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CAPÍTULO 47 

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN E HISTORIA DEL 
PERIODISMO. UNA SIMBIOSIS NECESARIA 

DANIEL MOYA LÓPEZ�4 
Universidad de Sevilla, España 

ELIANA HERRERA HUÉRFANO�� 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia 

RESUMEN 

Con las Ciencias Sociales consolidadas en sus disciplinas, resulta un aporte diferencial 
la interdisciplinariedad y la transversalidad entre ellas de cara a nuevos objetos de es-
tudios. La Comunicación y la Historia son dos disciplinas que desde hace décadas han 
trabajado con notables éxitos como así lo atestiguan la Historia de la Comunicación y 
del Periodismo. Dentro de la Comunicación hallamos un campo de estudio muy va-
lioso para la Historia del Periodismo, el de la Estructura de la Información. Aplicar su 
metodología y enfoque estructural resulta imprescindible para entender cómo las dis-
tintas estructuras mediáticas se han desenvuelto en diferentes periodos históricos, li-
gándolas a otras estructuras como la económica o la política, formando, entre ellas, la 
estructura de Poder. Conocer qué hay detrás de los medios, a nivel de propiedad, no 
sólo es interesante en la actualidad, sino también en los estudios históricos. Este capí-
tulo realiza una aportación teórica con respecto a esta simbiosis para, a continuación, 
reseñar brevemente un caso práctico: la Transición española. 

PALABRAS CLAVE 

Estructura de la Información, Historia del Periodismo, Estructura mediática, Transi-
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INTRODUCCIÓN: NODOS 

Nodos. Este Congreso apela a una palabra de suma importancia y la cual 
nos servirá, en esencia, para constituir la columna vertebral de lo que 
vamos a plantear en este capítulo. En una modernidad líquida (Bauman, 
2003), en un tiempo líquido, en el que apenas nada permanece y todo 
se sustituye a un ritmo vertiginoso, donde la realidad nos llega desde 
múltiples canales, la Universidad adquiere mayor compromiso: no es 
ajena a las amenazas de esta sociedad líquida, de velocidad endiablada y 
amnésica. 

Concretamente las Ciencias Sociales han de dar un paso más y, tras ha-
ber desarrollado y consolidado sus disciplinas, es hora de abrirse a un 
nuevo escenario, afortunadamente cada vez más extendido, la interdis-
ciplinariedad. Con firmeza en el método científico y en las característi-
cas propias de cada disciplina, es un error y un obstáculo al conoci-
miento que desechemos completar nuestros estudios con la atención 
puesta en disciplinas vecinas. 

La Comunicación es un campo de estudio propenso al debate transversal 
e interdisciplinar. Lo es, porque como exponía Paul Watzlawick (2014), 
hasta el hecho de no comunicar es un acto de comunicación. Un clásico. 
La Comunicación es, además, paralela a la evolución histórica, al origen 
de todo. Nos hemos construido en tanto nos comunicamos o, simple-
mente, comunicamos. La Comunicación es abordada no sólo por la pro-
pia Comunicación, por los estudios lingüísticos o semióticos; también 
es abordada desde la psicología, la filosofía, las ciencias políticas… La 
lista de disciplinas que han puesto su interés en comprender desde al-
guna arista la comunicación es amplio. Y, ahí también, entra la Historia 
de la Comunicación. 

En el caso concreto de los medios de comunicación, objeto específico 
de nuestro planteamiento, la Historia del Periodismo parte desde los 
primeros ejemplos: aquellas relaciones de sucesos, prices currents, hojas 
de avisos, en un primer término manuscritas, hasta que la imprenta re-
volucionó todo para adentrarnos en la Edad Moderna (Espejo Cala, 
1998). Siglos más tarde estamos ante una prensa que vive un periodo 
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crítico en su modelo de negocio, hasta imponerse en el vestigio del na-
cimiento de la prensa de empresa en la segunda mitad del siglo XIX. La 
prensa online only, la facilidad de acceso a la difusión de información en 
el mundo digital, y la importante ausencia de credibilidad en muchos 
medios es el fruto de una evolución no sólo tecnológica, que es otra 
opción desde la cual abordar la Comunicación, sino también resultado 
de la propia historia. 

ENFOQUE ESTRUCTURAL Y ECONOMÍA POLÍTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

El debate para abordar la comprensión entre la historia y el desarrollo 
del periodismo desde la lógica empresarial se hará a través del enfoque 
estructural. Éste nos permite comprender globalmente el objeto de es-
tudio a investigar, que no es otra cosa que la realidad a la que prestamos 
visión en ese momento. El enfoque estructural exige, como reconoce el 
profesor Ramón Reig (2011), transgresión. No basta con atender par-
cialmente el hecho, sino que éste ha de ser acometido y abordado desde 
una mirada amplia que aplique diversos factores. Aquí entra la interdis-
ciplinariedad: atender a la comunicación desde la Historia, el Derecho, 
la Filosofía, la Política, etc. Una interdisciplinariedad defendida, por 
otra parte, por teóricos como Teum A. Van Dijk (2003). 

Con el enfoque estructural se pretende superar la mirada parcial que 
limita la capacidad de investigación. No es plantear un estudio inabar-
cable, pero sí una investigación mucho más compleja y, a la vez, más 
completa. Lo que se busca es comprender globalmente el objeto de es-
tudio para ser capaz de encararlo desde varios aspectos de su perspectiva. 
Es, en definitiva, estudiar poliédricamente el hecho, la realidad sujeta a 
investigación. He aquí el Nodos del conocimiento, ser capaces de inter-
actuar con diversas disciplinas para perfilar de la mejor manera el objeto 
de estudio concreto. 

Pero no basta, simplemente, con esta visión global, estructural, de di-
versas caras. Antes se hablaba de transgresión. La transgresión implica 
una mirada crítica, una actitud crítica, defendida también por Van Dijk 
(2003) en su Análisis Crítico del Discurso. Más que un sesgo, es un 
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posicionamiento previo al lado débil de la comunicación, la de los do-
minados. 

Para ello se precisa del uso de la Economía Política de la Comunicación 
(EPC), resumen de la EPICC, Economía Política de la Comunicación 
y la Cultura. Aquí volvemos a la interdisciplinariedad. Se ponen en liza 
diversas disciplinas: Economía, Política y Comunicación, tal como lo 
comprende Mosco (1998): 

“En esencia, la Economía Política de la Comunicación sostiene que 
la comprensión del cómo requiere más de quién hace qué a quién. 
[…] Esto se logra mediante la determinación de qué acciones se lle-
van a cabo, y esto demanda la localización de la política de comuni-
cación dentro de la economía política en general, incluidas las ten-
dencias históricas y contemporáneas. Por último, la Economía 
Política de la Comunicación se mueve más allá del instrumentalismo 
llamando a una compresión crítica del proceso de la política, que 
conecta a una compresión estructural e histórica de valores o una 
moral desde el punto de vista filosófico que evalúa el proceso por su 
contribución a la democracia, la igualdad, la participación, la equi-
dad y la justicia” (p. 263)�6. 

