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I. Planteamiento del Problema: la ecnaci6n economia-cultura para el analisis politico cultural. 

En la actual discusidn sobre la exigencia nacional de disriiar politicas culturdles y comunicacionales, que 
prumuevan y regulen tanto la produceion y comercializaci6n de la cultura que se iealizam forma indusfrializada. 
como la distribucidn y circulacilin de algunos productos de Pas industrias audiovisuales de infnnnacilin y entre- 
tenimiento nacionales,fiente a Ins procesos dc mundialiraci6n cultural y globalizaci6n econ6mica en la recom- 
posici6n monop6lica de 10s mercodos transnacionales' c o n  una creciente desregulaciirn de la intervenci611 
guhernammtal- se ha hecho cvidente en la Agenda Piiblica National, el reconocirniento social de la funcion 
economica de la cultura coma un importante campo de inversibn, circulaci6n de capital y gmeraci6n de em- 
plcos 

Pero tambien, la cultuia, apareoe como un apreciable teneno de innovaci6n y competitividad. Las indus- 
t i a s  de la nucva economia -que incluyen alas industrias culturales y comunicacionales- son obligada referen- 
cia a la hora de medic el grad" de avdnce de cualquier pais. 

Es dccir, la cultura ya no se entiende s61o como una ucupaci6n p6blica generadora de gastos, tamhien, y 
cadaver con mbs intensidad, viene a fomarpaae de la economia psvada, dondc dispone dc un fuerte potencial 
de crecimiento portador de elementos de creatividad, imovacibn y produccirin denfro del Bmbito nacional, 
regional y local. 

A1 respecto, de manera tradicional, la cultura ha sido percibida no como una oportunidad sino como un 
gasto. No ohstante, las tendencias actuales apuntan hacia la comprension de la cultura como una parte central 
del cn,~irai social (Kliksberr, Bemardo y Luciam Tomassini. 2000)?. De hecho, se cvidencia que 10s paiscs 
que han sabido apoyaise en ella g potenciarla, ban generado a partir de la misma modelos organizacionales 
inMitos, conocimientos nuevos, redes de cooperation intenla, creaci6n de fuentes directas de empleo y nume- 
rosas indusnlas, entre otros beneficios 
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Todo ello, haenriquecido su pefil como socicdndes y simultineamente ha mcjorado su "calidad de pais" 
y su competitividad. Para un pais,lacompetitividadse traduceenlaposibilidadque tienen sus ciudadanos para 
alcanrarun nivel de vidaelcvado y creciente (Enright,Michael;AntonioFranc6s y Edith Scott Saaaedra. 1994: 
P.67). De modo que, frente a la agenda de prnblemas sociales y econ6micos que presenta el pais, la cultura no 
s61o no es un obst;?culo, sino que puedc scr un aliado formidable para cl diseiio de politicas pdblicas que 
promuevan las condiciunes favorables para el devarroiio s~otentahlc~ de la compctitividad que huy se requie- 
rz. Hay que teneren cuentaque un8 politicaculturnl es una esirategiaestructural cn la urdimbie misma y que el 
efecto positivo de tal eshategia debe situarse en una concepci6n del desanollo. Es imprescindiblc reinstaiar lu 
cultural y sus posibilidades en la bdsqueda de soluciones para 10s agohiantes procesos de pauperiraci6n del 
pds. 

A su vez, el sector cultural se caracteriza por las cada vez m6s estrechas interrelacioncs entre la vida 
cultural (instituciones culturalcs y saciocularales phblicas, teatros, museos, centros de altz, enclaves artisticos 
urhanos o rurales, escuelas de a*, conservatorios, etc.) y la economia cultural (mcrcado musical; artistico, 
literario y editorial; producci6n audiovisual multimedia c ine ,  video, CD; fotografia, diseAo, artes plisticas y 
especticulos, arquitectura, oficios relacionados con cl arte, protecci6n y restauraci6n de rnanumentos hist6ri- 
cos p turismo). Por ejemplo. la cultura contribuye ainpliamentc a1 desarrnllo de contenido g de aplicaciones, lo 
que rcpresenta uno de los elementas clave de la cornpetitividad en la suciedad de la informaci6n. 

En efecto, culturd puede si~nificaren su acepcidn antropol6gica un todo compleja que incluye los cono- 
cimientos, ias creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas bas demis disposiciones y h6hitos 
adquiridos par el hombre en tanto que miembro de una sociedad o bien, en Ia perspectiva m6s socioI6gica; se 
dirB que la culturaes el proceso, o todoproceso dcproducci6nsimb6lica.Pero amenudo, la cultura es con side^ 

:Eldebate conrempur6nenro sohre el socialn, re inicid conlos esrudiosdcClcni.ou!y (1977).C1leidentiiicalas recursoa aucialei 
"tiles ~1 desanolla del ~ ~ p i l ~ l  hurnano y 10s efccfoi qui rienan sabic 18s relvcio~ier hmiiiares y comuni1nn.i~. Sin embargo el 
iapitaisocisl.como tal,ton>avigenciasn:diticuupunir del ertiidiode James Colemm (i990).W>a cadclmte. y grucins a1 trahttju que 
realin Rohcrr Putmm (1993) aohre Ifailn, el inleuis por el eniudia riel capital sock1 ~rc ibe  un nuevo i~npulso. El capital social re 
uon~ieite en r ~ j c t o  de dii'ersas 8dl is1s .  lo que liene coma conaecuenciv qiic su conceptunlizsici6n huya rid" mug amplil. Cuitura y 

rocial son, j~atilmenle. eins .cl;nca olisdndur,~, esas .palancar fonnid;ihles~ pun el dermollo, como el mismo Bernzbrdo 
Kliksherg (2000) las cnlriic;~.Lapnme~a. la cuiiura, ruhy.?ce en todna ios diniensiones.cn lodor 10s planos dc un;t sociedad. Deiinidn 
cumo ininnems de vivir j un to r~  por ii Cumii16n lvl~indial de Culiurv y Desmollo de In UNESCO. la cullurn es ese canjunto dc 
raioiei, cuslurnhres, ideas y muchos oflns elemcnlos comp~ttidan que conforman li identidad h l a  penon;is. La cuhura como 
.factar d c a s i ~  de coheribn socials, segbn cl msmo uaor, ei In baac que da rustento al capital social. Ln cullura cruzu todns ha 
diminstones dei ~apitvl social de ilnr soardad. "Ln culturn subyilce lor componenter bdiicoa considerador capital social, como la 
coniiaoza.el compniinmienlo ci\,ico, el gradodc aiacialividad. Lni rcl;ciones entie cultur? y desvriollo son dc tudo orden, y usomhi8 
In esc:tsa utencibn que re lei ha prestvdo. Apnrrccn poleiiciadas nl rcvalo"i;lme fodoa rstos eielnentoi silenc~osos e invisiblei. pem 
clvrvmente opcrantes, ~nvolucmdor en la idea de capital racial" (Kliksberg. Bcmanio. 2WO) 

'El pnncipiil desafio que enfrrnran lor gobierno& -desdeion niveler muniapnleso micronegionalei hasf;iios niveles n v c ? n n a l e ~ . e a  
el de c6mo diseiiar y ~ p l i ~ a ~   isr re mas de gealibn capaces defamentar y concil~ni ties @rides objefivo~ que cn 1eoti.l llevatian 81 
desmlio ~~sientable:  el crccimiemo econbnuco. Id ~quidud rsocel. ccon6rnicn y imbiental) g In sosienfubiiidod ambimtnl. Las 
magores obsfgculn~ se encuenfran cn iillv b consenso y, por lu tanfa, en loi rnliliipies lnterpictncionei qlie exisfen de 10s conceplos 
de .'desunolla a~ianrnble ' ,  "cquid?C y "ruileni;ibilidrd ambienfai". Elio irnplicn ia ncccaidad b clue en cndn pais. o regid" se 
precise q u ~  aignir,ca, pw.l .icfores p?rticipantei cn ZI pioceso de geatibn. t ~ ~ ~ ~ i ~ ~ .  EL m,smo termino "suatcntahi~idud" es 
nmbiguo. Este vocablo sc aplica u In produccidn, la ecologiu. In economia, el mcdio ambiente, iii soclcdld o el desutioila. Tienc 
erencinlmcnte unu connofici6n de ienovacibn continua i n  el fiempo o posibilidvd de rcuiiliiac16n de 10s recursor por p r t e  de Ins 
generaciones fi8tui;ls. El logro de ir aualeoiahilidad estai$$ rtaocisdo a In bbsque& de satisfucci6n de las necesidades del lei human0 
en i l p ~ r e n a . s i n  comp~nrnetersua nrcesidades Rimncs. Eldesndlosustenwbledebe s r m z s k o i d o m d  liempnpai2i~ci-soiieoib!r, 

