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Globalizacion, regionaliracion, localizaci6n; 
homogencizacion, diversidad; hegemonia y convergencia. 

No hay una sola "f6rmula" que simplifique y enplique todos 10s procesos hist6ricos, econ6micos, politi- 
cos, sociales y culturales que ocurrcn hay dia en el mundo contemporanen. Ni siquiera la "modemidad" (o su 
ctapa "post-"), o en terminos m L  procesuales, la "moderniracion", ni la globJiizaci6n, como conceptos 
abarcadores, nos permiten agotar la interpretacidn de todo lo que nos acontece a rvdos en este planeta, de 
cualquier forma tan interconectado e interrelacionado, pero tamhien tan fragmentndo, 1, tan excluyente, como 

que comienza 

Estc es entonces el tiempo de la "glohaliracidn", cuando las naciones, Ins regiones, los gobiernos y las 
empresas, asi como 10s ciudadanos que pueblan la Ticrra est6n -pricticamcnte todos, aunque muy 
asimttrict~mcntc interconectados, gracias a 10s adelantos tecnoligicos en mmateria de infomacidn y comuni- 
caciones. Pero tambitn son tiemnos de reforzamiento de "lo locai". No sulamente escuchamos hov cn dia sabre 
la famosa "glocalizacirin", que consiste en la complementaia oposici6n y acornodamiena~ entre lo global y lo 
local,' sino que vemos desde hace varios lustros la conformaoion de "regiones" en la economia politica "glo- 
bal", como la Union Europea,cl Mcrcosur;Asean,el TLCAN? Dentro de los procesos de reforzamiento dc lo 
local podemos incluir el despeltar de etnicidades dormidas, aunado a nuevos nacionalismos que han surgido de 
"estados sin nacidn" v eruoos 6tnicos minoritaios dentro de Estados~naci6~ oreexistentes.* Aleunas identida- 

u 

des Ctnicds "localcs" incluso se refuerzan "desterritorialiradamcnteee, en situaciones dc emigracidn, por qem-  

-( N O T A i A . P t  DEraPAcNa 

I hlnni. Octlrin (2000) Enigaroi de in Modrmidnd~Mi~ndo.  Mexico: Siglo XXI :  Garcia Cmclini, Nestor (1999) i u  Gbbnlizacidir 
Iniogi~iod<,. M t ~ i c o :  Paidcis. 
' Robeitson. Roland (19921 Gli~ l~el i ra i imi .  Londres: Saee. 

Omtln. Chnrlei (1994) Glnhoiirution and Rrgionoiirniiott: The Cl~ol l r i igr  for Deseloliag Coaniries. Paris: OFCD Development 
C m m :  Wrii.Tdpio (1993) "Cultural industtier andlhrpoatcold ra rua i lC .cn  MBrcen (cd) Cidtrlnl lnd~uir i rs :  Naiioiiol Pnliiiur 
nild Glob01 ~Warketr, Melbourne: Cenlre for Inlcrnationol Research ou Communic;itioli viid lofo~mation T~chnolog~ri  (CIRCIT). 
Prouecdinsi of n CIRClT Couieience. 

" Moraga Spi, M. De y C m c l u  0;iritnon;mdin (1995) De.~cmmiliai i ion bi !he Gli~12d Fji. Ttlrvisinn ;a fhr Regions, Nniio!ialiiies 
and Siiiaii Cuuiarie., iflilii. Buri~ymn Unioa. Londiea: John Libbey. 



Apesar de que entre algunas de las nmaciones o imaginarios de la globalbaci6n: se encuentra el relato 
de que las naciones y 10s cstados nacionales "ya no existen", o en una versi6n m h  axioldgica, que "ya no . . .  
deberian existir", de hecho las naciones siguen constituyendo "comunidades imaginarias"' ,nL,y reales y sus 
eobiernos continiian siendo actores imoortantcs en cl escenario mundial. international! Esro. aun en el seno " 
dz las nuevas configuracioncs regionales. Las politicas pliblicas resurgen como opci6n de rumbo hist6rico 
frente a1 fundamentalismo del mercado y al fatalism0 totalitario de la mundialiracidn? Pcro tambien estamos 
hablando de la anaruuia ootencial de 10s movimientos sociales muv localizados v disoersos.de frente a1 totali- . . , . 
tarismo virtual del rnercado mundial, donde 10s estados nacionales encuenban todavia un papel central de 
mediaci6n." Apesar de que han tomado relevancia histdrica actores supranacionales y subnacionales, el Esta- 
do-Nacidn signc constituyendo un contexto y referencia simbdlica y real para ambos. En este sentido, si bien 
estamos dc acuerdo en que la globalizaci6n estB redefiniendo muchos objetos de estudio, unidades de anjiisis 
v escalas de obscn/acidn dc las ciencias sociales." creemos uue el Estado-naci6n es todavia un contento. 
rcferencia, y unidadde obscrvaci6n y anilisis,conpertinencia, aunenestudios que tienenque ver conprocesos 
de articulacidn "global". 

Lo global y lo local; el corto y el  largo plazo. 
Un punto de vista histdrico-estrucmral. 

La llamada globalizacidn es entonces la etapa actual del largo desarrollo histdrico del capitalismo. Se 
caractenza porque el mundo contemporBneo se encuentraprofusamente interconectado por enmaraiiadas redes 
y flujos de comcrcio, dc bansacciones financieras, de informacidn y cultura (incluida, aunque en menor medi- 
da, la "alta cnltnra"; en mncho mayor extensi6n, fluyen planetariamente 10s productos de las indnstrias cultura- 
les). Un factor conhibuycnte a1 reinado de tales urdimbres ha sido el vertiginoso fiorecimiento de las avanzadas 

" 
recientes ha sido el proceso de convergencia de las telecomunicaciones (el telefono, la comunicacidn via sate- 
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lite), con las tecnolagias de infomacion (ias computadoras y todos sus perifkricos, que han posibilitado  cons^ 

tituu mndes  rcdes. como la Internet). v con las industrias culturales. en uarticular ias audiovisuales, wtencia- u ,., . . 
das enormemcnte por la digitalizaci60. '"si, por ejemplo a la Internet se le ha dado en llamdr la "autopista de 
la informaci6n"; pero de igual fonna se le podria denominar tambikn "autopista de la di~ersibn"!~ e incluso 
"autopista de la educacibn", pues todos esos usos se le dan ya intensivamente a la "red de redes"." 
Infottunadamente, dicho sea de paso, un vehiculo que surgi6 primer0 con el intercambio de infonnaci6n acadk- 
mica y cientifica (aunque propiciado en un principio por el Depadamentu de Defensa estadounidense), ha 
desplazado tal operaci6n originaria, ante el embate del comercio electr6nic0, uso emergente principal en la 
actualidad. Un enonne potenckdl democritico-comunicacional ha devenido en gran negocio, en vias de concen- 
traci6n En pocas manosJ6 Mediante la convergencia,primeramente tecnol6gica y luego econirmica, Ids indus- 
trias culturales han resultado articuladas con algunos de 10s sectores que guian el devenir econ6mico de id 

sociedad actual, como son las telecomunicaciones y las tecnologias de la infomacibn. 

