hay que recordar a uno de los pioneros, José Girona, con 
Duende y misterio del flamenco desde 1960, así como a Leonardo Amor, con 
Tablao flamenco. Dignos de mención son asimismo el rigor y el entusiasmo de 
José Delgado Olmos en Radio Popular, con su Flamencología, o el poeta de la 
radio Juan de Loxa, con su Poesía 70, Museo flamenco y su presencia en Mani-
fiesto canción del sur. En estos últimos años ha sido el periodista Tito Ortiz quien 
ha mantenido vivo el periodismo flamenco, sin olvidar la voz de Mari Pepa Gó-
mez, que ha hecho durante muchos años en Motril una importante labor de di-
fusión social del flamenco, que ha formado parte habitual de su comunicación.

En Málaga la apuesta por el cante despierta y da sus pasos iniciales en 1926 
en la antigua Radio Málaga EAJ-25. Pero la mayor identificación de la radio fla-
menca malagueña la tenemos con Gonzalo Rojo, primero con su Cante güeno
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en Radio Juventud de Málaga y después en Radio Nacional, donde, tras más de 
treinta y cinco años de trayectoria, se le reconoce como la voz de la radio fla-
menca malagueña. En Marbella estaba Salvador de la Peña con Calle Ancha. En 
Ser Málaga, a partir de los ochenta, Paco Herrera hace su popular programa El 
Sur en la Ser, que se emite para toda Andalucía. En la misma emisora se da a co-
nocer a las audiencias masivas la singular Carmen Abenza, quien, aunque quiso 
ser cantaora, terminó convirtiéndose en locutora de éxito tanto primero en la 
Ser como después en Canal Sur. 

Fuera de Andalucía, en Extremadura el flamenco ha sido parte importante 
de la historia sonora de esta región, sobre todo en Radio Extremadura, con las 
voces de Julián Mojedano, Julio Luengo, Ángel Luis López, Paco Zambrano, Do-
mingo el Magdalena», Simón Niño de la Ribera, Antonio Alcántara, Laura Za-
hínos o Perico de Paula. El episodio más apasionante lo encontramos en 1976, 
cuando la radio promovió una iniciativa del periodista José María Pagador que 
se llamó «La noche gitana extremeña». Se trataba de un festival que nacía con 
la finalidad de recuperar el edificio de hierro del antiguo mercado de la Plaza 
Alta, pero que consiguió también los objetivos adicionales de llamar la aten-
ción sobre los gitanos extremeños y sobre la fuerza del flamenco como medio 
de recuperación de la dignidad. 

Por lo que respecta a la capital de España, podemos decir que en Madrid 
es donde comienza la aventura del flamenco en la radio. Los primeros soni-
dos se emiten desde la primitiva Radio Ibérica en abril de 1924 con los artistas 
del cuadro flamenco del café cantante Los Gabrieles, en una actuación que los 
periódicos titularon «Una fiesta andaluza». Con todo, la mayor promotora de 
este género musical fue Unión Radio Madrid EAJ-7, que albergaba actuaciones 
en vivo de los principales cantaores y guitarristas del momento y organizó en 
1925 un concurso de cante flamenco llamado Premio Unión Radio. También en 
décadas posteriores la radio siguió siendo la plataforma en la que los artistas 
flamencos se apoyaban para lanzar sus carreras. A este respecto podemos re-
cordar el ejemplo de Carmen Linares en 1965, cuando la gran maestra ganó el 
popular concurso Cantando hacia el triunfo de Radio Madrid. 

Las referencias de la radio flamenca las tenemos en los personajes de las 
cadenas nacionales que emitían desde sus centrales de Madrid. Muchos de ellos 
son considerados pioneros, como Vicente Marco, Arcadio Larrea, Pepe Fernán-
dez, Manuel Ríos Ruiz, Pepe Verdú o Pedro Sáenz, entre varios otros. Además, en 
la época de la FM el flamenco adquirió una fuerza comunicativa excepcional en 
las voces de José María Velázquez Gaztelu, Teo Sánchez, Manuel Moraga, José 
Manuel Gamboa o Juan Verdú, entre los más notorios.

Cataluña ha sido siempre otro faro donde la radio ha utilizado el arte fla-
menco de forma notable, desde Radio Barcelona EAJ-1, con las actuaciones en 
directo, en las décadas de los años veinte y treinta, de las figuras de la época: 
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Lola Cabello, la Lavandera, la Ciega de Jerez, la Niña de Linares, Fanegas o Juan 
Lozano, el Niño de Cartagena. Pero la implicación más intensa de la radio la te-
nemos en los sesenta: con el estallido demográfico de la emigración de los an-
daluces hacia Cataluña, la radio fue el aglutinante que promovía sus referencias 
identitarias con el flamenco como denominador común. De esta suerte, perso-
najes como Ricardo Romero, Juan Torrijos, Juan de Dios Ramírez Heredia y Paco 
Plaza se hicieron enormemente populares y encontraron el apoyo de las casas 
andaluzas y peñas flamencas. Organizaron numerosos eventos multitudinarios 
en torno al flamenco y fueron el espejo donde se miraron el gran número de 
programas que nacieron en las nuevas estaciones de FM a partir de los ochenta, 
alcanzando cuotas importantes de audiencia en la radio catalana. 

En Murcia encontramos que el flamenco está también en las primeras emi-
siones, pero donde realmente toma fuerza es alrededor del Festival del Cante de 
las Minas de La Unión, un evento del flamenco murciano que acaba siendo un 
foco de irradiación para toda España, contribuyendo a la difusión de esta ma-
nifestación artística. La mayoría de los protagonistas de la radio murciana han 
tenido alguna conexión con el evento. Tal ha sido el caso de Deogracias Martí-
nez, Andrés Salom o Paco Paredes.

El resto de los territorios se ha agrupado en un capítulo donde se puede 
comprobar que el flamenco no tiene fronteras. Así, en Castilla-La Mancha te-
nemos varios ejemplos, con más incidencia en Albacete y Ciudad Real. De otra 
parte, también en Castilla León el cante jondo ha dado pie a contenidos radio-
fónicos, llegándose incluso a organizar concursos de aficionados. En este sen-
tido destaca la radio hecha en Burgos, Valladolid, Salamanca y, especialmente, 
Zamora, con las implicaciones de José Ignacio Primo con Jesús Villarino y la re-
ciente apuesta de Félix Rodríguez Lozano.

En el último capítulo se incluyen algunas experiencias en el extranjero, 
las anécdotas de Viena y Rabat en los años treinta, cuando se proyectó cante 
jondo entre su oferta musical. En este sentido destaca el testimonio de Agus-
tín Gómez, que en su juventud sintonizaba Radio París para escuchar los can-
tes de Manuel Vallejo, la Niña de los Peines, Manuel Torre o Tomás Pavón, figuras 
que ya no se programaban en la radio española en los años cincuenta, cuando 
predominaban Antonio Molina, Juanito Valderrama o Manolo el Malagueño. De 
otro lado, nos encontramos con uno de los casos más extraordinarios de la ra-
dio y el flamenco: las vivencias de Rosario Núñez la Andalucita, una sevillana 
que en su exilio latinoamericano logra ser una figura de la radio en Argentina, 
Uruguay, Cuba, Venezuela, Puerto Rico o Perú. Por último, dedicamos también 
un espacio a algunos contemporáneos. Tenemos ejemplos en París, con un es-
pacio sobre cultura titulado El invitado de RFI de Jordi Batallé; en Alemania, 
donde Miguel Iven ha estado casi treinta años al frente del monográfico Arte 
flamenco, y en Portugal, en Radio Amália de Lisboa, una radio especializada en 
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fado, encontramos el buen gusto de Ana Oliveira e Carmo, que incluye el cante 
flamenco en las ondas lusas.

En las páginas de Flamenco y radio. Un binomio en las ondas, que pretende 
acercar al lector un panorama general, se demuestra –como ya quedó plas-
mado en la tesis doctoral Flamenco y radio en Sevilla. Fuentes y análisis his-
toriográfico, defendida en la Universidad de Sevilla en 2015, y que ha sido el 
germen de este libro– que el flamenco y la radio han evolucionado en paralelo 
en el arco cronológico que comprende esta investigación y que va desde 1924 
a nuestros días. 

Como se podrá comprobar, la radio se adelantó a las instituciones públi-
cas en el proceso de dignificación social del flamenco, asumiendo el papel de 
motor que implicó a instituciones, entidades y colectivos. La radio flamenca 
obedece a un modelo de especialización temática radiofónica que se ha tras-
ladado también a los destinatarios. Esta relación ha coexistido desde el primer 
momento, manifestando interacciones condicionadas por las circunstancias de 
cada época. De todas formas, hay una evidencia clara: la radio ha sido, en los 
cien años de existencia que se conmemoran en 2024, un vehículo esencial para 
la difusión y el reconocimiento públicos del flamenco, que se ha consolidado en 
el tiempo como un contenido habitual en las emisoras radiofónicas. Confiamos 
en que este volumen abra la puerta a nuevos estudios y líneas de investigación 
que puedan sustentarse en la información que aquí se aporta sobre un campo, 
como decíamos al inicio de esta introducción, muy poco estudiado, pese a la 
importancia que tiene.
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Capítulo 1
Flamenco y radio. Los inicios

1.1. La revolución de la radiodifusión

Con la irrupción de la energía eléctrica de creación industrial o de gene-
ración masiva surge un período de numerosas posibilidades en el campo 

de la innovación tecnológica. En efecto, la electricidad había dado el verda-
dero espaldarazo a la mayoría de los inventores y científicos. Gracias a ella se 
produce una segunda revolución industrial que dio lugar a un imparable pro-
greso prácticamente en todo el mundo, ya que cada avance era compartido 
y casi se podía aplicar en cualquier lugar más o menos desarrollado. En ese 
mismo contexto de industrialización del país, de descubrimientos tecnológi-
cos, y como consecuencia de un largo ciclo de experimentación científica, 
nace la radiodifusión. La generalidad de estos descubrimientos hay que incar-
dinarla temporalmente entre finales del siglo XIX y principios del XX. Entre los 
numerosos inventores activos en ese momento, uno de los destacados pri-
meros pasos viene de la mano del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz1, quien 
demostraría que la existencia de las ondas electromagnéticas servía para 
transmitir energía. 

Otro factor determinante que favoreció el progreso de la radio fue la con-
vulsa situación política del mundo, que motiva la formación de varios grupos de 
trabajo en diferentes países tecnológicamente avanzados. El resultado de estas 
investigaciones propicia en menos de dos décadas que salgan a la luz los más 

1. Heinrich Rudolf Hertz (Hamburgo, 1857-Bonn, 1894). Físico e inventor que descubrió la 
propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio y estudió su naturaleza y propieda-
des. Logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador (antena emisora) y un reso-
nador (antena receptora), confirmando experimentalmente las teorías del físico inglés James 
C. Maxwell. La unidad de medida de la frecuencia se denomina Hz, Hertz (hercio en español) 
en su honor.
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importantes descubrimientos de aquella telegrafía sin hilos (T.S.H.)2, que con-
sigue un revolucionario sistema de comunicación que aventaja a los ya cono-
cidos teléfono y telégrafo, ya que permite emitir sonidos desde una estación 
transmisora a cualquier receptor que sintonice una frecuencia concreta sin ne-
cesidad de usar cables.

Entre los integrantes pioneros de la radio hay que considerar al renom-
brado inventor radiofónico Guillermo Marconi3, que registra en 1896 la primera 
patente mundial de la telegrafía sin hilos, si bien es cierto que esta sufriría más 
adelante constantes modificaciones. El inventor italiano tuvo la habilidad de 
unificar los avances existentes, de hacerlos viables empresarialmente, de ope-
rar y registrar las patentes internacionales, así como de manejar las claves pu-
blicitarias y comerciales del instante. 

En España, el comandante del Cuerpo de Ingenieros Julio Cervera Baviera4

había realizado sus primeros ensayos de telegrafía sin hilos y compartido sus 
progresos con Marconi. El profesor e investigador Ángel Faus (2007: 101-102) 
consideraba a Cervera el padre de la telefonía sin hilos. Según detalla en La ra-
dio en España (1896-1977), «Es el pionero de la radiotelefonía a escala mundial 
con trabajos teóricos y soluciones prácticas experimentadas con anterio-
ridad a las de Marconi y a las de todos los científicos de su momento»; a lo 
que añade: «Cervera Baviera establece el primer servicio regular de radiote-
legrafía militar del mundo entre Ceuta y Algeciras; también el segundo entre 
Tarifa y Ceuta». 

Fueron precisamente los conflictos bélicos los que favorecieron la investi-
gación en la radiodifusión con el fin de permitir al mando comunicarse con dis-
tintos puntos de interés militar. De hecho, la vinculación del ejército con la radio 
tiene lugar a partir del origen del invento, antes de la I Guerra Mundial, cuestión 
que desaceleró el ritmo de su implantación comercial (cf. Balsebre 2001: 23). 
Abundando al respecto, la primitiva unidad radiotelegráfica portátil de campaña 
que construye el ejército español se usó en 1911 (cf. Faus 2007: 134).

2. La radio se dio a conocer con las siglas T.S.H. (telefonía sin hilos). Con este marbete, 
que se usaba para denominar a los primeros sistemas de ondas de radio, se hacía referencia a 
la transmisión de señales de telegrafía eléctrica sin cables. Algunos periódicos de la época alu-
den a este invento con el término inglés broadcasting, que significa radiodifusión. 

3. Guillermo Marconi (Bolonia, 1874-Roma, 1937). Ingeniero electrónico e inventor, impul-
sor de la radiotransmisión a larga distancia y del desarrollo de la telegrafía sin hilos (T.S.H.) o ra-
diotelegrafía. Premio Nobel de Física junto a Carl Ferdinand Braun por sus contribuciones a la 
telegrafía inalámbrica.

4. Julio Cervera Baviera (Segorbe, Castellón, 1854-Madrid, 1927). Militar, perteneciente al 
Cuerpo de Ingenieros, es la figura más controvertida de estos primeros años de historia radio-
fónica. El profesor Ángel Faus sitúa al militar al nivel de Marconi. Como un auténtico pionero e 
inventor español, llegó a obtener aprobación de patentes en Inglaterra.
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Otros dos precursores españoles serían Matías Balsera5 y su discípulo An-
tonio Castilla6. Balsera es considerado uno de los grandes inventores en el ám-
bito de la radio (cf. Checa 2000: 8). Perteneció desde muy joven al cuerpo de 
Telégrafos. Tras estudiar ingeniería en Londres, fundó en Madrid la primera aso-
ciación de radioaficionados, creó una sociedad con el nombre de Radiodiote-
lefonía y más tarde Radio Ibérica. Después del éxito del ensayo radiotelegráfico 
entre Cádiz y El Puerto de Santa María, construyó una emisora para la Compa-
ñía Transatlántica de Barcelona. Ya en 1907, en una sección de actualidad de 
El Imparcial, Mariano de Cavia escribe en tono irónico sobre la españolidad y se 
hace eco de los grandes logros del joven inventor onubense:

El Sr. Balsera hace estallar un torpedo fijo por medio de las ondas Hertzianas, 
suprimiendo, por consiguiente, los cables conductores que son necesarios en los 
torpedos actuales para enviarles desde tierra la corriente que les hace estallar.

El Sr. Balsera ha conseguido «sintonizar» las estaciones transmisoras del 
telégrafo sin hilos con sus receptoras correspondientes, de modo que cual-
quiera otra no pueda actuar para imposibilitar la transmisión entre aquéllas. 

El Sr. Balsera, en fin, ha demostrado en la Intendencia de Marina de Car-
tagena que un torpedo o torpedero submarino sea susceptible, merced a una 
disposición por él ideada, de ser dirigido en todos sus movimientos y hasta la 
distancia que la vista alcance, por medio de las radiaciones hertzianas desde 
un buque o desde tierra, sintonizándolo con la estación que ha de dirigir el 
torpedero y evitando que otra estación cualquiera pueda perturbar su marcha 
(De Cavia 1907).

Las primeras experiencias radiodifusoras consolidadas en España, al mar-
gen de las aportaciones de Cervera Baviera en el ejército, llegan de la mano 
del onubense Matías Balsera. En 1912 Balsera retransmite desde la estación ra-
dioeléctrica del Palacio de Comunicaciones de Madrid varias óperas del Teatro 
Real y conciertos de la Banda Municipal, aunque hubiera muy pocos recepto-
res en ese momento. De hecho, la BBC llega a aplicar las innovaciones desa-
rrolladas por él para los sistemas de retransmisión. Además, a lo largo de su 
trayectoria patentó más de 300 inventos de diferente naturaleza. Sin lugar a 

5. Matías Balsera (Gibraleón, Huelva, 1883-Perpiñán, Francia, 1953). Considerado uno de 
los más notorios inventores de la radiodifusión a nivel mundial, sus aportaciones en el campo 
de las comunicaciones y en lo militar tuvieron una destacada ventaja en su tiempo. Se afincó 
en París y registró numerosas patentes en su trayectoria.

6. Antonio Castilla (Jerez de la Frontera, 1886-Madrid, 1965). Castilla ingresó en el cuerpo 
de Telégrafos unos meses antes que Balsera. Anteriormente habían trabajado juntos en dife-
rentes experimentos e innovaciones en su juventud en Cádiz. Alcanzó gran prestigio, formó 
parte de varias sociedades, aportó una vertiente social, más allá de los usos militares de la ra-
dio, así como una interesante vertiente comercial.
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duda, Balsera puede ser considerado el gran pionero español de la radio, aun-
que, como la mayoría de los inventores de la radio, tampoco él llegó a ser total-
mente consciente del futuro desarrollo que tendría este invento, hasta llegar a 
convertirse en un importante medio de comunicación de masas.

Por su parte, a Antonio Castilla, que también procedía del Cuerpo de Te-
légrafos del Estado, se le atribuye la introducción de las válvulas de audiones7, 
las conocidas De Forest, que revolucionaron la radiodifusión europea. El jere-
zano estuvo dos años en Norteamérica y colaboró con el ingeniero inventor 
del mismo nombre que le proporciona la patente (cf. Faus 2007: 121). De igual 
manera, aportó una visión comercial a la radio, llegando a gestionar su propia 
emisora, Radio Castilla EAJ-48, y varios negocios relacionados con este medio 
(cf. Ezcurra 1974: 178).