"ease. UNESCO (1999b) "b!%nilr. Miindiol iobrr lo C~#irura". Cuirum. creurividnd j nlcirados. Madrid. Cdiciones UNESCO1 
AcenlolFundnci6n Santa Maria. 489 P6ga. 
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rada, en un sentido mucho mas restrictiva, coma el  conjunto de producciones o de productos culturales: obras 
de todo tipo, musicaless teattales, cinematogriiicas, televisivas, etcCtera. En consecuencia, el sector cultural 
doarcara un conjunto dc Bmbitos de actividades econdmicas e industialcs muy amplio. Se incluyen en 61 ias 
actividades relacionadas con el patrimonio, la literatura, la prensa, la mbsica, ids artes del espectaculo, los 
mcdios de comunicacibn y los audiovisuales. En estc sentido,lacultura toma una dimrnsidn pmfesiond y se ve 
implioada de inmediato con aapectos econ6micos. gerencidles y administrativos.i 

En afinidad, la importancia creciente de la cultura estd estrechamente vinculada a la reciente evolucidn de! I 
desarrollo econdmico. Por una pane, la expansi6n de la cultura esta sujeta a la evolucidn de las sociedades, 
marcada por el retroceso de las industrias nadicionales en favor de 10s servicios6, particuiaimente, 10s servicios I 

audiovisuales que integran 10s negocios&difusidndeTV y Radio. Es de hacer notar,que ei sector servicios es ! 
en la actualidad uno de 10s componentes principales de las ccanomias de 10s paises industrializador tanto en i 

ttrminos de contribucidn ai Productv Intemo Bruto (cn adelante, PIB), coiiio a1 ernpleo. j 

IN 
Y asimismo, la transformaci6n del modo de vida (especialmente, la mayor movilidad) y el aumento del 1 

tiempo libre genemn una demanda m8s importante de actividades de ocio, y, sobre todo, de cultura. Estas dos 
tendencias son susceptibles de fomentar 10s aspecfos econ6micamente viables de Is cultura. j 

i 

De igual modo, el "enirelazamiento de cconornh y cultura se ha vuelto uo lugar comdn del pensamicnto i 

mundial. Las altas inversiones reaueridas aor la aruducci6n de Ias industrias culturales (cine. televisi6n. mdsi~ j 
, . , , 1 ca, infomatica) y las ganancias espectaculares prnducidas en estos cunpos volvieron a Ids cmpresas de la 

cultura parts significativa de la econonlia global" (Garcia Canclini, 2000: p.1). 

Los productos r industrias culturales ofrecrn posibilidaries de creaci6n dc empleo'que van mucho mas all6 
de 10s e f a s  dc medidas imas clisicasu coma la conservacidn o la valorizacidn dei patrimonio cultural. La i 

i 
I 

'Veuse. STOLOVICH,Luis; GrucieluLESCANO y IosC MOmm,LE(1991) "La Cliinlru do TroI~ajii. Ziiiir la cnucih  y rlnrgocio: 
eronalnia y ciiiiuro en d Un<giiay". Umguvy. Editorial Rn de Siglo. 330 P6ga. 
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Industrii~ Cultural es hoy el centro de la discusidn sobre las transfomaciones culturales de la modemidad 
(NarvBer Montoya, Ancizar. 2000: P.l), a tal punto que, como se ha sostenido en otra parte, "el proceso de 
modemidad es el proceso de industrialiraci6n de la cultura o la industria cultural resume cl ideal de la cultura 
modema". No obstante las discusiones te6ricas que se han realizado alrededor del concepto, el punto de partida 
para esta ctapa del anAiisis ha de ser el conceplo de Industria Cultural quc define JosC Joaquin Brunner y que 
nus permite situar empiricamente un corpus de anilisis. 

La llamada Industria Cultural, dice Brumer,8 " ... es el modo de prudttccidn moderno de bienes simbdlicos 
ct,jou pmductos alcailzan prirnero una dihsidn masiva en la sociedad. 

"El fen6meno de la Industria Cultural representa pues un nuevo subsector del campo9 que se hace cargo de 
la ~roducci6n. comercializaci6n, rc~roduccidn y almacenaie de bienes y servicios culturales (mensaies e idea- 
logias livianas) a escala industrial, tenienda presentes consideraciones de rentabilidad econ6mica y de difusidn 
masiva que ( . .  )operan cada vez m8s fueltemente desde el sector privado ylo sujeta areglas dc financiamiento 
que son ripicamente mer~antilcs"'~. 

1.1. Las IC sectores estrategicos d e  la economia 

Estudius realizados en CanadA, 10s Estados Uludos de NorteamCrica y en algunos paises de Europa - 
Francia, Espaiia e Ingiaterra-, ensenan que las llamadas industrias culturales y comunicacionales (en adelante, 
IC) son fuertemente generadoras de empleo calificado y de movimiento econdmico a travts del consumo ma- 
sivo de sus productos o servicios. Asi misrno, un anBiisis estrictamente econdmico de 10s aportcs del sector 
cultural y comunicacional a1 PIB, en diferentes paises, sustenta lo elroneo de apreciar a la cultura coma un 
gasto" . En el caso de la Union Europea, seglin los datos aportados por C m i n a  Crusafon (2001: pp. 2-3), en 

, . - 
subscctores: cl m6s importante es el de broadcasting (radio y televisidn) representando aproximadamcnte ires 
cuartos ([el valor total del mercado europeo con 48.000 miilones de euros en 1998 (&I% vs 1997). El segundo 
subsector es el video (video retail) con un total de 7.000 miliones de euros ( 4 5 %  vs 19971, seguido par el 
software de entretenimientocon 5.100 millones deeuros, (t35% vs 1997). Laexhibicidnensalas delaspelicu- 
Its se situaba en cualta posicion en valor, con un mercado total de 4.200 millones de euros (+13.8% vs 1997). 

4 WoraiaLP8izt la.ac,Na 

* C h d o  par NARVAEZ MONTOYA, Anciiar (20011) " L i d u a ~ . ~  cultural. empleo y regih".  En: Revisiu Esiribnrii,~. Masizrles, C o ~  
lornbiv. Cerifro de In,esrigucionei dc Pa Cornunicuci6n. Universidndde Mdniriiics. Comunicuci6n-cultwa~reg866. F1 

'BRUNNER, lose loaquio: Alicia BARRIOS y Cwlos C;it;il6n (1989) "Chile: li-ansfi>rniucionn Cvirrrnlra y Modrr,iid<ifl. Sunha- 
go, Chile. Facultad Luiinoamz~~cunn de Ciencias Soc~nlen. FLACSO. Pp. 2 6 ~ 2 8  

"' lhidpm n 74 

eatadistics disponibic, ie prrfilan algunrs lindencias gcnerales. ~ a c u l 6 r a  aportu, baio o m s  foAas. uns contnbuci6n r(liecea 0 
indiredl? ill empleo y a1 desarrolio nacionul 



En EspaiiaiZ, la aportaci6n a1 PlB de la industria de la cultura y el ocio es la cuarta mss importantc, rcpre- 
sentando un 4.5% en 1997, par detrgs de Ins sectores de seguros y banca, construcci6n y comercio. De dicho 
aporte al PIB, la participaci6n del sector privado alcanzaba un 92% frente a1 8% del sector pliblico. Sin embar 
go, el gasto pliblico total destinado al sector cultural mostraba una tendencia creciente hasta obtener 752.381 
millones de pesetas, para un increment0 del 46.2% en t6rminos corrientes con relacion a 1992. El nivel de 
empleo generado par esta industria se ciir6 en 1997 en 758.510 asalanados, experimentando un crecimiento 
desde 1992 hasla 1997 del34.8% con unaiacturaci6n que superaban 10s 9 billones dc pesetas y un crecimiento 
proximo al 38% en lo que se refiere a1 nlimera de empresas equivalentes a 92.642. 

En el Reino Unido, el complejo cultural y comunicacional, ascendia al3.2% superando en importancia a 
las industrias del automdvil y de la alimentaci6n y, situjndose pr6cticamente en el mismo nivei que la& indus- 
trias quimicas y 10s textiles sint6ticos. Se estimaba que dicho sector daba trabajo a media mill611 de trabajado- 
res. 

