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0. Introduccidn 

siva de;centralizac~'bn administrativa obliea a 10s entes territoriales a ronocer G d& a 
conocer la realidad plural que se esconde hajo el manto democritico del mapa &ton& 
mico. Este afin de reconocimiento interregional, del cud existen ya -cumdo menos- 
buenas intenciones, abarca las mas variadas facetas de la vida humana: la economia, la 
sociolagia, la tecnologia, la actividad cultural, la investigacibn cientifica, etc. Ahara bien, 
lejos de buscar argumentos con 10s que obtener un mayor nhmero de competencias o 
alcanzar la diferenciacibn en la desigualdad, el reconocimiento interregional debe tener 
coma objetivo el consenso solidario respecto a la riqueza multicultural que conforma 
nuestro pais. 

El consumo de medios masivos -la prensa entre ellos- es uno de 10s indices mas 
determinantes de la identidad cultural de una regibn. El objetivo de las paginas que si- 
guen es realizar una breve aproximacibn al comportamiento desigual de los ciudadanos 
de las distintas comunidades autdnomas del territorio esoaiiol en su acercamiento a1 
medio prensa, teniendo una especial consideracibn can 10s datos relativos a Andalucia. 
Para ello. tomaremos como base 10s informes relativos alas tendencias en c o m ~ c a c i b n  
social que Fundesco publica cada d o ,  10s males a su vez suelen compilar datos primaries 
procedentes, entre otros, del Estudio General de Medios (E.G.M.) o de 10s Baletines de la 
Oficina para la Justificaci6n de la Difusi6n (O.J.D.). 

1. Tendenciar actuales de la industria de la comunicacidn social en espafia. 

La Camunicaci6n Social en Espaiia se ha convenido en un sector industrial y finan- 
ciero estrat(.eico. Las vieias empresas familiares ~rapietarias de diarios o emisoras radio- 
f6nicas han dado paso a grand& corporacianes, >u+s titulares forman parte del sistema 
rector de la sociedad actual. Un reducido nhmero de tramas empresariales mediiticas, 
apenas tres o cuatro, controla todo la industria de la comunicacibn social en Espaiia, 
destacando en el accionariado de las mismas la presencia de las entidades financieras. De 
donde se deduce que la comunicacibn es boy par hoy un gran negocio. Y no sblo en 
terminos de beneficio econbmico, sin0 sobre tado en tkrminos de influencia social, DO- 
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independencia suficiente como para garantizar el respeto a 10s principios dominantes en 
las sociedades democriticas, hoy esto no es asi. Los medios actuales funcionan s e g h  10s 
urincioios m e  constimyen su preauenda, entendida Csta como un coniunto de intereses . . . .. 
prrfc,rcnrcr, por un l ~ d o .  \, rcrrlrorlo, \.cJ.tdus, par orro, clrrnprc ha,,, la b p ~ i ; ~  drl no- 
slco J r  p<>Jer r,rrrlror. En csrr senlido, cl dcrcrho a la inlornmdcl3n qu& ilarurrlrlrt<lo por 
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reses ajenos al referenre priblico. Aquellas comunidades autbnomas que carecen de accio- 
nariada en estos entes medibcos son mbs wlnerables a la decisiones tecnocrhticas que se 
toman fuera de su territorio, frente a otras que si se han darado de medios autbnomos 
que permitan catapultar su identidad propia hacia el futuro. 