Era evidente, ya entonces, que el telégrafo y la radio inalámbrica iban a te-
ner grandes posibilidades en la comunicación. Ya desde el principio la sociedad 
siente una gran curiosidad científica por la telegrafía sin hilos y se promueve 
una importante afición relacionada con los aspectos técnicos de la radiotelefo-
nía. Los inventores españoles poseerían su altavoz mejor considerado en las pu-
blicaciones científicas y de tecnología del primer cuarto del siglo XX: Electrón, 
La Energía Eléctrica, Madrid Científico, Radio Ciencia Popular, El Telégrafo Espa-
ñol, entre otras. En cambio, muy rara vez los periódicos publican noticias relati-
vas a los avances de la nueva tecnología (Afuera 2017: 11-29). 

Entre 1921 y 1924, y prácticamente a la par en todos los países desarrollados, 
comienzan las emisiones de las estaciones radiofónicas. Existen otros antece-
dentes, como el caso del ingeniero Frank Conrad de la compañía Westinghouse, 
con quien en 1919 echa a andar el broadcasting, primera referencia de la radio 
comercial. Transmitía noticias de los periódicos con discos de gramófonos va-
liéndose de un equipo de aficionado con el indicativo 8KX. Estas emisiones tu-
vieron mucha repercusión y los escasos radioaficionados que había entonces le 
escribían solicitando la emisión de su música favorita. De esta forma se convirtió 

7. El audión es el primer dispositivo electrónico utilizado para amplificar una pequeña 
señal eléctrica que podía controlar una corriente grande que fluía desde el filamento hasta la 
placa. Estos serían los primeros triodos de vacío modernos inventados por Lee de Forest. Cons-
taba de un tubo de vidrio con tres electrodos, un filamento calentado, una reja de control y un 
ánodo. Esta invención hizo que las emisiones de radio fueran más baratas, capaces de amplifi-
car las señales de radio entrantes antes del proceso de detección, algo bastante más eficiente 
que permitía escuchar la radio sin auriculares y sin que hubiera que instalar largas antenas.

8. Los indicativos EAJ-N tienen su origen en la normativa establecida por el Gobierno en 
la Conferencia Nacional de Telegrafía Sin Hilos de los años 1923-1924. Tenían la utilidad de iden-
tificar a cada emisora de radio. La EA aludía a España y la J designaba a las estaciones de ti-
tularidad privada, según los convenios internacionales. A estos indicadores seguía número del 
orden de concesión provisional de licencia y el de clasificación en el orden de la concesión 
administrativa nacional. 
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en la antesala de modelos que luego se exportaron a la radio profesional. En 
Francia inician las primeras emisiones regulares desde la Torre EiÄel, donde se 
crea la primitiva emisora europea privada Radiolá, que luego sería conocida 
como Radio París. En esas mismas fechas, en 1922, se formaliza en Inglaterra la 
fundación de la British Broadcasting Company, más conocida por sus siglas: BBC.

El ejemplo anterior descrito hizo cambiar el comportamiento de la prensa 
y todo lo relacionado con la radio pasa a ser un objeto de sumo interés para las 
empresas editoras y los lectores que diariamente seguían las novedades rela-
cionadas con el broadcasting. Así aparecía al principio este anglicismo impor-
tado y favorecido en detrimento del término español radiodifusión, debido a la 
moda de nombrar los nuevos inventos en inglés. 

Hasta tal punto llegaron el interés y la afición por la radio que incluso mu-
cho antes de que se hubieran establecido las radiodifusoras en las ciudades ya 
se vendían aparatos receptores o elementos utilizados en su construcción. En 
aquellos momentos se podían sintonizar las que ya funcionaban en Madrid, Cá-
diz, Barcelona o Sevilla, además de las emisoras de la mayoría de las capitales 
europeas. Si hacemos un rastreo en los diarios de la época o en las revistas es-
pecializadas que nacieron al mismo tiempo que el propio medio, nos encontra-
remos anuncios sobre receptores, altavoces o lámparas de recambios. 

Figura 1. Anuncios de altavoces en la prensa madrileña (La Libertad, 6 de mayo de 1925). Los acceso-
rios de T.S.H. y radiotelefonía de Casa Ricardo y la radio galena publicados (Ondas, 23 de octubre de 
1925: 15). HBNE
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Dadas las condiciones anteriores, todo lo relacionado con los sinhilistas9

generaba una corriente de simpatía que da lugar a la creación de asociacio-
nes de radioaficionados con el objetivo de promover la implantación de la pro-
pia actividad radiofónica. Estos aficionados, los sinhilistas, fueron los verdaderos 
pioneros, tanto en construir sus propios aparatos como en difundir todos los 
avances en los periódicos y en las revistas especializadas. Organizaban, ade-
más, conferencias por todo el territorio español con un espíritu romántico en 
unos años de constantes cambios y avances tecnológicos. En los primeros pa-
sos de la radiodifusión jugaron un papel muy activo en la propagación de las 
bondades de la radio, no solo gracias a la organización de conferencias, sino 
también a través de la búsqueda de financiación mediante adhesiones al fo-
mento del sinhilismo. La información recogida, por ejemplo, en la sección 
«De radiotelefonía» del diario El Liberal de Madrid, con el título «El comité ma-
drileño del fomento sinhilista avanza en su gestión» (El Liberal, 1925), nos per-
mite saber que recaudaban, por medio de un boletín de suscripción, publicado 
en la prensa, una peseta y cincuenta céntimos de cada socio, con el fin de en-
tregar íntegramente las cantidades percibidas mensualmente a la estación que 
mejor radiase. 

En ese contexto de afición y curiosidad por la radio, en 1917 Radio Club Mar-
coni, en Almería, sería uno de los primeros en aparecer y de los pioneros en po-
ner en práctica actividades de radioaficionados en sus instalaciones (cf.  Torres 
1996: 23). Pues bien, el Radio Club Marconi de Almería había sido el germen de 
EAJ-18, la primitiva frecuencia de esta provincia (cf. Torres 1996: 25). De otro 
lado, los hermanos De la Riva10 fundan en Madrid el Radio Club España en 1922, 
como asociación dedicada al fomento de la radio española, además de la Fede-
ración Nacional de Radioaficionados en 1924, que tuvo el apoyo del director del 
diario La Libertad, Luis Oteyza. La federación se concibió como instrumento de 
presión en defensa de la radiodifusión ante las autoridades (cf. Faus 2007: 214). 
Este tipo de asociaciones de carácter local o regional surgieron en varias ciu-
dades y dieron lugar a sociedades que contribuyeron también a la inauguración 
de otras estaciones radiofónicas. Así sucedería en Sevilla, Valencia o Vizcaya, 
entre otros lugares.

9. En aquellos primeros inicios de la radio se denominaba a los aficionados sinhilistas. Es-
tas personas eran las que construían sus propios aparatos de galena caseros. El término aludía 
asimismo a los radioaficionados o simplemente a los que formaban parte de los radio clubs. El 
sinhilismo fue objeto de tratamiento en numerosas conferencias, charlas, artículos de prensa 
y publicaciones especializadas que emergieron al mismo tiempo que la propia radiodifusión. 

10. Los hermanos Jorge, Adolfo y Carlos De la Riva Tayán pueden ser considerados tam-
bién como otros pioneros de la radio. Carlos era el cerebro técnico y matemático, Adolfo se 
encargaba de materializar los proyectos y Jorge actuaba como promotor, jefe de ventas y re-
laciones públicas.
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La magnitud de las transformaciones tecnológicas no dejaba ver que, en 
realidad, la verdadera revolución estaba delante de todos. Como todas las ener-
gías se habían encauzado hacia el desarrollo tecnológico, no tenían concien-
cia de estar asistiendo al nacimiento de un medio de comunicación de masas 
con un potencial extraordinario. Con todo, resulta interesante comprobar cómo 
las empresas editoras de los periódicos sí detectaron con claridad la oportuni-
dad que suponía estar en los principales puestos de la aventura radiofónica, tal 
vez porque vieron amenazado el territorio de los mass media que habían do-
minado en solitario hasta la fecha. De hecho, pese a la importancia que tiene 
la prensa en la constante difusión de todo lo relacionado con los avances de la 
radio, la información no siempre fue positiva y hubo momentos en que publica-
ron advertencias sobre el peligro de la radio a sus lectores (cf. Faus 2007: 155).

Cabe considerar, de otra parte, que una vez que se normalizan las incipien-
tes parrillas de programación de los esperados conciertos de cada estación y 
se regulan los aspectos legales de su funcionamiento, la información sobre qué 
radiaban las emisoras constituía también la oferta de nuevos contenidos en los 
periódicos. Del mismo modo, esta novedad florecería en una excelente ocasión 
de ampliar el negocio de algunos diarios, bien editando revistas especializadas, 
bien publicando anuncios de componentes para la construcción de aparatos 
receptores, o bien participando en el negocio de las nuevas sociedades radio-
fónicas o aportando el conocimiento periodístico.

En efecto, gracias a los fondos hemerográficos de esos primeros años, con-
seguimos una fuente documental de extraordinario valor a la hora de hacer el 
análisis historiográfico de la radio. Entre otros periódicos, destacamos: La Liber-
tad, El Sol, La Vanguardia, La Voz, El Imparcial, El Liberal, El Heraldo de Madrid,
La Correspondencia de España, ABC, El Correo de Andalucía, Hoy, La Verdad, La 
Voz de Almería, Jaén o Diario de Burgos. En cuanto a las revistas especializa-
das que referíamos en los párrafos precedentes, se publicaban, incluso antes del 
nacimiento del medio, entre otras: Radio Sport, Tele-Radio, Radio Solá, Radio 
Técnica, EAR, Radio Ciencia o T.S.H., de la Federación Nacional de Radioaficio-
nados (cf. Faus 2007: 380). Además, con el nacimiento de Unión Radio se edita-
ría la revista Ondas. 

Como puede comprobarse, hasta aquí se considera la prehistoria de la ra-
dio, con un uso básicamente militar en la etapa anterior a 1924. En este mo-
mento se regulan las primeras licencias oficiales para la radiodifusión comercial 
y de este modo se legalizaron aquellas estaciones que cumplieron los requi-
sitos exigidos por parte del Departamento Telegráfico Español, que otorgaba 
las concesiones de las emisoras de radio. Aunque antes ya estuvieron funcio-
nando en pruebas muchas de ellas, así fueron los casos de la pionera Radio Ibé-
rica de Madrid o el Radio Club Sevillano. Del 14 de junio de 1924 al 12 de marzo 
de 1926 se otorgan 27 licencias (cf. Faus 2007: 224-227). La mayoría de las que 
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Figura 2. Imágenes de las primeras revistas sobre la radio: Radiosolá, n.º 1 (1923); Radio Sport, n.º 1 
(julio de 1923); Tele-Radio, n.º 1 (julio de 1923); Radio Ciencia, n.º 1 (17 de mayo de 1924); Radio, n.º 1 
(1924); T.S.H., n.º 1 (25 de mayo de 1924); Radiotécnica, n.º 1 (4 de abril de 1925); Ondas, n.º 1 (junio de 
1925); E.A.R. Españoles Aficionados a la Radiotecnia, n.º 1 (18 de abril de 1926)
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se fundaron o bien no llegarían a más de dos años de existencia o bien se fu-
sionaron con otras. En 1932 se volvieron a otorgar licencias de acuerdo con un 
nuevo decreto, del que nos ocuparemos cuando tratemos el período histórico 
de la República (1931-1936):
— EAJ-1 Radio Barcelona.
— EAJ-2 Radio España.
— EAJ-3 Radio Cádiz.
— EAJ-4 Radio Castilla, Madrid.
— EAJ-5 Radio Club Sevillano.
— EAJ-6 Radio Ibérica, Madrid.
— EAJ-7 Unión Radio Madrid.
— EAJ-8 Radio San Sebastián.
— EAJ-9 Radio Club Vizcaya, Bilbao.
— EAJ-10 Radiofón, Cádiz.
— EAJ-11 Radio Vizcaya, Bilbao.
— EAJ-12 Radio Madrileña (aunque en realidad era una licencia de Asturias).
— EAJ-13 Radio Catalana, Barcelona.
— EAJ-14 Radio Valencia.
— EAJ-15 Radio Española, Madrid.
— EAJ-16 Radio Cartagena.
— EAJ-17 Radio Sevilla.
— EAJ-18 Radio Almería.
— EAJ-19 Radio Asturias.
— EAJ-20 Radio Almería.
— EAJ-21 [Emisora sin identificar en la fuente].
— EAJ-22 Radio Castilla, Salamanca.
— EAJ-23 EAJ-24 Radio Levante, Valencia.
— EAJ-25 Radio Málaga.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la ra-
dio en este tiempo ya es una realidad imparable a partir de que Julio Cervera y 
Marconi descubren los principios técnicos. Guillén-García11 en Radio Barcelona 
EAJ-1 y Ricardo Urgoiti12, primer director general de Unión Radio, dan coherencia 

11. Josep María de Guillén-García y Gómez (Barcelona, 1887-1972). Primer director de Ra-
dio Barcelona, Ingeniero, pionero de la radiodifusión. Director de Radiosolá (1923-1924). Creó 
la Asociación Nacional de Radiodifusión. Participó en los primeros estudios cinematográfi-
cos sonoros de España, los Orphea Films (1932). Dirigió la Revista Electrotécnica de Barcelona
(1931-1971).

12. Ricardo Urgoiti Somovilla (Zalla, Vizcaya, 1900-Fuenterrabía, Guipúzcoa, 1979). Em-
presario, cursa estudios como ingeniero de caminos, que se traslada a Estados Unidos para 
completar. Deportista muy notorio, llegó a ser campeón de España de esquí y motonáutica. 
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al cuerpo técnico y la introducen en la sociedad. Es asimismo fundamental la 
aportación de Antonio G. Calderón13, que inventa un medio como expresión (cf.
Faus 2007: 257). Con todo, hay que decir que se trata, en los tres casos, de pio-
neros cuyos primeros pasos no estuvieron exentos de dificultades económicas 
y tecnológicas. 

Habría que esperar a 1930 para que el Estado creara el Servicio Nacional de 
Radiodifusión. Hasta entonces, se había movido entre la desconfianza y el de-
seo de control. Según detallan Carlos Serrano y Serge Salaün en su libro Los fe-
lices años veinte (2006: 88).

En los años veinte la Administración pública ejerce, por medio de todo un 
entramado reglamentario, una vigilancia estrecha que afecta ante todo a la 
programación y se esfuerza por encuadrar todo el sector por medio de un sis-
tema de concesiones que recurre a la iniciativa privada, en este marco surge el 
desarrollo de la radio en España, basado esencialmente en los recursos publici-
tarios y el impuesto que pagan los propietarios de sintonizadores.

Sin embargo, el modelo de concesiones administrativas a empresas priva-
das que explotaban las estaciones radiofónicas establecido durante el gobierno 
de Primo de Rivera dejó fuera de la expansión del nuevo medio de comuni-
cación de masas, en la fase inicial, a los territorios menos rentables para esas 

Hijo de Nicolás María de Urgoiti, que fue fundador de compañías como Papelera Española, la 
Editorial Calpe y los diarios El Sol y La Voz, entre otras. Tras regresar a España, funda la revista 
Radio Ciencia Popular. Entre sus grandes aportaciones, está la creación en 1924 de Unión Ra-
dio, la red de emisoras más importante que ha tenido España en su historia, y que luego dio 
lugar a la Cadena Ser. Creó el primer diario hablado: «La palabra». La programación musical 
por la que apostó fue un modelo de apertura a todo lo nuevo, aunque sin olvidar el repertorio 
clásico. De espíritu cosmopolita y vanguardista, como destacado miembro de la Generación 
del 27 marcó un hito de tono plenamente europeo y de proyección universal en la trayectoria 
de la cultura española. De ahí su relación con personalidades tan representativas de aquellos 
años, como Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Manuel de Falla o el 
doctor Marañón, además del núcleo crucial de la Residencia de Estudiantes. Dirigió la revista 
Ondas, órgano de difusión de Unión Radio, en la que puede comprobarse su inquietud por la 
cultura y los avances tecnológicos. En los años treinta se pone al frente de la compañía Filmó-
fono, pionera en la sonorización y distribución de películas. Tras la guerra civil española estuvo 
exiliado en Francia y Argentina –donde dirigió la película Mi cielo de Andalucía (1942)– hasta 
1943, año en que vuelve a España. Seis años más tarde funda la industria farmacéutica Antibió-
ticos, especializada en la producción de penicilina. Hasta el fin de su vida, se consagraría a la 
divulgación científica y técnica

13. Antonio González Calderón (Melilla, 1915-Madrid, 2006). Periodista radiofónico desde 
los 17 años, dramaturgo, guionista, realizador y autor de programas radiofónicos, la mayoría 
de ellos en la Cadena Ser. Impulsó el espacio «Teatro del aire» (1942) y creó el mítico cua-
dro de actores de Radio Madrid. Puso en marcha el magacín «Matinal Ser», con formato de 
variedades. Participa en 1972 en la creación de «Hora 25», entonces presentado por Manuel 
Martín Ferrand en los primeros pasos de apertura del régimen en materia de información. Es el 
padre del periodista Javier González Ferrari. Recibió el Premio Ondas tanto en su primera edi-
ción, en 1954, como en 1999.
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compañías, que quedaron sin la cobertura necesaria, con el consecuente re-
traso en las zonas menos pobladas.

En relación con el número de receptores en España, la información es poco 
rigurosa, pese a que los propietarios de aparatos de radio tenían que solici-
tar una autorización a Telégrafos –la licencia para uso de aparato radio-recep-
tor– y pagar el canon prescrito por la audición (cf. Juliá Enrich 2004: 28). La 
administración tenía dos objetivos: el control de quién tenía un receptor y la re-
caudación de un impuesto por su uso. Aun así, es cierto que existía una canti-
dad considerable de radios de galena14 que no fueron controladas, a las que hay 
que sumar los aparatos construidos artesanalmente –moda muy extendida en 
España– que difícilmente pasaban el reconocimiento de las autoridades. A pe-
sar de todo, las licencias en las dos primeras décadas de la radio crecerían con-
siderablemente año a año, gracias al incremento de su popularidad y al uso 
como forma de entretenimiento familiar de este nuevo medio. 

