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El libro Transparencia mediática, oligopolios y democracia ¿Quién 
nos cuenta el cuento? está integrado en la colección «Periodística» de 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

Nos encontramos ante un hecho incuestionable: desde hace décadas el 
proceso de concentración mediática es la norma en los estados contem-
poráneos y el poder político se ve supeditado a las líneas editoriales de los 
oligopolios mediáticos que tratan de conducir y representar a la opinión 
pública desde la opinión publicada. Así, las corporaciones de medios se 
han convertido en armas de propaganda de un modelo que se resiste al 
cambio y son el sustento del imaginario imperante en torno a la felicidad 
proporcionada por el consumo. La ausencia de regulaciones efectivas y la 
concentración mediática rompe el equilibrio de poderes que define a los 
sistemas democráticos.
Transparencia mediática, oligopolios y democracia ¿Quién nos cuenta 
el cuento? pretende desvelar esta situación mediante la aplicación del 
Indicador de Rentabilidad Social en Comunicación (IRSCOM®) desa-
rrollado por Laboratorio de Comunicación y Cultura (COMAndalucía) 
de la Universidad de Málaga, una herramienta que busca hacer trans-
parente el comportamiento de los medios y permitir la introducción de 
mejoras mediante el reflejo de sus fortalezas y debilidades, posibilitando 
asimismo la implementación de políticas públicas eficaces en pos de la 
transparencia mediática y la rentabilidad social de la Comunicación.
La obra acomete en una primera parte el estudio de la situación del mer-
cado de medios radifónicos y de televisión en España y, en una segunda 
parte, el diagnóstico de situación en buen número de países latinoame-
ricanos y de la Europa mediterránea que permitan la aplicación de este 
indicador en sus respectivos países.

«Relevar los déficits democráticos, resaltar sus fallos normativos y de 
control, es ya iniciar el camino para la fijación de unas alternativas 
democráticas en políticas públicas de comunicación» (Del Prólogo 
de Enrique Bustamante.)
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La transparencia en los medios audiovisuales:  
análisis y propuestas para la democratización  

mediática

Silvia Olmedo Salar
[Universidad de Málaga]

Carmen R. Monedero Morales
[Universidad de Málaga]

Francisco Martín Martín
[Universidad de Málaga]

1. Introducción

La transparencia es un factor diferenciador que se ha asociado a la calidad del 
buen gobierno y referente de gestión de las instituciones públicas en sintonía con 
las nuevas pautas que marcan las directrices de las sociedades democráticas. 

En la base de este proceso ligado al avance democrático está el acceso a la in-
formación pública, que es la «más clara concreción operativa» de la transparencia, 
como sostienen López, Puentes y Rúas (2017), en tanto que facilita a la ciudada-
nía el disponer de datos e información de entidades públicas o privadas, ya que 
sin esa garantía legal quedaría deslegitimada. De hecho, este principio se ha visto 
respaldado por marcos legislativos y de derechos nacionales e internacionales. 

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) contempla, 
en su artículo 41, el derecho de los ciudadanos a acceder libremente al contenido 
de los documentos generados por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Co-
misión. El Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos 
Públicos, de 18 de junio de 2009, valora la importancia de la transparencia de las 
autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista. En el citado texto, 
se considera que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos proporciona 
una fuente de información para la ciudadanía, ayuda al público a formarse una 
opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades, fomenta la integri-
dad, la eficiencia y la responsabilidad de los dirigentes públicos, contribuyendo a 
que se afirme su legitimidad. El Convenio, por tanto, tiene en cuenta que todos 
los documentos públicos son, en principio, accesibles y solamente pueden ser re-
tenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos. Pero este principio no 
puede nacer limitado al ámbito público, que es la tónica que han seguido el con-
junto de marcos normativos, ya que esto merma las posibilidades de implicar a 
las entidades privadas en un ejercicio de responsabilidad social con la ciudadanía

En el ámbito estatal español, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se apoya en tres pilares 
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fundamentales: la transparencia en la actividad pública a través de la publicidad 
activa, el reconocimiento y la garantía del derecho de acceso a la información 
pública y el buen gobierno, que se concreta en obligaciones que vinculan a los res-
ponsables públicos y en las consecuencias que derivan de su vulneración (BOE, 
2013).1 Sin embargo, para llegar a su aprobación ha sido necesaria la implicación 
de agentes sociales (asociaciones civiles, medios de información, organizaciones 
no gubernamentales y comunidad académica) y el compromiso político, posibili-
tando la materialización de las normas jurídicas y la ruptura del poder establecido 
desde monarquías absolutas a Estados liberales (Uvalle, 2016). Pero la transpa-
rencia no puede quedarse únicamente en atender la dimensión de la rendición 
de cuentas, conocida como accountability, ofreciendo información de forma uni-
direccional, sino que debe de facilitar la consulta pública y la interacción con la 
ciudadanía para que tanto los organismos públicos como las entidades privadas 
funcionen con un compromiso de responsabilidad social.