Desde este punto de vista el proceso de la política en relación con el 
fortalecimiento de la democracia en vía de las contribuciones señaladas 
por Mosco, tiene una relevancia fundamental desde el mantenimiento 
de las hegemonías y los gobiernos, a partir del dominio de la opinión 
pública. Así lo plantea Noam Chomsky (2000) en esta reflexión acerca 
de las ideas de David Hume: 

“A Hume le intrigaba “la facilidad con la que son gobernados mu-
chos por pocos, la implícita sumisión con que los hombres entregan” 

 
56 Párrafo original en inglés: “In essence, political economy argues that understanding how 
requires more than comprehending who does what to whom. Moreover, how alone does not 
explain the process. This is accomplished by determining why actions take place, and this 
demands locating communication policy within the general political economy, including historical 
and contemporary tendencies. Finally, political economy moves beyond instrumentalism by 
calling for a critical understanding of the policy process, one that connects a structural and 
historical understanding to a set of values or a moral philosophical standpoint that assesses the 
process for its contribution to democracy, equality, participation, fairness, and justice”. 
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su sino a quienes los gobiernan. Encontraba esto sorprendente, por-
que “la fuerza siempre está del lado de los gobernados”. Si la gente 
se diera cuenta de esto, se sublevaría y derrocaría a los señores. Llegó 
a la conclusión de que el gobierno se basa en el control de la opinión 
pública, un principio que “abarca a los gobiernos más despóticos y 
más militaristas igual que a los más libres y más populares” (p. 48). 

Existe, por tanto, una preocupación sobre el papel de los medios de co-
municación dentro del espacio democrático, entendido éste no sólo en 
su vertiente política, sino en su vertiente poliédrica: en la contribución 
que de ella puede hacer la Economía, el Derecho, la Filosofía, etc. Ésta 
no es una preocupación, además, intrínseca a un determinado espectro 
ideológico. Basta recuperar la definición de Economía Política que hace 
Adam Smith (1983), liberal clásico, que asumía que el objetivo de ésta 
era el de enriquecer tanto al pueblo como al soberano a través de ingresos 
individuales para su subsistencia pero también estatales para sus servicios 
públicos. 

En toda esta situación, hemos de hacer frente a una distinción clave, la 
separación entre estructura y coyuntura. Mientras que la coyuntura es 
una fotografía fija del momento exacto, de una composición determi-
nada, la estructura presenta la evolución fotográfica, una fotografía mó-
vil en el tiempo que refleja distintos puntos coyunturales. La compren-
sión global exige atender a la mirada estructural por encima de la 
parcialidad coyuntural. Nuria Almirón (2006, p. 35) señala que el aná-
lisis de los sistemas ha de hacerse en momentos puntuales, a través de 
sus estructuras estáticas. Para observar el dinamismo debemos atender a 
varias coyunturas, a varios momentos puntuales. La aportación de esta 
simbiosis entre Estructura de la Información e Historia del Periodismo 
nos permite ver ese dinamismo, esa evolución histórica, para obtener 
una radiografía de cómo la élite mediática, y su relación con las demás, 
ha transcurrido por el tiempo: sus cambios, sus reformas, sus manteni-
mientos y su hegemonía. 

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN: CONCEPTOS 

La Estructura de la Información comprende una serie de estudios de 
finales de siglo pasado hacia adelante. El profesor Reig (2011) señala 
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que, en un principio, se destinó la asignatura de Redacción IV, la de 
último curso, a estudiar cómo influía en la redacción periodística la es-
tructura presente detrás del medio de comunicación. Este es, por tanto, 
uno de los orígenes de los estudios de Estructura de la Información, pues 
se reconoce que hubo aproximaciones similares con otras nomenclaturas 
bastante antes en países como Francia y Reino Unido (Urabayen, 1988). 

Rosalba Mancinas-Chávez (2016, p. 125) define la Estructura de la In-
formación como: 

“la materia que, en el marco de las Ciencias de la Información, tiene 
por objetivo el estudio del sistema de medios de comunicación social 
tanto en su organización y funcionamiento internos como en sus 
interacciones con otras estructuras o superestructuras del sistema so-
cioeconómico”. 

Esta definición ha de ligarse, completamente, a la interdisciplinariedad 
defendida anteriormente. Se trata de ver cómo el sistema mediático, que 
conforma su propia estructura, interrelaciona con otras estructuras pro-
cedentes del sistema político y socioeconómico: cómo les influye, cómo 
es influido y cómo se inserta en ellos. Almirón (2006, p. 35) señala como 
fin “averiguar las relaciones de poder que se producen en su seno o entre 
sistemas”. 

Como señalan Mastrini y Becerra (2006) “históricamente las empresas 
de medios de comunicación fueron de propiedad familiar. Sin embargo, 
en las últimas décadas se observa un cambio paulatino hacia empresas 
de capital disperso” (p. 58). Esto ha potenciado la construcción de la 
llamada estructura mediática y la configuración de conglomerados. 

La estructura mediática es el sistema de medios de comunicación social 
del que hablaba la profesora Mancinas-Chávez, que conecta con otras 
estructuras a través de sus elementos. Estos elementos que la conforman 
conectan entre sí, pertenecen al funcionamiento interno de la propia 
estructura, pero también extrapolan sus vinculaciones con otras estruc-
turas. Se da lugar así a los conglomerados mediáticos. Ramón Reig 
(2011, pp. 54-55) distingue entre industria cultural, grupo de comuni-
cación y conglomerado mediático: 
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“Una industria cultural es una librería o cadena de tiendas de libros; 
una editorial, un periódico o cadena de periódicos, una cadena de 
radio o emisora aislada, una televisión, una productora audiovisual 
o un estudio de grabación. Pero cuando se unen una cadena de edi-
toriales con otra de periódicos y revistas, más una cadena de radio, 
televisión, discos, multimedia, etc., todos bajo los mismos accionis-
tas, estamos ante un grupo de comunicación, y cuando ese grupo 
comienza a diversificar su capital hacia otras actividades ajenas a la 
comunicación y, al revés, cuando permite que otros sectores extraños 
a la comunicación estén presentes en su consejo de administración, 
entonces entramos en el conglomerado. Se trata de un proceso que 
encierra concentración de poder y capital y diversificación, los dos 
factores a la vez”. 

¿Qué entendemos por sectores extraños a la comunicación? Nogales-
Bocio (2018, p. 225) los describe como accionistas extraños, “inversores 
en la industria de la comunicación que no provienen originariamente de 
él, sino de otro sector productivo”. Si bien, esta dirección puede darse 
al revés, que el grupo mediático se convierta en conglomerado cuando 
traspasa las fronteras de la propia comunicación. 