Figura 3. Licencia española 
para uso de radio-receptor 

(Juliá Enrich 2004: 28)

14. Una radio de galena es un receptor, aparentemente muy simple, fabricado a partir de 
un trozo de mineral cristalino denominado galena.3 en la escala de Mohs, por sus componen-
tes. Por su bajo coste se hizo muy popular en los años veinte. Con los comienzos de la radio-
difusión, se convirtió en un ejercicio de iniciación a la electrónica entre los radioaficionados. 
La fuente de energía que necesita es la propia potencia de las ondas de radio recibidas por una 
antena. Dada su sencillez, solo se podía escuchar con auriculares.
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En relación con los modos de escuchar la radio, existían dos grupos: los 
lampistas, que usaban los receptores con lámparas y altavoces incorporados, y 
los galenistas, que tenían que utilizar unos auriculares para poder oír las emi-
siones. Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A los lampistas 
les afectaban las interferencias que podría haber cuando las emisoras funcio-
naban con el mismo horario de emisión. Debido a esa anomalía, pusieron una 
demanda por no poder sintonizar las frecuencias extranjeras cuando comen-
zaban las emisiones nacionales. Con objeto de satisfacer a los demandantes 
y evitar esta singularidad, en 1924, hasta que los avances tecnológicos reme-
diaran las interferencias, la Junta Técnica e Inspectora de las Radiocomunica-
ción llegó a regular que la franja horaria comprendida entre las 20:00 h y las 
22:00 h estuvieran sin funcionar las emisoras españolas, de modo que fuera 
posible la sintonización de los canales favoritos de otros países (cf. Fernández 
Sande 2005: 45-50). 

Con respecto a la financiación de la radio comercial en los años veinte, 
se observa un sistema complejo, que, en muchos casos, a falta del éxito espe-
rado, llevó al cierre de numerosas estaciones radiofónicas. Puesto que el Es-
tado se quedaba con parte del canon que se cobraba por la adquisición de cada 

aparato radio-receptor, los ingresos 
de las emisoras se sufragan gracias 
a las aportaciones de asociaciones 
de comerciantes e industriales del 
ramo, con las cuotas del club de ra-
dioyentes, por medio de las revistas 
especializadas que se editaban por 
suscripción de sus socios y a través 
de la publicidad. Había, de hecho, 
anuncios de prensa, en la sección 
que, según el periódico del que se 
tratase, se llamaba de radiodifusión, 

de broadcasting, de T.S.H., o de radiotelefonía, animando a los lectores a publi-
citarse en la radio.

Finalmente había que captar y atraer radioyentes. Por tanto, uno de los pri-
meros objetivos de las radiodifusoras residía en difundir las bondades del medio. 
Con esa intención, instalan algunos aparatos receptores en centros públicos, 
gracias a los avances de la tecnología que incorporan válvulas y disponen de al-
tavoces integrados que permiten la audición colectiva. Asimismo, se observa en 
la publicidad de los periódicos de la época que la tenencia de receptores llega 
a convertirse en una ventaja competitiva que los establecimientos públicos, es-
pecialmente cafés y cervecerías, anuncian con la intención de atraer a más 
clientes a sus locales. Hay que tener en cuenta que en aquellos años poseer una 

Figura 4. En la sección de Radiotelefonía en el dia-
rio de Madrid La Libertad de los años 20 se pu-
blicaba este reclamo con objeto de persuadir a 
anunciantes para la radio. HBNE
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radio en el domicilio propio no estaba al alcance de la mayoría de los españo-
les. Así pues, la radio a finales de los años veinte aportaba un nuevo factor de so-
ciabilidad con las escuchas colectivas. 

Figura 5. Anuncio en La Unión Ilustrada, Málaga (La Unión Ilustrada, 8 de octubre de 1926: 2)
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1.2. Las primeras estaciones radiofónicas

El 14 de junio de 1924 la administración de Primo de Rivera firma la Real Orden 
que dispone la aprobación del Reglamento para el establecimiento y régimen 
de estaciones radioeléctricas particulares, presentado por la Conferencia Na-
cional de Telegrafía Sin Hilos. Este reglamento describe la radiodifusión espa-
ñola como un medio marcadamente informativo y cultural, que queda definido, 
por tanto, como un medio de comunicación equiparable con la prensa. El pro-
fesor Faus (2007: 221) recoge los detalles de la publicación oficial de La Gaceta, 
detallando los servicios que tienen que prestar las estaciones:

… todo género de servicios de interés o utilidad general, como son: Boletín Ofi-
cial de Noticias, Boletín Meteorológico, Cotización Oficial de la Bolsa, confe-
rencias de interés social o educativo, artículos literarios, conciertos musicales, 
noticias de prensa, artículos de propaganda industrial y todo cuanto pueda te-
ner carácter cultural, recreativo, moral o de interés comercial.

El Reglamento se basaba en otras experiencias en Europa y recogía la li-
mitación de potencia de las estaciones radiofónicas y la financiación mediante 
la publicidad, regulando el tiempo de anuncios a cinco minutos por cada hora 
de emisión. A pesar de todo, en los dos años siguientes se dieron 27 licencias a 
emisoras de radio en España.

Avanzando en nuestro análisis, la clave de la emisión diaria se sustenta en 
tres factores: contenido, tiempo y orden. Estos son los tres ejes sobre los que 
gira la radio española de esa época. A este respecto, Ángel Faus subraya que 
la programación diaria y la regularidad de los servicios imponen la necesidad 
de tener programas que llenen ese espacio disponible y ayuden a prever su 
orden de emisión. En este sentido, la normativa europea que exigía disponer 
con ocho días de antelación de las parrillas de los programas, al objeto de dis-
tribuirlas a los periódicos y revistas especializadas, contribuye al rigor de la 
planificación. Debido al elevado coste de la puesta en marcha de emisiones 
de calidad en directo, en la etapa inaugural el tiempo la actividad diaria de 
la radio era de dos a tres horas, el 90 % del cual se ocupaba esencialmente 
con música en directo. Con ese fin, las estaciones radiofónicas contaban con 
orquestas u orquestinas, recitales de piano o actuaciones de cantantes, y de 
manera excepcional ofrecían la retransmisión de algún concierto u ópera 
desde teatros. 
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1.2.1. Radio Ibérica (EAJ-6)

Radio Ibérica fue la primera emisora de radio comercial de Madrid y de España. 
Comienza sus emisiones cuando no existía normativa ni se solicitaba licencia 
específica. Una vez que se regulan las estaciones radiofónicas, en el verano de 
1924, en consonancia con el nuevo reglamento del Gobierno de Primo de Ri-
vera, se le adjudicó el indicativo EAJ-6. Pese a esta numeración, Radio Ibérica 
había sido pionera en ofrecer contenidos de forma estable e incluso en radiar 
publicidad, aunque en una fase inicial se limitaban a anunciar los aparatos de 
radio y otros componentes radioeléctricos que fabricaba la compañía propie-
taria que emprendía la aventura de las ondas, considerando que la finalidad pri-
mordial era crear demanda para el consumo de sus propios productos entre 
la audiencia.

La programación regular se pone en marcha con un equipo de personas de 
contrastada trayectoria en el campo de las telecomunicaciones. Se trata de los 
ya citados hermanos De la Riva. Estos contaban entre sus logros e innovaciones 
haber ofrecido a Madrid, mediante altavoces conectados a un receptor de radio, 
las campanadas de fin de año de 1922 desde la Torre EiÄel. Ambos hicieron una 
importante labor de propagación de las bondades de la radiodifusión, organi-
zando conferencias y diferentes eventos que luego eran recogidos en la prensa, 
especialmente en el periódico madrileño La Libertad, que mostraba un apoyo 
incondicional al movimiento sinhilista y a Radio Ibérica.

Como se ha apuntado ya, en Radio Ibérica necesitaban crear demanda de 
los productos relacionados con la radio que fabricaban sus propietarios, y la 
emisión de programas constituía la mejor iniciativa posible para despertar el 
interés por la radiotelefonía entre la población. En esto seguían el ejemplo de 
Francia, convencidos de que procurar una oferta atractiva tanto musical como 
hablada aumentaba la demanda de aparatos radioeléctricos. En cuanto a la ca-
lidad del sonido, esta era muy deficiente. Las condiciones de emisión, con las 
bocinas frente al micrófono, propias de los rudimentarios cilindros de fonó-
grafos y discos de gramófonos, generaban ruidos metálicos debidos al roce de 
estos sistemas de reproducción. La transmisión ganaba mucho cuando se ra-
diaban conciertos en vivo, bien en los estudios de las estaciones, bien en algún 
teatro u otro tipo de emplazamiento. Esta última tendencia era habitual en toda 
Europa y acaba imponiéndose también en España, aunque resultaba relativa-
mente costosa para la economía de las primeras emisoras.

De los anteriores planteamientos se deduce que no poseían una idea clara, 
tal y como hoy podemos tener, sobre cómo debía ser un programa de radio. 
El interés por la innovación tecnológica no había dejado espacio a la verda-
dera función del nuevo medio de masas. No existían referentes de cómo de-
bían ser la puesta en escena o el lenguaje radiofónico, ni sobre qué contenidos 



CIEN AÑOS DE FLAMENCO Y RADIO • Ildefonso Vergara Camacho

58

específicos se podían ofrecer a los radioyentes. El nuevo medio se contempla 
al principio como un canal de retransmisión de eventos de terceros. Es evi-
dente, entonces, que los espacios radiofónicos apuestan por las formas de di-
versión propias de la sociedad de los años veinte: conciertos de música, ópera, 
zarzuela, flamenco, músicas de baile y conferencias centradas en temas de in-
terés general. Hay, en definitiva, poca diferencia entre un programa de radio y 
un espectáculo público. La radio no ofrecía un nuevo paradigma de entreteni-
miento, sino que pretende ofertar un nuevo modo de disfrutar, en el salón de 
casa, sin necesidad de estar presente en el lugar de celebración, de los espec-
táculos ya consolidados.

En este contexto, el periódico La Libertad anuncia una transmisión ex-
traordinaria el 6 de abril de 1924, con el título de «Una fiesta andaluza» y la 
participación de los artistas del cuadro flamenco del madrileño café can-
tante Los Gabrieles15. La diferencia con otras retransmisiones de espectáculos 
es que los artistas se desplazaron a los estudios de Radio Ibérica en el Paseo 
del Rey. Se comprueba, entonces, que el flamenco es contenido demandado 
desde las primeras emisiones de la radio española, cuestión que desarrollare-
mos más  adelante. 

Como hemos señalado ya, en las primeras retransmisiones no existía di-
ferencia entre una emisión radiofónica y un espectáculo público. En este caso, 
aunque los artistas flamencos se desplazaron a los estudios de la radio, habían 
hecho lo mismo que si hubieran estado con su público en el colmao de Los Ga-
brieles. Los primitivos responsables de la radio tenían en mente el concepto de 
retransmisión de espectáculos en vivo y no, aún, el concepto de un programa o 
de un nuevo lenguaje radiofónico que después se impondría. Con todo, los mú-
sicos notaban la ausencia del público. De hecho, Carlos de la Riva confesaría a 
Luis Ezcurra (1974: 49) que, con cierta timidez, notaban la ausencia del público: 
«Aunque vencieron la timidez con unas cuantas botellas de manzanilla que su-
plieron el calor del respetable».

No obstante, de acuerdo con Julio Arce (2008: 56), las músicas más popu-
lares, como el cuplé, las canciones populares, el flamenco o la música ligera, 

15. Los Gabrieles abrió al público el 14 de enero de 1907. Comenzó siendo un restaurante 
económico para clases populares. El éxito que alcanzó animó al dueño abrir en 1910, en el nú-
mero 17 de la calle de Echegaray, el famoso colmao flamenco heredero de los cafés cantantes. 
A partir del año 1911 Los Gabrieles se convirtió en un restaurante sevillano, con un mostrador 
cuyo frontispicio estaba hecho con cerámica de la Cartuja. Sus paredes estaban decoradas 
con pinturas de paisajes de Granada y de Sevilla, que posteriormente serían reemplazadas por 
azulejos de cerámica con diseño de prestigiosos pintores. En el sótano, se emulaba el ruedo de 
una plaza de toros, con su barrera. Era conocido por su ambiente de toreros, guitarristas, can-
taores y bailaores de flamenco. Contaba con un cuadro de artistas flamencos propio. Durante 
muchos años el cantaor Antonio Chacón y el guitarrista Ramón Montoya fueron las estrellas 
del local. Tenía una clientela muy heterogénea, entre intelectuales, artistas y noctámbulos.
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tuvieron en las parrillas de las emisoras menor presencia que la música de cá-
mara y el género lírico. Entre los primeros directivos de Radio Ibérica existía 
la idea de que la radio era un medio educativo y no un medio de entreteni-
miento. Los cantantes ofrecían recitales de arias y romanzas, y, en algunas oca-
siones, se ofrecían también selecciones de zarzuela con varios cantantes y una 
pequeña orquesta.

Radio Ibérica fue asimismo pionera en el feminismo, anticipándose así a 
una temática que luego en la República sería más habitual, pero que en ese pe-
ríodo de la dictadura de Primo de Rivera aún era bastante insólita. Destaca, a 
este respecto, la figura de Teresa de Escoriaza16, una periodista que ya escribía 
en el diario La Libertad y que participó en un ciclo de conferencias sinhilistas 
para mujeres emitido en esa emisora el 22 de mayo de 1924 y reproducido en 
la revista T.S.H. Luis Ezcurra la consideró la primera emisión feminista de la radio 
española y describe a su protagonista como «ilustre escritora». En su interven-
ción, Escoriaza subraya el importante papel que jugará la radio en la futura edu-
cación de las mujeres (cf. Palenque 2006: 363-376):

Con la Radiotelefonía se acabó el aislamiento espiritual en que venía vi-
viendo, hasta ahora, la mujer española. Aunque los prejuicios milenarios con-
tinúen privándonos de recibir una educación amplia y sólida, por impedirnos 
asistir a los centros culturales; aunque las costumbres absurdas sigan apartán-
donos de la vida activa, confinándonos al hogar, convertido así en cárcel; aun-
que las leyes injustas nos obliguen a ocupar un lugar secundario en el mundo 
consciente, las ondas redentoras, portadoras del alimento espiritual, llegarán 
de hoy en adelante hasta nosotras, trayendo unas veces las palabras del sabio 
que iluminen nuestra inteligencia, los acordes del virtuoso que eleven nuestra 
alma o los trinos del divo que haga vibrar nuestro corazón17. 

Otro de los contenidos más demandado entre los radioyentes eran las re-
transmisiones de los conciertos de la Banda de Música Municipal, cuya difusión 

16. Teresa de Escoriaza y Zabalza (San Sebastián, 1891-1968). Periodista y escritora. Ejer-
ció de corresponsal en el extranjero: fue reportera en el RiÄ en la Guerra de África y vivió tam-
bién, durante un tiempo, en EE. UU. Destacó en su papel activo en la defensa de los derechos 
de la mujer, como consta en su alocución en Radio Ibérica de 1924, considerada el primer dis-
curso feminista en la radio de España. Colaboró en las publicaciones La Libertad, Mundo Grá-
fico o El Eco de Galicia. Autora de obras como Del dolor de la guerra (crónicas de la campaña 
de Marruecos) (1921) o El crisol de las razas (1929). En Estados Unidos, donde se instaló de forma 
permanente en 1938, ejerció de profesora de español, aunque decidió retornar a España unos 
años antes de morir.

17. Las palabras del discurso de Teresa de Escoriaza fueron recogidas en la revista oficial 
de Radio Ibérica, la revista T.S.H. (n.º 1, 1924, p. 13), recogido más tarde en Ezcurra (1974: 57-58) y 
citado en Balsebre (2001: 215).
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permitía el Ayuntamiento de Madrid. El interés de la sociedad por la radio hizo, 
incluso, que el consistorio madrileño llegara a plantear en pleno municipal ins-
talar una estación radiofónica en la Casa de la Villa. 

Sin embargo, los logros alcanzados por Radio Ibérica al mantener una pro-
gramación constante y de calidad pusieron en dificultades económicas a la 
compañía radiofónica. Los resultados de la publicidad radiada sobre sus pro-
pios dispositivos radioeléctricos no eran suficientes y tuvieron que empezar a 
anunciar otros negocios e incluso a fomentar la comercialización de aparatos 
de fabricantes distintos. Otra medida que tomaron, prácticamente al principio, 
fue separar la producción de los programas. Para ello contaban con dos entida-
des de comunicación diferentes donde se elaboraban los programas que ofre-
cía la emisora: el periódico La Libertad y Radio Madrid. Es fácil confundir sus 
emisiones con emisoras establecidas propiamente, pero en realidad se trata 
de entidades que elaboran de forma independiente los contenidos que luego se 
emiten en la antena a través de la infraestructura de Radio Ibérica.

Este modelo de externalización de la producción también se había puesto 
en práctica en distintos países con sociedades editoras de periódicos. Así ocu-
rría con la BBC desde 1922, en la que la producción de programas dependía de 
varias empresas agrupadas (cf. Faus 2007: 216-217). En España la experiencia se 
llevó a cabo con el diario madrileño La Libertad, que se había significado en el 
apoyo a la radiodifusión, creando en sus páginas una sección diaria mucho an-
tes del comienzo de las emisiones radiofónicas en España, además de haber 
sido pionero en la diversificación de estrategias como compañía del campo de 
la información. 

De otro lado, un grupo importante de industriales y comerciantes madrile-
ños impulsa la sociedad Radio Madrid con el fin de producir programas y emitir-
los en Radio Ibérica, así como, en última instancia, de beneficiar a sus propios 
negocios. La emisión originaria tuvo lugar en mayo de 1924. En algunos sopor-
tes se anuncia con el nombre de Radio Ibérica. En otros, con el de Radio Ma-
drid, que es la verdadera creadora de contenidos. Esta misma denominación la 
usaría en el futuro la emisora de Unión Radio, con la finalidad de definirse en la 
capital de España. En cuanto a la manera de estructurarlos, se utilizan los mo-
delos europeos de carácter cultural con predominio de la música. Destacan las 
actuaciones en vivo del cuarteto Radio Madrid, que en los inicios ocuparía la 
mayoría del tiempo de emisión de las dos horas diarias de programación que 
ofrecía la estación. Según se desprende de las crónicas de la época, se carac-
terizaban por una actuación de gran calidad, tanto en los temas elegidos como 
en la ejecución de estos. 

Los intermedios de los conciertos acogían algunas intervenciones muy 
significativas. Destacamos, por ejemplo, la presencia el día 25 de mayo de 
don  Manuel Machado recitando poemas en un intermedio de los conciertos 
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de esa fase inaugural (T.S.H., n.º 1: 13). Otra notoria aportación, que nos hace 
ver el nivel de prestigio del primer período de la radiofonía, es la creación, por 
parte del compositor Joaquín Turina, de una suite para piano con una duración 
de 10’ 30’’ a la que dio el nombre de «Radio Madrid». 