En el marco internacional, España sigue la tendencia de la mayoría de los países 
europeos al identificar a las entidades y organismos del poder ejecutivo como los 
obligados a rendir cuentas. En el caso de Reino Unido e Irlanda también quedan 
incluidos el poder legislativo y judicial cuando ejercen funciones administrativas. 
Otros países contemplan también a las organizaciones no gubernamentales que 
reciben ayuda del Estado, es el caso de Estonia. Alemania y Portugal, incluyen en 
su normativa de transparencia a aquellos sujetos privados que tienen unas funcio-
nes administrativas2 (Ares, 2013) en virtud de concesión, delegación o autoriza-
ción del Estado, como podría ser en la gestión de las infraestructuras. 

El caso de Sudáfrica destaca por la implementación de la Ley de Transparencia 
del año 2000, dando una vuelta de tuerca más, ya que obliga a las administra-
ciones públicas y a las empresas privadas a publicar toda la información. Esta 
situación se produce si la información se considera relevante para el ejercicio o la 
protección de cualquier otro derecho (Ackerman, Sandoval, 2008). Los avances 
en la política de acceso a la información y la transparencia otorgan a Sudáfrica un 
puesto relevante en el ranking de indicadores internacionales de transparencia. 
Concretamente, el país africano ocupa el puesto 20 de 150 en el último Índice 
del Derecho a la Información (Access Info Europe y Centro para la Ley y la De-
mocracia, 2016). En este estudio, España ocupó el puesto 76, tras tres años desde 
la aprobación de la Ley 19/2013,3 lo que ejemplifica que es necesario adoptar 
medidas más contundentes e incorporar a las empresas privadas dentro de los 
marcos reguladores.

Al calor del impulso de las políticas de transparencia, la ciudadanía ejercita 
con más frecuencia su derecho de acceso a la información y de las herramientas 
diseñadas para tal cometido. Un ejemplo de este tipo de recursos es el Portal de 
la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, puesto en mar-

1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
2 Referido a algunas sociedades de economía mixta, corporaciones profesionales o que 
tienen el privilegio de explotación de un servicio público.
3 https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-derecho-informacion

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-derecho-informacion
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cha en diciembre de 2014. Este servicio, habilitado a través de una página web 
(http://transparencia.gob.es/) ofrece al usuario, de forma unificada, toda la infor-
mación obligada por ley que deba proveer la Administración General del Estado, 
así como la solicitada de forma más frecuente por la ciudadanía. Tal es el grado 
de aceptación de esta iniciativa que, de enero a septiembre de 2018, visitaron el 
Portal 737.711 usuarios para solicitar información o tramitar una reclamación.

La Ley de Transparencia en España afecta a la Administración General del Esta-
do, a las comunidades autónomas y a la administración local. También a la Casa 
Real, al Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Banco de España, Defensor 
del Pueblo, agencias estatales, organismos públicos empresariales, entidades ges-
toras de la Seguridad Social, fundaciones del sector público, entre otros orga-
nismos. También quedan incluidas sociedades mercantiles en las que participen 
entidades públicas con un capital superior al 50%. Sin embargo, no todas tienen 
las mismas obligaciones ante la rendición de cuentas. 

Solo ciertas disposiciones de la Ley se aplican a partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones empresariales y entidades privadas en el caso de que hayan obteni-
do subvenciones públicas por una cantidad igual o superior a 100.000€, o cuando 
al menos un 40% de sus ingresos anuales provengan de fondos públicos y siempre 
que alcancen un mínimo de 5.000€. En este sentido, encontramos que los gran-
des grupos de comunicación de titularidad privada4 se escapan de los mecanismos 
de control de la transparencia, a pesar de la indudable incidencia que tienen en la 
construcción de la opinión pública. 