Esta sociedad-red global, llamada tambikn "de la infomaci6nn, o "del conocimiento", pareceria comenzar 
a corresponder plenamente a lo que Abraham Moles describia en los afios setenta como la sociedad de la 
"opulencia comunicacional"!' Complementariamente, parecc tambikn estane cumpiiendo por lo menus und 
ciertaimagen de la "aldea globai" que proponia en los sesenta Marshall McLuhan, por el potencial de interco- 
nexi6n que posee la tecnologia a c t ~ a l ! ~  Pareceria que este nueva siglo estaria dando testimaluo de la llegada 
de unnuevo orden social,econ6mico,poiitico y cultural aescalaplanetaria,enel cual elmercado y lademocrd~ 
cia esladan logrando el sueiio de un desmollo justo, equilihrado y pleno para la humanidad. Sin embargo, 
como corroboramos mis  adelante, desafortunadamente parece estar ocurriendo lo contrano, segun reconocen 
incluso altas autoridades de orga~smos  financieros como el Fondo MonetarioIntemacional, o el Banco Mun- 
dial, en el sentido del increment0 de la pobreza en el mundo, y el crecimiento de las hrechas entre paises ricos 
y pobres (asicomo delas distancias sociales al interiorde las naciones).Hay.pues,enel mundo opulencia para 
unos pocos y escasez para muchos, tanto en lo material corno en lo informative y en lo cultural. 

A pesar de su carta de namralizaci6n en el discurso cotidiano, tanto como en el academico, la globaliraci6n 
para muchas sigue constituyendo una novedad hist6rica. En gran medida lo es, aunque hay quienes sastienen 
aue el Droceso aue lleea a este daneta actual. imbricadamente intcrconectado e interdeoendicnte del nucvo . , . - 
siglo, no comenz6 hace poco, sin0 que,de hecho, ha ido acompaiiando la expansid" de la "civilizacion occiden- 
tal" o, m6sprecisamente,ladel sistemacapitalistamundiaP La investigadoraestddounidenseMarjorie Ferguson 
parece opinar igual: 
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... si el procesa de globalizaci6n comenzii con 10s explol.adoies y dcscubridores de los siglos XV y XVI, ellus 
anticiparon y ensornbrecen los logrun de sus cooVaparlrs acluales. en laexportacibn de la tecnologia, 10s bienes y la 
industria cultural de su tiempo. Es verdad, entonces fue el Cristimismo en lugar de Ma<llonna,pero ... es importante 
rccoidai quc la influcncia cxportadora de bienes econ6rnicos y cuiturales ha cilraclcrirvdo las relaciones inremacia- 
males de padrr a tiav&s de 10s siglosU1 

Asi, cieemos que lallamuda globalizaciiin se debe pensur,como fase aclud de la expansi6n hist61ica del capita- 
l i s m ~ .  Desde una ~ e r s ~ c d i v a  de "larea duraci6nii" en el senlida de Femand Braudcl?' la inscrcidn v arliculacibn 

dcl "laieo sielo X\T ,  en ndahias de lmmanuel Wallerststein. a vilrtir de la ex~ansi6n del cuvitalismo comcrcial. 
plefigurb (y configuiii) hist6ricamente el "rnodeina sistema-rnundo"?' Desde este punto de vista de lilrgo plaza, 
entonces.el procero globdirador, cuyo motor principal ha sido laintemacianalizacibn drl capild? pero no se agota - ~ 

en los <actores rconbmicos. ha sido lento aunuue en una constante accleracidn de 10s movirnientas histbricos. Se 
trata, pues.del largo viajc histdrico hacia lo que Oclavio lanni dcnomina la "modernidad-mundo"? Lo que princi- 
pvlrnente urgurnentarnos es que la"globalizaci6n" no suigib por generaci6nespont$nea, sino que es pxoducto de un 
largo pioceso hialiirico previo 

En  todo caso,se puede pensaren grandes fases del proceso de expansi6n capitalists: A1 irse inventando ]as 
naciones, desde e l  tiempo de  l a  emergencia dei  capitalismo mercantil, las grandes navegaciones transoceinicas 
y las conquistas coloniales a partir de la Europa del Siglo XVI, fue  ocumendo l a  internacionalizaci6~z del 
capitalismo, o l a  expansidn de  la "economia-mundo" surgida de E u ~ o p a . ~ ~  Este e s  un largo transcurrir, con 
d iveeas  subctapas, yuc ayuino es mene~terre la tar .~ '  Ya en  el Siglo XX, a1 final de l a  llamada "fase imperialis- 
t = ~  , 28 se  configura l a  etapa de l a  tronsnacianalizacidn, cuyo motor principal lo constituyen Pas grandes empre- 

sas llamadas transnacionales, que "jalan" y orientan 10s movimientos del capital, as1 como iniluyen e n  las 
relaciones entre estados nacionales." Ahora no se  tmta solamente del comercio intemacional, sino tamhiin de 
los grandes flujas de  inversidn extranjera directa e indirecta y l a  mundializacidn de  10s procesos productivos 
mismos. Es  tamhien cuando surgen los desarrollos cientificos y tecnol6gicos, que llevarin a l a  genesis del 
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"paradigma infonnacional", seglin le llama Manuel Castells, mismo que cst6 en la base dc la actual "sociedad 
red"?"a movilidad tanto de capitalcs, oomo de mcrcancias, y la ubicuidad que permiten a unos cuantus la 
tecnologia de infomaci6n y las teiecomunicaciones, desembocan en la gran intcrconectividad e intcrdepen- 
dencia asim6tricas que caracterizan a1 proceso ya propiamente de globalizacidn. 

El acelerado proceso hist6rico de Ias decadas mis rccientes ha significado, necesariarnente, la redrfir~icidti, 
no desaparicidn,del Estado-naci611, asicomo de la noci6n de sobcrania nacional, ante el surgimienm de nuevos 
actores multinacionales, lransnacionales e internacionales en el panorama geopolitico mundial." Los acomo- 
dos y reacomodos econ6micos y politicos desde la segundaposgueira hasta el final del Siglo XX a su vez han 
redefinido la hegemonia mundial, con el advenimiento finisecular de un mundo "unipolar" desde ciertos pun- 
tos de visla, por ejemplo politicos y militares, y multipolar desde un punto de vista principalmente econ6mi~ 
co." Se han intensificado 10s intercambios desiguales en lo econdmico, lo politico y lo cultoal, a1 tielnpo en 
que por el predominio ideologico mundial del llamado "neoliheralismo" se hen mercantiiirado pricticamente 
todas las esferas de la vida social, virtualmcntc en el mundo entero?' 

En t6rminos culturalcs, la conslituci6n histhica de la "modemidad-mundo" ha significado la fenilcncin n 
la "occidentalizacion" de culturas y civilizaciones, algunas veces mediante la conquisla armada, cn otras oca- 
siones oorinfluenciae imitaci6n. la mavo~fa de las veces con la mediacidn de la dominaci6n econ6mica!* Pero . , 

las culturas continentales, regionales y nacionales sienipre han resisrido o por lo menos han side siert~pre 
creativas, asi que en todo el mundo, en diferentes momentos hist6ricos, han surgido y se han desmollado 
"nuevas" versiones, hibridas o "mestiradas", de las diversas fomas dominances que ha adoptado la "civiiiza- 
c i h  ~ccidental".'~ Esta. a su ver ubicada en diferentes momentos historicos. en diversos "centros de irradia- 
ci6n" (centros hcgem6nicos),'"a sido influida, modificdda y e ~ q u c c i d a  pot otras culturas y civilizaciones, 
de la1 manera que no hablamos de un "monoiito". puro e intocado en su csencialidad. que se imponga histon- 
camente en forma total, borranda en definitiva lo que existia antes, a pesar de su predominio en liltima instan- 
cia?' Ademas, a pesar del desenvolvimiento de esa gran tendencia hegcm6nica; homogeneiradora. que cunsti- 
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tuye la mundialiracibn en el piano dc In cultura, es claro ya, a partir de la investigacibn empirica y de la 
ter~iracidn mhs sofisticada, que en virtud de la diversidadmisma y de la infinita creatividad de las sociedades 
humanas, hay din6micas locales y regionales que constituyen un principio de oposici6n y complemcntariedad 
a la globalizaci6n?%sta coexistencia contradictoria y complementaria de las tendencias hacia la universalira~ 
ciirn y la particulariraci6n, y hacia la homogeneizaci6n y la hetcrogeneizaci6n. esta sujeta, sin embargo, al 
reparto desigual de posibilidades de influencia y delpoder compnrtir con otros pueblos y colectividades toda la 
riqueza cultural que existe diseminada en el mundo.iY 