Pese a todos los intentos por sacar adelante el proyecto de Radio Ibérica, 
la situación económica no mejoraba. La inviabilidad financiera de esta estación 
se precipitó en el verano de 1925, cuando se vio implicada en las reclamaciones 
judiciales emprendidas por el Banco de Crédito Industrial contra su antecesora, 
la Compañía Ibérica de Telecomunicación (cf. Fernández Sande 2005: 182). Fi-
nalmente, la competidora Unión Radio, que estaba inmersa en una estrategia 
de expansión en toda España, se hizo con el paquete mayoritario de acciones y 
se convertiría en la nueva propietaria de la estación. 

1.2.2. Radio Barcelona (EAJ-1)

Las primeras experiencias radiofónicas comerciales en Barcelona comienzan 
entre 1922 y 1923. En esos años, de forma experimental, pasean por las calles de 
Barcelona los llamados autorradios, que en grandes altavoces colocados sobre 
automóviles hacen sonar las emisiones parisinas de Radiolá, que con el tiempo 
se denominaría Radio París. Esto corresponde a una acción de promoción de la 
radio francesa cuando aún no existía ninguna frecuencia en Barcelona.

En ese mismo sentido, auspiciada por el interés por la radiotelefonía, 
surge, a partir de noviembre de 1923, la revista especializada Radiosola, que 
nació con la finalidad de promocionar la radio y al calor del floreciente nego-
cio de los componentes radiofónicos. El director de la publicación, José María 
Guillén-García, sería luego el primer director de la EAJ-1, y la gerencia la ocupó 
el empresario Eduardo Rifá. Uno y otro se pueden considerar pioneros de Radio 
Barcelona. Juntos pusieron en marcha una campaña con el propósito de crear 
la Asociación Nacional de Radiodifusión (ANR), con las miras de interesar al ma-
yor número de comerciantes y emprendedores del nuevo ramo radioeléctrico 
para que cooperasen en la fundación de un servicio regular de broadcasting. 
En la publicación esgrimían como principal argumento que era absurdo escu-
char la radio en idioma extranjero (cf. Faus 2007: 238).

Es evidente, entonces, que la creación de Radio Barcelona se debe a una 
iniciativa empresarial privada con el apoyo de la asociación. Originalmente no 
emiten publicidad. Su modelo de programación está dirigido a una élite cul-
tural, con información sobre las cotizaciones en bolsa, retransmisión de ópe-
ras desde el Liceo, conferencias de divulgación científica y cultural, o charlas 
femeninas de ecos de sociedad. El punto más débil de la emisora era la finan-
ciación, que se basaba en una cuota voluntaria de la Sociedad Cooperativa de 
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Radioyentes, un modelo que fracasa, puesto que la élite cultural no pagaba el 
coste (cf. Balsebre 2001: 75).

Radio Barcelona se establece en el Hotel Colón cuando ya funcionaban en 
Europa 48 emisoras. Se inauguró en octubre de 1924, aun cuando la fecha ofi-
cial de fundación es el 14 de noviembre. Entra en crisis a partir de junio de 1925, 
cuando aparece Radio Catalana EAJ-13 (20 de junio de 1925) y pese a la reali-
zación de importantes mejoras, como una emisora con más potencia y nuevas 
instalaciones en el edificio Tívoli de la calle Caspe 12, no acababan de salir las 
cuentas. La solución fue una fusión con Unión Radio en noviembre de 1926, aus-
piciada entre socios comunes: RCA, ITT, Radiolá, AEG y Ericsson. De esta forma, 
EAJ-1 se convirtió en la segunda frecuencia de Unión Radio. 

Las circunstancias que se acaban de mencionar provocaron el cese del di-
rector, José María Guillén-García, y de su equipo, tras una negociación con la 
ANR, que se resistía a perder protagonismo. El conflicto quedó finalmente re-
suelto con el traspaso de todos los activos a Unión Radio en 1929 y la desvincu-
lación total de Radio Barcelona con respecto a la ANR (Balsebre 2001: 75). La ANR 
fundará Ràdio Associaciò de Catalunya en 1930, con argumentos basados en 
motivos políticos, a los que subyacían más bien intereses económicos.

El panorama del broadcasting español cuando comienza Radio Barcelona 
era el siguiente. Ya existía Radio Ibérica EAJ-6, que había comenzado a emi-
tir en pruebas en 1923 y se encontraba definitivamente en activo desde abril 
de 1924. Radio Club Sevillano ya emitía regularmente a partir de octubre de 
1924, con el indicativo 4XX, que pasó luego a ser EAJ-5. Radio España de Madrid 
(EAJ-2), en pruebas desde el 16 de octubre de 1924, cierra el 5 de abril de 1926 
para abrir una segunda etapa dos días después. En este contexto tan voluble, la 
característica más destacable de Radio Barcelona es que mantiene sus emisio-
nes de forma inalterable hasta nuestros días, siendo uno de los proyectos más 
solventes en la historia de la radiodifusión europea. 

1.2.3. Radio España (EAJ-2)

Las primeras noticias relacionadas con esta estación hacen referencia a su in-
auguración el 10 de noviembre de 1924. Radio España inició su actividad sin que 
sus instalaciones técnicas reunieran los requisitos mínimos que garantizaran 
sus emisiones. Se utilizaba un antiguo transmisor, diseñado por Antonio Cas-
tilla para realizar emisiones desde barcos y que no estaba pensado para ser-
vir como fuente de una estación radiofónica propiamente dicha. Esa debilidad 
fue aprovechada en el periódico La Libertad, que tenía intereses en Radio Ibé-
rica. Con objeto de presionar a la Junta Técnica de Inspección de Radiocomu-
nicación, La Libertad puso en marcha una campaña, el 19 de noviembre de 1924, 
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con la siguiente pregunta: ¿Se oye o 
no se oye Radio España? (cf. Fernán-
dez Sande 2005: 42-44). 

Como ya indicó Ángel Faus 
(2007: 298), la verdadera cuestión es 
la debilidad económica de los pro-
motores de Radio España, que los 
lleva a convertir las estaciones de 
radioaficionados en emisoras de 
broadcasting con equipos obsole-
tos que habían sido fabricados en 
la Compañía Ibérica de Telecomu-
nicación. El propio Antonio Castilla 
escribe a los directores de los pe-
riódicos explicando el peligro de es-
tas prácticas, ya que estos equipos 
los construyó él mismo para otros 
fines. Por su parte, Luis Ezcurra (1974: 
163-164) afirma que estuvo funcio-
nando hasta el 8 de abril de 1925, 
fecha en que se produjo su cierre 
por problemas económicos: «La ad-
ministración autorizó tres días más 
tarde a otra empresa el uso del in-
dicativo y la misma denominación, 
Radio España EAJ-2, que permane-
cerá (en período de pruebas) dos 
años, casi como frecuencia (dur-
miente) y en el mes de agosto de 
1927 resurge con unas nuevas insta-
laciones».

También Radio España en su 
inauguración ofrece flamenco a su 
audiencia, como puede compro-
barse en El Heraldo de Madrid: «8:00. 
Cante jondo, por el celebrado cantaor Francisco Roldán y el popular maestro 
de guitarra Dámaso; primera parte, malagueñas, tarantas; segunda parte, gra-
nadinas, fandanguillos; a la guitarra, soleares, farrucas y alegrías. 8:25». Ade-
más, se puede ver el 12 de diciembre de 1924, de 7:40 a 8:50 h «Cante flamenco: 
Tarantas, soleares, granadinas, fandanguillos. A la Guitarra sola, escogidas 
composiciones».

Figura 6. Primera emisión de Radio España con fla-
menco (El Heraldo de Madrid, 11 de noviembre de 
1924: 6). HBNE
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1.2.4. Radio Cádiz (EAJ-3)

La licencia de Radio Cádiz se concede a Francisco de la Viesca18 el 12 de agosto 
de 1924. Su dirección original es la calle Benjumeda 30. Esta fue la primera li-
cencia concedida en España después de Radio Barcelona (Checa 2000: 29). La 
frecuencia, 330 metros, 909 Kc/s para un transmisor, se otorga para un equipo 
francés de León Levy de 1 kilovatio de potencia. Las transmisiones inaugurales 
en pruebas son del otoño de 1924 y desde septiembre de 1925 la estación fun-
ciona con regularidad. Unión Radio la compra en junio de 1926 y la cierra en 
enero de 1928. Francisco de la Viesca seguirá al frente de la dirección durante 
los 19 meses que transcurren antes de que Unión Radio la cierre definitivamente. 
Con posterioridad a su clausura, habría que esperar hasta 1935 a la nueva Radio 
Cádiz (cf. Faus 2007: 304-306). 

Figura 7. Estudios de EAJ-3 Radio Cádiz. Fotografía Raimundo/DC. diariodecadiz.es. 29 de agosto de 
2020. HDC

Desde que EAJ-3 Radio Cádiz comienza sus emisiones en la primavera 
de 1925, su programación ocupó dos horas diarias, de 19:00 a 21:00 h. Incluía 
un informativo basado en los periódicos, como se refiere en la recién inaugu-
rada sección dedicada a la radiotelefonía por el Ateneo de Jerez de la Frontera: 

18. Francisco de la Viesca (Cádiz, siglo XIX-XX). Empresario y político gaditano, conocido 
por matricular el primer automóvil en la provincia de Cádiz. Propietario del periódico conser-
vador La Dinastía, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación e im-
pulsor de EAJ-3 Radio Cádiz, de la que sería director.
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«Además de Radio Ibérica de Madrid, se recibe todas las noches la EAJ-3 de Cá-
diz de D. Francisco de la Viesca, que nos da las noticias de prensa de 6 ½ a 7» 
(Revista del Ateneo de Jerez de la Frontera, 15 de diciembre de 1924).

Como se ha mencionado ya páginas atrás, en esos años era habitual que la 
mayoría del tiempo de antena estuviera dedicado a la música, con la presencia 
de pianistas locales, una pequeña orquesta y un variado número de intérpretes 
y artistas gaditanos. En referencia al flamenco, podemos observar que desde el 
7 de septiembre Radio Cádiz publica en Ondas su parrilla de programación con 
cante jondo: seguiriyas por Centeno, soleares de Marchena, malagueña del ca-
nario por Centeno. José Antonio Hidalgo Viaña refleja en su monografía El so-
nido de un siglo. Historia de 75 años de radio en Cádiz (Hidalgo Viaña 2001: 33) 
otra de las incipientes apariciones de referencias al flamenco el 29 de septiem-
bre de 1925 en la EAJ-3 gaditana. Se trata de la actuación de José López Domín-
guez, el Niño de la Isla19, que se reseña del siguiente modo: «Con derroche de 
facultades y su peculiar estilo cantó primero unas malagueñas, luego unos ta-
rantos y después unas seguiriyas. A petición del público dijo también unas se-
rranas del más neto y clásico andaluz, y terminó con sus clásicas saetas».

Finalmente, De la Viesca, que era propietario y director de Radio Cádiz, 
acabó vendiendo la estación en 1926 a Unión Radio, aunque conservó las fun-
ciones de director hasta su cierre. Como afirma Antonio Checa, a pesar del 
prestigio de la emisora gaditana, Unión Radio no intenta relanzarla. Dadas las 
escasas posibilidades económicas, la estrategia pasó más bien por reforzar la 
potencia de la emisora de la capital andaluza, a fin de dotarla de cobertura y 
afianzar así la audiencia de la frecuencia de Sevilla en toda la región (cf. Checa 
2000: 29-30). El indicativo de llamada de su licencia original EAJ-3 pasaría a Ra-
dio Valencia en 1932, así que cuando Radio Cádiz, con otro proyecto distinto, 
quiso volver al espectro radiofónico, se le adjudicó la licencia EAJ-59.

1.2.5. Radio Castilla (EAJ-4)

Radio Castilla fue propiedad del ingeniero y pionero Antonio Castilla. Fue fruto 
de un proyecto que emprendió al salir de la Compañía Ibérica de Telecomuni-
caciones, al que dio el mismo nombre que tenía la fábrica de lámparas de este 

19. José López Domínguez, el Niño de la Isla (San Fernando, Cádiz, 1877-1929). Cantaor 
popular a primeros de siglo XX, destacado intérprete del palo por tangos. Actúo en Sevilla en 
los cafés cantantes Filarmónico y Novedades. Pese a su escasa discografía, se reconoce su ma-
gisterio. Fue muy popular por el aflamencamiento de las asturianas y montañesas. Sus nietos 
Amós y Benito Rodríguez Rey siguieron su senda artística como singulares artistas flamencos 
en la segunda mitad del siglo XX.
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ingeniero jerezano: Lámparas Castilla. La inaugura Primo de Rivera el 19 de oc-
tubre de 1925 y desde ese día comienzan sus emisiones regulares. A partir de 
este momento el espacio radioeléctrico se tiene que compartir entre las tres 
radiodifusoras madrileñas. Así, el 50% del tiempo de emisión que había corres-
pondido inicialmente a Unión Radio y a Radio Ibérica, ahora, con Radio Castilla, 
se ve reducido a un 33% para cada una; de ahí que hasta que no se pudo resol-
ver la simultaneidad de las emisiones se produjeran muchos conflictos entre las 
tres estaciones por el reparto de las mejores franjas horarias.

En el contexto de fusiones y absorciones promovidas por Unión Radio con 
la finalidad de establecer una potente red de emisoras en España, esta socie-
dad adquirió EAJ-4. A consecuencia de ello, la estación Castilla dejó de funcio-
nar en junio de 1927 (Faus 2007: 310-313) y sus equipos de emisión se trasladaron 
a Sevilla, con destino a la nueva Radio Sevilla (EAJ-5), creada también por Unión 

Figura 8. Anuncio de 
Lámparas Castilla (Ondas,
21 de noviembre 
de 1926: 25). HBNE
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Radio como resultado de la fusión de Radio Club Sevillano (EAJ-5) y Radio Se-
villa (EAJ-17). La nueva Radio Sevilla se convirtió, así, en la emisora más potente 
del sur, encajando con los objetivos de Unión Radio, que, como se ha seña-
lado en el epígrafe anterior, perseguían reducir el número de frecuencias, pero 
dotándolas de mayor potencia. A resultas de estos movimientos, el indicativo 
EAJ-4 de Radio Castilla pasará a Unión Radio en Santiago de Compostela, Radio 
Galicia (Ezcurra 1974: 188).

Entre las escasas emisiones de flamenco de las que se tiene constancia 
en Radio Castilla, observamos en la parrilla del día 19 de diciembre de 1926 una 
emisión compartida en Radio Barcelona a las 22:00 h, que se anuncia como 
«Concierto popular retransmitido a sus oyentes por EAJ 1 Radio Barcelona». La 
actuación sería de la cantaora conocida como la Lavandera20 y del guitarrista 
Dámaso Martín21. 

1.2.6. Sevilla (EAJ-5). Radio Club Sevillano

Contextualizada en las corrientes sinhilis-
tas de los años veinte, las primeras emisio-
nes de la T.S.H. en Sevilla fueron del Radio 
Club Sevillano, una entidad con fines cultu-
rales. El 27 de junio de 1924 publica El Correo 
de Andalucía una noticia titulada «La tele-
fonía sin hilos», que marca el inicio oficial 
de la radiodifusión en Andalucía (Checa 
2000: 13). Asimismo, tras varias etapas de 
pruebas, el 17 de julio, El Correo de Anda-
lucía informa nuevamente de una progra-
mación de poco más de media hora. En 
ese momento, el indicativo de llamada de 
la originaria estación es 4XX y su limitada 

20. Carmen Espinosa Ruiz, la Lavandera (La Línea de la Concepción, 1881-Linares, ?). Can-
taora de flamenco que actuó en los principales teatros madrileños con los artistas más rele-
vantes de su época, destacaba por la interpretación de los estilos de Juan Breva. Madre de otra 
cantaora que también actuaría en muchos programas de radio, Petra García Espinosa, la Niña 
de Linares.

21. Dámaso Martín Barrera (Madrid, siglos XIX-XX). Guitarrista flamenco concertista y 
acompañante de cantaores, se inicia en los años veinte. Era frecuente su actividad en Unión 
Radio Madrid, desde donde pasaría a desempeñarse durante largos años como guitarrista 
de Radio Intercontinental hasta su retirada en los años cincuenta por enfermedad (cf. Blas 
Vega y Ríos Ruiz 1988: 470).

Figura 9. Noticia suelta (El Correo de An-
dalucía, 27 de junio de 1924: 3). HMS
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oferta es esencialmente musical. Una vez pasada la fase de pruebas, en sep-
tiembre suspenden las emisiones con objeto de adaptar el canal a la concesión 
definitiva de 350 metros. Como comprobamos anteriormente, debido a cues-
tiones administrativas, le asignan el distintivo EAJ-5 y así se daría a conocer a 
partir de entonces. 

En cuanto a la ubicación de la primera sede, esta se sitúa en la calle Mar-
qués de Nervión, en una zona hacia la que la ciudad avanza en esos momen-
tos, impulsada por el cambio urbanístico previo a la Exposición Iberoamericana 
de 1929. Finalmente, pasado el trámite legal, Radio Club Sevillano comienza a 
emitir de forma regular el 7 de octubre de 1924 acorde con el reglamento de 
14 de junio de ese mismo año22. Esto significa que se adelanta a las emisiones 
de Radio Barcelona EAJ-1, que comenzarían a partir del 14 de noviembre. Es, 
pues, posterior a Radio Ibérica, pero anterior a Radio España de Madrid, Radio 
Cádiz y Radio Barcelona, que consiguió la concesión oficial 17 días antes que la 
estación sevillana (Ezcurra 1977: 132). 

En relación con el número de receptores, se estima que en 1931 podía haber 
unos 1200 en la capital hispalense, aunque las licencias son menos de la mitad. 
La principal causa del desfase se debe a la popularidad que tenían los aparatos 
de galena y a existencia de receptores que no se declaraban para evitar el im-
puesto de tenencia (Checa 2000: 15). Por esa razón, la dirección de Telégrafos 
recuerda que hay que pagar el canon de cinco pesetas por aparato y sus res-
ponsables publican anuncios en prensa apelando al prestigio de la ciudad, con 
la intención de que se saquen los receptores de la clandestinidad.

