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La comunicación alternativa no es un campo de estudio o un sector laboral insólito en las ciencias de la infor-
mación ni en los medios de comunicación actuales. Pero la intención de, por una parte, clarificar este ámbito 
primordial de la comunicación (muchas veces invisibilizado o ninguneado) y, por otra, proponer soluciones a 
algunos de los problemas acuciantes que atañen a los media, sí son menos frecuentes. A ello se dedica buena 
parte de la monografía de la que se ocupa esta reseña: poner orillas a un inmenso océano, el del tercer sector 
de la comunicación, y reflexionar sobre su evolución principalmente en España. Además, este libro recalca 
las contribuciones que ha hecho (y puede seguir haciendo) la comunicación alternativa a ámbitos como la 
formación, o los cambios necesarios en el sector, para solventar muchos de los inconvenientes que arrastra la 
profesión periodística. 

Coordinado por los profesores Alejandro Barranquero y Chiara Sáez Baeza (autores, además, de buena 
parte de la publicación), La comunicación desde abajo. Historias, sentidos y prácticas de la comunicación 
alternativa en España reúne a un nutrido grupo de académicos ampliamente vinculados con la materia que 
hacen un repaso exhaustivo de ese “concepto polisémico” (p. 35) que es la comunicación alternativa. Así, en 
el trascurso de las 250 páginas de la monografía, leeremos términos tan próximos, pero a su vez con matices 
tan diferentes, como los de medios comunitarios, ciudadanos, alternativos, populares, críticos, militantes, 
radicales, cooperativos, autónomos, autogestionados y un largo etcétera. Como explica el volumen, en 2012 
Benjamin Ferron identificó más de 50 definiciones para este tipo de comunicación. Esto ya nos da la me-
dida de uno de los rasgos de lo que designaremos, de forma inclusiva, el tercer sector de la comunicación: 
estamos ante unas manifestaciones comunicacionales diferentes que, rompiendo el binarismo imperante 
entre medios públicos versus medios privados-comerciales, optan, en última instancia, por transformar el 
orden social hegemónico desde su misma denominación difusa, efímera e inconstante (p. 43). Por decirlo 
de otra forma: La comunicación desde abajo pone el foco en aquellos medios y prácticas comunicativas que 
trabajan para conseguir una sociedad más justa, se llamen como se llamen. El propósito regenerador de la 
propuesta es evidente, por tanto.

La necesidad de clarificar este objeto de estudio late en todos los capítulos del libro. De hecho, se inaugura 
en el prólogo firmado por Miquel de Moragas y sigue presente hasta las páginas de cierre. A pesar de ello, el 
libro rehúye de cierto fetichismo del método (o el darle vueltas una y otra vez a la infértil tarea de discutir sobre 
cómo se llaman las cosas) y opta por cumplir otro objetivo: su función pedagógica. El volumen puede servir a 
expertos/as para conocer el estado de la cuestión actual en materia de legislación en el tercer sector de la comu-
nicación, por ejemplo, o para profundizar en el desarrollo histórico de la disciplina y su evolución en España. 
Pero es igualmente útil para estudiantes de periodismo y comunicación que quieran ponerse en contacto por 
primera vez con las otras formas de comunicar. Por ello cobra especial importancia, bajo mi punto de vista, que 
dedique un capítulo entero a reflexionar sobre la formación en comunicación y cambio social en España. Esto 
no solo muestra el interés de los autores y coordinadores del volumen por clarificar en qué punto se encuentra 
la relación entre la comunicación alternativa y los centros educativos en España, sino que también insta a los 
propios profesionales del sector a que no descuiden la tarea de legar el conocimiento sobre este campo a ge-
neraciones futuras. Y lo hace, además, con una redacción y un estilo que destacan por sus atributos: son textos 
comprensibles, asequibles y atractivos. Es decir, leyendo este libro se aprende.