Esto permite comprender la estrategia de economías de escala, es decir, 
en varias unidades a partir de un mismo prototipo, lo que permite aho-
rrar en costos como los de elaboración o adquisición de contenidos 
mientras se incrementan los consumidores; y de economías gama o eco-
nomies of scope -para alcanzar una diversidad de la economía en la pro-
ducción conjunta de varios servicios-, que “maximiza su control en es-
labones de una cadena productiva en donde tradicionalmente existían 
intermediarios” (Mastrini y Becerra, 2006, pp. 64-65).La consolidación 
de este campo de estudios se produce en un contexto que sienta las bases 
de un nuevo sistema socioeconómico, el neoliberalismo. La década de 
los ochenta y la llegada al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher 
supuso la implementación de políticas socioeconómicas más agresivas 
(Klein, 2007), por encima del liberalismo clásico que se desprende de lo 
expuesto, anteriormente, por Adam Smith. Es en este contexto, del 
Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, donde se 
producen procesos contundentes de concentración y diversificación eco-
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nómica en/o desde el mundo mediático. Esta “concentración y la con-
solidación de grandes grupos o de “jugadores” dominantes conspira con-
tra el pluralismo informativo… contra la diversidad de voces en el seno 
de una sociedad” (Mastrini y Becerra, 2006, p. 66). Sin embargo, estos 
procesos no son, aunque a veces por los estudios en Estructura de la 
Información lo parezca por omisión, ni mucho menos nuevos. Ahí es 
donde entra la aplicación estructural a la Historia del Periodismo. 

NODOS CON LA HISTORIA DEL PERIODISMO. 
POSIBILIDADES Y AMENAZAS 

Los Nodos de conocimiento entre la Estructura de la Información y la 
Historia del Periodismo son una simbiosis muy necesaria para ambos 
campos de estudios, pero que conviene delimitar correctamente para no 
producir distorsiones en el objeto de estudio. En ambos casos hay un 
objeto de estudio común, los medios de comunicación. El objetivo es 
plantear el estudio de estos de manera que la aportación de ambas dis-
ciplinas entre sí establezca una base de partida para otras investigaciones. 

Los medios de comunicación se han constituido en una fuente hemero-
gráfica de gran valor para el estudio de la Edad Contemporánea por el 
importante papel que estos han jugado en los acontecimientos y por el 
reflejo de la sociedad que transmiten. En este sentido, las profesoras 
González García y Pérez Yglesias (1990, p. 15) consideran que “no se 
trata de confrontar dos tipos de discurso – el histórico y el periodístico 
– sino más bien de pensar cómo el primero puede nutrirse, tomando 
ciertas precauciones, del segundo”. Para esa nutrición, es clave que la 
Historia del Periodismo, enfocada en la aportación que pueda realizar el 
discurso periodístico, posea investigaciones realizadas desde la Estruc-
tura de la Información. 

Conocer las condiciones de propiedad en la que se encuentra el medio 
de comunicación es un factor determinante para entender  los mensajes 
que dicho medio difunde. Pero no sólo se trata de la propiedad, sino de 
las conexiones que emanan de la misma y desde la que puede trazarse la 
interacción del medio de comunicación con otras estructuras como la 
política o la económica. En definitiva, de poner al medio de comunica-
ción, también en su vertiente histórica, en la posición que ocupa dentro 
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de la estructura de poder entendiendo que la prensa forma parte del 
mismo y no es un cuarto poder como, en las teorías más idealizadas, se 
ha dispuesto. Recordando de nuevo a Mosco (1998, p. 263): “la com-
prensión del cómo requiere más de quién hace qué a quién”.  

La Estructura de la Información aplicada a la Historia del Periodismo 
no sólo sitúa al medio de comunicación en las diferentes estructuras a 
través del análisis de la propiedad, sino que explica la elección de sus 
mensajes, y hasta el uso de la publicidad. 

Las empresas mediáticas quedan atravesadas por dinámicas capitalistas 
dedicadas a la realización de “productos en los que el valor simbólico 
prevalece sobre los valores de uso y de cambio o donde al menos estos 
últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (García-
Canclini, 1999, p. 42). De esta forma en las empresas mediáticas las 
informaciones periodísticas terminan siendo productos que se generan 
bajo relaciones de dominación y subordinación, y en marcos económi-
cos específicos. Estas relaciones son dinámicas entre los diferentes acto-
res sociales marcadas por la historia y dentro de una estructura donde 
los actores sociales o agentes (que pueden ser instituciones mediáticas o 
sujetos) tienen una ubicación y sufren transformaciones en la medida en 
que el conjunto de relaciones establecidas entre ellos genera un juego de 
fuerzas que permiten procesos simultáneos y complementarios (no 
opuestos) de conservación y transformación. 

Lo expuesto aquí supone una gran potencialidad que nos permite en-
tender mejor la Historia y el papel de los medios en ella. Baste el si-
guiente ejemplo, que también refleja el éxito de la aplicación estructural 
y del Nodos entre disciplinas. 

En 1927 en España, durante la dictadura de Primo de Rivera, se produ-
cen dos hechos que conectan política, economía y medios de comuni-
cación. Estos dos hechos aparecen separados, en distintas aportaciones 
bibliográficas, pero guardan una conexión clarividente que merece ser 
puesta en contexto para el mejor entendimiento de la Historia. Por un 
lado, Primo de Rivera decidió nacionalizar la agencia de noticias Fabra, 
hasta entonces mayoritariamente en capital francés. Para ello pidió la 
intervención de los principales bancos del país (Olmos, 1997, p. 66), 
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que tras adquirir la propiedad de Fabra la pusieron al servicio de la dic-
tadura. En ese mismo año, por otro lado, se crea la Compañía Arrenda-
taria del Monopolio de Petróleos S.A. (CAMPSA), empresa en régimen 
monopolístico para el petróleo que fue otorgada para algunos de los mis-
mos bancos (Cabrera y Del Rey Reguillo, 2002, pp. 215-216) que ad-
quieren la agencia Fabra. Política, economía y medios confluyen. La 
unión de estos datos, esa búsqueda multidisciplinar, estructural, contex-
tualiza, complejiza y complementa la Historia del Periodismo desde la 
Estructura de la Información y la Estructura de la Información desde 
una perspectiva histórica. 

Éste es un claro ejemplo de lo que aporta el enfoque estructural a la 
Historia, pero también a la Historia del Periodismo, porque resulta im-
prescindible para estudiar el papel de la agencia Fabra tener en cuenta 
este hecho. También acerca del funcionamiento del periodo histórico, 
en este caso la dictadura de Primo de Rivera, y del uso y papel de los 
medios de comunicación en el mismo. 