El sector medi6rico esoaiiol aueda conformado, entonces. oor un triunvirato en el 
que Grupo Pnra, Grupo zeta y &o Coneo se repa*en la ma;& pane de 10s medios de 
comunicacibn social. Esta competencia a tres bandas se repite rambiCn en cada uno de 10s 
medios: El Pais. ABC v El Mundo. en el medio orensa: Ser. Cooe v Onda Cero. en la ra- . , ' ,  
diodihsih; y tres grandes televisiones en abieno, TIE, Antena 3 y Tele 5. Cada inte- 
grante del triunvirato, realiza su acci6n de lobby sobre otras esferas de pader y sobre la 
propia sociedad, determinand0 silencios u acultacibn parcial de la informacihn se& 10s 
intereses de 10s titulares, pero tambiCn se& 10s intereses de otros entes. El ochenta y 
seis oor ciento de los directores de medios es~aiioles ieconocib en 1992 haber recibido 

nan constantemente a Cstos. mkteniendo a veces una relaci& de comolicidad aue-ouede 
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llevar a una atencibn sin mbs de sus requerimientos. Los directores dekedios tambikn se 
reconocen resionados por 10s pGblicos, las entidades financieras, las instituciones y 10s P .  grupos pohtlcos. En definitiva, todos quieren verse favorecidos por la imagen que de 
ellos se transmite a travks de radio, prensa y televisibn, asi como aprovecharse de 10s 
distintos foros medibticos para desplegar su poder. 

2. Algunas consideracioner sobre el medioprensa boy 

Tras unos aiios de crisis, el medio prensa tiende a consalidarse y hay buenas razones 
para el o p t i i m o .  La prensa esp&ola, teniendo en cuenra sus ingresos fiancieros, cons- 
tituye el skptimo mercado mundial, por detrb de Estados Unidas, Japbn, Alemania, 
Reino Unido, Francia e Italia. La dihsi6n de prensa en Espaiia crece u i o  rras aiio, y 
podria alcanzar 10s cuatro millones y medio de ejemplares a finales de 1996, frente a los 
tres &ones de 1987, la que supone un increment0 cercana a1 cincuenta por ciento en la 
; I t h a  dicada. 

El crecimiento sostenido de 10s ingresos tambiin genera razones para el optimismo. 
Mientras aue 10s ineresos oor oublicidad crecen moderadamente cuando no decrecen . A 

(como o&rib en 1593 al pasar de 141.000 a 131.000 millones de pesetas), 10s ingresos 
uor las ventas han crecido sensiblemente en 10s Gltimos aiios, hasta el punto de superar a 
ios ingresos en publicidad en 1994. De este mado, si en 1989, de c d a  100 peseias que 
ingresaba el medio 63 provenian de la publicidad, en 1994, esta cuota se reduce a 48 ptas., 
obteniendo las 52 restantes de los ingresos por ventas. Par tanto, podemos decir que, en 
el medio prensa, la reduccibn de la dependencia econbmica de los anunciantes amplia el 
margen de maniabra de la direccibn, adecukdose a 10s intereses del pGblico, que es 
auten credentemente mantiene el neeacio. 
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No obsrante, tambiCn existen problemas dificiles de resolver. El principal de ellos es 
el progresivo encarecimiento del papel prensa, que d l o  en el Gltimo aiio se ha incremen- 



tado en un ochenta por ciento. Por ello, comprar un diario en Espda es bastante car0 
-alrededor de 125 pesetas- frente a otros paises mbs desarrollados: el britbico The Ti. 
mei cuesta unas 45 pesetas y el americaoo The Washington Port, was  32. 

3. Diferencias inferregionales en lor hlibiror de conrumo deprensa. 

Una vez vistas someramente las tendencias que a nivel de 10s medios de comunica- 
cidn de maas en general y a nivel de la prensa en particular se dan en nuestro pais! pasa- 
mos a exaninax cbmo esta realidad se traduce en el marco de las diecisiete Comun~dades 
Aut6nomas. 