2. Medios de información5 y transparencia

A pesar de la importancia que tienen los medios de información en la socie-
dad actual, sobre todo como elementos creadores de corrientes de opinión, la 
Ley 19/2013 no contempla el cumplimiento específico de transparencia para este 
tipo de empresas. La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía tampoco alude a los medios y sólo cita en una ocasión, en su artículo 
3, relacionado con el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, al ente público re-
gulador de los medios audiovisuales: el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). 
Este ente autónomo tiene el cometido de garantizar que los medios audiovisuales 
con licencia adjudicada o de competencia de la Junta de Andalucía, cumplan 
con los derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución y el Estatuto de 

4 La sociedad que aglutina a las emisoras del Grupo Prisa percibió 285.000 euros en 
subvenciones el año 2016. Véase en https://bit.ly/2NN7OXG 
5 En este trabajo haremos una distinción entre medios de información y medios de 
comunicación, basados en las aportaciones de Chaparro (2002), Beltrán (2011) y Pas-
quali (1990). Los medios de información son aquellos cuya función básica es emitir in-
formación mientras que los de comunicación, son aquellos vinculados a los alternativos, 
que generan diálogo con los públicos y articulan procesos comunicativos, además del 
informativo. 

http://doi.org/10.52495/cap04.emcs.4.p75
http://transparencia.gob.es/
https://bit.ly/2NN7OXG
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Autonomía de Andalucía, así como el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia audiovisual y de publicidad. Sin embargo, la situación de inestabilidad 
que padece este órgano provoca cierta desconfianza en el ejercicio de sus funcio-
nes de control. De hecho, actualmente los miembros designados por los partidos 
políticos que intervienen como consejeras y consejeros del CAA se encuentran, 
desde 2014, en situación de interinidad al haber superado el período máximo de 
mandato para el que fueron elegidos por el Parlamento andaluz. A pesar de la 
insistencia de los grupos políticos sin representación en el CAA, los partidos no 
lograron un acuerdo para la renovación de los componentes del Consejo, circuns-
tancia que no ha beneficiado la imagen de un órgano responsable de la observan-
cia de los derechos y obligaciones de los medios audiovisuales. 

En el caso de las corporaciones mediáticas de titularidad privada, el acceso a 
la información de sus medios generaría una mayor confianza en su relación con 
la ciudadanía y ayudaría a clarificar la configuración de sus redes de intereses y 
sus decisiones editoriales. Lógicamente, debemos prestar también atención a la 
necesidad de establecer políticas de transparencia que sirvan a las empresas in-
formativas para blindarse ante injerencias políticas y económicas. Estas medidas 
contribuirían a recobrar la confianza y la credibilidad que la ciudadanía ha perdi-
do en los medios en los últimos años. 

Los datos presentados en el informe Trust Barometer (Edelman, 2018) indican 
que los medios se han convertido en la institución menos fiable a nivel global. 
En el caso de España, casi la mitad de los encuestados (46%) muestran su des-
encanto, traducido en términos de credibilidad, con los medios. Las razones de 
la desconfianza que provocan los medios a la ciudadanía responden al interés 
de los mismos por atraer audiencias masivas, por la rapidez en querer ofrecer la 
información mermando la calidad y por priorizar el apoyo ideológico facilitando 
la interpretación sesgada de la noticia. El fenómeno de las fake news (o noticias 
falsas) también se considera un factor principal de la situación distópica en la que 
están inmersos los medios de información y de las que a veces son cómplices. A 
todo ello, añadimos la falta de transparencia que impide conocer los intereses 
empresariales y corporativos que están detrás de las líneas editoriales.

Una mayor transparencia e información facilitada sobre los medios (informa-
ción detallada sobre la propiedad, cuentas y patrimonio, ingresos y gastos) ten-
dría un resultado positivo en la relación que se establece entre todas las partes. 
En 2009, Access Info, organización que promueve en la Unión Europea (UE) el 
derecho a la información y la transparencia, impulsó la campaña denominada 
«¿A quién pertenecen los medios?» Esta entidad, ya hace una década, denunció la 
opacidad en la información ofrecida acerca de la propiedad de los medios. En el 
informe se afirma que no llegan a la mitad los países de la UE que obligan a los 
medios a proporcionar información sobre la propiedad. Además, en el estudio, 
se reclama la existencia de una fórmula que sistematice la información que debe 
ser pública y una normativa legislativa que obligue a las entidades mediáticas a 
informar de la propiedad a los organismos reguladores.