Pero, desgraciadamente, en Sevilla están sucediendo con ‘la afición’ a la ra-
dio cosas casi incomprensibles y que pugnan con el sentido común. Establece 
el Estado un impuesto insignificante (5 pesetas anuales) a cambio de la conce-
sión de una amplia licencia para el empleo de un circuito receptor de T.S.H. y so-
lamente han solicitado esta licencia unos 30 aficionados, cuando pasan de 100 
los circuitos en servicio (El Noticiero Sevillano, 4 de octubre de 1924: 1).

Este extracto evidencia, en efecto, la compleja manera de financiación 
planteada al inicio de la radiodifusión comercial y que las emisoras se sufragan 

22. Apud Checa Godoy (2000: 14). La emisora comienza su andadura diez días des-
pués de la publicación del Reglamento para establecimiento de estaciones radioeléctricas 
particulares –Real Orden de 14 de junio de 1924–, que a su vez desarrolla el Real Decreto de 
27 de febrero de 1923, que en sus artículos 1 y 2 establece claramente: «todas las instalacio-
nes radioeléctricas constituyen monopolio del Estado, y desde la publicación del Real Decreto 
quedan terminantemente prohibidas aquellas estaciones transmisoras y receptoras, o simple-
mente receptoras, que no sean debidamente autorizadas por el ministro de la Gobernación o, 
en su nombre, por el director general de Comunicaciones. Cuantas estaciones radioeléctricas 
privadas de todas clases y potencias se hallen establecidas actualmente se considerarán clan-
destinas desde la publicación de este Real Decreto».
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gracias a la percepción de un porcentaje de ese canon y a las cuotas del club de 
radioyentes. Entre los principales objetivos del Radio Club está la expansión del 
nuevo medio de masas entre la población. A tal fin, instalan algunos aparatos de 
radio en centros públicos. La escucha colectiva es posible por avances tecno-
lógicos como la incorporación de válvulas y la posibilidad de disponer de alta-
voces de forma compacta en el mismo equipo. A este respecto, de la lectura de 
publicidad inserta en los periódicos de 
la época se infiere que la tenencia de 
receptores se consideraba como una 
ventaja competitiva que los estableci-
mientos públicos anunciaban con la fi-
nalidad de atraer a más clientes.

Al poco tiempo de la puesta en 
marcha de Radio Club Sevillano sur-
gen diferencias en el seno del consejo 
de administración. Una parte de los 
socios se retira del proyecto y solicita 
la concesión de una nueva estación. 
Precisamente, el sector escindido crea 
la Asociación Radio Sevilla, que ob-
tendría la denominación oficial y el 
distintivo de llamada EAJ-17 Radio Se-
villa (cf. Faus 2007: 315-319). Las insta-
laciones desde donde emiten están en 
la calle Albareda. En ellas, el flamenco 
tiene presencia desde el día de la in-
auguración, con la cantaora la Niña de 
las Saetas23, según publica el diario se-
villano La Unión el 1 de julio de 192524.

Por su parte, una vez superado el 
período de pruebas, a finales de sep-
tiembre de 1925 la prensa de Madrid 

23. Encarnación Fernández Sol, la Niña de las Saetas, conocida después por La Finito de 
Triana (Sevilla, 1895-1985). Cantaora, hija de la Rubia Guapa y hermana del banderillero Finito 
de Triana. Cantó en el café Novedades, en El Duque y El Imperial. Su especialidad fue el cante 
de saetas. Actuó con Manuel Torres, Vallejo, El Gloria y La Niña de los Peines, entre otros. Inter-
vino cantando saetas en varias películas, como Currito de la Cruz o Malvaloca.

24. Véase la edición del periódico La Unión del 1 de julio de 1925. En la Hemeroteca Mu-
nicipal, existe un error en la foto-filmación de los originales y se ha organizado erróneamente 
en el día 2 de julio, por lo que hay que solicitar a los técnicos la edición material en papel con 
objeto de comprobarlo. 

Figura 10. Inauguración de Radio Sevilla (La 
Unión, 1 de julio de 1925: 8). HMS
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también se hace eco del inicio de 
emisiones regulares por parte de Ra-
dio Sevilla. En esa información se ve 
de nuevo que el flamenco está pre-
sente, sobre todo a través de las sae-
tas, un palo o estilo que gozaba de 
una gran popularidad en los años 
veinte (Bohórquez 2018). Entre las fi-
guras más afamadas en su interpre-
tación se encontraban la Niña de San 
Román y la Niña de las Saetas.

Con todo, por lo general se ob-
serva claramente, una vez más, que 
las radiodifusoras tienen un enfoque 
elitista y planifican básicamente con-
ciertos de música clásica. En el caso 
de las estaciones sevillanas, van in-
corporando a algunos artistas fla-
mencos, como comprobamos en la 
prensa sevillana y los primeros nú-
meros de la revista Ondas25. Al ser un 
contenido de gran aceptación entre 
la audiencia, especialmente a partir 
de 1927 el cante se ofrece diariamente 
en las programaciones, con una pre-
sencia muy superior a la que tiene en 
el resto de emisoras de España. 

Finalmente, después de un período de funcionamiento en distintos días o 
en distintos horarios, la estrategia de expansión de Ricardo Urgoiti con Unión 
Radio llega a un acuerdo con los propietarios de Radio Sevilla EAJ-17 y Radio 
Club Sevillano EAJ-5, tras el cual ambas se fusionan en Radio Sevilla EAJ-5. Las 
emisiones de esta nueva etapa comienzan el 17 de agosto de 1927. Antes de ese 
momento, como mostraremos más adelante, se comprueba que las dos emiso-
ras competían por los oyentes ofreciendo cante flamenco en directo cada día.

25. La Revista Ondas, según ya se ha señalado anteriormente, estaba especializada en 
radio y publicaba la programación de todas emisoras. Pertenecía a Unión Radio, que la editaba 
como órgano oficial. Su publicación, con una periodicidad semanal, se extendió desde el 1 de 
junio de 1925 hasta el año 1935. Vuele a publicarse por la Sociedad Española de Radiodifusión 
(SER) desde 1 de diciembre de 1952, llegando hasta el número 528 en mayo de 1975.

Figura 11. Sección T.S.H. (El Sol, 29 de septiembre 
de 1925: 7). HBNE
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1.2.7. Unión Radio Madrid (EAJ-7)

Unión Radio Madrid (EAJ-7) nace el 17 de junio de 1925 como una sociedad de 
amplia proyección y estabilidad. Esta última es la principal característica de esta 
estación, que, con un buen proyecto radiofónico y comercial, pone en marcha 
un modelo sostenible que se desarrolló en las ciudades más importantes de Es-
paña y ha permanecido hasta nuestros días. Su inauguración contó con la pre-
sencia del rey Alfonso XIII, quien pronunció un discurso. Con el fin de que todos 
los convocados escucharan ese instante tan esperado, se colocaron altavoces 
en la fachada del edificio escogido como sede. Se trataba del edificio Almacenes 
Madrid-París, hoy en el número 32 de la Gran Vía madrileña, que entonces se lla-
maba Avenida Pi y Margall. Este es el mismo lugar que sigue ocupando en la ac-
tualidad la Cadena SER, heredera de aquella solvente propuesta de Unión Radio.

El conjunto de evidencias deja ver que este proyecto surge con un serio 
apoyo financiero, tanto de empresas nacionales como internacionales. Unión 
Radio se pone en marcha con Ricardo de Urgoiti al frente en el cargo de direc-
tor general. Urgoiti, uno de los personajes más significativos en la historia de la 
radio española, planteó una estrategia entre 1925 y 1930, que, mediante un plan 
de fusiones y absorciones, consiguió que Unión Radio fuera el primer grupo ra-
diofónico español. Y ello pese al rechazo que las asociaciones de radioaficiona-
dos mostraron a la entrada en el mercado radiofónico de Unión Radio, dadas las 
intenciones de la compañía de obtener la exclusiva radiofónica en el país. Aun 
así, siguió el camino de un proyecto sólido y bien definido, tomando el modelo 
de Estados Unidos y Francia en un momento en que el mercado español era in-
cipiente y por tanto muy inmaduro (Fernández Sande 2005: 21).

Además de una potente estructura financiera, según señala Armand Balse-
bre, la proyección y supervivencia de Unión Radio se debe a la visión de Urgoiti, 
que fue el primero en idear que una emisora de radio debía tener controlada su 
propia producción y funcionar, por tanto, como una «factoría de programas». 
De igual manera le dio una dimensión moderna, comercial y popular; se apoyó 
en la comercialización de programas y creó un departamento de publicidad 
que aseguraría la viabilidad financiera de la radio. A la larga quedó demostrado 
que, frente al parecer de los fabricantes y representantes de componentes elec-
trónicos y aparatos de radio, que habían pensado que el negocio de la radio gi-
raba únicamente en torno a la venta de aparatos, el control de la producción 
fue, precisamente, la clave del negocio (Balsebre 2001: 148). 

Uno de los numerosos recursos de promoción que Urgoiti puso en mar-
cha fue la unidad móvil o radio-móvil de Unión Radio. Se trataba de un coche 
con grandes altavoces y carteles con el nombre de la radiodifusora que se si-
tuaba en calles o plazas con objeto de promocionar y popularizar los espacios 
radiofónicos pilotados por sus locutores más reconocidos. Con ello se pretendía 
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acercar, de alguna forma, las emisiones de la estación a aquellos que no tuvie-
ran receptores en sus domicilios (Fernández Sande 2005: 122). Otra de las ini-
ciativas de Urgoiti sería la profesionalización del personal de la radio, de los 
locutores y los músicos, distanciándose de otras emisoras con modelos más 
parecidos a los radioaficionados amateurs que a una radio moderna. Además, 
su visión artístico-cultural le distanciaba también del resto de ingenieros de 
otras estaciones radiofónicas, más preocupados por la señal sonora trasmitida 
que por los contenidos que ofrecían a través de sus frecuencias. 

En línea con este espíritu, en el editorial del primer número de la revista 
Ondas (1 de junio de 1925: 3), que, como ha quedado dicho, era el órgano de 
difusión de Unión Radio, se hace una declaración de intenciones en la que 
se manifiesta el deseo de atender la pluralidad de los gustos artísticos de los 
radioyentes. En lo expuesto hasta ahora, se ha esbozado ya la idea de que la ra-
dio, en sus comienzos, se concebía como una «caja de música». También se 
ha señado, a este respecto, que en algunas emisoras se fue muy elitista en este 
sentido. Tal era el caso de Radio Barcelona, que ofrecía, básicamente, música 
«culta». En cambio, las parrillas de Unión Radio integran todos los géneros mu-
sicales, como la ópera, la música clásica, la zarzuela, el flamenco, el fox-trot26

y el jazz. Un buen ejemplo de música popular lo tenemos el 21 de junio de 1925 
con la intervención de Encarnación López, la Argentinita27, a quien previamente 
entrevistan en la primera edición de la revista Ondas (Mateo Flecha, Ondas, 1 de 
junio de 1925: 4). La Argentinita se había convertido en uno de los símbolos de 

26. Fox-trot significa, en inglés, paso de zorro. Es un baile de salón que se puso de moda 
a principios del siglo XX. Según algunos expertos, la referencia más antigua de este baile apa-
rece en el libro Danza con zuecos de madera, que fue publicado en 1876. El término era tam-
bién sinónimo de música de baile en general.

27. Encarnación López Júlvez, la Argentinita (Buenos Aires, 1898-Nueva York, 1945). Baila-
rina, coreógrafa y bailaora de flamenco, hermana de la bailarina y coreógrafa Pilar López. Hija de 
migrantes españoles que regresaron en 1902, recorrió España como niña prodigio y actuó con 
éxito en América. Conjugaba el tango y los boleros con bulerías y otros palos del flamenco. Su 
renovación artística la unió a la generación del 27. Con piezas adaptadas a la tradición popular, 
recorrió Europa y participó en los movimientos artísticos de la época, junto a Rafael Alberti, Fe-
derico García Lorca, Edgar Neville o Ignacio Sánchez Mejías. Grabó un disco de canciones popu-
lares con textos de Lorca titulado Colección de canciones populares españolas, en el que estaba 
acompañada al piano por el propio poeta. También con Lorca y su hermana creó la Compañía 
de Bailes Españoles de La Argentinita y preparó las primeras coreografías: Las calles de Cádiz, 
Sevillanas del siglo XVIII, El café de Chinitas, El rango del escribano y El amor brujo. La compañía 
de La Argentinita contaba con figuras del flamenco de la talla de Juana la Macarrona, La Malena, 
Fernanda Antúnez, Rafael Ortega y Antonio de Triana, su pareja de baile hasta la década de 1940, 
en que fue sustituido primero por Federico Rey y después por José Greco. Con la guerra civil es-
pañola se exilió en Estados Unidos. En 1943 presentó en el Metropolitan Opera House de Nueva 
York el cuadro flamenco El Café de Chinitas, con coreografía propia, textos de Lorca y decora-
dos de Salvador Dalí. Junto a su hermana, Pilar López, actúa en el Water Gate de Washington y 
recorre Norteamérica durante 6 años, hasta su fallecimiento en septiembre de 1945. 
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la generación del 27, que tanta relación tenía con Ricardo Urgoiti y la programa-
ción de su radiodifusora. 

De igual forma que Radio Ibérica había inaugurado sus emisiones práctica-
mente un año antes con cante flamenco, Unión Radio EAJ-7 haría lo mismo ape-
nas dos semanas después de su inauguración. Así lo publica la revista Ondas, que 
hace referencia a la emisión el día 2 de julio de 1925 de un programa especial 
de flamenco dedicado a Andalucía, en cuyos detalles entraremos más adelante. 

Se observa claramente que la nueva emisora tiene la voluntad de ofrecer 
a la audiencia, en la música y en la palabra, unos contenidos actuales en con-
sonancia con los movimientos culturales que se daban en el Madrid de los años 
20. En palabras de Julio Arce (2008: 98): 

La programación musical de Unión Radio estaba determinada por unos 
objetivos culturales muy precisos en primera instancia por Ricardo Urgoiti y 
Salvador Bacarisse. Hoy en día, con el transcurso de los años y la evolución que 
ha sufrido el medio radiofónico a lo largo de sus ocho décadas de existencia, 
nos sorprenden por su apuesta arriesgada, la dificultad para cumplirlos y las 
consecuencias que tuvieron para la música española contemporánea. Los fi-
nes comerciales de Unión Radio supieron conciliarse con la vocación forma-
tiva propagada por los responsables de la emisora. 

En el orden de las ideas anteriores, la figura de Ricardo Urgoiti estuvo ligada 
a la Generación del 27 y esto se refleja en la oferta literaria y musical que tras-
lada a las emisiones de Unión Radio, en las que están presentes representantes 
de las distintas vanguardias y tendencias que guardaban relación con la Resi-
dencia de Estudiantes, como el Grupo de los Ocho28. La oferta musical de Unión 
Radio recae en el joven compositor Salvador Bacarisse29 cuando este contaba 

28. El Grupo de los Ocho es como se conoció a un grupo de jóvenes compositores del 
primer tercio del siglo XX. Serían el equivalente musical de la Generación del 27. El grupo estaba 
compuesto por Salvador Bacarisse, Ernesto HalÄter y su hermano Rodolfo, Juan José Mante-
cón, Julián Bautista, Fernando Remacha, Rosa García Ascot y Gustavo Pittaluga. Se presentaron 
oficialmente en 1930 en la Residencia de Estudiantes (Madrid). Se postularon representantes de 
la música moderna española, siendo uno de sus principales objetivos continuar con la renova-
ción de la música española iniciada por Falla. El nacimiento del Grupo de los Ocho supuso un 
cambio en la crítica y la historiografía musical, puesto que era la primera vez que un grupo de 
autores se unía en España para mostrar sus obras de manera conjunta y bajo unos ideales es-
téticos compartidos, de forma distinta a otras etapas anteriores en que había primado la figura 
de un gran compositor. La radio, donde daban a conocer sus creaciones, era su gran aliada.

29. Salvador Bacarisse Chinoria (Madrid, 1898-París, 1963). Músico y compositor. Estudia 
Derecho y Filosofía y Letras. Al mismo tiempo estudia en el Conservatorio Superior de Madrid 
piano, armonía y composición. Fue miembro del Grupo de los Ocho y promovió la música con-
temporánea como director artístico de la Unión Radio (1926-1936). Exiliado en París, tuvo una 
gran actividad compositiva de gran prestigio internacional.
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con 27 años. En esta dirección, el propio Urgoiti constituye parte del grupo de 
jóvenes que funda en 1926 la revista La Gaceta Literaria, cuna de la Generación 
del 27. No obstante, la emisora no actúa de portavoz de las vanguardias artís-
ticas, dado que prevalece el sentido comercial sobre sus gustos intelectuales 
(cf. Balsebre 2001: 157).

Resulta asimismo interesante la incorporación del humor como elemento 
principal de la oferta de entretenimiento, origen de la primera tertulia humo-
rística radiofónica, que llevó por nombre La pandilla. Sus integrantes, entre los 
que se contaban Ramón Gómez de la Serna30, José López Rubio31, Enrique Jar-
diel Poncela32, Joaquín Sama33 y Tono (Antonio de Lara Gavilán)34, compartie-
ron los micrófonos con Edgar Neville y Luis Buñuel. Estos humoristas pasarían 
luego a formar parte de La Codorniz35, creada por Miguel Mihura. El 2 de marzo 
de 1928 se estrenó la emisión de la tertulia entre las 22:00 y las 23:00 h, con la 
temática de la gripe. 

30. Ramón Gómez de la Serna Puig (Madrid, 1881-Buenos Aires, 1963). Escritor y periodista 
vanguardista español, adscrito a la generación de 1914 o novecentismo, e impulsor del género 
literario de las greguerías, creado por él mismo. Su obra es extensa, cuenta con más de 100 li-
bros, que abarcan desde el ensayo costumbrista hasta la novela y el teatro. Tuvo una vida nada 
convencional, como la actuación de las vanguardias que divulgaba, e introdujo en España el 
«Manifiesto futurista».

31. José López Rubio (Motril, 1903-Madrid, 1996). Dramaturgo, guionista, director de cine, 
historiador del teatro, académico y humorista. El cine condicionó a los miembros de su gene-
ración. La influencia de Ramón Gómez de la Serna marcó su humor con el vanguardismo que 
representaba. Colaboró en varias revistas ilustradas, como Gutiérrez y en Buen Humor, que du-
rante un tiempo tuvo a bien editar. Escribió algunos cuentos para los lunes de El Imparcial, que 
luego reunió en su primer libro, Cuentos inverosímiles, en 1924. 

