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INTRODUCCIÓN. 
HISTORIA DE LA NUEVA TELEVISIÓN: 

EVOLUCIÓN Y NOVEDAD

Julio Montero-Díaz

Los años que transcurren entre 1990 y 2010 conforman un periodo que 
puede considerarse histórico y cerrado para la historia de la televisión en Es-
paña. Cerrado, porque tiene un inicio y un final claros y bien diferenciados. 
Arrancó con las emisiones de cadenas de televisión de titularidad no pública en 
España. Se clausuró, tanto en el orden legal como en el tecnológico liquidando 
igualmente de modo claro y rotundo sus aspectos técnicos (lo analógico lite-
ralmente desapareció1) y su ordenamiento legal. Sin embargo, se mantuvo un 
cierto modo de hacer televisión vinculado a una programación generalista, no 
solo desde 1990 o 2010, sino desde casi el inicio de la televisión en España. A 
lo largo de esa veintena de años se mantuvieron algunos elementos esenciales, 
aunque se iniciaba una época de mayores dificultades por la fragmentación 
de audiencias que supondrían los nuevos canales (desde 2005). Cada cadena 
generalista perdió progresivamente espectadores y rentabilidad.

1. HISTORIA Y PRESENTE EN LOS ESTUDIOS DE TELEVISIÓN: 
EL PERIODO 1990 A 2010

Pueden señalarse igualmente rasgos comunes de la televisión a nivel estatal 
en España casi desde su aparición. Por ejemplo, hay una línea creciente de pre-
sencia de lo televisivo hasta la fecha final de este periodo (2010) y un poco más 
allá. Desde los primeros tiempos se incrementaron las horas de emisión en la 
televisión franquista, incluso se creó un nuevo canal que hizo más amplia la 
oferta. Y las horas de emisión crecieron progresiva y constantemente durante 
los años del monopolio en las dos cadenas. Finalmente se multiplicaron las 

1 Aunque durante cierto tiempo continuaron las emisiones de cadenas de ámbito local.
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horas de antena con la incorporación de las cadenas comerciales desde 1990 y 
la emisión continuada de programas las 24 horas del día, 365 días al año. 

Continuidad y ruptura, por tanto, como en la historia de cualquier medio 
de comunicación. Pero las rupturas ya marcan hitos claros de discontinuidad 
que permiten hablar de ciclos cerrados y esta circunstancia facilita la conside-
ración de cada una de las etapas concluidas como objeto propio de la historia 
de la comunicación, de la historia en general.

Esta clara delimitación de principio (1990) y fin (2010) define un entorno 
cronológico que presenta bastante homogeneidad para el sistema televisivo 
español a nivel estatal; lo que permite tratarlo como una unidad de análisis 
con sentido pleno. Por supuesto, desde el cierre, se abre un periodo que pue-
de plantearse como de continuidad hasta la actualidad; pero sería ignorar el 
cambio de lógica que irrumpió en los mercados televisivos. Podría establecer-
se una semejanza, en tiempos distintos, con la prensa de papel y la digital: es 
cierto que no ha muerto la impresa, pero es indudable que el periodismo ha 
cambiado de modo radical con la digital, también el impreso.

En la medida en que puede considerarse un periodo cerrado, cabe más 
fácilmente hacerlo objeto de un estudio histórico. Aquí es importante señalar 
que el acercamiento a una realidad, que siempre y de manera necesaria es 
pasada, puede hacerse desde perspectivas intelectuales muy diversas. Desde 
luego el factor clave que define la proximidad es el concepto de inmediatez: lo 
inmediato, aunque sea pasado, se considera parte del presente. No existe una 
definición de inmediatez en términos cuantitativos. Por el contrario, tiene una 
enorme elasticidad. Dos ejemplos pueden ayudar a valorar esta flexibilidad. 
El primero está tomado de la propia televisión. En las primeras producciones 
televisivas documentales –series o de capítulo único– sobre nuestro pasado 
inmediato (por aquel entonces el siglo XX) se consideraron periodísticas: más 
exactamente de documentación periodística. La sombra del presente parecía 
alargarse sobre el pasado, quizá para evitar el análisis que se presumía aséptico 
y científico de los historiadores. La lejanía era primordialmente un seguro de 
imparcialidad y, a la vez, un modo de ocultar al análisis los puntos más moles-
tos del pasado “más próximo”. Otro ejemplo está tomado de las universidades 
españolas. En las facultades de letras, en la especialidad de historia, no existie-
ron hasta los años setenta asignaturas específicas sobre el siglo XX. Pero tiene 
tanto interés como esto el subrayar, porque es aún más significativo, que, a 
partir de entonces, la historia se acercó cada vez más al presente. De hecho, el 
primer congreso de historiadores sobre la Transición Política española (1975-
1982) tuvo lugar en 1992, a solo diez años de su presumible cierre.
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Este acercamiento cronológico de los análisis históricos lo ha favorecido 
igualmente el desarrollo de las llamadas “historia del presente” o “Historia 
actual” que frente a la lejanía cronológica que se propugnaba hace décadas 
como aseguramiento de la imparcialidad han venido a defender la necesidad 
de la proximidad en sus objetos de estudio, también para dar a la historia un 
sentido, en cierto modo, práctico; al menos, aplicable al presente en algunas de 
sus conclusiones. Un modo más próximo, salvando las distancias, de entender 
la historia como “maestra de la vida”.