En esta línea, la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), 
pretendió erradicar las carencias en transparencia de las que adolece el sistema 
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mediático español. El Artículo 6 de la citada Ley, titulado «El derecho a una 
comunicación audiovisual transparente», propone una serie de requisitos que los 
medios deben cumplir, como son: el derecho a conocer la identidad de los pres-
tadores de los servicios de comunicación audiovisual, así como las empresas que 
forman parte de su grupo y su accionariado; conocer la programación televisiva 
con una antelación suficiente; información accesible para personas con discapaci-
dad; los contenidos deben contribuir a la alfabetización mediática de los ciudada-
nos y una diferenciación clara de los contenidos comerciales. 

Sin embargo, la LGCA no contempla un protocolo de actuación estandarizado 
que facilite un proceder transparente, ni existe un interés para su cumplimiento 
desde el poder político y/o legislativo más allá de los aspectos mínimos mencio-
nados. Además, investigaciones como la realizada por Fuente y Bellido (2011) 
evidencian que no se cumplen los principios mencionados.

3. Una demanda internacional: la transparencia

La transparencia de los medios ha conformado una línea de investigación acadé-
mica específica. Este campo se ha abordado desde el estudio de los motivos y con-
secuencias que suponen las dificultades de acceso a la información de la propiedad 
de las empresas mediáticas y el escaso cumplimiento de la legislación (Chaparro, 
2014; Fuente y Bellido, 2011); López y Manfredi, 2013). Al mismo tiempo, se 
ha denunciado la opacidad existente para conocer los vínculos y relaciones de 
dependencia que los medios tienen con el poder financiero (Almirón, 2005: 139). 
Por último, destacamos los trabajos sobre la transparencia en la construcción de 
los contenidos e informaciones para un ejercicio pleno de la libertad de expresión 
de Phillips (2010) y Herrero-Beaumont (2016). Estas aportaciones muestran que 
la transparencia en los medios es una problemática bastante generalizada y que 
no se limita a un único contexto geográfico. Por ejemplo, trabajos realizados en 
torno a esta cuestión, al margen de los comentados anteriormente, abundan en 
esta dirección: Ucrania (Tsetsura y Grynko, 2009), México (Guerrero, 2011) y en 
el continente africano (Wisdom, 2006) convergen en una misma demanda: que 
los medios sean más transparentes. Pero, ¿por qué los medios de comunicación 
deben rendir cuentas a la ciudadanía y cumplir con los criterios de transparencia? 

La aparición de internet y las posibilidades que abre el mundo digital tampoco 
ha mejorado el principio de transparencia. De hecho, en el ámbito de los medios 
digitales Javier Esteinou (2008) enumera las razones que respaldan la necesidad 
de que dichos medios sean transparentes, siendo unos argumentos que podrían 
extenderse igualmente al conjunto de los medios analógicos:
1. Los medios audiovisuales operan a través de una concesión del espacio ra-

dioeléctrico que es de dominio público, por tanto, es propiedad del conjunto 
de la ciudadanía.

2. Los medios «no subsisten por sí mismos», se alimentan de la publicidad 
cuyos productos consumimos y cuyo coste publicitario es asumido por los 
compradores.
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3. Los medios son las infraestructuras sociales que mayor participación tienen 
en la edificación de la plaza pública virtual, que con facilidad se traslada al 
ámbito de discusión de las relaciones sociales.

4. Son instituciones con mucho peso hoy día en la construcción del nuevo espa-
cio público mediático, que es el que determina los contenidos de la conciencia 
cotidiana.

5. Es un derecho civil que la población también «cogobierne el espacio público 
a través de conocer la información pública y los procesos de participación en 
las nuevas tecnologías de comunicación masivas en la dinámica del espacio 
público». 

Ni las Leyes ni la oportunidad que supone internet para atraer audiencias críti-
cas y comprometidas están siendo eficaces para cambiar las dinámicas de ocultis-
mo que han imperado en los grupos mediáticos. Por ello, es urgente que se con-
temple una información precisa sobre la concesión de fondos públicos en modo 
de ayudas y subvenciones —aspectos contemplados por la Ley 19/2013— y la 
adjudicación detallada de contratos de publicidad institucional. 

En el primero de los casos, tras el análisis de la información del Portal de la 
Transparencia, se observa que no figuran las subvenciones públicas recibidas por 
los medios ni ninguna referencia acerca de este tipo de ingresos. Por otro lado, y 
respecto a la publicidad institucional, se han encontrado resultados que evidencian 
la conexión entre fondos públicos y las corporaciones mediáticas privadas, pero sin 
una explicación pormenorizada de los destinatarios, ya que suelen ser agencias de 
publicidad las ganadoras de los concursos públicos y, por tanto, las responsables de 
gestionar y distribuir las campañas institucionales entre los medios.6

Sobre estos contratos, algunos medios como el digital eldiario.es, han denuncia-
do la arbitrariedad de los criterios utilizados para la adjudicación de dichos fon-
dos y el reparto de la publicidad adjudicada a cada medio, que no se corresponde, 
por ejemplo, con criterios de proporcionalidad relacionados con la incidencia 
territorial o el rating, sino más bien a su afinidad de intereses con el partido de 
gobierno.