Completando las metas que se propone el volumen, se identifica también una faceta militante o de empo-
deramiento. El manual incide en la capacidad de ciertos medios para crear y compartir otra visión del mundo 
que plante cara a la imposición de los discursos hegemónicos y representacionales con los que convivimos. 
Apuesta por unos modos alternativos de hacer y de pensar la comunicación. En esta misión, hay hueco para 
glosar al activismo mediático y al ciberactivismo más actuales sin descuidar la reflexión sobre las tradiciones 
comunicativas precedentes y su encuentro con algunos movimientos sociales. Así, se traza una genealogía del 
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tercer sector de la comunicación que recoge las tradiciones europea, latinoamericana y estadounidense, prin-
cipalmente. Son frecuentes las referencias a obras clásicas, que sentaron las bases de algunos de los debates 
más transitados en el estudio del tercer sector de la comunicación, firmadas por autores tan reconocidos como 
García Canclini (1989), Martin Barbero (1987) o el propio Miquel de Moragas (1979) e, igualmente, se atiende 
al presente de la disciplina a través del trabajo de autores como Binder y García Gago (2020), Treré (2020) o 
Atton (2015), por citar solo algunos.

La disposición del discurso también es importante para cumplir los propósitos descritos. Partiendo de un 
prólogo y una introducción que sitúan y resumen al lector la finalidad del estudio, se recogen a continuación 
los siete capítulos principales. Como se señalaba hace unos párrafos, el libro comienza arrojando luz sobre 
el concepto múltiple de comunicación alternativa y, a continuación, profundiza en medios específicos. José 
Emilio Pérez Martínez y Nuria Reguero Jiménez aproximan al lector a las radios comunitarias surgidas en 
España desde la transición y hasta prácticamente nuestros días. Se incluye un epígrafe final con algunas de las 
iniciativas radiofónicas que han dado respuesta a la actual situación de pandemia que vivimos. Grisela Vilar 
Sastre y Daniel David Muñoz Mozoncillo dedican parte de su investigación a estudiar el audiovisual alterna-
tivo: videoactivismo, cine comunitario y televisiones alternativas son los protagonistas de este tercer capítulo. 
José Candón-Mena y Dafne Calvo analizan las modificaciones que ha propiciado internet en el sistema mediá-
tico. Ambos autores ponen especial atención al “uso disruptivo de las tecnologías” (p. 153) y el legado hacker 
que identificamos en algunos movimientos y prácticas propias del denominado periodismo ciudadano. Javier 
García García e Isabel Lema-Blanco firman el quinto capítulo dedicado a las políticas de comunicación en Eu-
ropa y América, vinculadas con los medios alternativos, con una sección específica sobre el marco regulatorio 
español. Al cierre de este epígrafe se señalan los principales “campos de batalla” (p. 178) y recomendaciones 
para promover un sistema de medios plural y diverso. Haciendo hincapié en uno de los rasgos recurrentes de 
los medios alternativos, la “participación en común” (p. 189) para la gestión y generación de contenidos, el 
sexto capítulo elaborado por Laura Bergés y Juan Ramos analiza “la construcción de imaginarios colectivos, 
de representaciones de la resistencia y alternativas” (p. 213) desde las alianzas que se establecen entre diversos 
medios del tercer sector y otros actores sociales. Las iniciativas de coproducción, las experiencias de coope-
ración o el repaso de múltiples redes del sector tienen cabida en estas páginas. Clausura la propuesta el ya 
citado capítulo sobre la formación en comunicación y cambio social en España elaborado por Barranquero y 
Sáez Baeza con la convicción de que, tal y como se defiende y explica en esta última sección, “comunicación 
y educación deben ir de la mano” (p. 223).

Este libro forma parte de la colección Readers, fruto de la colaboración entre la Asociación Española de 
Investigación en Comunicación (AE-IC) y la editorial Gedisa. Pero conviene recalcar un último aspecto que 
dialoga con algunos de los atributos referidos en estas líneas: buena parte de las autoras y autores de los textos 
son integrantes, entre otras instituciones y universidades, de la Red de Investigación en Comunicación Co-
munitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP). Esta asociación académica, surgida en 2016, se está convir-
tiendo (si no lo es ya) en uno de los núcleos prioritarios de generación de trabajos relevantes para repensar el 
actual sistema de medios. Además, promueve investigaciones criticas y comprometidas con su entorno social, 
cultural y académico como la que ahora se reseña. Trazando redes de participación, estos investigadores de-
muestran que la comunicación es “una construcción colectiva de conocimiento e intercambio de saberes” (p. 
224). Que la comunicación es, en última instancia, algo que surge desde abajo.
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