Este siglo, entonces, hapresenciado la aceleraci6n del tiempo histbrico, en t6rminos de la internacionaliza- 
ci6n-transnacionalizaci6n-glohalilocidn de economias, politicas y culturas, en especial ante el surgimiento y 
desarrollo dc las grandes corporaciones hansnacionales, que no conocen mas fronteras que las de la rentabili- 
dad a escala global, y mediante la emergencia de id revoluci6n tecnoldgico-inf~macional!~ Desde el punto de 
vista econdmico, por globaliraci611 entendemos el proceso contemporaneo de cada vez mayor -y mas acelera~ 
da-articulacidn e interdependencia (asimitrica) entre sistemas econ6micos de 10s multiples paises y regiones 
del mundo, a partir de la intensificaci6n de las articulaciones funcionales, en diversos tenitorios, entre las fases 
del circuilo del capital, a lo largo y ancho del espacio mundial? Las evidencias de la intensificacidn de todo 
tipo de conexiones econ6micas (comercio intcrnacional, flujos de inversibn exwanjera directa e indirecta, etc.) 
no son sin" indicurlores. vdlidas Qero ~arciales, dc la llamada globalizaci6n como nuevv o h n  planctario, o 
etapa actual dcl sistema capitalists. 

Entonces, la globaliracih en rigor no implica el contacto y la articulacib horizontal e igualitaria de 
"trrdos con todos".'? Como lo mencionamos antes,cl proceso expansive dcl sistemacapitalistamundial y de la 
"civilizacidn occidental", hasta ahora, no ha podido, todavia, prescindir de hegemonias y desigualdades mun- 
diales y regionales?' 
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'" Sgnchez Ruic. Ennque E.. Industlns cuiturvlca y libre comeicio. Mexico. Can&& y is Uniiin Eumpeu: Hrcin un anilisir compm- 
tivo de politicas de comunicaadn", en Ki i zb t  y Pulabra, N"m 19, Ago.-Ocr, 2000. 

lo Sullhel) Fuenralida, I979 op. cit.: Locioix,Ienn-Guy y GaetvnTcemblay, The 'Infi~rmuiio~i Soc ie ly 'nndCi~ l t~~ml In i iu i~~~ i r r  Tlieon, 
Nilrneroerpecinlde Cuiienr Saciolog)~.Vol 45.N6m. 4.  Octubre, 1997. 

Christian Pailoi~ (op at) reonz6 este prncesn durnnie 10s setcr~ta. llamiodoio coma is "intemacionaiizuci6n del c8pit;ii". Ver tambiin 
Saxe-Femhder. 1999,ap. cit. 
Idea yur connotan algunns de 18s "merjioras" de iu giobalizuciba, corno una cienv irn7geo de i n  nmi6n de 'uldeu global" de McLli 
h a n  Ver lvnni. Ocnvia. Teoiins de 118 Gli~ho1i~ocidn. Mexico: Sielo XXI I UNAM. 1996. 



Globalizaci6n, desigualdad e industrias culturales en  Latinoamerica 
U n  acercamiento empirico. 

De todo lo anterior inferimos que no se puede entender a las industrias culturales sin ubicarias hist6rica y 
estructuralmente en el context0 nacional e internacional en el que operan. El entomo contemporhneo es el de un 
mundo altamente interconectado e interdependiente, aunque de manera desigual, que acabamos de describir. 
Un indicador posible de tal interconenidn e interdependencia asimttnca actual entre las naciones, lo constitu- 
yen 10s flujos de comercio exterior. En los 6ltimos 50 aiios, la tendencia mundial general ha sido hacia la 
aoertura de mercados. Entre 1950 v 1990. las exoortaciones crecieron del 8% del Producto Mundial Bruto al . ~~ ~ 

27%. En 1997.el comercio intemacional era 14 veces el nivel que tenia en 1950. Esta tendencia se ha acelerado 

. , 

tamhien se han expandido: Enve 1980 y 1998, el comercio de bienes y servicios culturales se multiplic6 por 
cinco." Pero 10s flujos decomercio intemacional son desiguales. Porejemplo, en 1994 10s paises desarrolla- 
dos concentraban 69% de las exportaciones mundiales y 68% de las importaciones. El llamado "Grupo de los 
Siete" (Estados Unidos, CanadB, Francia, Inglaterra, Alemania, Japdn e ltaliaj cubria el 51 y 50% respectiva- 
mente. Amtrica Latina y el Caribe participaban solamente del4% de las exportaciones mundiales y del5% de 
las importaciones."' 

Ante la llamada globalizacibn, entonces, el contento mundial ha devenido altamente desigual. Al conwrio 
de lo que se clam6 triunfalistamente, desputs de lacaida del muro de Berlin el mundo no ha llegado al "fin de 
la historia", ni entrado al "reino de utopia". Parece que ahora la polarizaci6n es creciente entre paises pobres y 
paises ricos. El Informe sobre el Desarrolln Humano de 1999 indica que dos tercius de la humanidad no se han 
beneficiado del nuevo modelo economico. basado en la exoansi6n del comercio intemacional v del desarrollo 
de nuevas tecnologias, y e s t h  excluidos de participar en la Sociedad de laIntormaci6n.""n el !~oridEcnnontic 
Ourlook de 1997, el Fondo Monetario lntemacional expresa que: 

Dichoen tCrminos simples,dunntc losditimos treintaaiios lagran mayonadelos paises endesanollo ... sc han 
mantenido en el mas baio quintil de in~resos o han caida en 61 desde una posicidn iclativamente mis alta. Mis aun. . . 
ahan hay menos paise8 en desmallo dc ingreso medio y la movilidad ascendente parece haber disminuida cn c l  
tiempo. Mientras durante el pcriodo 1965-1975 habiacicrta tendencia a que los pvises se movieran hacia iiiveles mts 
altos y pronesaran relativamenle can respccto a lils econamias avanzadas, Ins fuerzas de lil palarizaci6n parcccn 
hvberse hecha mis fuertes desde 10s inicias dc los uios ochental' 

La desigualdad mundial en riquezay en el acceso de la poblacion a los beneficios del progreso se refleja cn 
ineouidad en el desmollo de las industrias culturales v en el acceso diferencial de los ciudadanos a estas 
fuentes de entretenimiento, infarmacidn y educacion. Asi, por ejemplo una encuesta reciente de la UNESCO 

4 No-A~.L.~E.E..*.~.. 
UNESCO. Culrwe, Trade and Olobutirurion, Questions and Answers. Pais: UNTSCO, Division of Creiltirily Cullunl lnduclrles 

md Copy"hl.2000. 
" ibid. 
"UNDP.  1999 Hiraon Deseloi~nirnt Repol? (Umled Nations Devclopmmt Rogiam), New Yoik: Oxford University Press, 1999. 
" IMP, world Fmnorniu Onriook. Washington: Internalionul Monetaa Fund. Maya. 1997. p. 78. 