La difusidn media, incluyendo la prensa diaria es~ecializada, alcanza en Espai5a -ya 
lo hemos visto- 10s 4.186.389 ejemplares en el &o 1994. Sin embargo, este dato varia 
enormemente de unas regiones a otras. De este modo, frente a 10s 192 ejemplares por 
cada mil habitantes que se consumen en Navarra, que ocupa el primer lugar del ranking 
de regiones, podemos encontrar a C?srilla-La Mancha con 52 ejemplares por mil habitan- 
tea. Por tanto, la circulacidn de prensa en Navarra casi cuadruplica el indice manchego. 
Entre estos dos extremes, encontramos dos grupos bien definidos. Par debajo de Nava- 
rra, tenemos a Pais Vasco (185 ejemplares), Baleares (166), Cantahria (159), Madrid (144), 
Asturias (126), Canarias (126), Catalda (124), La Rioja (121), Aragdn (105) y Galicia 
(104, que, por ese orden, superan el listdn mitico de 10s cien ejemplares por cada mil 
habitantes. Sin embargo, Castilla y Lebn (90), Comunidad Valenciana (89), Murcia (69), 
Andalucia (67), Extremadura (59) y la ya mencionada Castilla-La Mancha no llegan a 
esos cien ejemplares, constimyendo un cono sur de subdesarrollo en cansumo de prensa 
se& los indicadores de la Unesco. 

~- ,~~ 
prensa, pero aquellas que ya tedan una difusidn alta han incrementado a h  m h  su indi- 
cador. Asi, en esos seis &os, Navarra ha incrementado un 50% su &fusidn, el Pais Vasco 
un 38%, etc., frente al20% de Andaluda, el 16% de Murcia o el 15% de increment0 en la 
camunidad mancheea. 

10s crecimientos m& destacados, can 29 y 28,s puntos respectivamente, frente a Huelva, 
que s61o crecid 11 puntos, o JaCn y Cdrdoba con 16. A pesar de estos crecimiento relati- 
vos, CA&, con una difusidn de 85 ejemplares por cada rml habitantes, y Maaga, con 79, 
superan la diisidn de la capital de la comunidad autdnoma, Sevilla, que tiene una difu- 
sidn media de 75 ejemplares en el &o 1994. JaCn, con 38 ejemplares por cada mil habi- 
tantes, no sdlo cierra la difusidn en Andalucia, sino que tambikn marca el minimo de 
difusidn en tado el territoria national, frente a Guiphzcoa, que tiene la cota mbs alta, 
con 215 ejemplares. Es decir, cinco veces mas que la provincia jienniense. De hecho, 
tenemos que liegar a la posicidn veintisiete, nueve puestos por debajo de la media nacio- 
nal, para encontrar la provincia andaluza mejor situada en el ranking de difusidn de 
prensa par provincias: Cd&. 

Segh Carlos Guerrero, autar del libro Lox andalrrces y lor medior de comunicacidn, la 
posicidn de privilegio de la provincia gaditana en cuanto a difusidn de prensa puede ex- 
plicarse por la capacidad de predicci6n de la variable ha'bitat en la determinacidn de la 
lemra. En Andaluda, en hdbitats urbanos se lee un 19% mhs que en hdbitats rurales. Las 
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poblaciones de mayor tamaio, mejor comunicadas, llevan siempre aparejadas un mayor 
id ice  de lectura, y la provincia gaditma cumple estas condiciones. 

El misma autor fija un lector modelo adaluz  que es .hombre, de 25 a 45 atios, con 
estudios superiores, nivel profesianal medio a alto, status socioeconbmico medio alto y 
alto, residente en nhcleos urbanos (m6s de 50.000 habitantes) de las provincias occidenta- 
lesn (1995: 37). No obstante, aunque esto sea cierto en tkrminos relativos, en tkrminos 
absolutos la mayor cantidad de lectores proviene de los estratos profesionales y econb- 
micos medios y bajos, que por otra pane sou 10s dominantes en nuestra comunidad. Y 
kste es, en tkrminos cuantitativos, el rnercado real de la prensa en Andalucia. 

Se& datos de junio de 1992, el sexo sigue siendo una variable determinate de la 
lectura de prensa en Andalucia, pues los andaluces superan alas andaluzas en 22 puntos, 
tanto en el hibitar rural corno en el urbano. Se&n la variable edad, 10s andaluces en edad 
madura, entre 35 y 44 aiios, son 10s que mis leen, mientras que 10s que tienen m h  de 55 
aias son 10s que menos leen, posiblemente porque en su mayoria no ban tenido acceso a 
una fonnacibn que facilite el hibito de lecmra. La formacibn y, en menor grade, el nivel 
profesional, sou las variables que mejar predicen el indice de lectura en Andalucia. 