32. Enrique Jardiel Poncela (Madrid, 1901-1952). Escritor y dramaturgo español. Su estilo 
se relaciona con el teatro del absurdo. Buscaba un humor más intelectual, inverosímil e iló-
gico, rompiendo así con el realismo tradicional del teatro de su época. Su obra, de profunda 
inspiración vanguardista, lo ha llevado a ser considerado como un renovador de la comedia y 
la narración humorística. Se dio a conocer en la revista La Correspondencia de España y en di-
versos diarios.

33. Joaquín Sama Naharro (Madrid, 1902-Córdoba, 1989). Médico, humorista, dibujante y 
escritor nacido en Madrid, vivió en Córdoba, donde fue preso político y que fue también su lu-
gar de destierro. Allí ejerció una gran labor social en zonas desfavorecidas, compaginando su 
creatividad artística con la actividad médica. Era un excelente dibujante e introdujo en el hu-
morismo gráfico español la complementariedad entre el texto y el dibujo.

34. Antonio de Lara Gavilán (Jaén, 1900-Madrid, 1978) usaba el seudónimo Tono. Drama-
turgo y caricaturista, en su faceta de caricaturista y articulista especializado en la columna de 
humor estuvo influenciado por Ramón Gómez de la Serna, el ultraísmo y el surrealismo, con 
una fuerte tendencia a la subversión lingüística. Tono triunfó especialmente en las páginas de 
la revista La Codorniz, heredera de otra revista humorística de gran notoriedad durante la gue-
rra civil, La Ametralladora, en la que también había colaborado.

35. La Codorniz fue una revista de humor gráfico y literario creada por Miguel Mihura 
en 1941. Se autoproclamaba «la revista más audaz para el lector más inteligente». Otras pu-
blicaciones posteriores como El Papus, Hermano Lobo y Por Favor, se inspiraron en ella como 
referente.
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De este modo, se amplía la programación y se especializan los profesiona-
les con repertorios de géneros radiofónicos, con espacios informativos y nuevas 
secciones temáticas. Por estas fechas se retransmite por primera vez un partido 
de fútbol entre el Zaragoza y el Real Madrid, aunque hasta los cincuenta este 
tipo de oferta no se consolidó con la demanda adecuada. Las representaciones 
radiofónicas de teatro, el radioteatro, aunque están presentes en los comienzos, 
tendrían una mayor pujanza en las parrillas de Unión Radio en los años 40-60. 
En las constantes evoluciones de la radio, Urgoiti aportó una novedosa solu-
ción a la fluidez musical entre discos, gracias a la utilización de un conmuta-
dor que hacía posible la transición inmediata, sin necesidad de que el locutor 
hablase. Pese a que los temas o canciones de los discos de pizarra de 75 r.p.m. 
no duraban más de 3 o 4 minutos, este sistema de fundido-encadenado permi-
tía que una ópera o cualquier otra obra larga pudiera escucharse íntegramente 
sin interrupciones.

Otra manera de contribuir a la originalidad de los contenidos de Unión Ra-
dio la protagoniza el escritor Ramón Gómez de la Serna, colaborador de esta 
emisora desde su inauguración, y pionero en géneros periodísticos como el 
reportaje y la crónica. Además de la fecunda producción cultural que se le 
conoce, fue también el primer reportero de la radio y creó un estilo de comu-
nicación. Llenó la radio de metáforas gracias a un humor muy bien acogido en-
tre los radioescuchas –así se denominaba entonces a la audiencia–. Colaboró 
con sus cuentos y greguerías en la revista Ondas entre 1925 y 1935 y participó en 
la ya mencionada tertulia La pandilla. Su presencia en ella era tan habitual que 
lo anunciaban como «nuestro humorista de guardia». Sería un gran innovador 
también en la tecnología: sus apariciones en la radio se realizaban mediante 
una conexión de línea microfónica (enlace del micrófono con la línea telefó-
nica) entre su taller de greguerías y Unión Radio. Son especialmente recordadas 
sus intervenciones por las noches, bajo el nombre de «Parte del día», o algunas 
noticias relacionadas con la actualidad cultural.

En noviembre de 1929 Unión Radio Madrid publica en Ondas las bases de un 
concurso de reportajes radiofónicos al que pueden concurrir periodistas en ac-
tivo de periódicos, revistas o agencias de noticias de Madrid. Los reportajes de-
bían durar entre 15 y 30 minutos, y en ellos el autor podría conjugar, con la parte 
hablada, la música o el ruido necesarios. Cada pieza admitida se remuneraría 
con 100 pesetas al día siguiente de su emisión. Con este motivo, Ramón Gómez 
de la Serna inaugurará unas emisiones semanales de reportajes costumbristas 
en la Puerta del Sol. En ellas se lanzaba con su micrófono a la calle y hablaba 
con vendedores de lotería, chóferes y vendedores ambulantes, con el fin de que 
sus voces fueran escuchadas en la radio. No hay duda de que su enorme crea-
tividad se amoldaba a las diversas innovaciones a las que accedía la radiodifu-
sión. Así, fue también responsable de una iniciativa que el propio escritor puso 
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en marcha el 18 de mayo de 1930: la «carta hablada»36. Se trataba de crónicas 
de diversa índole que él mismo grababa en discos, un novedoso sistema que 
trae de EE.UU. Ricardo Urgoiti y que permitía que las intervenciones del escri-
tor madrileño pudieran emitirse en cualquier momento, especialmente cuando 
este se encontraba de viaje por Sudamérica.

Figura 12. Charlas 
Ramón Gómez de la 
Serna (Ondas, 8 de 
noviembre de 1927). 
HBNE

Figura 13. «Cartas habladas» (Ondas, 17 de mayo de 1930: 8). HBNE

36. Primera carta hablada desde el extranjero de nuestro corresponsal Ramón Gómez 
de la Serna. Programas de Unión Radio Madrid del 18 de mayo de 1930. Revista Ondas. Madrid, 
17 de mayo de 1930, p. 9, HBNE.
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Cabe agregar que casi todas las intervenciones de Ramón Gómez de la 
Serna se hacían los sábados o domingos y a continuación o antes de este se 
programaba cante flamenco, en vivo o en discos. 

Figura 14. Fragmento de 
programación del día 
20 de enero de Unión 

Radio Madrid (Ondas, 19 de 
enero de 1935: 7). HBNE 

El período de final de la dictadura de Primo de Rivera (1929-1931) coincide 
con una intensa colaboración y presencia del escritor en la radio. Este tiempo 
fue también de una gran actividad para Urgoiti y Unión Radio: la resolución de la 
crisis de Radio Barcelona redefine la cadena tras el cierre de algunas emisoras 
como Radio Catalana o el nacimiento de Radio Valencia. Más adelante, renueva 
la parte informativa de Unión Radio, entre otras acciones que le permitieron la 
expansión de sus negocios en la República y la configuración de la radio en Es-
paña en este tiempo (cf. Balsebre 2001: 170-171).

Finalmente, hay que añadir que la programación musical de Unión Radio se 
había enriquecido notablemente. Al variado e innovador panorama que apor-
taba la dirección musical de Salvador Bacarisee, que contaba con las orques-
tas y los más conocidos intérpretes del momento, se sumaba el hecho de que 
la estación radiofónica disponía ya en 1930 de una discoteca con 7000 discos de 
pizarra, que contribuían, sin duda alguna, a enriquecer sus espacios musicales. 

1.2.8. Otras emisoras inauguradas antes de la República

Después del grupo de las seis primeras de las que nos hemos ocupado por se-
parado debido a relevancia –Radio Barcelona, Radio España, Radio Cádiz, Radio 
Castilla, Radio Sevilla y Unión Radio Madrid–, hay que destacar las 27 frecuencias 
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que emitían en España antes de las nuevas licencias para la radiodifusión del 
Decreto de 1932. La mayoría de las emisoras, según describíamos en los párra-
fos anteriores, no superarían los dos años de existencia, afectadas casi todas por 
problemas económicos o por fusiones. Incluso algunas de ellas cerraron y rea-
parecieron posteriormente. 

En este orden de cosas se puede citar a Radio San Sebastián. Esta esta-
ción solicita su licencia a finales de 1924 y en un plazo de doce días se la con-
ceden con el distintivo de llamada EAJ-8. Se inaugura a principios de 1925 en el 
Monte Igueldo y sitúa los estudios en la avenida de la Libertad, lugar en el que ha 
permanecido desde el origen (cf. Faus 2007: 322-324). Igual que en otras emi-
soras, las dificultades económicas hicieron que se vendiera a Unión Radio en 
mayo de 1927. 

En las mismas circunstancias nace Radio Club Vizcaya EAJ-9, que se inau-
gura unos días más tarde que la estación donostiarra, ubicándose en el hotel 
Carlton de Bilbao. Escoge, pues, un lugar de prestigio, al igual que hizo también 
Radio Barcelona con el hotel Colón. El Radio Club Vizcaya cede a otra entidad la 
explotación con la condición de que se asegurara la moralidad y la labor edu-
cativa. En enero de 1927 la prensa ya publicaba la programación de Unión Radio 
en esa misma antena, que dejó de emitir en 1928.

Ángel Faus menciona la presencia de otra radiodifusora en Cádiz, poco co-
nocida, pero que obtuvo su licencia en 1925. Se trata EAJ-10 Radiofón Cádiz. 
Todo indica que su objetivo era dar servicio radiofónico a la zona de influencia 
en el Atlántico. Tras estar en vigor durante diez años, ya en iniciada la Segunda 
República su indicativo, EAJ-10, se concedió a Radio Aragón. 

También hubo una segunda emisora en Bilbao, con el nombre de Radio 
Vizcaya EAJ-11, que comenzó a operar en octubre de 1925. Su oferta era si-
milar a la de Radio Club Vizcaya y también fueron semejantes los problemas 
económicos, además de los legales y sobre todo los técnicos con los que se to-
paron, estos últimos debidos a las frecuentes averías del centro emisor. Aun-
que Unión Radio compró Radio Vizcaya EAJ-11, la que luego conoceremos con 
la denominación de Radio Bilbao, que perduraría en el tiempo, no es producto 
de la fusión de las dos anteriores, sino de una nueva licencia en base al Decreto 
del 8 de diciembre de 1932. 

El resto de las iniciativas que obtuvieron licencia no fueron relevantes. Este 
es el caso de la segunda emisora de Barcelona, EAJ-13 Radio Catalana, que ins-
taló sus estudios en los números 84 y 86 de la calle París. Se trataba de una ini-
ciativa de un industrial de perlas que acabó vendiendo esta estación a Unión 
Radio. A resultas de ello se creó en 1930 Unión Radio Catalana, cuya actividad 
concluyó el día de Nochebuena de 1930. La intención de Urgoiti, que había sido 
llevar la EAJ-13 a Valencia, tendría que esperar a mejor momento. Con todo, 
esta no iba a ser la primera experiencia radiofónica de la ciudad, ya que existió 
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otra emisora en la ciudad, EAJ-14 Radio Valencia, ubicada en el Hotel Reina Vic-
toria entre los años 1925 y 1926, momento en que el indicativo EAJ-14 pasó a Ra-
dio Castellón.

En Madrid se concede la licencia con el indicativo EAJ-15 a Radio Espa-
ñola, un proyecto promovido por la Asociación de la Radio Española que tomó 
de esta su nombre. Los desacuerdos entre la asociación y otros operadores 
del mercado radiofónico acabaron con este proyecto prácticamente en sus 
comienzos, en 1925. 

En Cartagena se concede la licencia EAJ-16 a Radio Cartagena, que es-
tuvo en pruebas en 1926 y en 1928 deja de funcionar, con lo que su indicativo 
pasaría posteriormente a Radio Granada (cf. Faus 2007: 342-344). Como he-
mos descrito anteriormente, el distintivo EAJ-17 le correspondió a Radio Se-
villa, que terminaría fusionándose con EAJ-5 Radio Club Sevillano. Por este 
tiempo en las revistas especializadas de Europa se publica que hay en Barcelona 
otra emisora con el distintivo EAJ-18, pero no hay demasiadas referencias de 
su actividad.

Otra de las emisoras singulares de estos años fue EAJ-18 Radio Almería, que 
comienza sus emisiones en 1927. Páginas atrás habíamos hecho alusión al inte-
rés de los almerienses por la radiodifusión, en relación con la creación del Ra-
dio Club Marconi en 1917, que luego pasaría a llamarse Radio Club Almería y se 
convertiría en el promotor de esta estación propia, la EAJ-18 (cf. Torres 1996: 23). 
La emisora se instala en un local de la compañía Texaco en el puerto alme-
riense y estuvo emitiendo regularmente durante tres años contenidos variados, 
según puede comprobarse en las hemerotecas. Finalmente, este indicativo lo 
terminaría heredando en el futuro la frecuencia de Logroño. 

También fue pionera la iniciativa EAJ-19 Radio Asturias, que ha perma-
necido en funcionamiento desde que comenzara sus emisiones en 1926 en 
Oviedo. Las otras licencias quedan diluidas en el tiempo ante la poca relevan-
cia que tuvieron en su funcionamiento. Me refiero a las experiencias de EAJ-24 
Radio Levante, que se instaló en el Hotel Palace de Valencia, o EAJ-25 Radio 
Málaga, que comienza sus emisiones en la calle Cánovas para trasladarse pos-
teriormente al Hotel Regina.

Por último, es conveniente anotar que en la mayoría de las ocasiones se 
promovieron experiencias efímeras con unos fines que no pudieron ser soste-
nidos en el tiempo. Los costes de una programación de calidad con plantillas 
de músicos, artistas, locutores, periodistas y técnicos no se justificaban ante el 
escaso retorno económico de los ingresos publicitarios u otras vías de ingre-
sos, como las suscripciones; de ahí que, por lo común, proyectos radiofónicos 
languidecieran hasta su cierre o acabaran siendo absorbidos por otros proyec-
tos solventes.
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1.3. La radio en el período republicano (1931-1936)

La radio en España participa activamente de los grandes cambios que impulsa-
ron la implantación de la República a partir del 14 de abril de 1931, comenzando 
con la retransmisión, por parte de las emisoras de Unión Radio, del discurso 
de Niceto Alcalá-Zamora37. Se abre, así, una nueva etapa, un estado democrá-
tico que trae consigo transformaciones y libertades, entre ellas la libertad de 
expresión, con la que se anularía la censura previa de la dictadura del Gene-
ral Primo de Rivera. La nueva Constitución garantiza el derecho a expresar opi-
nión e ideas, así como la libertad de culto, la libertad parlamentaria y política, 
la libertad sindical, el voto femenino o el derecho al divorcio. Pone también en 
marcha tres grandes reformas: la agraria, con el reparto a los campesinos de 
algunas tierras expropiadas a los terratenientes; la militar, jubilando a más de 
8000 oficiales y a 167 generales de los 250 con los que se contaba hasta ese mo-
mento, y la educativa, juntando a niños y a niñas en las mismas aulas y prohi-
biendo la enseñanza a las órdenes religiosas.

La República tuvo un gobierno de centroizquierda en el primer bienio (1931-
1933), un gobierno de derechas en el segundo (1933-1935), y, por último, un 
gobierno de izquierdas, en 1936, conocido como Frente Popular, en el que con-
vergieron socialistas y comunistas, tras cuyos seis primeros meses de ejercicio, 
como es sabido, un grupo de generales se sublevó, llevando con ello al país al 
desastre de una ensangrentada guerra civil, que se prolongó hasta 1939.

La situación económica era muy desigual. Por un lado, existía una gran 
población en el campo español que vivía en condiciones de extrema pobreza 
y sufría un atraso secular. Y, de otra parte, la industria española crecía a un ni-
vel ligeramente superior al de otros países europeos. En cuanto a los recepto-
res de radio que contaban con licencia, en 1931 su número era inferior a 50000, 
pero al final de la República ascendió hasta los 400000 receptores, lo cual nos 
da una idea de la extraordinaria dimensión que cobró la radiodifusión en este 
tiempo. Aunque no parecen tener el rigor necesario, la mayoría de las investi-
gaciones de la época apuntan a que el número real de aparatos de válvulas y de 
galena podría haber sido casi el doble, puesto que, como se comentó ya ante-
riormente, muchos usuarios evitaban pagar el impuesto de tenencia de recep-
tores de radio y se quedaban sin registrarlos. Por otro lado, si estimamos que se 
calcula que había una audiencia media de cuatro oyentes por aparato de ra-
dio, las cifras de oyentes que resultan al final de la República es de entre tres y 
cuatro millones.

37. Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba, 1877-Buenos Aires, 1949). Político y 
jurista. Asume varios ministerios en el reinado de Alfonso XIII. Fue presidente del Gobierno pro-
visional y presidente de la II República entre 1931 y 1936.
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Si comparamos la situación española con la del conjunto de Europa, lo 
cierto es que el desarrollo radiofónico en España al inicio de la República es-
taba muy por detrás del resto de países europeos. Las causas, en casi todos 
los casos, fueron las dificultades económicas que imposibilitaban el manteni-
miento del tipo de estructura técnica y humana que necesitaba una estación 
de radio profesional. Ángel Faus afirma que, cuando llega la República, hay diez 
emisoras funcionando. Sin embargo, Armand Balsebre –basándose en la me-
moria redactada en enero de 1934 por el director general de Comunicaciones, 
Ramón Miguel Nieto, que sirvió de base para el reconocimiento de las emisoras 
pioneras frente a las frecuencias nuevas– interpreta que son ocho las estacio-
nes que se encuentran en activo en ese momento. En concreto, Balsebre re-
coge el siguiente listado, en el que faltarían Radio Alcoy y Radio Zaragoza, que 
sí incluye Ángel Faus:
— Radio Barcelona EAJ-1 (Unión Radio).
— Radio España EAJ-2.
— Radio Valencia EAJ-3 (Unión Radio).
— Radio Sevilla EAJ-5 (Unión Radio).
— Unión Radio Madrid EAJ-7 (Unión Radio).
— Radio San Sebastián EAJ-8 (Unión Radio).
— Rádio Associaciò de Catalunya EAJ-15 (ANR).
— Radio Asturias EAJ-19.