Otro ejemplo para entender mejor la influencia de la propiedad en el 
mensaje de los medios de comunicación es el proceso mediante el cual 
durante la II República El Heraldo de Madrid realizó una defensa acerca 
del negocio petrolífero, hecho que se corresponde en lógica a que sus 
propietarios, los hermanos Busquets, poseen intereses en la petrolera 
Standard Oil (Seoane y Sáiz García, 1996, pp. 343-344). Ésta es una 
situación que se repite a lo largo de la Historia del Periodismo. Pero, 
¿desde qué punto? 

Aquí ha de adentrarse en las limitaciones que posee la aplicación de la 
Estructura de la Información en la Historia del Periodismo. La primera 
de ellas parte desde el periodo temporal desde el que es posible hacerlo. 
Este punto puede situarse en la segunda mitad del siglo XIX, periodo en 
el que se produce un cambio en el modelo periodístico. A la saturación 
provocada por la prensa política, la prensa de partido, emerge un nuevo 
tipo de prensa, llamada prensa de empresa, dentro del New Journalism 
(Álvarez, 1981 y 1987). Esta prensa renueva el modelo de periodismo 
en tanto que se configura como un producto hecho para ser vendido y 
no como instrumento de proclamas políticas directas. Es atractivo, con 
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un diseño más cuidado, y sobre todo con un carácter más informativo y 
menos propagandístico en términos ideológicos. Ya no es órgano oficial 
de partidos políticos o de personalidades políticas, por lo que se presenta 
como independiente y la propia historiografía así lo trata a menudo. 
Pero esta independencia es sólo en la apariencia. 

El periódico de empresa, informativo, noticioso, es caro de producir, 
por lo que queda atado a nuevas cadenas, en este caso las del capital. 
Para llevar a cabo un diario noticioso, un gran diario, se requiere liqui-
dez, en manos de políticos y empresarios. A nivel internacional los ejem-
plos más conocidos son los de William R. Hearst y Joseph Pulitzer. La 
prensa de empresa posee todos los condicionantes para dominar y susti-
tuir a la prensa política, y su evolución resulta en la prensa de masas. El 
análisis estructural de la propiedad de los medios de comunicación nos 
permite situarlos dentro de este nuevo contexto. En España, los prime-
ros grandes ejemplos los encontramos en Diario de Barcelona y La Van-
guardia. En ambos se entrecruzan intereses ajenos a la comunicación, 
sectores extraños, accionistas extraños: desde el sector textil o ferroviario, 
hasta el Partido Liberal y la propia monarquía, con poder político (Moya 
López, 2016). 

Éste es el contexto propicio desde el que se puede aplicar la Estructura 
de la Información en la Historia del Periodismo. A partir de ahí, el uso 
de conceptos del primer campo de estudio al segundo debe admitir otras 
cautelas. Pese a que es una materia reciente, algunos conceptos son per-
fectamente aplicables a tiempos pretéritos. De hecho, hasta la propia 
prensa de la época usaba sinónimos para referirse a algunos fenómenos 
periodísticos. Se ha tendido a generalizar la existencia de conglomerados 
mediáticos en la segunda mitad del siglo XX, especialmente tras las po-
líticas neoliberales. Lejos de esa realidad, si aplicamos la definición de 
conglomerado mediático dada anteriormente, por supuesto que las em-
presas de Hearst y Pulitzer se corresponden a dicha descripción. En paí-
ses más atrasados periodísticamente como España también este hecho es 
visible en tiempos anteriores. Ejemplo de ello es La Papelera Española, 
un conglomerado mediático existente en el primer tercio del siglo XX. 
La Papelera Española poseía dos diarios de amplia circulación: El Sol y 
La Voz, pero también revistas, casi el monopolio papelero, una librería 
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(La Casa del Libro) y hasta la constructora encargada de hacerlo. Incluso 
se adentró en otros sectores como el químico (IBIS) (Moya López, 
2016). 

Este hecho es la evolución natural de la prensa de empresa, cuyos masi-
vos beneficios permitían la diversificación hacia otros sectores y la con-
centración de medios. Éste último es un rasgo importante, pues hablar 
de conglomerados mediáticos exige la tenencia por parte de la empresa 
de más de un medio de comunicación. La concentración a principios 
del siglo XX en España llegó a ser feroz en algún caso, como el de la 
Sociedad Editorial de España, que poseía tres de los principales diarios 
de Madrid: El Imparcial, El Liberal y El Heraldo de Madrid. 

Una aplicación más dificultosa es la de establecer un funcionamiento 
interno como estructura mediática, en tanto que un todo conectado y 
con directrices netamente comunes. Ésta es una situación más compleja 
de determinar en las primeras décadas de la prensa de empresa, donde 
el componente ideológico aún posee bastante fuerza en la disputa perio-
dística. Es cierto que, en países con sistemas políticos estables sin sobre-
saltos en el modelo socioeconómico, la batalla ideológica se modera 
frente a países cuyos modelos políticos son convulsos y con sobresaltos. 
Con el avance del siglo XX, sobre todo a partir de Bretton Woods y el 
final de la Segunda Guerra Mundial, el modelo capitalista termina por 
estabilizarse en la situación hegemónica de Estados Unidos.  

Las principales empresas periodísticas ofrecen todas sus batallas dentro 
de la ideología de mercado, que es el límite inquebrantable. En ese mo-
mento, en el que la batalla ideológica en los medios está limitada a unas 
consignas de intereses por los propietarios, comunes y cooperantes con 
los propietarios de su teórica competencia, existe un funcionamiento 
interno relativamente homogéneo que pertenece a la estructura, que 
permanece sobre todas las coyunturas. 

Cabe hacer constar una distinción sumamente interesante: salvo que 
ayude a la comprensión global del periodo histórico o hagan referencia 
al mismo, las conexiones que se produzcan posteriores al periodo histó-
rico analizado no deben incluirse porque distorsionan el análisis histó-
rico del hecho con una mirada presentista. Un ejemplo de ello: incluir 



– 1065 – 

 

la concesión de un título nobiliario entregado a posteriori del periodo 
analizado, pero a consecuencia de éste es un dato que merece ser in-
cluido (sin hacer referencia a la influencia de esa vinculación justo en el 
momento, sino como una interpretación con perspectiva temporal). No 
sucede así con conexiones que se produzcan fuera de dicho periodo (en-
trada en un consejo de administración, por ejemplo) que no guarden 
consonancia con él, puesto que presentan una realidad a posteriori, des-
contextualizada. 

UN CASO PRÁCTICO: LA ESTRUCTURA MEDIÁTICA EN LA 
TRANSICIÓN ESPAÑOLA 

A este componente teórico merece añadirle una aplicación práctica. 
Sirva de ejemplo la Transición Española. Este proceso histórico (1975-
1982) que define el paso en España de la dictadura de Francisco Franco 
a una democracia de corte liberal es un proceso complejo que merece 
una comprensión global, estructural, atendiendo a las diferentes caras 
de su poliedro. Los nodos del conocimiento, entrelazados, establecen el 
relato más fehaciente acerca de este periodo en la Historia. Merece la 
pena, pues, trazar la Transición Española desde diferentes perspectivas. 
Para ello se pueden establecer tres líneas: política, económica y mediá-
tica. 