Por su pale,  el complejo cultural de Francia, alcanzaba en 1992 el 3.7% dcl PIB. Los iranceses, gastan al 
a5o 22.700 millones de euras (150.000 milloncs de irancos) en comprar material y sopolrrs audiovisuales, 
libros. revistas. peri6dicos v entradas de espectkulos. La prensa, la edici6n y las industrias gif icas encabcran 
estas actividades econ6micas, seguidas por la tcIcvisi611, el disco y el cine. La industria y 10s servicios cultura- 
les representan un sector de actividadcenwl en laeconomiairancesa y dan trabajo omas de 300.000 personas. 

Canads, cnhe 1994-1995,el sector cultural contribuyd con $20 billones de d6lares equivalentes a1 3% dei 
PIB. De igual modo, genero 610.000 ernpleas directos que representan el 5% de iaiuerza laboral. Y en t6rminos 
empresariales. Camina Cmsaion (2001: p. 4), nos seiala que: 

"...se observan en el mercado europea una sene dc rasgos, algunos nuevas y ouos muy propias del espacio 
eumpeo. Respecto de los primeras se cansatidan grandes grupos europeos (Vivcndi, Bertelsmann,Kirch,TeleMnica) 
que ven d mercado cornunitxia su gran aportunidad cornereial. Es decii, la dimcnsidn europea empieza a conside- 
ruse camo pute de las estrategias ernprerariales con valor adadida. Un rasgo dcstacable que hasta ahom habia 
penenecido linicarnente a1 Imbilo de la politica cornunitaria y no camo parte de una realidad industrial (con la 
excepciiin de 10s estadounidenses, que desde hace dgcadas consideran a Eurnpa coma un mercado ilnicu de acma~ 
cidn). Asirnismo. oba caracteristica novedosa es la presencia de inversores piacedentes dc sectores de la economia 

nal: la dimensiiin piedarninante de las emoiesas es pcquedv y mcdiana; la falta de prafcsionaiizacidn del sector y el . .  . 
enorme dCficitcomercial conlas Estadas Unidos (que seglinlos illtimas datas.alcanza 10s 7.000 millones de eurosy. 

Pero tarnbienes importante resaltar, que dichos estudios advicrten que las IC iueganunrd insoslayable en 
~ - 

la conslruccion de la identidad social pues contribuyen directamente a fortalecer y aiianzar el sentido de perte- 
nencia a una comunidad determinada. La denomination industrias de c o n t e ~ d o  distingue justamente por esta 
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razdn a este sector de todos 10s demis sectores productivos. Existe ova denominacidn, de reciente aplicacidn, 
conocida como industrias creativas (en ingles, creative industries), que integran enrre varias producciones o 
productos culturales: la arquitectura, la publicidad, el mercadeo de obras de artes y antigiiedadcs, servicios de 
computacidn y software, peliculas y video, software interactive de ocio, la moda, la mlisica, performing a s ,  
television y radio, artes visuales. 

Lo cierto es, que ias industrias culturales y de la comunicacidn, se encuentran en el centro de las nuevas 
dindmicas desreguladoras y redes vansnacionales -transfronteras- de cornunicaci611, que ya han redefinido el 
pdpel de 10s Estados en otros sectores y en el conjunto de las economias nacionales. Los Estados-Nacibn han 
jugado, sobre todo en Europa, un papei fundamental en la estructuracidn de la producci6n cultural mediante 
una sistemitica labnr reglamentadora, un papel intervencionista en ciertas dreas y la aplicacidn de 10s princi- 
pins de servicio pfiblico en la radio y televisidn. Sin embargo, todo ello estd cambiando de f o m a  acelerada a 
travts de la privatiracidn y liberaiizacidn de 10s imbitos antes reservados o estrictamente reglamentados. 

Una buena manera de captar el harironte de los debates contempor~neos a prop6sito del significado econ6- 
mica de lacultura,es analizandolas relaciones cntre las posiciones dclos Estados Unidos de Norteamirica y de 
Europa,reiativas a la apertura o alaprotecci6n de las zonas deproduccidn cultumlen el mercado.Conrespecto 
a1 recielite aumento de la ~roduccion v de la demanda cultural. las industrias culturales v comunicacionaies se 
proponen como imbito de interaccidn social y de actividad econ6micaen el contexto actual de la Unidn Euro- 
pea. Las IC se manifiestan simultjneamente como motor del empleo y catalizador de la identidad regional, 
nacional y europea. La vida cultural puede convcrtirse en un servicio publico y privddo econdmicamente ren- 
table, asicomo en un instrumento enzimitico de la identidad e integrador de las sociedades. 

Para 10s Estados Unidos de Nortcamirica y gran parte del pensamiento neoliberal mundial, 10s productos 
del complejo cultural y comunicacional son negocios, business. En 1990,el peso del sector cultural -con ingre- 

. . - " 

industrias oultuiales (industrias del ocio, de la infomaci6n y de la comunicaci6n) ya constituian el 6% del 
Producto Bruro National. De igual modo, en ese pais el subscctor de actividades culturalcs realizadas por 
organizaciones sin fines de lucro empleaba 1.3 millones de personas, casi tantas como el sector de la construe- 
cidn g mis  que la mineria, 10s servicios juridicas, iapolicia o la forestaci6n. 

Aunque no tiene tanto peso econdmico como en 10s Estados Unidos, la indusvia audiovisual europea 
empleaba aproximadamentc 1'8 millones de personas, para 1994, seglin datos proporcionados por la Comisirin 
Europea y, disponia del mercado audiovisual mis importante del mundo con 370 millones de consumidores. 
Asi mismo, las cien urimeras nandes emmesas audiovisuales en Euroua tienen un volumen anual de 7.000 - 
millones de dolares con un creclmiento anual del 15% desde 1995. 

Yen realidad, 10s audiovisuales son un negocio (Berten, Andri. 1999). El desafio econ6mico de 10s audio- 
visuales es considerable: en 1995. Estados Unidos tenia un excedentc comercial de audiovisuales con la Unirin 
Europea de 6.3 mil millones dc ddlares. La invasidn de las salas de cine europeas porparte de las producciones 
de Hollywood es un hecho conocido, que no hace m h  que revelaresta dominacidn americana. El estimado de 



s610 superado en ese pais por las exportaciones de las industrias aeronduticas y de alimentacion (Getino. 
Octavio.1995). 

Sigucn a ese pais en orden de importancia,el Reino Unido y Francia,cun unaenportacidn de 20 mil horaa 
de televisi6n anuales cada uno, cifras que se orientan, en el primero de esos casos, hacia 10s EE.UU., y en el 
seeundo hacia las ex-colonias en Africa. El crecimiento de la canacidad ~roductiva v de exooliacidn del audio- 
u 

visual norteamericano permite a ese pais obtener cifras millonarias por ventas de peliculas y programas de 
televisi6n, panicularmente en 10s mercados de ias naciones mis desarrolladas. En 1988, el 64% dc sus expor- 

de dolares) a AmCrica Latina. 

1.2. Aportes del Complejo Cultural Latinoamericano a1 P I B  

Ahora bien, para 10s paises latinoamericanos", un argument0 ilustrativo de la importancia econdmica de la 
cultura, refiere al complcjo cultural de Uruguay que moviliza 680 millones de ddlares americanos, no menos de 
650.000 personas lrabajan en el sector y su aporh a1 Pmducta Interno Bruto esti en el orden de 3% de! total, 
que equivale apraximadamentc a lo que ocurre en economias mis desamlladas (Stolovich. Luis; Graciela 
Lescano y Jos6Mourelle, 1997).Tantolademandacomolaproducci6n,dishibucih y exhibicidn deproductos 
audiovisuales, se han dinamirado en el Uruguay desde comienzos de la dCcada de 10s noventa, creindose un 
entorno favorable para el desarrollo de una industria audiovisual nacional. Este dinamismo se puede observar 
en 10s distintos subsectores: producci6n de audiovisuales puhlicitarios, exhibicidn cinematogrdfica, produc- 
cilin cinematogdfica, locaciones y televisi6n para ahonados y satelital (Lescano, Graciela y RitaiUonso. 2002: 
p.1). El potencial desanolio del sector audiovisual umguayo-industria en fase "nacienteS- y sus impactos han 
llamado la atencidn de las autoridades pdhlicas, onentadas a promocionarla formacidn de un consorcio empre- 
sarial audiovisual nacional que articule politicas conjuntas con el fin de insertar el producto audiovisual uru- 
guayo en el mercado intemacional. 

Laproducci6n cultural de Brasil" alcanzd en 1997, cerca de 6,5 billones dc reales que correspondcn a1 I % 
del total d e l P 5  brasileiio,contra2.2% dde 10s servicios de salud y 3.1%, delos servicios de educacidn. Porotra 
pane, por cads milldn de reales invenidos en cultura, Brasil genera 160 puestos de trahajo dlrectos e indirectos. 