Como se puede comprobar, Unión Radio controlaba ya la mayoría de las 
emisiones y había sido, por tanto, la encargada de informar sobre los acon-
tecimientos que se vivieron en el semestre preconstitucional. La emisora de 
Madrid y la de Radio Barcelona mostraron su adhesión a la República. Por su 
parte, el Gobierno de Alcalá Zamora en general y el ministro Manuel Azaña38

en particular, son conscientes del potencial que podía tener la radio a la hora 
de persuadir a la sociedad española sobre las bondades del cambio. La con-
sideraban un excelente instrumento para contrarrestar la propaganda antirre-
publicana de las derechas, la Iglesia y los radicales del obrerismo socialistas, 
comunistas y anarquistas. Pero fue también en este período cuando la radio 
da el verdadero salto y consolida su estructura en postes radiales con las nue-
vas emisoras y tras la creación de contenidos y programas que han perdurado 
hasta nuestros días.

38. Manuel Azaña Díaz (Alcalá de Henares, 1880-Montauban, Francia, 1940). Político y es-
critor, presidente del Consejo de Ministros (1931-1933) y presidente de la Segunda República 
(1936-1939), impulsó un programa muy ambicioso de reformas durante su gobierno, el llamado 
bienio social-azañista y ha pasado a la historia por su papel como cabeza de la República du-
rante la guerra civil española.
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Azaña frena el Servicio Nacional de Radiodifusión (SNR), aunque aprueba la 
ley de emisoras locales. De esa forma, al no modificar el concurso aplazado so-
bre el SNR, admite la situación de monopolio que tenía Unión Radio en España. El 
Plan Transitorio de la Radiodifusión aprobado en el Real Decreto de 19 de diciem-
bre de 1930 regulaba todo el panorama español de la radio, incluida una gran 
central de onda corta en Madrid, llamada EAQ Radiodifusión Iberoamericana, 
creada con la finalidad de llegar a los emigrantes y al resto del mundo y que fi-
nalmente se inaugura en el primer aniversario de la República. Algo más tarde sí 
será el gobierno de Azaña el que dibuje el futuro mapa de frecuencias, a partir 
del Decreto de 8 de diciembre de 1932 que facilita la creación de 51 nuevas emi-
soras de carácter local, con menor potencia, pero con cobertura suficiente para 
las comunicaciones relativas al cambio político del nuevo estado republicano. 

Como ya se ha aclarado, se concede a los municipios españoles la capaci-
dad de establecer sus propios medios de comunicación con la intención de re-
ducir la brecha cultural entre la España rural y las ciudades. En este sentido, hay 
que contextualizar las iniciativas de Fernando de los Ríos39, ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, que organizó un concurso público con objeto de ad-
quirir 1000 aparatos receptores de radio y proyectores de cine para los centros 
escolares. Esta iniciativa estaba vinculada con la creación y puesta en funciona-
miento de las Misiones Pedagógicas, cuyo fin era acercar la cultura y el conoci-
miento a los pueblos y ciudades de toda la geografía española, por medio de los 
libros, el cinematógrafo, la música que permitía reproducir el fonógrafo, las pi-
nacotecas ambulantes o el teatro.

Las treinta primeras emisoras nuevas se pusieron en marcha en 1933 en 
Santiago, Pamplona, Málaga, Mallorca, Castellón, Granada, Murcia, Logroño, Sa-
badell, Melilla, Huesca, Gandía, Córdoba, Tarrasa, Antequera, Burgos, Bilbao, Al-
calá de Henares, Onteniente, Alicante, Santander, Tarragona, Gijón, Linares, 
Gerona, Badalona, Denia, Ceuta, Cartagena y Talavera. Otras veintiuna estacio-
nes locales se ponen en marcha en 1934: Jaén, Victoria, León, Segovia, Ciudad 
Real, Jerez de la Frontera, Reus, Vilanova y la Geltrú, Játiva, Coruña, Lérida, Te-
nerife, Albacete, Algeciras, Manresa, Badajoz, Elche, Alcira, Valladolid, Vigo y To-
ledo. Sin embargo, no se puede hablar con exactitud del alcance de las nuevas 
emisoras. Con todo este plan, que hay que contextualizar en el marco de todas 
las reformas llevadas a cabo durante el Gobierno de Azaña, se estima que la co-
bertura del territorio nacional alcanzaría un 70 %. 

39. Fernando de los Ríos Urruti (Ronda, 1879-Nueva York, 1949). Político y escritor. Ejerció 
de catedrático en Granada desde muy joven. Profesor y amigo de Federico García Lorca, dipu-
tado y ministro en varias legislaturas, es heredero de las ideas de la Institución Libre de Ense-
ñanza. Defensor de las libertades bajo la dictadura de Primo de Rivera, fue el principal valedor 
de un socialismo humanista.
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A partir de la ley de 1932, en el ecuador de la República, el mapa radiofónico 
de onda media en España cambiaría radicalmente. En ese momento, se suman, 
a las emisoras con mayor cobertura que ya estaban funcionando antes de 1931, 
y consideradas claves en este nuevo panorama, también las recién creadas de 
menor potencia. La nueva situación se puede observar en la tabla que con cri-
terio geográfico publica Luis Ezcurra (1974: 244-246): 

Distribución geográfica de emisoras a partir de las concesiones atribuidas 
según la ley de 1932 (apud Ezcurra 1974: 244-246)

Región Emisoras

Aragón Zaragoza EAJ-10, Huesca EAJ-24

Asturias Oviedo EAJ-19, Gijón EAJ-34

Andalucía Sevilla EAJ-5, Málaga EAJ-9, Granada EAJ-16, Córdoba EAJ-24, Antequera EAJ-26, Linares 
EAJ-37, Algeciras EAJ-55, Jerez de la Frontera EAJ-58, Almería EAJ-60, Jaén EAJ-63

Baleares Palma de Mallorca EAJ-13

Canarias Santa Cruz de Tenerife EAJ-43, Las Palmas de Gran Canarias EAJ-50

Cantabria Santander EAJ-32

Castilla-La Mancha Albacete EAJ-44, Toledo EAJ-49, Ciudad Real EAJ-65, Talavera de la Reina EAJ-67

Castilla-León Burgos EAJ-27, Valladolid EAJ-47, Salamanca EAJ-56, León EAJ-63, Segovia EAJ-64

Figura 15. Niños escuchando música en un gramófono de maleta de las Misiones Pedagógicas (Autor: 
José Val de Omar, 1932). HBNE

(continúa)
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Región Emisoras

Cataluña Barcelona EAJ-1, Reus EAJ-11, RAC EAJ-15, Sabadell EAJ-29, Tarrasa EAJ-25, Tarragona EAJ-33, 
Vilanova i la Geltrú EAJ-35, Girona EAJ-38, Badalona EAJ-39, Lleida EAJ-42, Manresa EAJ-51 

Galicia Santiago de Compostela EAJ-4, Pontevedra EAJ-40, Coruña EAJ-41, Vigo EAJ-48, Orense 
EAJ-57, Lugo EAJ-68

Extremadura Badajoz EAJ-52

Madrid España de Madrid EAJ-2, Unión Radio EAJ-7, Alcalá de Henares EAJ-29

Murcia-Valencia Valencia EAJ-3, Alcoy EAJ-12, Castellón EAJ-14, Murcia EAJ-17, Gandía EAJ-23, Onteniente 
EAJ-30, Alicante EAJ-31, Játiva EAJ-36, Denia EAJ-45, Elche EAJ-53, Alcira EAJ-54

Navarra-La Rioja Pamplona EAJ-6, Logroño EAJ-18, Tudela EAJ-66

País Vasco San Sebastián EAJ-8, Bilbao EAJ-28, Victoria EAJ-62

Melilla-Ceuta Melilla EAJ-21, Ceuta EAJ-46

Como se puede inferir, las emisoras que comienzan a funcionar en este 
período se adaptan a la nueva situación de España. Este fue el caso de Radio Bil-
bao, heredera de la antigua Radio Club Vizcaya y asociada a Unión Radio. Esta 
emisora es una de las primeras en comprometerse de forma activa en la cam-
paña electoral de unas elecciones municipales complementarias que se cele-
braron en 1933, a principios de la cual emitió el mitin de apertura de campaña 
de Manuel Azaña y de Indalecio Prieto desde la plaza de toros de Bilbao. 

También Radio Galicia comienza su andadura en 1933, tan solo unas sema-
nas después de que los gallegos emigrados a Argentina hubieran podido seguir 
por Radio Esplendid de Buenos Aires una de las medidas más significativa de la 
República: la aprobación del proyecto del Estatuto de Autonomía por la Asam-
blea de Municipios reunidos en Santiago de Compostela en diciembre de 1932 
(cf. Balsebre 2001: 335). Los gallegos expatriados en Argentina se beneficiaron 
de la retransmisión a través de las líneas telefónicas de la ITT, compañía de te-
léfonos que operaba entonces en España (cf. Echevarri 1931: 11, col. 3-4). San-
tiago de Compostela será la sede de Radio Galicia EAJ-4, que asume, por tanto, 
el antiguo indicativo de la madrileña Radio Castilla, que, como había adquirido 
Unión Radio, podía ser utilizado para esta otra emisora de su propiedad. En otra 
de las principales ciudades gallegas, comienza a funcionar el 26 de febrero de 
1934 Radio Coruña EAJ-41, también asociada a Unión Radio.

Otra de las propuestas relevantes en esa etapa fue la madrileña EAJ-2 Ra-
dio España, de corte católico y monárquico, que estuvo cerrada al principio de 
la República pero reanudó su actividad en agosto de 1931 con una emisión inicial 
entre 17:00 y 19:00 h, que aumentó hasta cuatro horas diarias en 1934. 

Por lo que respecta a Valencia, debe señalarse que en 1931 esta ciudad aún 
no tenía emisora de onda media. Con la finalidad de subsanar esta carencia, 
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EAJ-3 Valencia será justamente la primera licencia que se concede en la Repú-
blica40. La solicitó, siguiendo su plan de expansión, Unión Radio, que tuvo que 
esperar hasta diciembre de 1931 para emitir con el nombre de Radio Valencia 
EAJ-3, es decir, con el antiguo indicativo de Radio Cádiz. 

Este canal sirvió a la República durante todo este tiempo, con mayor pro-
tagonismo desde noviembre de 1936 a octubre de 1937, cuando el Gobierno y el 
Parlamento se trasladan a Valencia, y antes de que el Gobierno de Juan Negrín41

se instalara en Barcelona. Su locutor más conocido era Vicente Llopis42, que re-
transmitía los actos académicos de la universidad valenciana o los mítines po-
líticos de las campañas electorales, y quien además ejerció como corresponsal 
durante la República de la agencia norteamericana The Associated Press43.

1.3.1. Implicaciones de la radio en la República

Páginas atrás nos hacíamos eco del viejo litigio que habían tenido las emisoras, 
debido a las interferencias, y que en los inicios de la radio había obligado a regu-
lar las emisiones de las distintas estaciones, distribuyéndolas en diferentes ho-
rarios, con el fin de no perjudicar especialmente a los receptores más modestos 
de galena, que eran muy populares en esos momentos. Frente a tal estado de 
cosas, Ràdio Associaciò de Catalunya (RAC EAJ-15) consigue que uno de los pri-
meros decretos que firma Francesc Macià44, presidente del Gobierno provisio-
nal de la Generalitat de Cataluña, fuera el de la libertad de horarios. Mientras 
que la estrategia de RAC fue presentarse como víctima de Radio Barcelona, la 

40. Anteriormente, en 1925 y durante un corto período de penas unos meses, Valencia sí 
había contado con dos radiodifusoras: Radio Valencia EAJ-14 y Radio Levante EAJ-24. Además, 
un grupo de abogados e ingenieros vinculados al Ateneo Mercantil de Valencia mantuvo, me-
diante la Peña Radio Valencia, una estación de radioaficionados EAR-93 que, de forma excep-
cional, radiaba los principales discursos de la propaganda republicana (cf. Balsebre 2001: 315). 

41. Juan Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria, 1892-París, 1956). Presidente del Go-
bierno de la II República entre 1937 y 1945, ya en el exilio. 

42. Vicente Llopis Piquer (Valencia, 1904-1963). Periodista, autor teatral y locutor de Ra-
dio Valencia. Falleció en accidente de circulación el 18 de diciembre de 1963.

43. The Associated Press es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846 
por iniciativa de los representantes de seis periódicos. Se constituye como cooperativa sin 
ánimo de lucro. Fue la primera agencia en operar en todo el territorio estadounidense. Se es-
trenó en estas lides en 1846, entregando noticias a través del Pony Express, un servicio pionero 
de correo rápido que cruzaba a caballo los Estados Unidos.

44. Francesc Macià i Llussà (Villanueva y Geltrú, 1859-Barcelona, 1933). Político y militar 
de ideología republicana e independentista catalana, teniente coronel del Ejército de Tierra, 
fue presidente de la Generalidad. En 1907 se integró en el movimiento nacionalista Solidaritat 
Catalana. En 1922 creó el partido Estat Català, destinado a agrupar el catalanismo radical y de 
izquierdas.
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radiodifusora catalana de Unión Radio consideraba propiciar las emisiones si-
multáneas no era más que una «vulgar maniobra comercial», que esgrimía el 
argumento de la catalanidad de la Asociación Nacional de Radioyentes (ANR), 
cuando en realidad perseguía favorecer a los comerciantes que vendían tipos 
de receptores más caros, y que estaban vinculados con la ANR. 

La Generalitat de Cataluña encarga en 1933 a Ràdio Associaciò Catalunya 
la elaboración de un boletín diario sobre la actualidad a las 11 de la noche, que 
se da en llamar Hora catalana. Tras la muerte de Francesc Macià, y la proclama-
ción de Companys45 como segundo presidente de la Generalitat, este logra que 
el Gobierno de Alejandro Lerroux46 traspase los servicios de radiodifusión a Ca-
taluña. Un mes más tarde, los micrófonos de Radio Barcelona y Ràdio Associa-
ciò recogen la declaración de independencia de Cataluña.

La radio contribuyó mejor que ningún otro medio a familiarizar a los ra-
dioyentes con la política, desempeñando un destacado papel de mediador en-
tre los políticos y los ciudadanos. De hecho, los medios masivos favorecieron 
la formación de culturas nacionales, al articular el sentido que los procesos 
económicos y políticos tienen para una sociedad. En un período de constan-
tes cambios, ningún otro medio de comunicación puede competir con la agi-
lidad informativa y la rapidez del medio radiofónico. Entre otras actividades, 
se retransmitían las sesiones del Congreso de los Diputados, con las voces de 
los políticos del momento. Así, Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Azaña, Indale-
cio Prieto47, Fernando de los Ríos o Diego Martínez Barrio compartían protago-
nismo con los locutores.

De esa manera, la radio asumiría protagonismo en algunos de los acon-
tecimientos menos favorables de estos tiempos: los sucesos de Casas Vie-
jas, el golpe del general Sanjurjo48 y los hechos de octubre de 1934 en Asturias, 

45. Lluis Companys i Jover (Tarrós, Lérida, 1882-Barcelona, 1940). Abogado y político na-
cionalista catalán, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, ministro de Marina de España 
en 1933 y 1940 y presidente de la Generalidad de Cataluña. Fue detenido en Francia por la Ges-
tapo y fusilado en el castillo de Montjuic.

46. Alejandro Lerroux (La Rambla, Córdoba, 1864-Madrid, 1949). Político, creador en 1908 
del Partido Radical. Facilitó la instauración de la II República y formó parte del gobierno pro-
visional de 1931. Enfrentado a los gobiernos de Azaña durante el llamado bienio reformista, a 
partir de septiembre de 1933 asumiría la presidencia del consejo de ministros. Tras el hundi-
miento del Partido Radical en las elecciones de 1936, Lerroux desapareció del escenario polí-
tico. Con el estallido de la guerra civil se exilió en Portugal, desde donde llegaría a mostrar su 
adhesión a Francisco Franco.

47. Indalecio Prieto Tuero (Oviedo, 1883-Ciudad de México, 1962). Político socialista, tra-
bajó de periodista en El Liberal. Fue ministro de Hacienda, Obras Públicas, Marina y Aire y De-
fensa Nacional durante la Segunda República. Desempeñó la presidencia del PSOE entre 1948 
y 1951 durante su exilio en México.

48. José Sanjurjo Sacanell (Pamplona, 1872-Cascáis, 1936). Militar activo durante el primer 
tercio del siglo XX, con el rey Alfonso XIII, Primo de Rivera y el primer período de la II República, 
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con 1200 muertos. Estas dos últimas acciones serían los ensayos radiofónicos 
de la rebelión militar y comienzo de la guerra civil el 18 de julio de 1936.

En los sucesos de Casas Viejas (Cádiz) la radio tendría un papel involunta-
rio, en el contexto de una revuelta de grupos de sindicalistas anarquistas du-
rante una huelga general el 8 de enero de 1933. Muchos campesinos andaluces, 
enterados por la radio de que la insurrección había fracasado en Cádiz y San 
Fernando, decidieron aplazar el movimiento de «ocupación» para otro mo-
mento. En cambio, los huelguistas de Medina Sidonia y Casas Viejas no cono-
cieron la noticia de la desconvocatoria, probablemente, según destaca Armand 
Balsebre, porque aquella zona quedara fuera de la cobertura de Radio Sevi-
lla. Así, el día 10 de enero de 1933 se lanzaron a la conquista del municipio de 
Casas Viejas, donde instauraron el comunismo libertario. Esto tuvo como re-
sultado la subsiguiente represión de la guardia civil y la muerte de 22 cam-
pesinos y 6 miembros de las fuerzas del orden. Las informaciones sobre estos 
graves sucesos llegaron tarde a Madrid, desde donde una comisión parlamenta-
ria se desplazó al lugar que Ramón J. Sender bautizó como la aldea del crimen. 
Tras este despropósito, la oposición republicana radical aprovechó el deterioro 
del Gobierno de Azaña para sustituirlo, en septiembre de ese mismo año, por 
Alejandro Lerroux.

Con anterioridad a este relevo, el 10 de agosto de 1932 el general Sanjurjo, 
destituido meses antes de la Dirección General de la Guardia Civil, había pro-
tagonizado una insurrección contra Azaña, conocida como la Sanjurjada. El le-
vantamiento quedó neutralizado ese mismo día en Madrid y se frenó también 
al día siguiente en Sevilla, con la huida de Sanjurjo. Sus protagonistas tomaron 
los estudios de Radio Sevilla, donde el locutor Julio Estevanera se vio obligado a 
leer el manifiesto de Sanjurjo. 