Este movimiento hacia el presente que caracteriza una buena parte de nues-
tra actual historiografía antes llamada contemporánea carece, en términos gene-
rales, de vigencia en el ámbito de la historia de la comunicación social: tanto en 
su sentido general, como en el de cada una de sus especialidades por medios. La 
afirmación puede extenderse igualmente al área de comunicación en su conjun-
to, aunque en este caso, el prejuicio es más de carácter “presentista”, en el sentido 
de que solo se valoran positivamente los estudios de actualidad de la comuni-
cación y todo lo anterior suele meterse en el amplio saco poco significativo de 
los antecedentes, que acumulan en un montón confuso semejanzas pintorescas 
de todo tipo con análisis del pasado que dan cuenta fehaciente de fenómenos 
actuales poco razonables sin esas explicaciones sobre su pasado. 

Por eso es frecuente, por ejemplo, al presentar un artículo para una revista 
de comunicación, aunque su scope admita estudios de historia de la comuni-
cación, se rechacen porque no se traen hasta el presente. La pregunta clave 
aquí es: ¿cuándo termina lo histórico visto desde el pasado o dónde comienza 
la historia mirada desde el presente? Los autores de este libro (y otros histo-
riadores de la comunicación) se han encontrado que al presentar a revistas 
académicas aportaciones sobre la televisión en España en este periodo (1990 
a 2010), con una negativa por un doble “motivo”: primero, por ser un tema no 
actual; segundo, por no ser histórico. Esta paradoja pone de manifiesto una 
realidad: en el ámbito de los estudios de televisión en España se considera 
propiamente histórico, aceptado por todos, solo aquello que corresponde a 
la época del monopolio estatal: hasta 1990. Quizá el ensayo de Eco y sus con-
ceptos de paleo y neo televisión hayan situado a una en la historia y a otra en 
el presente. A esto cabría objetar que esa misma clasificación es ya historia. 
De hecho, ya se habla de postelevisión para referirse a la actualidad desde la 
irrupción de las tecnologías digitales en la difusión televisiva desde 2005 (Pis-
citelli, 1998).

El asunto verdaderamente relevante es si el periodo que transcurrió entre 
1990 y 2010, en lo que a la televisión en España se refiere, puede considerarse 
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estructuralmente cerrado y bien diferenciado del anterior y del posterior. Por-
que eso facilitaría de modo claro su inclusión en la “materia histórica”. Quizá 
sirva como paralelismo, y con cierto sentido del humor, que el Egipto de los 
faraones quedó cerrado tras la muerte de Cleopatra. Desde entonces ya solo 
fue un territorio romano más del Imperio. A partir de entonces se pudo hacer 
la historia de los faraones como algo ajeno al presente egipcio. No ocurre lo 
mismo con la historia de la televisión en España entre 1990 y 2010. Hay conti-
nuidad con la actualidad: no quedó encerrada en un sarcófago y escondida en 
la cámara secreta de una pirámide. No es que no quepa una historia sin cortar 
con el presente. Siempre hay continuidades: quizá no con los dirigentes, puede 
que incluso tampoco con la lengua, pero sí con la organización social y cultu-
ral durante decenas de años después. Tampoco es preciso que se entierre clara-
mente una época para que pueda abordarse como algo propiamente histórico. 

En cualquier caso, si este periodo tuviera unos elementos definitorios cla-
ramente diferenciadas, como es el caso, habría que buscar una denominación 
propia que recogiera sus características esenciales: tecnologías analógicas en 
la difusión, al menos predominantemente; programaciones generalistas; emi-
sión continuada; concurrencia oligopólica; protagonismo de la publicidad y 
de las audiencias; después habría que definir su ámbito de emisión (estatal, au-
tonómico o local) y señalar el progresivo ajuste de la gestión a la optimización 
de los márgenes de beneficio. Estaba además la percepción del público, que 
era consciente de asistir a una nueva etapa de la televisión en España. De he-
cho, incluso hoy, lo recuerdan aún así sus protagonistas. Luego vendría lo que 
vino, pero la percepción de que se ensanchaba el espacio para la libertad de 
expresión y probablemente para la renovación de contenidos estuvo presente 
en la mente de todos, al menos en su memoria. Dicho de otro modo: no solo 
se abrió una nueva etapa, sino que se percibió así en aquel momento.

Todas estas características separan suficientemente de lo anterior a 1990. 
El problema es si lo hacen igualmente de la posterior a 2010. No hay dudas 
respecto a las dos primeras: la tecnología de emisión es radicalmente diferen-
te y la programación generalista se sustituye progresivamente por los canales 
especializados (temáticos), pero también y sobre todo por otras formas de ver 
televisión: la elección de programas a la carta (normalmente cine y series, pero 
también deporte y otras formas) con la práctica eliminación de la publicidad 
ha liquidado la programación según franjas y formatos. También la concu-
rrencia se ha multiplicado. Primero, por las posibilidades de nuevos canales 
que ofrece la tecnología digital; luego, por la presencia de plataformas de con-
tenidos que quitan sentido no solo a la programación tal como la conocemos, 
sino también a las medidas de audiencia que dejan de ser públicas y pasan a 