Se calculaba que para 1994, en el sector cultural habia 510 mil personas laborando, distribuidos de la 
siguientefom~a: 391 miiempleados enel sectorprivado dei mercado (76.7% del total),69 mil como trabajado- 
res aut6nomos (13.6%) y 49 mil ocupados en las administraciones piiblicas, (9.7%). 

.) NOTASALP8E"E. PA.,.. 

" , 
" Vcr, S1MlS.A~itu (1998) "Situaciiin del audiovisual biasiieiio en la decnda dd 10s novenlu". En: R ~ v i r i n  Cornnnicnriiin y Soordad. 
M6rico. Depanhmenio de Eatudior de l a  Camunicncidn Social, Uni\,erai&d de Guadulajnra. Mayo-Agorto. w 33. Pp. 93-1 17. 



Ese contingente era 90% mayor de lo empleado por las actividades de fahricaci6n de equipamientos de 
material clt-ctrico y elcctrbnico; 53% superior a la industria automovilfstica, de auto parte y de fabricaci6n de 
otrt~s vehiculos y, 78% superior de lo empleado en semicios industriales de utilidad priblica, tales como energia 
eli-ctrica, distrihuci6n de agua y equipamientos sanitarios (MoisCs, JosC hvaro .  1998). 

En otro estudio latinoamericano,realizado por Octavio get in^'^, sohre la dimensi6n econirrmca de la cul- 
tura y la comunioaci6n en Argentina, permite calcular que las IC representaban un movimiento econ6mico de 
aoroxiinadamente 8 mil millones de ddlares anuales. oara un estimado de 185.000 oersonas. sin incluir el , . 
impacto econdmico generado indircctamente por dichas industrias. 

Cifra que duplicarfa al monto global de 10s recursos destinados en 1993 para el conjunto de 10s servicios 

, . 
mo (1.016,7 millones) y Agua Potable (107,4 millones). 

Con relacidn al ProductoBmto Interno,ladimensi6necondmicadelas industrias andlizadas,pese arepre- 
scntar s61o entre el 1 y el 2% del total de la Poblaci6n Econdmicamente Activa, equivale, aproximadamente a 
algo mas del4% del PIB si seestimaque, en 1992, cl PIB argentinn alcanz6los 220 milmillones de pesos,para 
una PEA de unos 12 millones de personas. Dicho porcentaje, equivale a la suma total de 10s correspondientes a 
Ins sectores publicos de Cultura,Educaci6n y Ciencia y Tt-cnica (3.35% del PIB,en 1992),Vivienda (0.53%) y 
Salud (1.5210, excluyendo las obras sociales). Asimismo, duplica el porcentaje dcl sector mineria y canteras 
(2.3%, en 1992); es igual a1 de los sectores construccidn (5%) y transportes y comunicaciones (4.8%). Repre- 
senta a su vez algo mas de la mitad del corrcspondiente a agricultura, silvicultura, caza y pesca (7.8%), y la 
quinta parte del PIB del conjunto de In industria manufacturers argentina, estimado en 1992, en el 27% del 
total'6, 

En Pas cifras y porcentajes refcridns no se conternplan impoaantes rubros de ias industnas tratadas por no 
existir suficiente informaci6n sobre ins mismos, ni sobre otros sectores de la cultura y la comunicaci611, como 
son servicios y actividades culturales (patrimonio, bibliotecas, museos, especticulos, artes escC~cas  y musica- 
les, artes visuales, turismo cultural, deportes, vidco-jucgos, etc.). 

Vale destacar, sin embargo, que 10s especticulos teatraies y musicales representaron,en 1992,mAs de 120 
millones de d6lares por localidades vendidas; Ins espectaculos deportivos, cerca de 100 millones, entre locali- 
dades y dcrechos dc transmisi6n; los video-juegos, 80 millones por venta de mdquinas y cdrtuchos; etc6tera1'. 

Tampoco se incluy6 entre los datos referidos la dimension econ6mica gencrada indirectamente por estas 
industnas, que reviste suma importancia debido a1 caricterreproductor de algunas de ellas, como sucede con la 
publicidad. De igual modo estuvieron ausentes cifras relacionadas con la produccidn y la comercializaci6n de 



tecnologia profesional y hogareiiadestinada a1 empleo y consumo de bienes culturales (televisores, videocaseteras, 
equipos de sonido, PC's, etc.) y el estudio de las relaciones que comenzarian a aparecer enue indusbias y 
medios y 10s campos de la informitica y las telecomu~caciones. Relaciones acentuadas a partir del proceso de 
privatizaciirn, concentracidn y transnacionalizaci6n que se inici6 en los aiios 90. 

Una aproximacidn actual al panorama general de las IC de 10s pdses del MERCOSUR permite sostener 
que hoy en dia la mayor capacidad productiva del sector se concentn, como sucede con las industrias en 
general, en Brasil y Argentina, los paises que representanlos indices mbs elevados de produccidn y consumo de 
medios comunicacionales y bienes y servicios culturaleslR. 

Los indicadores del desarrollo econ6mico y social (PIB, PEA, ingresos, educacidn, etc.), las politicas 
culturales y comunicacionales y tambitn la situaci6n dc 10s servicios de electrificacidn y tclecomunicaciunes 
condicionan 10s indices de utilizaci6n o de consumo de 10s diversos medios en cada pais. 

En el caso de 10s paises de la Comunidad Andina, de acuerdo a 10s resultados del estudio ejecutado por el 
ConveNo AndrCs Belio (CAB), titulado "Econumiu )' cultera, estudio sobrc el impact0 rcondmico del sector 
cult~cral en la coaunidad Andina" (2000), las industrias culturales son generadoras de procesos de transforma- 
ci6n social, de cambios culturales hacia la modernidad y de conocimiento de nuevas tecnologias. Por lo dembs, 
continua el texto, .son generadoras de empleos: un mill6n de d6lares en la industria automotriz produce 40 
empleos. Un milldn de d6lares en la industria cinematogrifica genera 140 empleos, pero ademh las Industrias 
Cnlturales consmyen una image" del pds  en el exterior.. Las indusbias culturales evaluadas fueron: editorial. 
revistas, mdsica, cinematagrafia, artes esctnicas, mesanias, televisidn. artes visuales, prensa, video, publici~ 
dad y radio. 

El sector cultural en C~lombia '~ ,  tenia un aporte dentro del PIB del2.76%, para 1998 proveniente de 10s 
renglones editorial, fonogrbfico, de cine, video. televisih, artes esctnicas y visuales. publicidad, artesanias, 
revista y prensa superando a sectores importantes como restaurantes y hoteles (2.31%) o al valor agregado 
generado por el principal producto agricola del pais, el caf6 pergamino. Y si se suma a esta producci6n los 
insumos que fequieren las industrias culturales coma el papel, 10s equipos de televisidn y radio y, 10s instru~ 
mentos musicales, la cifra estaria en un 4.03%. Mientras solo 9 de las 12 industrias estudiadas en Colombia 
facturaron en 1998 US$1.406 millones, el ciudadano culombiano gasta anualmente US$ 35 promedio en 
productos culturales. Las exportaciones del sector cultural en Colombia representaron US$ 146 millones en 



1998. Los sectores exportadores son el lihro, le siguen en importancia las exportaciones de artesanias ( U S 3 0  
millones) y productos discograficos por (USS14 millones). 

Colombia es el cuarto productor de libros en America Latina, con una produccih calculada para 1997 en 
27 milloncs dc cjcmplarcs; dcsputs dc Brasil (182 milloncs), MCxico (88 millones), y Argentina (57 millo- 
nesjz0. La producci6n dc libros f oma  parte esencial de las politicas de fomento a la lecrura y por lo tanto es 
parte prioritaria para mejorar las posibilidades de educaci6n de la poblaci6n. lo cual puede afectar de manera 
directa la formacibn de capital humano, la productividad, el crecimiento y desarrollo de la economia. Las 
exportaciones de la industria editorial representa cerca del 50% de las del sector textil (US$ 221 millones), 
cerca del doble del sector calzado (US$ 34 millones), o del sector de las manufacturas (US$ 67 millones). 

Existe un factor en la industria de libros, que la afecta de manera negativa, es el caso del comercio y 
producoibn ilegal de libnls (pirateria)", que representa cerca del 3% de la producci6n legal, implicando una 
pcrdida para laindustriade US$8 mill~nes~~,reflejados enel no pago de derechos de autor y comercializaci6n 
del producro, junto con el no pago de impuestos a1 Estado. 