A nivel político se produce un cambio drástico en las formas. Se derriba 
un Estado totalitario, dictatorial, para formar una monarquía parlamen-
taria, con elecciones y sufragio universal. La característica en la Transi-
ción es que este hecho se hace de “La ley a la ley” según reconoció Tor-
cuato Fernández Miranda, mentor de Juan Carlos I y soporte jurídico 
de dicho proceso. No se produce una destrucción del franquismo, sino 
que se realiza una reforma a través de él para cobijar un nuevo sistema 
político. Huntington (1994) considera que este hecho es clave para el 
éxito de la democratización dentro del modelo de reforma: son las pro-
pias fuerzas del régimen quienes llevan la iniciativa, quien tienen la 
fuerza frente a una oposición rupturista débil. Además, acorde a lo ex-
puesto con el propio Huntington (Íbid.), la transición a la democracia 
liberal resulta exitosa en ese modelo reformista porque las fuerzas son 
centrípetas, no centrífugas. La Unión de Centro Democrático (UCD), 
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partido que refleja fielmente este reformismo, gana las dos primeras elec-
ciones generales en 1977 y 1979, mientras que el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) asume gran parte del electorado progresista en 
base a una ideología moderada, renunciando al marxismo como línea en 
el partido. Ambos se convierten en los partidos más votados, quedando 
como minoritarias las fuerzas más cercanas a los extremos como el Par-
tido Comunista de España (PCE) y Alianza Popular (AP). El triunfo del 
reformismo, también denominado como ruptura pactada, provoca que 
la legitimidad del nuevo sistema proceda de la dictadura, emanada de la 
Guerra Civil (1936-1939) que derrocó el anterior periplo democrático 
en España, la II República. De esa dictadura emana la propia restaura-
ción monárquica, que no fue puesta a debate (Morodo, 1984). 

A nivel económico también hay cambios, pero estos responden más a 
un proceso evolutivo, más pausado en el tiempo. España ya se encuentra 
en transición económica desde la década de los sesenta, cuando el régi-
men de Franco ha de salir de una autarquía asfixiada para liberalizar su 
economía, con el apoyo de Estados Unidos. Se produce un gran creci-
miento en dicha década en la que los españoles comienzan a adquirir 
bienes de consumo como coches y viviendas, además de poder ejercer 
turismo nacional (y a atraer el internacional). Este hecho cambia la men-
talidad de la ciudadanía y, también, del empresariado español, que co-
menzará a plantearse adquirir también libertad política para salir de una 
economía capitalista intervenida. Para Huntington (1994), esta moder-
nización también es clave para que se produzca el proceso de transición. 
Durante la Transición, España asume las políticas capitalistas occiden-
tales que las equipara a los países de su entorno, con un esfuerzo impor-
tante por sentar las bases de un Estado de Bienestar a la vez que se ad-
hiere a algunas bases económicas neoliberales. Morodo (1984) explica 
que, al igual que la monarquía, el modelo socioeconómico tampoco es 
cuestionado. Preston (1986) considera que los primeros gobiernos de la 
UCD (1977-1982) poseen una estrecha vinculación con el sistema fi-
nanciero. 

A nivel mediático los medios de comunicación conocen tras la muerte 
de Franco un periodo de libertad normativa establecido tras la Consti-
tución de 1978. Ya existe una pretransición a partir de la Ley de Prensa 
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e Imprenta de 1966, aunque se siguió ejerciendo una represión con ca-
rácter aleatorio, incluido el cierre de medios (el diario Madrid en 1971). 
Aquella Ley Fraga devolvía, de algún modo, la hegemonía mediática a 
la prensa privada (Moya López, 2016). En la Transición la prensa jugará 
un rol de apoyo al proceso político con una moderación de su discurso, 
cerrando filas en torno a la reforma y con una dolencia de falta de crítica 
en la que no cuestiona elementos claves que constituirán la nueva forma 
del país. Justo el papel contrario al que jugó durante la II República 
(Fuentes Aragonés, 2009), donde las trincheras ideológicas aún supera-
ban la uniformidad económica. La prensa será cómplice con Juan Carlos 
I (Zugasti, 2007; Fernández Fernández-Cuesta, 2018) y apoyará el sis-
tema socioeconómico establecido, apelando en ocasiones a la Guerra Ci-
vil ante aquellas amenazas que pusieran en peligro el proceso de Transi-
ción. 

¿Cómo puede visualizarse esta situación estructuralmente? Si aplicamos 
la Estructura de la Información a la Historia del Periodismo es posible 
conjugar globalmente los tres niveles aquí expuestos. Puede hacerse a 
raíz del análisis de la propiedad (y de los consejos de administración) de 
algunos conglomerados mediáticos y de la estructura mediática. Para 
ello pueden analizarse cuatro empresas periodísticas importantes (no 
eran las únicas) durante el periodo 1975-1989: Prensa Española, Grupo 
Godó, Editorial Católica y Grupo PRISA�7. 

Prensa Española nace en 1909, aunque sus dos publicaciones insignias, 
ABC (1903) y Blanco y Negro (1891) germinan antes. La familia Luca 
de Tena es la propietaria del periódico, aproximadamente al 95% (Igle-
sias, 1980). El negocio original de la familia no es el periodismo, sino 
empresas de aceites, jabones, hasta expandirse hacia la banca, a la que 
está ligada, por ejemplo, su presidente, Guillermo Luca de Tena (Bus-

 
57 El análisis de las conexiones procede de una búsqueda por accionista y consejero tanto a 
nivel biográfico como a nivel hemerográfico, recogidas para la tesis doctoral – aún en proceso 
– La estructura mediática en la Transición Española (1975-1989), realizada por Daniel Moya 
López. Varias de estas conexiones ya se encontraban publicadas por Bustamante (1982) en su 
completa obra Los amos de la información, si bien se han añadido nuevas. 
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tamante, 1982). También otros miembros de peso fueron Nemesio Fer-
nández-Cuesta Illana (emparentado con los Luca de Tena) o Fernando 
Luca de Tena Ita, Juan Carlos Guerra Zunzunegui y Juan Manuel Fan-
jul Sedeño, también ligados al sector financiero. En su configuración 
también hay otros sectores muy presentes como el petrolífero (Nemesio 
Fernández-Cuesta Illana y Andrés Reguera Guajardo) o el inmobiliario 
(Nemesio Fernández-Cuesta Illana, Fernando Luca de Tena Ita, Juan 
Carlos Guerra Zunzunegui y Juan Antonio Gamazo Arnús). De sus ac-
cionistas también se derivan más conexiones con, por ejemplo, el sector 
eléctrico, el energético y el de los seguros, entre otros. 