sobre ias industrias cinematogrificas nacionales, muestra que la capacidad de producci6n cinematogrifica 
tiene una alta correlaci6n, ademis dc con el tmafio absoluto dcl mercada (lapoblaci6n),con diversoa indicadarrs 
de dcsanollo corno el producto nacional bmto y la urbanir;ici6n, as: como con otras variables referidas a1 
dcsanollo de otras industrias culturales, tanto en t6rminos de posibilidades de producci6n como de recep- 
ci6nP"or ejemplo, los grandes producaxes cinematograficos (mis de 200 filmcs al aiio) rcgistraban un indice 
de desmollo humano promedio (IDH, elaborado par la ONU) de 0.807; los medianos productores presentaban 
un promedio de 0.786 del mismo indice, mientras que 10s pequeiios y nulos productores tenian 0.717 y 0.581 
respectivamente. A pesar de que China (incluyendo a Hong Kongj, India y Filipinas, se encuentran entre 10s 
mayores productores de filmes dcl mundo. Estados Unidos da cuenta de 85% del comercio mundial cinemato- 
grifico registrado en tal encuesta.dy 

Segdn el lnforme Mundial de Cultura de la UNESC0,en 1998 los pdises industrialirados publicahan 218 
peri6dicos diarios par cada mil personas, mientras que las naciones en desarroilo tiraban 40 (el promedio 
mundial cra de 78 diarios por mil  persona^)?^ De acuerdo con otro informe, la mitad de 10s paises del mundo 
~roduce  anualmente, en promedio, mrnos dr un libro par i~abi~anre; 30% genera entre uno y tres iibros, mien- 
tras quc 20% clabora cuatro o mis  libros par persona? Alrededor dc 60% de 10s paises poseen menos de 50 
copias de libros de texto par cada mil habitantes,mientras que en un 20% hay en promedio mis de un lihro dc 

En cuanto a1 sector de la m6sica,en 1998,de US$38,664.1 millones que se vendieronde fonogramas en el 

dieron cuenta de 81 .Y% de las ventas mundiales de mlisica grabada: 

% rneicado m u n d i o i  
~,,lS,."CI,.~F:'&,""IdCi~ii~ii"-_l,L,?YO, 

E S ~ O ~ O S  Unidos 
Jap6n 

Rein" Uniao 
Alemania 

Francin 
Cunado 

Brasil 1'7 
Espano 7'7 

Au~trolio 
Mexico 

Total 10 paise$ Xl'q 
Totoi rnundial 38'5 (Miies,USS) I 100'0 

.I YO,,,,. P,, ,,, ,,*,,,A 

uNr;scO.A Sawe), r,,tNoiioizai Ci,innarography. Pduir, 2000 (htip:/l~~lrror-us.une~co,~rgfcuItlitli/iidustriii/ciiii~fmI~e~g/su~~ey). 

'y ibid. 
UNESCO, ln/oi,ne Mi~iidinl sohrr la Culrriru 2MO-2001. Divrrsidod caiiiiroi, co,i/iicio y plicralisnto. P;ds/Madnd: Ediciones 

UNLSCOlEdicronei M u n d o P ~ o r n ,  2001. 
3' UNESCO. Faris a~idFigii lrs 2000 Pada: UNESCO Institute for Slaiinlics. 2000, p.  33 

s: fhidem. 

" Jones. Daniel. "El h$piicgue mnmaclonul de la lndustriv foiiogrKicn: Loi crsor de Am6nca Latina. Espafia y ei Pais Vusco". en 
h I u , ~ i k n . U ~ m .  11.1YYY.T~hla i . p ,  iO0 

3" http://~u~v.~aa.com/MD-WwwId.dfi (B;?jndoelU4/0Y/01). 



Pero segtin otra fuente, ademis, la concentmcidn seria en realidad mayor si se toma en cuenta de que 
alrededor de 90% "de todas las ventas licitas de fonogramas" corresponden a cinco emprcsas, que a su vez son 
parte de sendas corporaciones multimedia: BMG, EMI, Sony, Warner y Universal (yue adquirid a Polygram, 
otra de las llamadas mnjors, en 1998j.i' En pricticamente todo el mundo, subsidiaias de estas empresas, 
llamadas "las majors", estiin substitityendo a las independientes lucales. cn todo caso coexistiendu en compe- 
tencia cerrada con disqueras pertenecientes a consorcias locales, como es el caso de Televisn en MCxico. 

Como seria de esperarse, las ventas funogrificas en LatinoamCrica tienen una muy alta correlaci6n con el 
grad" de desarrollu econdmico de 10s paises (vet Tabla ZS6). 

Ventas Fonogramas en America Latina (1998) 

Total America Latlna 2.353'30 $ 100'00 % 
(.A"? centre, COiiO Riao, C, Salvador Guoiernalo, Wondurai. N,caiagua y Panorno, 

Asicomo La ciudad de Menicofue en 10s afios cuarentas y cincucntas un centro al yue confluian cantantes, 
m6sicos v actores de toda AmtricaLatina. hov endia hav un movimiento de desulazamiento de tal centralidad , 

hacia Miami, adonde confluyen tanto las personas (el talent"), cumo los capittales?' Esto lleva a un estudioso 
estadounidense a afimar que: "Para la industria de la mosica, como para la audiovisual, Miami cs el eje de la 
integraci6n latinoamericana".is 

4 .oT...L.,tnirnPnc,Na 

i5 Ylidice,Gearge,"Ls industtiade Iumiinicvenla integuci6nAm6rica Latina-EstadosUnidos",en N. Garcia Crnclioi g C.T.Moneta 
(coords.) lar iridurinor cirlluralss en la irzregruridn intinonrnerkono. MCuco: UNESC0lGrij~~lhdSEI.A. 1999. 

sb Aduptada de: Jones, Dmie l ,E l  de~piicgur nansnacicionnl de i n  indusiliv fonogiifiilca: Los car08 de Amn6"co Latinu, Erpviiv y el Pa$ 
Vascn", en Mirsikel-, M m .  11.1999,T~hla Ndm. 3. p. 103. 

" Strover. Shwon."Sp?tializshoo and international cammunicilfion indurlilre: The care of M k d ,  en The Ptihiic. Val. 5. NBm. 4. 
1998: S.  Stmver el n1,"Transnationdism in qaces and places: Global mediaindustries m Latin Arnerici'. pancncih presentrdven 
"NAFTAIMercosur Conference". Univertity of Texas ul Austin, Jvnio 1-3, 1999. 

'Vudice,Gearge. 1 9 9 9 . 0 ~ .  cit..p. 213. 



Con respccto a1 acceso alas nuevas tecnologias, demos un ejemplo: datos recientes de la OCDE indican 
queen 1999 Canada y Estados Ullldos dabancuenta dei 55.9% de los usuarios de lntcrnet enelmundo.Europa 
casi una cuarta pa te  (23.5%). El hea  Asia-Pacffico, 16.7%. LatinoamCrica contaba apenas con el 2.6% de 
usuarios,en mejor posicion que Africa (0.9%) o el Medio Oriente (0.4%). En el a60 2000,el54% dc lapobla- 
ci6n de Estados Unidos tenia acceso a Internet, mienhas yue la proporci6n correspondiente a nivel global era 
de 6.7% (3.2'0 de la poblacidn latinoamencana accedfa a la red). La poblaci6n de 10s paises de altos ingresos 
miembros dc la OCDE constituye el 14% de lapoblaci6n mundial. Sin embargo, este mismo gmpu de estados 
comprende el 80% dc Ins usuaios de la 1nternct.i' 