No solo en la producci6n de libros existe el comercio y la producci6n ilegal, tambitn en la industria 
fonografificn se presenta esta caracteristica negativa. La produccibn y comercializaci6n ilegal de musica es 
equivalente al45% aproximado de la producci6n legal, lo que repercute en pirdidas para la industtia pot US$ 
38 millones.reflejados igualmente en el no pago de 10s derechos de autor y la comercializaci6n del producto2'. 

La pirateria de videos equivale a la mitad de la produccibn legal, lo que significaptrdidas para las indus- 
tnas oor U S 2 5  millones. Este oroblema de la o i ra te~a  orovoco en 10s ultimos cinco aiios el cierre de las 33 
ernpresas comercializadoras de video. En la actualidad solo quedan 3 comercializadoras legales en el pais. La 
suma de ptrdidas de estas tres industrias por concept0 de producci6n y comercializacibn ilegal de productos de 
la induatria culturill culumbiana -71 millones de ddlares, para 1998" -es el equivalente a ocho veces el presu- 
pnesto asignado al Ministeno de Cuiturapara el mismo aiio. 

La industria editorial y cinematugrafica, son dos de los sectores culturales mis vulnerables y significdtivos 
pard el diseiio de politicas de fomento. Es importante comparar el desempeiio de pdses que cuentan con poli- 
ticas de fomento a1 cine como Argentina,Brasil oEspaiia con paises que no tienen ning6n tipo de apoyo como 
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:' La pioducciiin y diitribuciiin, ea un yds. de iibros. discos. peliculas y fonogivmvs de video piratas liene como eieclo principal 
iruntm la creatividsd cultural de ene p i s  y la ivolucidn de Ins industnas que difinden ems obias enlie el plihlico: edici6n e imp=- 
riiin. gmbxiiin. producc~6nde peiiculns ) videos.etc.Y no cabe dudv qt~e sin esos do8 factores ciencides de l a  uidnde un pain en 
d e i m l l o  I? redimaci6n de su identxdsd nvcional y su propso  econiimica geosrvl sufriijn un @we mrraso. Poisupueslo,, obtenei 
ihbros, ionogimiui opeliculas bwatos. sobre todo lo que se necesitun p a  la educuciiio, es un objrtivo,en cspeciai para lor p;liser en 
dei?liollo. Pero perieguir ere objeiivo med~unlr lapiratcria conslituye un doble enor; en primerlugw, ea injust" para quiencs crem. 
produce" y diitribuyeo lui edicionea legitimas -el autor y su editor. En segundo Lugar, una polilica semqjvnte inhibe el deswrollo de 
lo6 ouiorsa, editores y productores iocaies,prolongando aai 18 dependencis del pds  con respecto a lo9 libios. piaductos y produccro- 
nes extrmjerossr iequiereprotegei y esf"nu1u lnpiinteiiu. Toleradv poraua aparcnlrs heneiicios pun luenseiimza y piuuiadifisibo 
dc la educacidn g laculiura redundad a largo plaro en demmenio de ios inteiesss del ynis. de Inmisrnr inancia que 10s perjuicior de 
Ins diogns rupemn nnlplialncnte cuolijuici bencficio ecan6mico iornediato oblenido grvcias a iu produccih y su venfa. 

" CON\.7.m0 ANDRES BELL0 (2000) "Econnmiil y niiiura, v,rrudio sohre ri inipncra rcondmico drisecror cuiruroi m ia conruni- 
dadA,,dinn". Op.cit.P.16. 

nIbidem.P.16, 2'Ibidem.P16. 



Colombia o Venezuela. Argentina en 1997 estren6 28 peliculas. Brasil 40 y Espaiia 60. En cl mismo aiio. 
Colombia estreno I y Venezuela estrenaba 5 largometrajes nacionales. 

En Ecuador, el aporte al PIB del sector cultural fue de 0.7% con base en el anelisis preliminar de 5 de 10s 12 
subsectores incluidos en el estudio y lafacturaci6n alcanrb US$316 millones para el aiio 1998". En el caso de 
Per6, la facturacirin fue de US$ 1.315 millones en 19982" tomando en consideraci6n para el esludio general, 

, . , . 
anslisis de la facturaci6n de 10s medios de camunicacibn es la inversidn publicitaria, no se incluyen ventas de 
programas al exterior, de derechos de transmisi6n de seiiales, suscripciunes de TV por cable g sat6iite. anes 
escCnicas, cine, el video y lapublicidad. En Per6 y Ecuadorlas exportaciones se presentan casi exclusivdniente 
en el sector artesanal, siendo el rubro mbs fuem en la industria cultural dc estos paises. En Ecuador se id en ti^ 
fica al sector artesanal coma el m8s importante de 10s mercados exportadores de las industrias culturales en este 
pais. En 1999 se exportaron US$ 122 millones". 

En el caso de Venezuela se presentan dos escenarios en cuanto al aporte del sector cultura al PIB. El 
pnmero: 4.3% con base a mbros que incluyen la producci6n de algunos insumos que requieren las industrias 
culturales; y el segondo: 2.6% con base en rubros que circunscribcn exclusivnmente actividades de producci6n 
delas industrias culturales consideradas en elestudio,excluyendo -por no contar con informacirin los subsectores 
de revistas, artes escknicas (espectbculos), artes visuales y artesanias. 

En promedio, significan un valor preliminar del 3.9% del sector cultural venezolano al PIB, pero las esti- 
maciones apuntan que el complejo cultunl y comunicacionai de Venezuela tiene un aporte al PIB de 6.9% 
(Guzmin, Carlos. 2000a: p. 115). Este valor es superior a la participaci6n de sectores importantes coma agri~ 
cultura, mineria, electricidad y agua, restaurantes y hoteles, e instituciones financieras y seguros. La interven- 
ci6n en el PIB del sector cultura es cercana al concurso del sector construccibn. de gran envergadura en el pais. 
La facluraci6n en Venezuelade 4 de las 12 industnas culturales eatudiadas, fue de US$ 893 millones en 1998. 
Sc observan tres subsectores de la industria cultural en Venezuela, los cuales estsn representadus par la inver- 
sibn oublicitariaen televisi6n.orcnsavradio.En cualauier caso,se tratade sectores significativos enel contex- - 
to nacional: 63.2% correspondian a la televisibn (US$ 564 millones), el 20.3% a la prensa (US$I 81 millones) 
y el 9% a la radio (US$ 80 millones) para 1998'8. 

-1 ..,.S..P,E DELAP*.,.. 

"Ibidem.P.6. 'LIbidem.P8. 2'Ibidem.P15. 
Ibidem. P l l .  Para el cvso de Venezuela, recomendamos leer las investigvciones renlizados poi GUZMAN CARDENAS. Cwlos E 

(2001) "Algunas tendencias de Ins relecommicacianes cn Am6rica Lntina y Venezuela. La trunsicibo hacia la sociedad del conoci- 
miemto.. En: Rrvisfn E~rribnnin. Manimlea, Colombia. CsnUo de Invesligmiones de la CornunicuciOn. Univeisidad de Meni~.ales. 
Comunicuci6n~cultura~regi66. No 7. Julia-Dicimbre. Pp. 42~69: (2001a) "Ln transiubn hacia una aocicdad dc In infonnnci6n y del 
conocimiento. Comperitib,idad y tendencis$ del mercvdo de 18s telecomunicaciones en Veilemelar. En: Revisia kfe~ricona rie Oinm- 
nicncilin. Mtxico. N-72. Noviemhre-Diciembre. Pp. 40-45; (2001b) "La lndusbinpublicilatia en Venezuela 1996-1999.r En: A?zi<o- 
rio INiNCO. Caracas, Venezuela. Univenidad Central de Venez~~rla. Invenfig8ciones de la Comunicaci6n. Valumen 1. P 13. Pp. 
215.262; (2000) "Venezuela: un seclorque se pmfesionvlizv (el enlado actual ds In indusrrin pubiicifsnr en Venezuela 1996~2001Y. 
Espnds. Edictones Pujmide. Ira. Edici6n 2000. En: Ei Esiodo de in Publicidad Y ei Corporare i n  Espatin) Lnrinonai4ricn ZOO1 
~tfililil,e A~CUI. ~ p .  197~206: ( 2 0 ~ b )  ' ~ a  ropogiviiv d e ~  poii6diico mercado c u i m d  y ccumunicacionh~ cn ~cnczucl;i". ED: ~ r v i r r n  
Escribnnia. Manicalea, Colombia. Centro de lnvesrigaciones de la Comunicuui6n. Univeriidadde Msnizales. No 5. Julio-Diciembre, 
~p .56-66 :  (2000c)"1ndnstriu cu~ruru~ venezolunu. EI ocio que produce d i v i d e n d o a ~ n ~ ~ r ~  Parte'.. ED: ~ev is ta~ i l~~r rs io i i r r .  caiacns. 
Venezuela. Invemrda  C.A. No 208. ocfubre, Pp. 44-50: (2000d) "htdurtrin ruiriirol veaaz~~lat~o. El ocio yue groduce divideridor. 
Srgunda porn''. En: Revisto Invroionrr. Caracas. Venezuela. Invmediv  C.A. P 209, Noviemb~e~Diciernbre 2000 PI'. 72-7k: 
(20UOe)"Industrin del Cine enVenelueta 1996~1999". En: Revisto Cornunicncidn. Eatudios Venczolanos de Comudcaci6n. Csincnr. 
Venezuela.Centro Gumilia. N' 112. CumTtimesUe. Pp. 100-112. 