El porcentaje de poblacibn lectora en Andalucia sigue siendo, no obstante, muy 
bajo. En el aio 1994, apenas el 29% de la poblacibu mayor de 14 d o s ,  es decir, algo mis 
de un millbn y medio de andaluces, ley6 habimalmente prensa, frente a una media nacio- 
nal del 36,8%. Por debajo de la comunidad andaluza, se sithan Extremadura (con el 
27,1%), Murcia (con el 24,5%) y Castilla-La Mancba (can el 21,8%). Y por encima, todas 
las demis, destacanda el Pds Vasco con el 60,8% de poblaci6n lectora, duplicando 10s 
valares andaluces y rriplicando 10s de Castilla-La Mancha. 

El indice de rotacibn, es decir, el nhmero de lectores par ejemplar, tambiCn sirve 
para marcar diferencias extremas, respecto al medio prensa, entre un none desarrollado 
y un sur subdesarrollado. En Extremadura, por ejemplo, cada ejemplar difundido es 
leido por cuatro sujetos, lo cud incrementa el bajo indice de lectura en dicha comunidad, 
pero constataun bajo nivel en el hhbito de comprar prensa, y dificulta necesariamente el 
desarrollo de una industria periodistica regional o local. Tambikn en Castilla-La Mancha 
(3,4) y Andalucia (3,3) el indice de rotacibn es elevado. Por el contrario, en aquellas re- 
giones con mayores niveles de difusih, el indice de rotacibu es sensiblemente mferior: 
Navarra (2,6), Baleares (2,4), Madrid (2,1), etc., para una media nacional de 2,8. 

Si analizamos exclusivamente la prensa de tnformacibn general, podemos ohservar 
que el Indice de difusibn se sitha, en el d o  1994, en 87'06, a casi trece puntos del valor 
100 y muy por deb+ del nivel europea. Sin embargo, este data es engaioso, pues la 
prensa de informacibn general espaiala es de gran calidad, y 10s datos europeos vienen 
incrementados par 10s qandes diarios sensacionalistas, cuyo contenido informative es 

Aunque se registra un cieno increment0 a i a  tras a io  en este indice, (ste es tan leve 
que las grandes cabeceras nacionales se mantienen estancadas en el millbu de ejemplares 
de difusibn &aria. Si bien es cierto que las cuotas de cada uno de ellos ha variado en estos 
atios. Asi, entre 1991 y 1994, El Pair ha p a d o  un 3,4%, ABCun 9,9%, ElMundo un 
104,2% y Dtario 16 ha perdido el 40%. Con objeta de ganar cuota, estas cabeceras nacio- 
nales han marcado una estrategia de territorializacibn de sus edicianes. El diario El Pair, 
con m L  de cuatrocientos mil ejemplares diarios en 1994, conserva su liderazgo en doce 
comunidades autbomas, todas menos Andalucia y Castilla-La Mancha, donde domina 
ABC (322.000 ejemplares), y Castilla-Lebn y Pds Vasco, donde ElMundo (285.000) es el 
diario nacional m6s vendido. Sin embargo, la penetracibn de la prensa nacional varia 
enormemente de una comunidad a otra, demostrando el dinamisrno de las industrias 
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periodisticas locales o regionales. De este modo, en Canilla-La Mancha, casi dos de cada 
tres diarios que re venden se han editado en Madrid. Esta relaci6n baja hasta el cuarenta 
por ciento en el caso de Andalucia y Castilla y Le6n, y desciende paulatinamente para el 
resta de comunidades. El menor grado de penerracidn de la prensa central lo encontra- 
mas en Cantabria, CataluiYa, Astwias, Galicia y Pals Vasco, donde la difusi6n de prensa 
reeional o local alcanza al menos el ochenta v cinco oor ciento de la cuota de mercado: 
),;r,hrr t3d0, en Crn.~rm y Nav.~rr~,  don.4~ la prrnra'nmund no llrsx d ocho por cicn- 
ro dc 11 d,it!5!6n IUI.II. ummpre rrpio Jaror drl xi0 1994. F.%r.i domlnan.la dl, la prenrd 
.wrtr.d rn 13, rcgionrs mi, dcsi.~v,>rc.:ld,~~ ~mpllrr rcr1.1, rlltic~llra.ir, rn 1.1 implantdclbn ? 
'I rcconoclnllcnro dc u u . ~  itlrotl.i~d y rc~ll.idd rtrln>r.tl propn\, pucr los crltcrios dc 
n.lrcchn v rclrvrnol.t de la t n lu rmar~bn  Y sptnlim Jilun.ll<l.~ 11cncn C L L  (r.1~ PI) hl.ldr1.1, Y 