De un Inventaria dc Medias de Cor,>anicncidn en Am4rico Latina que realiz6 CIESPAL " durante el 
decenio pasado, se desprende una alta concenhaci6n en el acceso a 10s medios, de acuerdo con 10s niveles de 
desamllo de 10s paises. Asi, Brasil y hlCnicopuseian mAs de la mitad de Ins peri6dicos y de las estaciones de 
radio y televisi6n dcl s~bcontinente."~ Aclaremos que las asimetrias de las que hablamos se han producido 
histbricamentc, aunque haya coyunturas que las propician o inhiben mayonnente. Porejemplo, Octavio Getino 
refiere c6mo entre 1930 y 1990, "el ct~njunto de la regi6n produjo unos 10,000 largometrdjes. El 90% de dicha 
producci6n estuvo concentrado en tres paises: Mtnico (46%), Brasil(2470) y Argentina (1 9%)".6' 

La desigualdadcntre paises en el desarrollo de las industrias culturales nacionales asu  vez serefleja en 10s 
flujos e intercambios intemacionales. Durante 10s 6ltimos lustros, el comercio de productos culturales ha creci- 
do exponencialmente. Entre 1980 y 1998, el valor anual del comercio de biencs cuiturales pas6 de 95,340 
millones de d6laes a 387,927 millones de d6Ia1es.~' Sin embargo, la mayorparte de esos intercambios ocunen 
entre un nlimero pequefio de paises: en 1990, Jap6n, Estados Unidos, Alemania e lnglaterra daban cuenta de 
55.4% de las enportaciones mundiales. Francia, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra importaban 47% del 
total mundial. En 1998, China se surnaba a los dos gmpos reciCn descritos, y en cada caso, Ins llamados "nue- 
vos cinco grandes" concentreban 53% de las exportaciones y 57% delas importaciones." La UNESCO calcu- 
laba para 1991 un volumen de comercio mundial en bienes culturales por 196,500 millones de ddlares, de los 
cuales conespondia el 80% a los paises industrializados. El mundo en desarrollo participaba conel 20% rcstan~ 
te v LatinoamCrica v el Caribc con solamente el 2.5% del comercio cultural m~ndial.'~ Seguimos corroboran- . 
do, entonces, que la "globalizaci6n" ha ido integrando muy asimttricamcnte alas naciones del mundo. 

-) NoTniar.,i:r mms,ua 

'V injornie sobre el DI.IUIIO~~O liurnnno 2001 Madrid: Programs de Ian Nacione~ Unidas pvrv el Desarroilo (PNUD) I Ediciooes 
Mundi-Prensa. 20Ul.p.42. 

La Cenuo lriternacionai de Esiudios Supctiores de Periodismo pnm Amhricu Latin* y el Catibe. de la ONU. 

+' L6pcz Arjona. Ana, i~iveiirnrio de Medinr de Crnnuaicocidn en Aar6rico Lutiiia. Quito: CIESPAL. 1993. 
"' Getino. Ocrliio(1998)"El mercado audiai~aual izltinoamedcmo".en M,ie.syCuiruras.Niim. 13. ler Scmerlie. 1998.p. 12. 
L< UNESCO. C I I ~ U I ,  Tiiide and Gi~h~i i rn i io~ t .  Qi(esiilins unddnrwerr. Paris: UNESCO, Division of Crertivily. Cultuml Industries 
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"' Ibidem. 
*' UNESCO, Wi~iid Citirihi~ Report. Patir: UUESCO. 1999. 



Un infome de la agencia francesa IDATE muestra claramcnte el proceso de concentracidn a nivel mundial 
que estb ocurriendo en !a indusuia audiovisual: 

1996 vio el inicio de unu nueva iase de concenlraci6n en la industria, como resuilada dc las fusioiier de Wall 
Disney/ABC,Westinghouse/CBS, y Time WarneriTurner. Estv tendencialleg6aEuropaen 1997conlos lilzoa que se 
esivblecieron entre Ca~~al+/Nethold y U F A  (ReralsmanlCLT, Finalmente, la clasificaci6n de Pas 100 principalei 
campailia5 muestra el pronunciado caelicientc de roncentraci6n en el sector: 

% v e n t a s  de las  100 m a y o r e s  
I996 1994 1994 

Las 5 prlncipales 
i a s  10 
Las 20 
Las 50 

1 r , . . I  ! I .  I .  I , I .  3 r r . . .  1 1 . .  .I' ~ . ~ i - . I .  I >  1;lll.m .11 ... I <  21, 

L , I : , , I ~ ~ , I ' I I I I . P  l . . t ~  .~o:.~.v~~~;n,.th;, > I I ~  . I )  ;I .,ti, 2 ,  I ,1Ct I . ~ ' . ~ ~ r t n  TII~.. \\.cncr \\ ,It I)I~I.:\ I i c r ~ r . \ ~ . . i > ~ ~  

(de Alemania), News Corp (del Australiano nacionalizado estadounidense Rupert Murdoch) y Viacom. De 
AmiricaLatina, solamente se incluianel GmpoGlobode Brasil,el Gmpo dc E l  Clarin,de Argentina, y Televi- 
sa, de MCxico." En un estudio sobre la industria audiovisual iberoamericana (Latinoamirica, mbs Espaiia y 
Portugal), se muestra que cinco empresas concentrahan casi el 90% de !as exportaciones dc cine, video y 
televisibn: Televisa, Rede Globo, Venevisibn, Radio Caracas TV y RTVE. Las exportaciones de Televisa a su 
vezrepresentaban casiel50% del total. No ohstante, las ventas de programas d cntranjero constituyen todavia 
un porcentaje pequeiio de 10s ingresos de cstas c~rnpaiiias."~ Aun asi, el gigante mexicano de medios ha 
incrementado sus ventas al exterior en los (Iltimos &os. Por ejemplo, scgGn algunos informes anuales de Tele- 
visa, sus ventas netas a1 extranjero evolucionaron, de 9.9% en 1993, a1 17.6% en 1997. El 75.3% del valor de 
sus exportaciones, y 97% de sus importaciones en 1997, se origin6 de Estadus Unidos."" 

A pesardela imagen optimists que se ha creadode LatinoamCrica; JJa sea como autnsuficiente en el plano 
audiovisual (especialmente con respecto alas telenovelas), o incluso como regibn exportadora, en realidad la 
regibn sip;ue siendo irnporfndoro neta. Segdn el estudio reciin citado de Media Research & Consultancy-Spain, . . 
aun M6xic0, que concentraha el 47% de las exportaciones de la industria audiovisual de IheroamCrica en 1997, 

"Swan. Sharon,'TheGlobal5U,en Vnrirw. 28 deAgoslo. 2000. 
'' MR&C, LO Indizsiria Audiioviruui Ihrroamericann: Dams dr sus Princij~nirr ,nrrcadoi. 1998. Madtirl: Media Resenlch and 

Consultaocy-Spain. 1998. 
" TELEVISAl~fi~miaAnao!iY97. M ~ ~ c o :  Gtlipo Televisil. 1998, hllp:ii'w~~.fel~~isa.~am~mx/inf097/~~onZ2hffl(20/08/98). 
'" MR&C. 199R. op cit: MR&C.La Indu.~sia AudiovisualIbrmomsriconn: Dnfor de r ~ l s  Piisripairs oirrcndos 1997. Frludtid: Media 

Research and Consultancy-Spoin. 1997. 



Mexico habria presentado un deficit de 22.7 millones de d6iares solamente en la balanra comercial televisi~ 
va." Aun el otro gran exportador de telenovelas, Brasil, es a la ver un gran importador, de hecho, el mayor 
importador audiovisual de Latinoamenca segdn el cstudio antes referido.'? Un 87% de las importaciones au- 
diovisuales de IberoamCrica, provenia de Estados Unidos; 6% de otros paises europeos y 5% de la propia 
regibn. Soiamente de televisibn, el 95% de las seiiales importadas via satelite (925 millones de d6lares) y 77% 
de 10s programas (mL de 900 millones dls.), provenian de Estados Unidos. Una altaproporci6n de las seeales 
que se importm sc transmiten por televisi6n depaga, que aun es relativamente minoritariaen America Latina. 