Asi observamos que cl complejo cultural y comunicacional venezolano, tiene impacto econ6mico en la 
generaci6n de actividades directas, en la interveneion de industrias auxiliares de difusi6n y reproducci6n de 
bienes culturales, como tambi6n en la produccirjn de bienes de capital por parte de industrias secundarias 
relacionadas con los derechos de autor. 

De igual forma, en este muco, una actuaci6n de esta visidn en el campo de las Industrias Culturales, la 
propone el Conscjo Nacional de la Culrura de Venezuela (CONAC), al sefialar como ohjetivo de una politica 
cultural de eyuiiihrio politico: 

"Asumir las industias culturales y massmediAticas como asrrnto estratigico e imprescindible de la cultura, 
generadora de riqueza y calidad de vida. Inseltarse enlos procesos glohaies delmundo con nuestos valores de 

diversidad, identidad y memorianZg 

Dicho objetivo se articula alrededor dc un conjunto de politicas priontarias, a saber3': 

1. Estimulos alos proyectos individuales y colectivos de creacion,producci6n y difusibn industrial massmediitica. 
2. Lectura, libro, editorbales y distribuci6n. 
3. Cine, fotografia, video y discos, producci611, coproducci6n y exhibici6n. 
4. Industria radioel6ctrica y televisual. 
5 .  La televisi6n de servicio prihlico. 
6. Salas, redes y circuitos de exhibition comunitaria de cine y video. 
7. Espacios ct~lectivos de audicibn. 

Sin embargo, pese a este aporte, el complejo cultural y comunicacional venezolano es poco apreciado en 
las decisiones gubemamentales que tienen que ver con ias estrategias de desarrollo del pais. Por lo demis, se 
produce en un entomo en el que est6n completamente ausentes Pas politicas publicas para identificar su princi- 
pal dilema, vale decir, jregular a Ins ind~utrias c~incralesy comunicacionalespara que lasfiierms del mercn- 
do no la nfecten o yro,llob,erlnspa,ara qtre salga a conzpetir contra 4sta g otras&erzas?. 

De esta suerte, el Estado venezolano mantiene una visidn dentellada sobre 10s dominios del campo cultural 
industrial-masivo; sin polit~cas, planes y proyectos para incorporarnos a una nueva estructura de producci6n. 
circulaci6n v consumo cultural. sin afectar nuestras identidades v diversidades v, como uzute de ello, aurecian- . . 
do el desarrollo de las capacidades nacionales de innovaci6n. promocion y difusi6n de 10s sectores productores 
de bienes y servicios propios de las industrias culturales y de la comunicacibn,las telecomunicaciones (TELCOS), 
las industrins relacionadas con las tecnologias de informaci6n y comunicacidn (TIC), las industrias de conteni- 
do y redes selectivas de informaci6n y comunicaci6n en el context0 de la Sociedad de la Informaci6n (SI) y del 
Conocimiento (SC) 

Una revision de las asignaciones presupuestarias dadas a1 Consejo Nacional de la Cultura (en lo sucesivo, 
~ ~ ~ ~ ~ ) , o r ~ a n i s m u r e c t o ~ d e l a s  pol~ticas~ulturales deipais,desde 1990 hastael2002 (ver, cuadronV),para 
fomentar el desarrollo de las industrias culturales y comunicacionales nacionalcs, pondria el acento en el me- 

.( ho,A3AL6~kD;*"amNA 

'9 CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA (2001) "h culricra para consiruir y pr<j?ei/undilar la  revoiucihr. P~iiricor". Curxus. 
Venemcln. CONAC. LB Culfwa en Debate 2. Enero, P. 22. Cursivas nuestras. 

" Ibi~llcm. P 22. 



nosprecio hist61ico, por partc de la IV como de la V Rep~blica, al cual se ve sometido el desarroilo cultural 
nacionali'. 

EN BS. Y %. 

Noto Pre~unur~lo  reconducido lrecd). Sohrc M m h n  Cultural ISM) 

Enla 6ltirnad6cadadel sigloXX,elCONAC como organism0 rectorde lapoliticd cultural vencrolana, ha 
recibido 496.877,73 millones de bolivares para una tasa promedio de crecimiento nominal de 55.76% equiva- 
lente a un 0.40% con relaci6n al presupuesto nacional (GuzmBn CBrdenas, Carlos. 200lc). No obstantc, el 
crecimiento real de la inversin'n cullural en Venezuela se caracteriza con un prornedio hist6rico desde 1990- 
2002 de 0,02% (con base al aiio 1990). Excesivamente gor debajo de las recomendaciones internacionales 
acordadas en este asunto. 

"Para mayor informncidn, veuse, de GUZMAN CARDENAS. Cu14s (2001c) "Unu dCca& ia eeconumia y culturn cn Venezl~ela 
1990~2001". En: Ravisro Comnnicacid,i. Estudios Venezdnnoi de Comunicnci6n. Caracas. Venrzucl8. Centio Ounulir. No 113. 
Pnmer Trhestrr .  Pp. 86-101: (2001dl "Histono del i lnancimielo culiwal en Venezuela. 1990.2001. $dondad pun  el Eatado 
Venezoiuno?, En: Rri,kiu Conii<siiocidn. Estudios Venezolanos de Comunicuci6n. Caracas, ve~iemela. Centm ~ u m i l l a .  N. 115. 
TercerTtimestre.Pp.86-101: (2000al"LaculluraenVenezuela: opo~unidvdesdeinverri6n".Car.?cua,Venezuela.EditorivlAns, Ira. 
Edici6n. En: Banco Central de Venemelu,Cqomci6n Andinade Pornento. Fundaci6n Bigott y Fundaci61) Po1.u. Cairuru ), R r ~ , t , > ~ .  
rocidn National. Hcmoria del Semin~io .  Pp. 104~128. 



Por supuesto, este crecimiento financier0 del sector cultura, no significa quc el Estado Venezolano haya 
superado la inacionalidad en la distribucidn de 10s recursos, la deficiencia estructural y operativa en su admi- 
nishacidn, la dispcrsidn de los recursos presupuestarios asignados a la accihn cultural p~blica,  el esquema de 
desorganizacidn en la Administration Centralizada, la duplicidad de esfuerzos y difusidn de responsabilidades, 
lafalta de coordinacidn inter e intra sectorial y regional de 10s organismos culturales y su crecimiento un tanto 
anbrquico. 

Si bien es cierto que el impacto real en el pais de roda csta inversihn al Desanollo Cultural tiene un efecto 
difcrido, difiiilmente traducido en datos cifrados: los estudios, diagndsticos, censos y enc~cstas '~ que se han 
realirado desde 1971 pasando por las cousideraciones elaboradas por la Comisidn de Enlace para el Sector 
Cultura y Comunicacidn, nombrada el 16 de diciembre de 1998, hasta el estudio mas reciente elaborado en el 
aria 2002 sobre el mecenazgo culnrral en Venezuela, han seiialado como conclusidn tajante una disipacidn 
financier2 acentuada y por agregado, poca correspondencia enue la inversihn del gasto cultural y 10s resultados 
obtenidos hasta el presente. 

Sin eludii, ni mucho menos dejar de destacarla accihncuituralpliblicaestatal en garantizarel acceso alos 
cddi~os de las beilas aaes, el escenario de laVenezuela actual muestra unfuerte desequilibrio asiwzdfrico de sus 
campos culturales, perfectamente observable en las asignaciones -subsidies- a la gestidn cultural. Mienhas la 
demanda de bienes culturales relacionados con la difusihn del campo cultural acadCmico-culto se mantiene 
inelAstica,por otro lado, se expande laofertade un mercado nacional de bienes de consumo intermedio (indus- 
trias culturdcs y comunicacionales) y, de medios electrdnicos, con ciertas incursianes dCbiles del Estado Vene- 
zolano: peio sobrc todo, dejando la prablematica de la identidad territorial patrimonial y las culturas populates 
a una valoiacidn nostilgica y resignada del pasado (Gurman C&denas, Carlos. IYYYa). 