En lo político, miembros destacados de su consejo de administración 
conectan con la política al presentarse a las elecciones generales por parte 
de dos partidos conservadores: UCD (Nemesio Fernández-Cuesta 
Illana, Juan Carlos Guerra Zunzunegui y Juan Manuel Fanjul Sedeño) 
y AP (Torcuato Luca de Tena Brunet y Juan Carlos Guerra Zunzu-
negui). Además, otro accionista, Andrés Reguera Guajardo fue ministro 
de Información y Turismo.  

En lo mediático, Prensa Española participaba en un 25% de Prensa Cas-
tellana S.A., otro gran conglomerado que, sin embargo, feneció en plena 
Transición, además de entrar también en el accionariado de Antena 3 
Radio, la gran apuesta radiofónica del periodo analizado, cuyo capital 
mayoritario estaba en posesión del Grupo Godó. Por la misma cuestión 
entró en el accionariado de Antena 3 Televisión en 1989.  Su contacto 
con otros medios deviene también por relaciones indirectas, como las de 
María Dolores Martínez Campos, casada con Juan Herrera Fernández, 
que llegó a ser presidente de la Editorial Católica.  

Prensa Española posee también una relación con el franquismo, me-
diante la presencia entre sus accionistas de procuradores franquistas: 
Torcuato Luca de Tena Brunet, Nemesio Fernández-Cuesta Illana (que 
además también fue ministro), Fernando Luca de Tena Ita, Juan Ma-
nuel Fanjul Sedeño, Andrés Reguera Guajardo y Carlos Figueroa Casti-
llejo.  

Por otro lado, hay que destacar la enorme presencia de aristócratas en el 
accionariado, con hasta 20 accionistas que poseen un título nobiliario 
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(y sin contar los indirectos, a través de cónyuges o progenitores). Prensa 
Española siempre ha sido la empresa periodística monárquica por exce-
lencia, por lo que su apoyo a la corona en el proceso de Transición fue 
absoluto y pragmático. Pragmático porque varios de estos monárquicos 
eran fieles a la causa de Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, pero 
no dudaron en apoyar a este último para la restauración de la monar-
quía. 

El Grupo Godó tiene su buque insignia en La Vanguardia, que se re-
funda en 1888 tras unos primeros años como órgano oficial del Partido 
Liberal en Barcelona. Propiedad al 100% de la familia Godó, comparte 
características con Prensa Española, al ser una empresa de carácter fami-
liar y monárquica, pues la familia Godó ostenta el título de Condado 
ennoblecido por la dinastía borbónica casi al mismo tiempo que los 
Luca de Tena. Comparten, además, negocios, como ya se ha visto en el 
caso de Antena 3 Radio (en la que participó el Grupo Zeta, su rival en 
la prensa escrita al editar El Periódico de Cataluña) y Antena 3 Televi-
sión. También comparten el carácter conservador, entre otras cuestiones 
porque los Godó representan la burguesía catalana, con numerosas co-
nexiones con sectores ajenos a la comunicación, en la que también en-
tran sus consejeros. Entre ellos destacan los sectores financieros, inmo-
biliarios y el de los seguros, también presentes con asiduidad en la 
estructura de Prensa Española.  

Sus conexiones políticas, aunque menos numerosas que Prensa Espa-
ñola, también son de calado. Sin ir más lejos, accionista de Antena 3 
Radio y consejero del Grupo Godó era Manuel Jiménez de Parga, mi-
nistro, diputado, candidato en las filas de UCD y del CDS (Centro De-
mocrático Social, fundado por Adolfo Suárez, expresidente del Go-
bierno), además de embajador y miembro del Consejo de Estado. 
También Carlos Montoliu Carrasco fue candidato con la UCD y de 
Convèrgencia i Unió (CiU). Francesc Noy Ferrer ocupó altos cargos en 
la Generalitat de Cataluña con Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) y CiU, además de ser militante del Partido Socialista de Cataluña 
(PSC). En su relación con el franquismo, Carlos Godó Valls, presidente 
del Grupo Godó, fue procurador franquista, mientras que Carlos Mon-
toliu Carrasco fue gobernador civil. Sus relaciones monárquicas no son 
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exclusivas del título nobiliario en posesión de los Godó, sino que tam-
bién Carlos Montoliu Carrasco poseía una Baronía. Además, el Grupo 
Godó creó la Fundación Conde de Barcelona, en memoria de Juan de 
Borbón. 

La Editorial Católica nace en 1910 a raíz de la creación de El Debate, 
periódico que fenece en la Guerra Civil y que no vuelve a reaparecer. Su 
hermano pequeño, vespertino al principio, el diario Ya, le sustituye 
como buque insignia de la empresa. La Editorial Católica se mueve 
como pez en el agua en los diferentes contextos históricos obteniendo 
una posición predominante, hasta el punto de ser la principal empresa 
periodística privada durante la dictadura. Bajo el amparo de la Asocia-
ción Católica Nacional de Propagandistas, en la Transición su carácter 
eminentemente ideológico le hace entrar en una pronunciada decaden-
cia cuando su opción política, no sólo ideológicamente, sino directa-
mente en el accionariado y consejo de administración (UCD), desapa-
rece. La Conferencia Episcopal y la Confederación Española de Cajas 
de Ahorro asumen su accionariado (Barrera, 1995), que finalmente será 
adquirido por PUSA, que representa el interés de la CEOE.  

Sus conexiones con la política son mayúsculas, ya que varios de sus 
miembros consejeros ocuparon carteras ministeriales (Landelino Lavilla 
Alsina, Marcelino Oreja Aguirre, José Manuel Otero Novas, Juan An-
tonio Ortega Díaz-Ambrona, Ignacio Bayón Mariné, Eduardo Carriles 
Galarraga), de los cuales sólo el último no coincidió en tiempos de UCD 
pero sí fue nombrado por Adolfo Suárez. También accionista era Ma-
nuel Fraga�8, vicepresidente y ministro en el primer gobierno de la mo-
narquía, y luego diputado como presidente de Alianza Popular. Pero no 
fueron los únicos, otros consejeros también fueron diputados por la 
UCD y por Alianza Popular, como Federico Silva Muñoz (consejero de 
honor), que además estuvo en la terna de Juan Carlos I, cuando eligió 

 
58 Vendió sus acciones en 1979 por considerar que la empresa no había apoyado sus intereses 
(Vilamor y Martín Aguado, 2012). 
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como presidente a Adolfo Suárez. Por la UCD también hay algunos al-
tos cargos de segundo nivel (no alcanzan a ser ministros, pero sí tienen 
posiciones de responsabilidad), así como asesores.  

Sus conexiones con otros sectores ajenos a la comunicación alcanzan al 
sector financiero, energético, eléctrico, petrolífero, inmobiliario, telefó-
nico y de los seguros con frecuencia. Sus consejeros eran consejeros, a 
su vez, de otras grandes empresas en España como el Banco Español de 
Crédito, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (accionista de 
la Editorial Católica), el Banco Exterior de España, CAMPSA, la Com-
pañía Telefónica Nacional de España, el Instituto Nacional de Indus-
tria, entre otras, además de muy altos cargos en el Banco de España. Su 
vinculación, por tanto, con la oligarquía económica del país era abso-
luta. 