no cn l.tr rcplont, donde rc conmmr rl mc.lto. Aqurll.ar rcgluncr que 5i rulrccrr.m und 
rmponmtc ulJt~strlx rclrt.,r~al rcgianal .i~.~url.lr.in J c  unr nlaynr ~ d p . ~ i ~ . i h l  dr Jcl~nic~nn 
.ic str iJr,litl.i~ti v ,lc diiuubn J r  rtr5 r d o n r  cconhn~~ .~ r ,  c.,:talcJ r, culrtlrdo. 

Resoecto la orensa deoortiva. aue ha crecido un cincuenia nor ciento en cinco 
a3os ha& alcanza; los 700.600 ejemdlares de difusi6n diaria en 1594, Madrid (con el 
31%) y CataluiYa (can el 26%) acumulan las cuotas m L  altas. Reciones con cran nivel de 
c i r d c i h n  de prensa en como Navarra o Pais Vasco, al&za cuotai m L  reduci- 
das en este tip0 de prensa. Aunque no puede decirse que el consumo de prensa deportiva 
sea lnversamente proportional al desarrollo regional, pues Andalucia, con un mill6n de 
habitantes mas que CataluiYa, apenas llega a la mitad de ejemplares en difusi6n que la 
regibn catalana, 87.000 frente a 160.000. Las diferencias son a h  m i  acusadas en el caso 
de la prensa de informaci6n econhmica, ahsorbida en mhs de un cuarenta por ciento oor 

materidizan en la Uamada prensa del coraz6n. aue alcanza 10s valores de diisi6n m6s . 
altos en CataluiYa, Asturias, emtabria, Madrid y el Pals Vasco, y 10s valores m h  bajos en 
AndAda, Extremadura, Murcia y Galicia. En resumen, puede obsenarse que hay gran- 
des diferencias regionales en el consumo de prensa en EspaXa, con una cornisa none 
(Navarra, Pais Vasco, Cantabria, Asturias, CataluiYa) que, nunada a la comunidad madri- 
le3a y las dos re~iones d a r e s ,  muestra niveles muy por encima de 10s valores del cono . . 
,ur p c n ~ n a ~ l ~ r ,  wnrr~ru~rlc pr~napdmcr~tc por F.ztrcn1.1dur.1, :\r~Jducia, (:~,tilld-La 
\Ilnch.~ \. \ l u r ~ ~ . i .  Y rambirn dcb~mor ;onrr,n3r quc crt.tr d l f r r c r ~ c u r  cn I<.\ nivclcc ;Ic 
d~iusion no J ~ f ~ c r c n  scns~hlcm~nrc m nnu,i dc lo, rr,ntcnl.lor 5, la ~ e r ~ o d ~ c ~ ~ l . x l  ,lc lar 

apunte para un'exigible estudio de la situaci6n rnediitica interregional, que sirva de fun- 
damento alas decisiones sociales, politicas y econ6micas. 
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lunn de Aodaluria. 