Las razones cxplicativas de este fuene desequilibrio asimktrico podrian ser muchas, per0 lo que si es 
imegable, es que estin muy estrechamente iigadas a la idea que se tiene de la culturapor parte de 10s agentes 
responsables de la gestidn del Desamollo Cultural Venezolano. Por supuesto, no se trata de ignorar la singula- 
ridad categirrica de los circuitos socioculrurales histhrico-territorial y de elites. Pero, lo que intentamos de 
senalar cs que las realidades ecou6micas, enmarcadas en el debate globalizacih-ecuno>ni mundo-connmica- 
cidn mrmdo-pluroliil<id cicltural~exigcn discutir las bases culturales de la socicdad venezolana y sus productos. 

2. La importancia d e  las 1C en  la economia del pais 

De tal forma, que ha llegado la hora de acercarnos con fuerza a la importancia que la actividad cultural y 
artistica tienen en la econonua de nuestro pais. El impacto de la cultura en el desarrollo ecoudmico y social de 
Venezuela, es sin duda, un tema obligatorio, en el que las denominadas lndustrias Culturales y Comunicaciona- 
Ies no sir10 son un factor vigorizante de competitividad, sino que ademL robustecen nuestra dimensihn cultu~ 
tal. Es innegable que las industrias de la sociedad de la infomacidn, que abarcan a diversos sectores que la 
componen, tales como, las industrias culturales y comunicacionales (IC) o de contenidos, el de las telecomuni- 
caciones (en adelante,TELCOS) asi como las tecnologias de infomacidn y comunicacidn (TIC), se han con- 
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vertido en uno de 10s complejos estratbgicos y mbs dinbmicos (veaae,figura n" I) de valuriraciiin dcl capilal en 
la economia mundial. Ademjs, estin creando nuevos empleus, nuevas oportunidades, nuevos productos 7 ser- 
vicios. impulsando un rapido crecimiento econ6mico en la ldgica dc la convergenciai3 -1icnicn y ccondmica- y 
mejorando la competitividad de los paises m8s des;urollados. 

Lo vision: Los drivers d e  la Nuevo Econornia 

'4 FGURA NUM. 1 
OElaoroc6n VVAS S. Jose Ali -Ernpresas Virtuales> 27 de juno 2002. 



Para decirlo en ias palabras de Jests Martin~Barbero: 

"Hay no podemos pensar las dinemicas que atraviesan nuestras identidades sin asumir c6mo Cslas se 
encuentran articuladas, de punta a punta, por las industrias culturales. (. ..) Para el BID es un hecho que las 
industrias culturales -desde el mundo editorial hasta Internet pasando por cl turismo, la musica y el disco- 
constituyen un campo de desanollo econ6mico y de creaci6n de empleo cada vez mas importante, incluso 
mayor que ciertos Ambitos indnstriales que no sblu e s f h  cada vez m h  automatizados e infolmatizados sino . . 
con menos necesidades de mmo de obra. (...) Por ona parte. es precis0 una renovacibn profunda de nuestros 
manas mcntales v culturalea. Una renovacibn one nos ~ermita entender que las industrias culturales tambien 
tienen mucho que ver con la e~onomia ." '~  

Por otra park; las tendencias actuales hacia la transnacionalizaci6n y concentracibn del mercado simbbli- 
co-cultural en un contento marcadamcnte supranational orientado por el sentido de la cumpetifivi~lu~l", y pa r  
t iculmente par cotnperencias te~nol6~icris '~,  cstin generando una mayor prcsencia a determinadvs y particu- 
tares procesos tecno-ecunbmicos, politicos-cultnralcs y comunicacionaies, qne implican substanciales trans- 
formaciones radicalcs quc vienen a madificar la eseuctura y dinemica de la comunicaciirn intemacional asi 
como la visidn de futuro de Pas industrias culturales y cornunicacionales nacionales frente a las modernas 
empresas multinacionaies con un alcance virtualmente planetaria. 

Ciertarnente, "tal coma anuncia, Renato Ortiz (2002:p.4), Pas industnas culturales tienen un papcl decisi- 
vo; pero ya no estamos hablando de industlias culturales nacionales, sino de industrias culturalcs transndciona- . ~ 

les donde 10s medios rnasivos tienen un doble papel muy impoaante, primer0 porque ticnicamente permiten un 
acercarniento entrc las sociedades; y segundo, porque son decisivas en la creacion de un imaginario 
mundializador" 

Peru tarnbiin es cicrto, que I n  recomposici6n de 10s mercados audiovisuales respecto a 10s sistemas de 
producci6n, distribuci6n y exhibici6n que vienen desanollAndose en las ultimas dCcadas confirman dos escena- 
rios: en primer lugar, lils paiaes de la regibn latinoamencane piesentan una onentacidn dc crecimicnto discon- 

MARTW-BARBERO, Jesds (2000b) "Lus lnduatnaa Cuiturales" En: Serie Cisdenios de nnbaj<,. Colombia. Crnlro de Estudioi 
Socinles. Univerribd N;eional iie Colombln. Xo 22. Po. I1 v 22. 

"El conce~to de com~,eiiiividad englob8 ior de oroductividad, dcac i s  y rentubilidad, pero In compefilividad de un pnis. una regi6n o 
8 . . : : . 8 . .  J . , ,  ,,. .. . .r . . .  ,. . . ., . t..c.;. 8 . ' "8 . 5  ' . . ,  I . ... '.. 
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miento3 y lor cnmbioa tcc11016gicur y no ia acurnulnci6n pura y simple de c;ipit;dcs. 



t inuo  e inestabil idad poli t ica y, por  consiguiente,  inegula r idades  en e l  desarrollo d e  l a  soc iedad  d e  la  informa- 
c i 6 n ( e n  adelante.SIj3 'y,en s e g u n d o t 6 n n i n o , l a s  industrias culturales y d e  l acomunicnc i6n  la t inoamer icanase  
hallan re ragadas ;  e n  s u  tendencia m L  fuerte,  son  "desnacionaliradoras" y "deslatinamericaniradoras" (Mar- 
t in-Barbero,  2000b: p.19). 

En e l  per fodo  d c  Ins liltimos qu ince  ai ios,  en ins paises lat inoamericanos.  s e  reve la  un crcci,nierito basinnre 
distomionurlo rntrr produccidrt y consi~rno csiturai; tanto e n  comparac i6n  c o n  10s muvimien tos  a e s c a l a  mun-  
dial  c o m o  por 10s desniveles internos e n  nuestra re j~ i i in  y den t ro  d e  cada  pais .  Progresivamcnte s e  acentrin su 
li,gar- perifirico en l a  prodrcccidn y comcrciaiiiacidn clr pddirctos cult!rmles38. 

S o b r e  este aspecto.  c o n  relaci6n a l a  Amer ica  La t ina  y e l  Car ibe ,  N t s t o r  G a r c i a  Canc l in i ,  n o s  apuntd:  

Las industrias comunicacionales se han convertidom ",lade las zonar dc miiyoicompetiiividad y conflictividad 
entre intereses oiiblicos v ~"vados .  entie ~ a i s r s  desmollados y prrifhricos, y aun entrz modalidades divenas de . . . . 
1 ... 11 1 .1.11.!.. 1. I .  . , I ] '  ., 1. I . I  . I  , I.,,, \#,.<,l.l.,.l. I ~:.,ll . \< , , , ] I . \ . \ ] , . .> . : . . \  .L \ V '  ' I, I .  