Otro ejemplo de movimientos insurgentes que hicieron uso de la propa-
ganda radiofónica tuvo lugar a raíz de una huelga general frente al Gobierno 
de Alejandro Lerroux, con especial incidencia en Asturias, el País Vasco y Cata-
luña. En Asturias, una milicia de 20 000 obreros, alentados por Radio Mieres, que 
con el tiempo pasaría a ser Radio Oviedo, implantó una comuna revoluciona-
ria. Fueron duramente reprimidos por 18 000 soldados, con el resultado de 1200 
muertos y centenares de prisioneros torturados. En Cataluña, el presidente de 
la Generalitat, Lluis Companys, proclamó, ante los micrófonos de Radio Barce-
lona y Ràdio Associaciò de Catalunya, el Estado catalán de la República Federal 
Española, un Estado que disfrutó de escasas horas de duración, tras las cuales se 
explicaron, también en la radio, los motivos de la rendición.

Protagonizó un fallido golpe de estado en agosto de 1932, la popularmente conocida como 
Sanjurjada.
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1.3.2. Los contenidos

Unión Radio estaba implantada en la mayoría del territorio nacional. Su éxito 
consiguió que la radiodifusión adquiriera una gran popularidad y recono-
cimiento entre todos los sectores de la sociedad, logrando así el objetivo de 
transmitir la actualidad más relevante. Disponía tanto de los medios adecua-
dos como de redacciones con periodistas especializados. Importan, además, 
un modelo americano, al crear su propia agencia de noticias, Febus, así como 
los diarios Sol y La Voz, a los que a partir de 1931 se sumarían también los pe-
riódicos Crisol y Luz, con objeto de proveer de contenidos a las secciones de su 
radio-diario «La palabra». Este es el primer informativo de la radio española, 
sobre cuyas primeras emisiones existen diferentes versiones, dado que algunos 
autores sitúan el comienzo en 1926 y otros a finales de 1930. En cualquier caso, 
«La palabra» estaría en antena hasta 1936. Contaba con 10 ediciones diarias, en 
cada una de las cuales abordaba una temática distinta, que podía ser de noti-
cias de interés general, de noticias locales o de deportes. Además, la agencia 
Febus prestará sus servicios a las cincuenta nuevas radiodifusoras locales aso-
ciadas a Unión Radio. 

La oferta radiofónica atraía cada vez más seguidores. Como resultado de 
su éxito aumentaron tanto las plantillas de periodistas en las emisoras como 
los ingresos publicitarios. Los anunciantes confiaban en las posibilidades publi-
citarias que les ofrecía este nuevo medio, en detrimento de los anuncios tradi-
cionales de los periódicos. Precisamente, este fue uno de los motivos que hizo 
que la prensa se quejara de que la radio plagiaba sus noticias, al leerlas directa-
mente de sus diarios. En el caso de Unión Radio, sus emisiones sí ampliaban las 
noticias de sus periódicos, por lo que llegaron a ser pioneros como grupo mul-
timedia. La familia Urgoiti representaba los intereses de una empresa papelera, 
pero también era propietaria de periódicos, de la cadena de radio y de un sello 
discográfico, a todo lo cual sumó asimismo incursiones en el cine, que abarca-
ban desde la sonorización hasta la distribución. 

Según ya se ha aclarado, la relación prensa-radio había sido poco amistosa. 
A este respecto, Armand Balsebre subraya que algunos sectores de la prensa 
mostraban sus prejuicios «elitistas» y definían la radio como un medio «poco 
ilustrado». Precisamente, el argumento de la existencia de este prejuicio eli-
tista fue el que esgrimió la prensa norteamericana para explicar el gran im-
pacto emocional que tuvo en millones de radioyentes la emisión, por partede 
Orson Welles49, el 30 de octubre de 1930, a través de la estación de radio CBS, de 

49. George Orson Welles (Kenosha, Wisconsin, 1915-Hollywood, California, 1985). Ac-
tor, director, guionista y productor de cine. Uno de los artistas más singular del siglo XX en 
el campo del teatro, la radio y el cine. Con 23 años alcanzó el éxito con la obra radiofónica 
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la adaptación de la novela La guerra de los mundos, que se presentó como una 
pieza informativa que dramatizaba una invasión extraterrestre, haciéndola pa-
recer real y causando una sensación de alarma generalizada entre la audiencia.

La radio de la República se caracterizaba por su programación basada en 
música e información, tal como revela el análisis de los contenidos de 1935 de 
Unión Radio realizado por Luis Ezcurra. De acuerdo con este estudio, el 58,5% de 
los contenidos eran música y entretenimiento, mientras que la información re-
presentaba el 26,6%, los programas culturales el 8,4%, los religiosos el 0,4% y 
otros contenidos el 6,1%. Carmelo Garitaonandia (1988) corrobora esta afirma-
ción: «La música ocupaba el papel principal: música variada, canciones, música 
de baile, flamenco, zarzuelas, óperas y concierto. En ocasiones interpretadas por 
los artistas y los grupos en las emisoras y otras reproducciones de discos». Ade-
más de desempeñar funciones informativas y propagandísticas, la radio también 
sirve como medio para expresar la creatividad artística de sus locutores, músi-
cos y actores, en particular a través de la representación de obras de teatro. Aun-
que este tipo de contenido había estado presente desde los inicios de la radio, 
fue en este período cuando experimentó su mayor éxito y desarrollo.

En este contexto, durante un período en el que se combinaban radioteatros 
en lengua catalana y castellana, Radio Barcelona designó a Adrià Gual50 como 

La guerra de los mundos, que causó conmoción en los Estados Unidos cuando muchos oyen-
tes del programa pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera de una invasión ex-
traterrestre. Su película más exitosa fue Ciudadano Kane (1941).

50. Adrián Gual Queralt (Barcelona, 1872-1943). Dramaturgo, director, escenógrafo y 
empresario teatral, además de pintor y pionero del cine en Barcelona. Fundó el Teatre Íntim

Figura 16. Programación del sábado 23 de noviembre de 1933, después del diario hablado de las 21:30 h 
tiene lugar «Premios Unión Radio», programas para promocionar diferentes modalidades de mú-
sica en esta ocasión Concurso de Canto y a continuación recitación de poesías por Manuel Machado 
acompañado a la guitarra de Ángel Barrios (Ondas, 18 de noviembre de 1933). HBNE
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responsable del radioteatro en lengua catalana. Entre los años 1932 y 1936, con 
el objetivo de promover la normalización cultural, y como parte de las misiones 
culturales de la República, la emisora transmitía semanalmente obras del reper-
torio dramático catalán y castellano que eran desconocidas para el público tea-
tral. Estas adaptaciones de obras de teatro español y universal de los siglos XIX 
y XX, así como del Siglo de Oro español, lograron cautivar a una amplia audien-
cia, permitiendo que el público pudiera disfrutar de piezas que hasta ese mo-
mento no habían tenido la oportunidad de conocer.

Otras secciones muy populares, además de la Ramón Gómez de la Serna 
eran las críticas de cine de Manuel Villegas López, historiador de cine y biógrafo 
de Chaplin.

Con el propósito de atender la creciente demanda de espacios informa-
tivos como La palabra, Unión Radio incrementa su nómina de periodistas ex-
perimentados. Introduce, además, en 1935, un programa literario de carácter 
informativo que se llamó Conversaciones con el micrófono y que se emitía los 
lunes a las 21:30 h. En línea con esta misma temática, en 1934 se había comen-
zado a emitir el programa Encuesta literaria, basado en entrevistas a reconoci-
dos dramaturgos y dirigido por el comediógrafo Carlos Primelles. Haciéndose 
eco de este espacio, la revista Ondas publicó una fotografía de Federico Gar-
cía Lorca, que fue el personaje entrevistado en la emisión del 24 de mayo de 
1934. Además de estos programas, otras secciones populares en Unión Radio 
incluían, además de la participación, ya mencionada, de Ramón Gómez de la 
Serna, las críticas de cine a cargo de Manuel Villegas López, historiador de cine 
y biógrafo de Chaplin. 

Las grabaciones discográficas de Ramón Gómez de la Serna tienen pre-
sencia desde 1930 en Unión Radio. Como hemos señalado páginas atrás. Sus 
Cartas sonoras fueron pioneras en la utilización de la tecnología de grabación 
en discos de contenidos no musicales. Este sistema permitía a los locutores re-
petir y corregir errores, así como también radiar el contenido en cualquier otro 
momento. Se sabe que cuando el escritor se ausentaba por viajes a Argentina u 
otros lugares, dejaba grabadas sus intervenciones radiofónicas en estos discos. 
Estos discos, hechos de gomalaca o incluso de aluminio en algunas ocasiones, 
ofrecían una calidad de sonido limitada en comparación con las tecnologías 
modernas. Sin embargo, representaban un avance significativo en la produc-
ción radiofónica al proporcionar una herramienta para la preservación y difu-
sión de contenidos radiables.

(Teatro Íntimo) en 1898. Evolucionó del vanguardismo elitista hacia una cierta dimensión ciu-
dadana. Ejerció como director de la Escuela Catalana de Arte Dramático, cuya creación im-
pulsó, y también como director artístico de la productora Barcinógrafo (1913).
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Con la excepción que representaba el uso singular y habitual por parte de 
Gómez de la Serna de este tipo de grabaciones en discos, su utilización parece 
haber estado reservada para grandes ocasiones como el registro de discursos 
de autoridades o actos solemnes. La llegada de grabaciones magnetofónicas en 
hilo en 1946 y en cinta en 1947 marcó un hito importante en la historia de la ra-
dio, que propició que en la década de los 50 las grabaciones magnetofónicas se 
incorporaron plenamente a los procesos de realización radiofónica.

Durante la Segunda República Española, la radio en España desempeñaba 
tanto funciones informativas como de entretenimiento, combinando progra-
mas de radio programáticos y musicales. En este contexto, la radio española se 
apoyaba en algunas de las principales estrellas de la canción en España, como 
Raquel Meller51. Su canción «El relicario» se destacó como uno de los éxitos ra-
diofónicos en 1935. De hecho, estas figuras prominentes de la canción española 
no solo eran reconocidas en la radio, sino que también gozaban de prestigio y 
fama cinematográfica. 

El crecimiento de audiencias y el uso extendido de la radio entre las clases 
bajas y medias durante la República coincidió con el auge de la participación 

51. Raquel Meller era el nombre artístico de Francisca Marqués López (Tarazona, 1888-
Barcelona, 1962). Uno de los primeros mitos del cine mudo español y de la canción popular. Se 
convirtió en una estrella en poco tiempo, gracias a su capacidad de seducción y a su personal 
interpretación de las canciones. Su nombre ha quedado siempre asociados a dos cuplés del 
maestro Padilla: La Violetera y El Relicario.

Figura 17. Federico García Lorca en Unión Radio (Ondas 9 de junio de 1934: 3). HBNE
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política de los ciudadanos en plebiscitos y elecciones, que incluyeron por pri-
mera vez el voto de las mujeres. A pesar de que el acceso a los aparatos de ra-
dio seguía en aumento entre la población, estos no dejaban de ser un lujo para 
muchas familias en España. Para propiciar su compra, las casas comerciales que 
los vendían ofrecían facilidades de pago, como evidencia la campaña publicita-
ria de la marca Philips con el lema «La radio a plazos».

La alta participación social promovida por la República se reflejó en la ra-
dio, donde los radioyentes aprendieron a utilizar el medio de manera más ac-
tiva. La radio se convirtió en un espacio participativo, que promovía la asistencia 
de la audiencia a las emisiones. La apertura de los estudios que tenían capaci-
dad para acoger orquestas y un cierto aforo de público, y que hasta entonces 
habían sido lugares invisibles, permitió que los locutores adquirieran una ima-
gen más tangible al interactuar directamente con los oyentes. Ello contribuyó a 
la mitificación de las estrellas del micrófono, que se fueron convirtiendo en fi-
guras reconocidas.

En el contexto descrito, a partir del verano de 1931, en Unión Radio se inicia-
ron durante la sobremesa las emisiones de discos dedicados o solicitados. Este 
formato evolucionó rápidamente, dando lugar a «El programa del radioyente», 

Figura 18. Imagen de Ramón Gómez de la Serna en su casa con el micrófono y el resto de los medios 
técnicos que utilizaba en sus intervenciones radiofónicas
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una práctica adoptada por todas las emisoras, que inicialmente ofrecía este pri-
vilegio exclusivamente a los suscriptores (socios) de la estación radiofónica, 
para luego expandirlo al resto de la audiencia. Ejemplos de estas iniciativas fue-
ron la «Emisión del radioyente» que se programaba todos los días a las 19:00 h 

Figura 19. Programación EAJ-7 Unión Radio Madrid. Psicología del cante jondo por Ramón Gómez de 
la Serna (Ondas, 28 de agosto de 1932: 9). HBNE
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en Radio Barcelona y a las 17:00 h en Radio España de Madrid, así como los 
miércoles y viernes en Radio Valencia, o las «Recomendaciones de los oyen-
tes» por las que apostó la RAC. Unión Radio Barcelona sumó a estas noveda-
des el programa «El micrófono para todos», un concurso que permitía a los 
participantes hacer gala de sus talentos musicales u otras habilidades. En 1934, 
Unión Radio Madrid introdujo una sección muy popular denominada «Pre-
mios Unión Radio», que sentó las bases para el posterior programa Salto a la 
fama de los años 40. Además, Ràdio Associaciò de Catalunya destacó con con-
cursos matinales como «Historia de Cataluña», patrocinado por La Lechera de 
Nestlé. Al principio, los radioyentes participaban enviando cartas y llamando 
por teléfono. Ya en la década de los 60, las centralitas permitieron también la 
realización de conferencias directas interurbanas, si bien en ese momento solo 
el 12% de la población disponía de teléfono.

Además de los programas mencionados anteriormente, otros espacios que 
ganaron popularidad durante ese tiempo fueron La bolsa de trabajo y La agenda 
informativa, emisiones que abrían las diferentes franjas horarias con informa-
ción como el pronóstico del tiempo, las señales horarias y las cotizaciones. 
También destacaban los cursos de idiomas, las charlas con personajes cultos 
que ofrecía por ejemplo Radio Sevilla en su programa Cosas vistas, oídas o ima-
ginadas, o emisiones dedicadas al ajedrez. El resto de la oferta incluían consul-
torios femeninos, secciones con recetas culinarias, o el segmento «El cóctel del 
día», presentado por el famoso barman madrileño Perico Chicote.

En 1934, con la presencia de 67 emisoras y una audiencia estimada en 4 mi-
llones de oyentes, la publicidad radiofónica comenzó a experimentar un au-
mento significativo, lo que creó las condiciones para que el negocio de la radio 
se volviera económicamente viable. Este crecimiento permitió que la razón co-
mercial y los criterios de programación coexistieran en armonía, sin que los 
contenidos culturales tuvieran que ser desplazados a franjas horarias intempes-
tivas. En este contexto, surgieron también los programas patrocinados, que to-
maban el nombre del mecenas. La hora Radio Ford fue el primer programa que 
adoptó este modelo y sirvió de antecedente para otro programa legendario de 
la historia de la radio: Cabalgata fin de semana, de Bobby Deglané, que debutó 
en 1949:

21:08: Programa semanal Ford, que será retransmitido por las emisoras de 
Unión Radio Madrid, Valencia, Sevilla, San Sebastián y Santiago de Compos-
tela. –22: Información desde Madrid. Transmisión desde el café restaurante Tí-
voli: Concierto por el quinteto Munner. –24: «La palabra», Resumen de todas las 
informaciones y noticias radiadas durante el día. Fin de la emisión. Cierre de la 
Estación (Ondas, 1 de diciembre de 1934: 4).
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Claramente, los años mencionados representan una época dorada para la 
radio, tanto por su importancia social como por la extensión de la audiencia, la 
variedad de contenidos y el crecimiento del negocio publicitario en este me-
dio. Además, el nuevo gobierno estableció regulaciones que actualizaron el im-
puesto de licencias para el uso de receptores de radio y permitieron que parte 
de los impuestos recaudados se destinaran a las radiodifusoras:

Licencias para uso de los aparatos y receptores

Radio Pesetas al año

De Galena A razón de 1,50 pesetas

De 1 a 5 lámparas A razón de 12 pesetas

De más de 5 lámparas A razón de 24 pesetas

De cualquier clase de altavoz, en lugar público, casinos, y toda clase de sociedades de recreo, con arreglo a la 
contribución industrial, en la siguiente

Contribución Pesetas al año

De 1 a 200 pesetas de contribución trimestral A razón de 5 pesetas

De 201 a 500 pesetas de contribución trimestral A razón de 15 pesetas

De 500 pesetas en adelante de contribución A razón de 30 pesetas

En lo que respecta al ámbito de la publicidad en el sector radiofónico, se 
establece, por un lado, que las emisoras debían limitar sus bloques publicitarios 
a diez minutos por cada hora de emisión, y, por otro, que el Estado se reservaba 
el 20% de los ingresos generados por este concepto. En contrapartida, el Es-
tado compensaba a las radiodifusoras otorgándoles el 50 % de los impuestos 
recaudados por las licencias de los receptores y el 75 % de las multas recibidas.

En lo referente al tipo de publicidad que se radiaba, aún no existía el mo-
delo actual de cuña publicitaria. De hecho, hasta los años 50 no predominaron 
los textos publicitarios más similares a los que escuchamos hoy en día en la ra-
dio. En su lugar, se transmitían anuncios por palabras o canciones comerciales. 
Estas, de las que solo se conservan alrededor de una veintena, constituían el for-
mato más popular. Los sectores promocionados más importantes fueron los de 
las bebidas alcohólicas y los productos de higiene, belleza, hogar, alimenticios y 
agrícolas. En términos generales, los textos de las canciones tenían un tono có-
mico y machista y estaban acompañados por música de zarzuela y chotis. Estas 
piezas musicales alcanzaban gran popularidad gracias a sus pegadizos estribi-
llos, que la gente solía tararear. Los autores de estos temas, que representaban 
más del 70% de la publicidad en esa época, eran músicos y publicistas. 
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Por lo común, los mensajes publicitarios estaban dirigidos a persuadir a la 
población de clase media y media-alta, cuyos miembros se consideran como 
los potenciales consumidores de los productos promocionados. De hecho, los 
anuncios reflejan únicamente el estilo de vida de las ciudades, proyectando una 
imagen progresista a la que solo se podía aspirar en las capitales, en contraste 
con la España rural, que sufría una situación de miseria y dificultades.