La opacidad en torno a la propiedad, las redes de conexión políticas y la de-
manda de una mayor transparencia en el funcionamiento han sido aspectos de-
nunciados por la sociedad civil, el sector profesional y académico, pero también 
los organismos internacionales han abordado esta problemática. Un ejemplo que 
ilustra esta situación es el debate que tuvo lugar en el Grupo de Alto Nivel sobre 
la libertad de los medios y el pluralismo, nombrado por la Comisión Europea. 
Las opiniones e inquietudes planteadas por los expertos se materializaron en la 

6 Véase: Contratación de los medios de comunicación para las campañas publicitarias 
nacionales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (2017). https://bit.
ly/2FqadRc 
Contratación de los medios de comunicación para las campañas publicitarias interna-
cionales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (2015). https://bit.
ly/2Otk0tS

http://eldiario.es
https://bit.ly/2FqadRc
https://bit.ly/2FqadRc
https://bit.ly/2Otk0tS
https://bit.ly/2Otk0tS
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Resolución 2065 de la Asamblea del Parlamento del Consejo de Europa deno-
minada Increasing transparency of media ownership (2015). En este documento se 
insta a los Estados miembros a legislar para facilitar el acceso a una información 
transparente sobre la propiedad de los medios y sus relaciones contractuales. 

A continuación, se indican los requerimientos de información que deben facili-
tar los medios de comunicación e información de acuerdo a la Resolución 2065:

1. Their legal names, legal seats and contact details, as well as the profit or non-
profit purpose or State ownership. 
2. The names of the persons holding editorial responsibility or the authors of the 
editorial content.
3. The names of the authors of third-party content, unless the protection of journa-
listic sources requires that it be kept secret or the right to freedom of expression of 
the author is likely to be threatened beyond the limits of Article 10 of the European 
Convention on Human Rights.
4. The names and legal seats of their owners; where these are third companies or 
other legal entities, their legal names and legal seats, as well as the size of sharehol-
ding, unless such ownership concerns an insignificant part of the media outlet.
5. The existence of co-operation contracts with other companies or co-operation 
predominantly with a single advertising company.
6. Information about the placement of advertisements or any other contracts with 
State and local government institutions, as well as with companies owned by them.7

La inquietud que subyace ante la falta de transparencia no es el resultado, úni-
camente, de la escasa información difundida y la dificultad de acceso a la misma, 
sino de un incumplimiento de principios en el ejercicio de responsabilidad con 
la ciudadanía a la que presta sus servicios. Es tal la importancia que la llamada a 
la pluralidad hecha por la UE no es viable sin cumplir el primer requisito para 
ello: alcanzar un grado mayor de transparencia de los medios (Thompson, 2013). 

7 1. Sus nombres legales, domicilio social y detalles de contacto, así como el propósito con  
     fines de lucro o sin fines de lucro o propiedad estatal.
2. Los nombres de las personas que tienen responsabilidad editorial o los autores del 

contenido editorial.
3. Los nombres de los autores de contenido de terceros, a menos que la protección de las 

fuentes periodísticas requiera que se mantenga en secreto o que el derecho a la libertad 
de expresión del autor sea amenazado más allá de los límites del artículo 10 de la Con-
vención Europea sobre los derechos humanos.

4. Los nombres y domicilios sociales de sus dueños; cuando se trate de terceras empresas 
u otras entidades legales, sus nombres legales y sus domicilios sociales, así como el 
tamaño de la participación, a menos que dicha propiedad se refiera a una parte insig-
nificante del medio de comunicación.

5. La existencia de contratos de cooperación con otras compañías o la cooperación pre-
dominantemente con una sola compañía de publicidad.

6. Información sobre la colocación de anuncios publicitarios o cualquier otro contrato 
con instituciones gubernamentales estatales y locales, así como con compañías propie-
dad de ellos.
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Por ello, para mejorar la transparencia resulta fundamental obtener el compro-
miso que asegure políticas públicas eficaces orientadas a estos fines, la responsa-
bilidad de los propietarios y gestores de los propios medios de información para 
asumir esta responsabilidad y, finalmente, la existencia de organismos indepen-
dientes que aseguren el cumplimiento de la ley.