En lo mediático, su principal vinculación es la Cadena COPE, propie-
dad también de la Conferencia Episcopal, pero independiente de la Edi-
torial Católica. Varios de sus consejeros estaban presentes en el consejo 
de la emisora episcopal, especialmente a partir de mediados de los 
ochenta, cuando la Editorial Católica busca salir de la decadencia pro-
nunciada en la que se encuentra. También entraría en su consejo José 
Antonio López Huerta (Vilamor y Martín Aguado, 2012), que fue pre-
sidente de Prensa Castellana S.A., ya mencionado en estas páginas. Mar-
celino Oreja Aguirre era accionista de PRISA y Juan Herrera Fernández, 
como ya se ha comentado, estaba casado con María Dolores Martínez 
Campos, accionista minoritaria en Prensa Española. 

Sus relaciones con el franquismo se observan en que hasta tres de sus 
consejeros o accionistas fueron ministros (Antonio Barrera de Irimo, Fe-
derico Silva Muñoz y Manuel Fraga Iribarne) y otros muchos fueron 
procuradores (Federico Silva Muñoz, Manuel Fraga Iribarne, Mariano 
Rioja Fernández-Mesa, Luis Coronel de Palma, Juan Antonio Cremades 
Royo, Juan Sánchez Cortés-Dávila, Fermín Zelada de Andrés Moreno, 
Javier Martín-Artajo Álvarez, Javier Rico Gambarte, Marcelino Oreja 
Aguirre, Luis Sánchez Agesta y Luis Sáez Ibarra). Se destacan también 
otros altos cargos de segundo nivel, así como cónsules, embajadores o 
miembros del Consejo de Estado. 
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Con respecto a la monarquía, también hay presencia de varios títulos 
nobiliarios, como el de José Ramón Fernández-Bugallal Barrón y el de 
Luis Coronel de Palma. Además, varios fueron nombrados senadores 
reales por Juan Carlos I en las elecciones de 1977, como es el caso de 
Landelino Lavilla Alsina, Fermín Zelada de Andrés Moreno, Luis Sán-
chez Agesta, Marcelino Oreja Aguirre, y otros estuvieron en el consejo 
privado de su padre, Juan de Borbón. 

La Promotora de Informaciones S.A., conocida actualmente como el 
Grupo PRISA, fue creada en 1971. PRISA, al contrario que los otros 
conglomerados, aparece inmaculado, en apariencia, con respecto a la 
dictadura, pues su principal publicación, El País, diario referente du-
rante la Transición, aparece en 1976, con Franco ya muerto. El País 
supone un golpe periodístico fresco, con un diario moderno (Seoane y 
Sueiro, 2004), con una inversión económica enorme y con una posición 
de apoyo al proceso, pero muy opuesta al franquismo más cerrado. Sin 
embargo, su accionariado muestra las claras limitaciones que el conglo-
merado mediático jamás sobrepasó: la defensa de la reforma frente a la 
ruptura y la ideología del libre mercado.  

Jesús de Polanco, como accionista mayoritario (originario del negocio 
editorial Santillana y el grupo Timón), y Juan Luis Cebrián, director, se 
imponen a una composición accionarial conservadora (Seoane y Sueiro, 
2004), donde aparecían nombres conocidos por su adhesión franquista 
como Manuel Fraga, líder de Alianza Popular, o Ramón Serrano Suñer, 
ambos los dos propulsores de las últimas leyes de prensa durante la dic-
tadura y ministros de Franco. También se encontraban en esa lista ac-
cionarial figuras políticas de peso como José María Areilza (Coalición 
Democrática), Pío Cabanillas (UCD y Partido Popular), Íñigo Cavero 
(UCD, Partido Democrático Popular y CDS), Óscar Alzaga Villaamil 
(UCD y PDP), Fernando Álvarez Miranda (UCD), Ramón Tamames 
Gómez (PCE, Izquierda Unida y CDS) y el ya mencionado Marcelino 
Oreja Aguirre (UCD y AP). De ellos, Pío Cabanillas, José María Areilza, 
Íñigo Cavero y Marcelino Oreja Aguirre fueron ministros durante la 
Transición, mientras que el primero también fue ministro franquista y 
el segundo fue embajador durante la dictadura. Pese a esa composición, 
y al poco número de militantes del PSOE entre su accionariado (Seoane 
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y Sueiro, 2004), lo cierto es que el apoyo de PRISA a los de Felipe Gon-
zález responde al mantenimiento de su estatus periodístico y diferencia-
ción con el resto de cabeceras además, de la obtención de una posición 
privilegiada en el reparto de las televisiones privadas. Otra postura pro-
bablemente hubiera hecho al periódico poco creíble o demasiado ligado 
a fuerzas del régimen (pese a estar en su accionariado). A nivel econó-
mico, al igual que en otros conglomerados analizados, la presencia de la 
banca en sus accionistas y consejeros también se repite (Almirón, 2006). 

A nivel mediático, como ya se ha visto, varios de sus accionistas están 
presentes en otros conglomerados mediáticos como la Editorial Católica 
(Manuel Fraga y Marcelino Oreja Aguirre). Con la compra de la Cadena 
SER a lo largo de los años ochenta se vinculan a las dinámicas del Grupo 
PRISA apellidos ilustres como los Garrigues y los Fontán, ligados tam-
bién al poder económico y al poder político. En 1989 además obten-
drían licencia de televisión privada, con el canal de pago Canal Plus en 
alianza con Canal Plus Francia. 

Tampoco faltan las conexiones con la monarquía. Hay títulos nobilia-
rios representados en José María Areilza o Íñigo Cavero; consejeros pri-
vados de Juan de Borbón como Fernando Álvarez Miranda, Miguel Or-
tega Spottorno y el propio José María Areilza, y senadores reales, como 
José Ortega Spottorno (presidente del conglomerado). El Grupo PRISA 
prestó apoyo a la monarquía como símbolo de estabilidad para la Tran-
sición y la economía, dentro de sus intereses empresariales. Y ni hablar 
de la expansión posterior de su conglomerado hacia otras latitudes como 
Estados Unidos y América Latina, con una estrategia de crecimiento ex-
terno, como la denominan Mastrini y Becerra (2006) mediante la com-
pra de acciones de empresas en funcionamiento (Herrera-Huérfano, 
2008). 