En el diagn6stico que reaiizo ClESPAL se enconh6 que los iutercambios enhe paises latinoamericanos 
eran menos intensos de lo que se solia suponer. Asi, del total de horas de programaci6n importada en 10s 16 
pai~es incluidos, el 62% se originaba en Estados Unidos; de los propios paises latinoamericanos provenia el 
3096, mientras que de Europa y Asia eran respectivamente el 6% y 1.770." Sin embargo, es claro que unos 
pocos paises latinoamericanos estan adquiriendo mayor capacidad de produccidn y exportaci611, como Brasil, 
M~xico,Argentind,Venezuela y en menor medida Perd y Colombia. 

Si bien la tendencia en lineas generales en la televisiirn abierta es hacia la dismiuuci6n de la programaci6n 
importada de Estados Unidos,en latelevisi6nde paga, que se esta expandiendo rapidamente entre 10s segmen- 
tos altos y medios del espectro socioecon6mico latinoamericano, siguen siendo muy alias las importaciones. 
Por ejemplo, en Chilc, en 1998, en la televisi6n abierta cerca del 40%de sus programas eran importados, 
mientras que en la televisi6n por cablc la proporci6n importada era del 73%. La mitad de b t a  provenfa de 
Estados Unidos? 

Es ya casi un lugar comdn que el publico 1 atinoarnericano tiende a preferir la programacih local, usual- 
mente los deporres, telenovelas y noticieros. Pero un genero que suck compartir con aquellos, 10s primeros 
lugares en preferencias, son las peliculas cinematogr6ficas. Y de &as, las que mis abundan en la oferta en el 
mercado audiovisual global son las de Estados Unidos. Asi, por ejemplo segun datos publicados en un desple- 
gado periodistic" por Tele~risa, de 10s cien programas mas vistas en la televisi6n mexicana durante 1996,46 
fuel.on peliculas de Hallywood, transmitidas pot el Canal 5, que se especializa en progamaci6n extranjera 
infantil y ju~enil. '~ 

. u ,  . . - . . 
das de praductos culturales audiovisuales. Los paises latinoamericanos dcben generar la capacidad para satis- 
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facer unapane importante de esademandaal interior de cadauno, afin de no tenerque cuberlaprincipalmente 
de los mercados extemos. Para que se gcnere tal competitividad extcrna, se necesita crcar un ambiente campe- 
titivointerno. Pero la convergmcia que se ha ido dando entre las tecnologias de informacibn, las telecomunica- 
ciones y Ins medios audiovisualcs, a su ver esti trayendo cansigo otro tipo de convergencia,en la forma de las 
grandes fusiones, adquisiciones y alianzas estrathgicas entre corporaciones (porejcmplo.de1 lado dcl "hardware" 
las empresas de telecomunicaciones, con las de telcvisidn, para ofrecer servicios de Internet, TV de cable. 
telefonia y entretenimiento televisivo, enue otras posibilidades, en el lado del "software")." 

La alta concentracidn en unas pocas empresas de la produccidn ypuesta en circulaci611,junto con la dispa- 
ridad en los flujos e intercambios internacionales de productos culturales, limitan la diversidad g pluralidad de 
las manifestaciones culturales que cuculan. Por ejemplo, en Iberoam6rica el estudio de ]as principaies empre- 
sas de televisidn abierta por nivel de ingresos muestra que las diez mayores concentran el 70% del total de 
facturacidn del sector. Ya vimos que cinco firmas concentraban el 90% de las exportaciones en 1997. " 

Convergenciay concentracidn. Las Politicas Kecesarias. 

Posiblemente cuando esto se est6 leyendo, ya muchos titulares penodisticos hayan i~pacado aquellos con 
los que abri6 el afio 2000: "Pnmera megafusidn del2000 crea gigante de 350 mil mdd. Am6rica Online firma 
acuerdo con Time Wamer"." Pocos dias despu6s, la misma Time Wamer anunciaba que se fusionaha con la 
eumpea EMI.'" Como ya indicamos, en el mundo se esta observando una tendencia, en 10s liltimos aiios, a la 
proliferacidn de las llamadas rnegafisiones, adquisiciones, o de alianzas estrat6gicas entre grandes consorcios 
de medios y de servicios relacionados a1 sector de la informacidn y la teiem6tica. Otra faceta de este movimien- 
to se concreta en Pas adquisiciones de las empresas pequeiias peio rentables. por las grandes transnacionales 
mediiticas. Esta convergencia entre empresas de medias y de ouos rubros relacionados como los satelites o 10s 
servicios de Internet, los ahora llamados "multimedia", etcetera, reflejan a su vez una convergencia de indolc 
tecnoldgica, que tiene un centro de gravedad en la digiinlizacidn. Hoy en dia ya no es ciencia-ficci6n pensar en 
recibir la seiial de una pelicula digital interactiva pot Internet y grabarla en un CD o en un DVD, lo cud si se 
tratade mfisicaes mds sencillo.Igual,los peri6dicos impresos estBn haciendocadavezmis usodcl satelite para 
distnbuine e imprimirse en diversas ciudades mds rapidamente,~ en versilin digital por la "red de redes", etc. 
Las combinaciones son muchas.Adem6s de los usos referidos a1 aimacenamiento v recuocraci6n de informa- , . 
cilin "clura", para toma de decisianes, cstas tecnologias convergentes aiiaden amplias posibilidades de entrete~ 
nimiento y educacibn. 

Se hata de la convergencia entre las telecomunicaciones, las industrias culturales y las tecnologias de 
informacidn, es decir, bdsicamente la capacidad de diferentes platafonnas de red para proveer esencialmente 
los mismos tipos de servicios, ola confluenciade dispositivos de consumo tales como el telifono, la televisi6n 
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y lacomputadora prrsonal. Por cjcmplo. operadores de telecomunicaciones camo ernpresas telefbnicar ufrrcrn 
yn programaci6n audiovisual y acceso n Internet; los radiodifusores y tclcvisorcs han pravisto ya por algunos 
aiios servicios de transmisibn de datos, mismos que con la digitalizaci6n se espera que mejoren y se les afiada 
la interactividad. Los operadores de televisi6n por cable surten ya tambiCn una sene de servicios de telecomu- 
nicacioncs, incluyendo telefonia de "or y ofrecen servicios de Internet de mayor velocidad que 10s que se 
obtiencn mediante el mbdem telef6nic0, ademis dc su negocio traditional del entretenimiento audiovisual."" 

Esramos, pues,enel umbra1 de unanuevaera,cuyo motorcs la tecnologiadigital. Enel caso de los medias 
electrbnicos, tstn tendri consecuencias muy importantes: El sistema anal6gic0, caracterizado por la escasez de 
frecuencias,esti siendo sustituido par un sistema nuevo en el que se puede disponer de cientos de emisords dc 
radio y televisi6n digitales.Aumentaln intefactividad 1, 10s espectadores podrbn solicitar e incluso organizarlas 
programaciones que les interesen. Una sola empresa puede ofrecer a1 cspectailorconsumidor todo un conjunto 
de nuevos servicios, tales como las televentas. los servicios financieros, el correo electrbnico, el acceso a 
Internet, etc.Asistircmos en 111s pr6ximos afios aunaverdadera explosi6n de la ofcrta y lademandn de conteni- 

deproductos audiovisuales,especificamentc de programas televisivos. Sin embargo,por laestructura altamen- 
te oligop6lica que ha caractefizado tanto a la televisiiin, como crecientemente a1 cine mexicanos, en realidad . . 
este pais no cuenta con un sector audiovisual propiamente, sino con ann ernprrsn que es productora importante, 
tanto de televisibn coma de cine. oero uueme temo no seri suficiente para cubrir las ncccsidades ampliadas de . . 
producciiin, diatiibucion g consumo culturales en el eapacio audiovisual convergente del nuevo milenio. El 
sector de produccibn audio\,isual se encuentra ya altamcnte concentrado y, sin embargo, a partir de la conver- 
gencia tecnolbgicn puede ser que, si no se ejercen politicas adecuadas qne propicien la campetencia, ocuna un 
proceso de mayor concentracion. 