El caso de la Ley Audiovisual de Andalucía se puede considerar como una re-
ferencia en la asunción del principio de la transparencia aplicado al sector de 
los medios, en respuesta a las críticas de colectivos sociales y académicos sobre 
el ocultismo de la información de los prestadores de los servicios. Esta Ley, que 
entró en vigor el 17 de octubre de 2018, fue aprobada por unanimidad de los 
grupos representados en la Cámara autonómica. Entre los principios inspiradores 
de la Ley, la transparencia adquiere un papel principal, sobre todo en relación con 
la actividad audiovisual y en especial con aspectos relativos a la libertad de comu-
nicación y el pluralismo. Ejemplo de ello es el artículo 16, titulado: «Registro de 
personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual», en el apartado 
quinto se indica que la «información recogida en el Registro será de acceso pú-
blico para cualquier persona a través del Portal de Transparencia de la Junta de 
Andalucía, sin perjuicio de la protección de los datos de carácter personal, de 
conformidad con la legislación vigente» (BOPA, 2018: 18). En el artículo 31, la 
transparencia se contempla como una obligación de los prestadores del servicio 
ante la ciudadanía en relación con «los aspectos que son relevantes para la libertad 
de comunicación y el pluralismo» (BOPA, 2018: 26). 

Del mismo modo, la transparencia forma parte de aspectos fundamentales de 
la Ley y, de hecho, aparece mencionada en siete ocasiones a lo largo de la misma, 
una cifra significativa en comparación con la atención que se dedica a los me-
dios de información en la Ley de Transparencia, tanto en la nacional como en la 
andaluza (como se indicó en párrafos anteriores, en ninguna ocasión en la Ley 
española y en una ocasión en la Ley de Andalucía). 

Aunque pueda celebrarse que la transparencia ocupe un lugar preferente en 
leyes como la citada, todavía se vislumbran situaciones deficitarias. Las autorida-
des deben poner más énfasis en el cumplimiento de las normas de transparencia, 
sobre todo en aquellos aspectos relacionados con la propiedad, las fuentes de 
ingresos y el incumplimiento de la legalidad de los medios comerciales. 

4. Conclusiones 

La situación descrita evidencia la necesidad de que las empresas propietarias de 
los medios de información se incorporen como entidades obligadas a cumplir con 
los requisitos de transparencia previstos por las Leyes de Transparencia y sus exi-
gencias hacia los medios de titularidad pública y privada deben ser máximas. Por 
ello, es preciso incluir en la Leyes de Transparencia la obligación de difundir toda 
información que permita identificar a los propietarios de los grupos mediáticos y 
a los miembros de los consejos de administración. En el caso de los entes públicos, 
los ingresos que perciben los cargos ejecutivos por su actividad. También resulta 
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fundamental que se informe sobre las entidades y los miembros que componen 
la estructura empresarial de los grupos mediáticos privados. Nos referimos a cada 
una de las entidades que forman parte del grupo a nivel internacional, nacional, 
regional y provincial, sin que la dimensión geográfica sea un factor que diluya la 
responsabilidad en el ejercicio de la transparencia.

La Leyes de Transparencia también deben contemplar a los medios y obligar a 
los mismos a difundir las fuentes de sus ingresos, de manera pormenorizada. Y en 
el caso de poseer ingresos derivados de contratos con entidades de carácter público 
(subvenciones o publicidad institucional) se debe indicar el origen de las parti-
das, la cuantía de la adjudicación y el uso de las mismas. La publicación de esta 
información se convierte en un elemento diferenciador entre las sociedades de-
mocráticas y las sociedades democráticas plenas. Al mismo tiempo, se trata de un 
ejercicio de empoderamiento mediático ciudadano, pues facilita a la sociedad una 
información fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y el avance social.

Los medios mantienen una estrecha relación con la política incidiendo desde su 
línea editorial, por lo que la transparencia cobra especial relevancia para conocer 
las vinculaciones con el poder político y económico. Esta información, que va 
desde las donaciones de los partidos, a los acuerdos empresariales o ingresos pu-
blicitarios, permitiría a la ciudadanía elegir con mayor conocimiento y un mejor 
criterio los medios que elige para informarse. Estos aspectos son imprescindibles 
si realmente queremos activar mecanismos que contribuyan a una sociedad bien 
informada y soberana en sus decisiones.
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