Tras este breve análisis, la aplicación estructural es directa. Una figura 
clave en la Transición Española es la de Juan Carlos I, persona en la que 
se restaura la monarquía. La prensa apoya prácticamente sin fisuras al 
monarca, que no es cuestionado en absoluto a pesar de que el anterior 
periodo democrático previo a la dictadura tenía como modelo de Estado 
una república. El accionariado de los grandes conglomerados mediáticos 
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conecta con la monarquía en forma de títulos nobiliarios o por elección 
como senadores reales en 1977. Aquí destaca, de hecho, que Juan Carlos 
I nombró a tres presidentes de empresas periodísticas: Guillermo Luca 
de Tena (Prensa Española), Landelino Lavilla Alsina (Editorial Católica) 
y José Ortega Spottorno (Grupo PRISA), por lo que se evidencia una 
conexión total. El sector monárquico, por razón pragmática, admite sal-
tarse la línea dinástica para entronerar a Juan Carlos I por delante de su 
padre Juan de Borbón, a cuyo consejo privado habían pertenecido algu-
nos de estos accionistas y consejeros mediáticos. 

La monarquía es, pues, una pieza fundamental en el tablero político que 
no entra a debate ni en cuestión. Los partidos políticos cuentan, tam-
bién, con una representación fundamental en el accionariado de los me-
dios de comunicación. Esta representación queda constreñida, princi-
palmente, a dos partidos: Unión de Centro Democrático y Alianza 
Popular. Especialmente notable es el primero, puesto que es el partido 
que conduce la Transición, formado por personas vinculadas a la dicta-
dura que condujeron el proceso de reforma. La UCD contó con un 
apoyo importante, sobre todo a través de la Editorial Católica, de la que 
formaban parte varios ministros y figuras importantes del partido. Este 
apoyo mediático comienza a desaparecer cuando la debilidad interna del 
partido pone en peligro el proceso de Transición, es decir, de elementos 
incuestionables como la monarquía o el modelo socioeconómico. Aun-
que la prensa ha sido calificada como parlamento de papel, ésta es una 
expresión desacertada (Reig Cruañes, 2014) puesto que el espectro re-
presentado no incluyó la parte que quedaba a la izquierda de la mode-
ración del PSOE. De hecho, en los cuatro conglomerados, sólo Ramón 
Tamames pertenecía a un partido de izquierdas59, el PCE, y su trayec-
toria política se moderó hasta acabar integrándose en el CDS. Por tanto, 
la monarquía y el sistema parlamentario a través de los partidos conser-
vadores, es decir, el nivel político, quedaba representado en la propiedad 
de los conglomerados mediáticos. 

 
59 Francesc Noy Ferrer era militante del PSC, pero los socialistas moderaron su ideología en el 
proceso de Transición, virando hacia el centro. 
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A nivel económico, la defensa del capitalismo como modelo socioeco-
nómico se entiende por las conexiones externas a las que alcanzan los 
medios de comunicación. El sector bancario, el sector petrolífero, el sec-
tor inmobiliario… se repiten tras el accionariado de los medios. El pri-
mero, la banca, como gran aval e inversor, propietario de prácticamente 
el resto de los sectores productivos, entre los que se encuentra el perio-
dismo. El segundo, el petrolero, como motor energético en una sociedad 
en desarrollo en los que el avión y, sobre todo, el coche, empiezan a ser 
transportes universales. El tercero, el inmobiliario, como parte del boom 
en la construcción durante la década de los sesenta, ligado también al 
fomento turístico. Todos ellos convergen en el modelo de desarrollo ca-
pitalista iniciado en España durante los sesenta, base que agrieta el régi-
men y fundamental para que luego se alcance con éxito la democracia 
liberal. 

Este interés de la élite económica por tomar el control de medios de 
comunicación, especialmente intenso en el deseo de hacerse con un dia-
rio de tirada nacional, queda reflejado en los intentos de la CEOE por 
conseguirlo. La patronal buscó participar accionarialmente de ABC, 
crear un nuevo periódico como La Nación, y finalmente logró hacerse 
con la mayoría del capital de Ya. En definitiva, el sistema socioeconó-
mico imperó sobre los medios de comunicación. De hecho, el único 
conglomerado que no asumió ese modelo de menor ideología fue la Edi-
torial Católica, que acaba desapareciendo en 1988, inadaptado al nuevo 
contexto, entre otras cuestiones. 

En la Transición Española se observa, además, un comportamiento in-
terno, propio, como estructura, en la élite mediática. En dos sentidos, 
ninguno de ellos novedosos, pero sí acentuados: por un lado, los con-
glomerados mediáticos, competencia en algunos campos, cooperan y co-
laboran en nuevos nichos de mercado, como es el caso de la radio y, 
posteriormente, de la televisión (Antena 3 Radio y Antena 3 Televisión); 
por otro, hay accionistas comunes entre los diferentes conglomerados, 
por lo que hay propietarios que poseen participación en medios distin-
tos, cercenando así el pluralismo. Ejemplo de ello son los sectores ante-
riormente mencionados, pero incluso figuras políticas, como las de Ma-
nuel Fraga o Marcelino Oreja Aguirre, que aparecen en PRISA y en la 
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Editorial Católica. Además, hay que dejar constancia de cómo la radio 
(que nació ligada a ella) y la televisión acaban integrados de pleno en la 
estructura mediática mediante la compra o creación de nuevas cadenas 
por parte de los conglomerados mediáticos. Así, todos los medios de 
comunicación resultan en un proceso de concentración muy pronun-
ciado (Bustamante, 1982). 

Del análisis también se desprende una interesante cuestión, y es que la 
relación de estos accionistas y consejeros con el franquismo explica que 
la opción vencedora fuera la del reformismo, puesto que muchos de los 
que condujeron el proceso de transición habían formado parte de la dic-
tadura, algunos de ellos con cargos muy relevantes. Otros pasaron a la 
oposición democrática en los sesenta, periodo que coincide con los pri-
meros síntomas de que el régimen franquista se agota, se queda obsoleto, 
sobre todo a raíz de la modernización y el cambio de mentalidades en el 
país. Que la dictadura no fuera muy cuestionada ni debatida en la Tran-
sición también responde a este hecho, puesto que muchos de ellos ha-
bían formado parte de ese pasado. 

Finalmente, merece la atención observar que las coyunturas cambian, 
pero la estructura permanece. La estructura mediática en España puede 
adoptar volúmenes más complejos o más sencillos, en consonancia con 
la propia evolución histórica, pero hay una máxima que se mantiene en 
todas ellas: la presencia de sectores ajenos a la comunicación, tanto eco-
nómicos como políticos, que restan independencia a la prensa de em-
presa. Algunas cuestiones no cambian: hay empresas que aparecen tras 
los medios de comunicación desde principios del siglo XX y continúan 
en la estructura mediática. Hablamos de CAMPSA, de la Compañía 
Telefónica Nacional de España, RENFE, Banco Urquijo, Banco de Bil-
bao, Banco de Vizcaya, etcétera. El análisis de distintas coyunturas, 
tanto temporales como temáticas, nos permite observar de manera cris-
talina esa estructura que se reforma, pero, salvo excepciones drásticas, 
permanece. 
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