Por otro lado, indicibamos antes que un "ginera televisivo" central es el propio cine (las peliculas cinema- 
togrificas). De la tele aerea normal, poco mbs de un 20% del tiempo de programacibn se dedica a peliculas 

de Estados Unidos.12 En el caso de Mtxico alrededor del60% del total delos largometrajes en la televisibn son 
de Estados Unidos, proporci6n que en el horario de mayor auditorio sc increments a tres cualtas partes, mien- 
tras el componente mexicano pasa de dos quintas partes a un quinto, en el horario de mayor audiencia. En las 
nuevas modalidades de televisibnde paga, 10s largometrajes aumentan su presencia a mas de la mitad (80% del 
total procedente de Estados Unidos). En la actualidad la mayor proporci6n dcl cine mexicano clue se ve en 
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televisibn es dc filmes viejos, muchos de ellos clisicos en blanco y negro de Pedro Infante o dr Cantinilas. Pero 
en la medida en que cada aiio se est5n produciendo menos pcliculas, los acervos k i n  disminuyendo y ese 
tiempo se ir i  cubriendo con cine de importacibn, principalmentc hollywoodense, como ya pasa en las saias 
cinematogr5ficas. De nuevo, unao dos empresas productoras eventualmente no podran competir con el alud 
de oferta -y d e m a n d a  audiovisual en 10s mercados mundiales, que csta provocando el que algunos gobiernos 
se hayan dado cuenta de las condiciones desiguales cn los mercados mundiales de las industrias culturales y 
cjerzan politicas que he llamado "neopiuteccionistas", como las de Canad&, quc '>mtcgen" y pmmirevcn la 
fomacibn v consolidacibn de un sector audiovisual comnetitivo al interior v en 10s meicados de exportaci6n.B4 
Politicas similarcs siguen 10s 15 paiscs que conforman la Unibn Europca, inismos quc incluyen a 10s principa- 
les productores audiovisuales de Europa, como Alemania, luglaterra, Francia, ltalia y Esparia. Los gobiernos 
europeos se han dado cuenta de que el sector audiovisual es muy importante, pard ser dejado en las "manos 
invisibles" de las fuerzas dcl mercado. Dice un documento de 18 Uni6n Europca: 

No dehepiles ruhesrimarsc la importilnciadc la industnii audiovisual. Para lagrm mvyorh de 10s europros cs la 
principal fuente de idormaci6n no 3610 de lo que pasa en el mundo, sin" tamhien de la naturalera de eae mundo. 
Desempeiia un papel fundamentill en el desarrolio y en la transmisi6n de 10s vdorcs sociales e inlluyr na s61a en lo 
que 10s ciudadanos "en, sina tambiin en cdma entienden la que veo. Es la principal fuente de ocio y de cultuia. 

Ea rvidente, poitimto,la imporianciacapiial de esiaindustiiv pilracualquicr sociediid. Pero tambien cs evidenle 
que hay una pmporci6n mayoritaria dc producciones importadas en el meicado audiovisud europco?' 

AdemL de que cn algunos paises se impulse algun grado de desarrollo tecnologico propiamentc, es impor- 
tante que en Latinuam6rica se reconozca la necesidad cstratigica de dcsarrollar lo quc se ha denominado las 
"industrias de c~ntenidos"~'. Se pueden incluso sugerir politicas regionales de fomento a "parques cultura- 
les"d'. asi como hay "parques industrialcs". Es decir,regiones especializadas dunde diversos sectores contribu- 
yen con difcrentes fases y aspectos de 10s encadenamientos necesarios para el desarrollo de Un'd induslna. en 
estc caso con respecto a la cultural. Esto incluyc, por cierto. a las  universidadcs y todo tipo de unidades de 
investigacibn y desarri~llo en thminos de 10s insumos informativos, cognoscitivos y educacionales. De frente a 
la convergencia tecnolbgica, cs posible pensar que un mismo "contenido", pueda vchicularse por diferentcs 
plataformas: por ejemplo una narraciirn audiovisual, como una pelicula, puede akadir a sus uadicionalcs vias 
de exhibicibn (salas de cine, televisibn libre y de paga, adernis del video) 10s nuevos soportes como el "disco 
versitil digital" (DVD), la Internet; adernds de que por 10s servicios de telel'ision dc paga (que ser5 de alta 
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definicidn dentro de poco tiempo) seri posible distribuir todos estos scrvicios audiovisuales con mayor flexibi- 
lidad, gracias a la digitaliraciijn. La noci6n de "politica cultural", entonccs, crece para abarcar m6s que la 
promoci6n de las bellas artcs y la presemacidn dei patrimonio histblico. 

Unnspccta importante arecardar es quclas dimensioncs deiamate~asociahistijricanoestin aisladas unas 
de otras. Asi.na se ouede aislar ladiscusidn. oor eiemolo.de la camoetitividadde las industrias culturales. con . ~. 
respecto;~ la tan traida y Ilevatla"tr~msici6n a la dernocracia".Entonces.como yamenciont nntes,unaempresa, 
pormuy poderosa que sea, no puede constituirtodo un sector industrial. Sin embargo, en el Mundo "neoliberal" 
de hoy parece habcr implicitamente la opciirn de apoyar a 10s gandes grupos lideres en el sector audiovisual, 
sin propiciar que se generen mis opcioncs cornpetitivas (lo que contradice uno de 10s principios de la doctrina 
neoliberal). Por ejemplo,en el caso de MCxico,el grupo lider,Televisa, haconvencido a todos en el pais y fuera 
de Ci, de quc es la iinica opcibn para que Mexico pueda seguir siendo un cxportador audiovisual importante 
(aunque ya cornprobarnos con informacidn ernpirica que esto es en realidad una falacia, pucs Mtxico no deja 
de ser importador neto). Pero se supone que la politica audiovisual buscarfa, adem;is de la competitividad 
intemacional, "contribuir al logro de un piuraiismo auttntico y dc un amplio compromisa democritico 
RefiriCndosc a la Uni6n Europea, el analistd escocCs Philip Schlesinger comenta algo que se aplica a este 
problems: 

Se podria penrar que, d fornentiii la concentracidn de la propiedad en 10s sectares de la comunicacidn y de 
telecomunicaciones, se da iesouesta a noestros oroblernas de camoetencia con Estadas Unidos; no obslante. al  aoos~ 
tm,como dice el refrin,poi eI cabuilv gnandor,sr poddan ocitsionar nuevas dificultades, en la rnedidii en que afecta 
a la eosibilidad de construir una cultura politica democrititica. En olras palabras. hay bienes conliadictorias que se 
dcbe tratm dr reconciliar?" 

Por ejemplo, a nosotros en MCxico nos parece normal, o "naturai" el que una o dos empresas produzcan y 
distribuyan todo tipo dc mensajes televisivos. Sin embargo. por ejemplo en Estados Unidos pricticamentc 
desde el inicio de la televisidn se legislo para que las empresas emisoras, las grandees redes o ciidenas distribuidoras 
de sefinles, no produjcmn m6s que 10s programas informativas, y que todo lo de ficci611 se comprarade empre- 
sas indcpcndientes. Esto que propicid cl desarrollo descentralizado de un sector dc la produccibn de ficcirin 
televisiva --las series, comedias. etc.-alrededor de Hollywood. Asi, hay tenemos que producen televisidn los 
7 grandes estudios californianos, que se agrupan en la Motion Picture Association of America (MPAA), y 10s 
alrededor de 130 pequefios y medianos estudios de la American Film Marketing Association (AFMA), que &in 
cuenta de cerca de la mitad de las exportaciones audiovisuales de Estados UnidosPV 10s mexicanos parcce- 
mos estar muy satisfechos porque TVAztcca comienza a competirle aTelevisaen la produccih y las exporta- 
ciones. No solamente estamos hablando de economia (monopolio 3,s competencia), o de politica (control 
monopdlico de recursos de poder). sino tarnbMn de culnrrn polirica. El dilema sigue siendo, como siemprc, 
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entre la concentracidn y cxclusidn, o la participacidn social. Hay configuraciunes de cultura politica que propi- 
cian cl monopolio y la concentracidn, mientras que otras tienden a favoreccr la participacidn y la concumncia. 

Este mundo "globalizado" y altamente intcrdependiente (aunquc de manera sumamente asimitrica), no ha 
loerado hunmr las naciones. ni 10s Estados-naci6n.v' Encesivamcnte acotados. en esoccial en la aue s r  refiere 
a politicas ecandmicas, pero los gobicrnos contindan siendo actores centrales al interior de cada nacidn; y en el 
concierto international. Reducida,pero la soberania nacional alin existe y se e , j e r~e?~  Los paises como entida- 
dcs geopoliticas, geoecondmicas y "geoculturales", sigucn teniendo intereses nacionales de frente a otras na- 
ciones y a los nuevos pnderes vans-, supra y multinacionales. La nacionalidad continua siendo una referencia 
simbdlica-espacial significativa para la inmensa mayoda de 10s publadores de la mayoda de las naciones. Si es 
el caso de que la democracia ha avanzado en el mundo, y en particular en America Latina durante las 6ltimas 
dkades, entonces 10s gobiernos democr8ticamente elegidos son representantes legitimos de 10s intereses na- 
cionales en cada caso. Entonces, es legitimo que ejerzan politicas pliblicas para hacer compctitivas y eficientes, 
~lurales v diwrsas. sus industrias culturalcs nscionales. tal como lo han hecho. en diversos momentos histbri- 
cos, Estados Unidos, Canad8 y otros?j 

Hay muestras de que cicrtas politicas de apoyo a las industrias culturdles, en particular las dcl sector 
audiuvisual, han ayudado a1 desarrollo de las mismas. POI ejemplo, las industrias cinematogrificas de Argenti- 
nay Brasii han repuntado gracias al impact0 de nuevas leyes de fomento.' De acuerdo con 10s rcsultados del 
programa de investigacidn "Euroficcidn", esti ocuniendo un proceso de reconquista de las pantallas telcvisi- 
vas europeas porparte de 10s programas de ficcidn locales, que se est8n produciendo gracias a los programas de 
aoovo a1 audiovisual imolementados oor la Unidn E~rooea .~ '  Aleo similar estaria ocurriendo con la cinemato- . , u 

grafia euiopea, seglin el Observatorio Europe" del AudiovisualP6 Aun el gobierno chileno, que se ha cmacte- 
rirado por instlumentar politicas econdmicas neoiiberales "ortodoxas".est6 estudiandu mediante su Ministerio 
de Educacidn y Cultura, fonnas posibles de apoyar su sector audiovisual, de frente a su situacidn subordinada 
con el exterior? Las exportaciones canadienses de productos cultuiales se handuplicado en 10s liltimos aiios, 
en parte gracias a las politicas pliblicas que, m8s que "protegei' el sector, bnscan promoverlo y desarrollarlo 
(SAGIT 1999).VK 
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Dice Octavio Getino (1998: 10): 

Un pi~is,al igual qucun individuo,produce supiopiaimageno nadie podri hacerlnen su lugiir (en ningunaulra 
parte podre cnconuar lo que erisle de especifico y difercnciado en 61: vivenciar, piliiajes, fisanomias, mados de icr. 
ric.). Lairnagen,a su vez.formapailemeduiar y decisiva de la idenlidad individual a colectiva. Sin imagza ao tray 
imaginario, y sill imapinario personal a social sc reduce" drarn6licamente la identidad y el aulo~ieconacimienio 
calcctivos. A su vez, la identidad es un recurso indispensable para el dcsarrollo integral y efeclivo: lanto de 10s 
individuos como de las nziones." 

Los productos culturalzs no son solamente mercancias para ser consumidas en el corto o medizmo plaro 
(como "bienes duraderos" o "no duraderos"). Los biencs y servicios de la industria cultural son "bienes durade~ 
ros" en un sentido muy diferentc a1 que 10s economistas le atribuyen a un rcfrigerddor o a un autumirvil. Los 
productos c~~lturalcs son hienes sintb6licos, es decir, que, ademis de mercancias, son portadarc dc  propuesfas 
de sentida sobre el mundo que nos rudea: constituycn abierta u veladamente, diircta o indirectmente, propues- 
tas de definici6n sobre quiencs somos (y quienes no somos ident idad y alteridad-); 10s contenidos simb6li- 
cos de los productos culturales proponen y a veces imponen hist6rica y socialmente- patrones esttticus -- 
nos dicen con insistencia machacona qu6 es lo bello y que no lo es-; propunen pautas eticas y contribuyen a 
configurar la moral social prevaleciente (lo "correctolincorrecto"; lo "normallanormal", lo propio y lo impro- 
pio); modeios de comportamiento y de convivencia. Estos bienes simb6licos proponen representaciones e iden- 
tificaciones sohre posibles "comunidades imaginarias", desde lo local y la nacion, haste lo Es 
decir, desde las identidades de bamo, pasando por las identificaciones con lo nacional o con lo "deslocalizado", 
trans-national."" Puedcn ser portadoras simh6licas de ias nuevas utopias sociohist6ricas (mundos posibles). 
Son universes simb6licos ligados a l a s  comunidades que los producen y a colectividades afines con las que 
conectan a las primeras. Pero tamhien y principalmente, los productos culturales son dispositiros signicus, 
simb6licos. que pueden mostrar la gran diversidad, pluralidad y riqueza de las manifestaciones culturales (en el 
sentido m8s amplio: lenguajes, musicas, costumbres, vestidos, cocinas, etc.) que existcn en el mundo. Apesar 
de un cierto optimismo "posmodemo". me temo que las industrias culturales no esthn mostrando esa enormc 
riqueza y diversidad, sino que operan en una eombinacidn asimetrica de lo "globai" (Hollywood. por ejemplo), 
con lo local en cada cam. Ni siqniera podemas pensar que 10s medios de difusion latinuamericanos hayan 
estado propickando, durante 10s (lltimos decenios, intercambios intensos entre 10s prupios paises latinoamcrica~ 
nos, a pesar de quc se supone que compnrtimos una lengua y "una" cultura cornun~s!~' 

La industrins culturales no pueden ser dcjadas sin m8s cn las "manos invisibles", pero tambien ciegas e 
insensibles, del mercado. Esto no significa regresar a 10s esquemas estatistas e intervencionistas del pasado, 
sino simplemente que el Estado, en tanto represcntante legitimo de quienes pueblan une nacidn, debe poder 
regalor, ir orienrar a las fuerzas ciegas de la oferta y la demanda. Si un gobiernu es elegido democriticamcnte 
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