I I .. I.)..,.. l i  I , \  I I I I . . .  ,.. , l l . \ : l . l l . l  1 I . , . ] , ,  . % lk]) , .  . . I  I I , , \ ,  .. . I . ,  . , I  . . 
v desrcsoo~1zvbilicaci6n rcsnccto de 10s inlerears coleclivos en lavida soc ia i iC6mo elaboiar politicas culturales que 

relaciones inter~~acionales sc entendian en lhrminos dc imperialisma, dcpendencia y culturai nacionales con relativa 
aulonornia. ( . )  Las desigualdades enlre iegiones angloparktntes y latinas. y enlre paises euiapeos y latinaamerica- 
nos, son a611 mayores en el campo de bas tecnologias mbi avanzadas, o sea con el pasaje del iepistro anal6gico a1 
digital, y el acoplamienta de recursos lelecomunicvcionsles e inform5ticoi. (...I Salvo la colaciiin de unoa pocos 
sat6lites y escasils investigaciones secundvrias y subordinadas en vlgunas nacioncs.Am6rica Latina solo es consumi- 
dora de estas novedades. Ni siquieiir laa dnicos dos piliies latinoamericanos con fuertes industrias vudiovisualea 
productoras y exportadoras, Brasil y MCxico, han encarado programas competitivos de desariallo infolmLico. Aun 
m el cansumo de tecnalagias avilnzvdils la comparncibn revela muy dcsiguaies puntus de partida para acceder a la 
informscion y las innovuciones"'. 

-1 ."7ASALP'EDi. PA.#.. 

" 11e alguommrnera 10s paisex del nartc van ;, la vungumdia iiirenhrnayotiade 10s sectores.Es intere~ante ver como incluw se hnbla de 
psisca cquipudos.pai~cr inicmedios y rnenas cquipdos. Coxno erplicacidn a esfa situacibn i e  vlegan factores coxno la diferro- 
ciade ingrcso?. lilintiaenfii1cturs,laiduc?ci6n, la geogr;iiio,lss condicianes climihcns. la culluia y hasla laieligilrn. El hecha es que 
~ ~ i s t r  ima br~whn irolol,fgfiiro enrre la3 paises hl norte y 10s del aur ). que de ila salvcntaise pusde represenfli un reh.iso p.7r.l la 
regi6o lalinoamencma en la cairrrv qus soponen Par t~cnoiopvs de In iiiiomuui6n y 1.1 rocieilad red. Y? de por si existen algunab 
mnas problems, prim que dadns 10s serius politicos, ecuniimicni y iocidcs que estbn viviendo ae encucnlnn en unn 
situncibn dc desrsnraia que preacupa rl rest" de 10s paisel dodos 10s efectai colalcrales que estns prohlern6licss generaxi y poi ende 
lhvcen pensar que la sochednd red no es mas que olrn ~ l o p i a  del rnunda modern". La posible trlnsiciOn de Ins redes actu;ilei de 
tcircomunicvc~dn n laa fuluas .oi<zopiriar de in irfo!nwcirini (definida como un conjunto h lrder de banda ancha. de rnvnejo 
ficnihie,con ua elendo niirldeinte1igencin con un acceiopibcticnrncn!c universal) no pirece que $euuy.?arenlizarde unamvnerv 
h i c n  y acicomp.lsnd.l, xino que setratarb de un;, coniergencia tecnolbgiin cuynevolucibn dtpcnderbmucho de 10s iecuraoi debcvdos 
a aciividrder de invcsllgacidn y desanolla (ED ade lan~ , l&D) ,  que dcbeiin enfrenlv loa paise$ de la wgi& para supeiiu las pander 
t~ i r r rpnr ia~  *"tlr CI  "or~e v ei suiauc~uatbn~amente re vrastct. 



Resulta ncccsario destacar, que 10s porcentajes mayores de infraestmcturas comunicacionales y de produc~ 
ci6n 1, consumo aparecen en las regiones que representan a su vez 10s porcentajes menores en cuanto a pobla- 
ci6n. Asi, pot ejemplo, el conjunto de 10s paises desmllados,  con menos del30% de la poblacion mundial, 
concrntra el 87% de las salas cinematogr6ficas y el 54% de iasradioemisoras existentes. Los paises en desarm- 
110, con mb del 70% de ia poblacion, s61o posecn cl 13% de las salas y el 46% de ias emisoras radiales. De 
modo quc, la prcgunta seria: ;Girdles son iusporibilidades de Venrrurki, iie hncerpnrre efect i~u de un rncrcado 
de bieties y srrvicivs de la Socicdad rlc la Ir$bi?nacidn. m iu era de 10 giuboiirucidn? 

Para responder esta inquietud, es iminente considerar lo manifcstado por la Seeretarfa de la Comision 
Econ6mica para AmCrica Latina y el Caribc (CEPAL). 

La uansicidn hacia la sociedad de la infomacibn y el  conocimiento plantea importantes preguntas a 10s paises 
de Amt"'nca Latiiiii y el Curibe. iC6mo hacrrque esa tiansicilin sea eficirnte y cquitvtiva en paises que son, rslructu~ 
idmente, inequitiltivos y ds haja eficiencia relativa? iC6mo lograi que iio fvvorerca exclusivamentc a grandes em- 
piesas y a los colisumidores de m i s  ahos ingrcsas de cada aociedadl i,C6mo finvnciiii el eafuerzo dr innrsi6n 
necesarioparadisminuirei rezaga teciloi6gico q u e i s r s g i h  exhibe en este camporespecto a 10s paisci industri~dizados'? 
,En qu6 marc" juiidico, regulaiorio r institucionill se debe aciuav paiarcducir lils baneras de ingreso y asegurar una 
compete~iciaefeciivaentrc ios proveedores de se~vicios d r  conexi681 a las i d e s  de transmisi6n.con micas umvnimiriii 
los beneficios saciales? Asimismo, ;cuPes son los orhcieales temiis en los quc se puede desarro1l;ir una rkc t iva  . . . . 
. : . ,  , I .  I . . . . . . . . . . . . . .  . . l :~r,  1 . , . _ I I I I  I(  [ I  . ..I,.> ... I . I I C r 1 I  . . . . . . . . . . . . . . .  \ . I .  
. I I .  I...... I I (  . : :  J . I .  I . .  . : . I  Ic I ) .L" . . I .  . \11.~:1.1 1.t .1.~ . . . 
C8ibe  en el m m o  de esta trunsici6n biicia el  mundo informatizado? iCdma gavantizar equidad de gtnero en cl 
ucceso? iClimo iagiar una mayor participaci6n en Ion contenidos de informvcidu y col~ocimientos que transmiten las 
redes digitalea? iC6ma contramestar la fueite concentran6n de podcr que la idpida informatiraci6n de la sociedad 
colnca en manos de 10s pdsea indust"dizados y de ias grvndes empiesas tiansnuciondes?'" 

Pese a este cntorno,nuestros politicos, y no pocos dc nuestrus intelectuales, cstdn muy clams de las caren- 
cias que tensmos en el ordcn econ6mic0, educaoional y. social, pero sabemos mug poco dc to cu i t~ t~a l  co,no 
base y soporte para alcanzar que 10s beneficios de la denominada socicdnd de la informaci6n" redunden cn 
mayor cohesi6n social y territorial, cn mayor crecimiento econ6mico y, asi evitar que las fuerzas dcl mcrcado 
resulten en situaciones de desigualdad social o territorial. 

4 No~niar  .; "rwP*s,w 

IY GARCIACANCLlNlNCsior (2000) "Ec~lnoncio)~ C~~!UI.O: I O S ~ O ~ S ~ ~  Iaiirios en la n/eiapdblica tinar~iacionnl". En: Organizaci6n 
dc EatnJos Ibcroamericvnos pvia la Educuci6n. In Cicnci;, y lr Cult~iiv (OEI), Pp. 4 y 9. Xegtilius nuestlls. Direcci6n elecir6nic:t 
(URI.): hln~~:l laww.campus~oei . i ig/ t t t t t tp '~~i ib/~~0i0qi i i11.htn~ 

'" VCase. CEFAL (2000) ibn6-ica Lniina y el Caiihr ea lo rransicion bacin iuna rocirdiid dd  coliociairirlio. Una agenda dr poIiri<ni 
piiblicos. Sccreio"a de l a  Corniailin Econ6rnica para Arnencn Lsilina y el Curibe. LCR.1383. Bmsil, junio. 23 Pigs. 
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Octavio Gctino, nos exhorta a] respecto quc, 

Laconcentrilci6ndela~ruducci6n yde 10s mercados. tiendeaestandirirary a serialirar nos610 lob piocesoa de 
fabricaci6n y produccidn de lihros, revislas,discos y peliculils sin" lamhien lor contenidos rimhdlicos y las liaruti~ 
vas inheienles a dicha producci6n: adsmjs de sus ohviils implicancias en la dcrnanda y el consumo. Ello perlnite 
oronosticai una serie amenara a la diversidad camui~icacional y cultural, es decir, a iil democrilciit, clue debt sei 
inheiente a lacultura para que ella sratd.  (.. .) Esta situvcihn tenders a agravarse a6n mis en 1"s pr6nimos afioa, si es 
que no sc imple~nenlan politicas plihlicas de regulitci6n y lomento, cuya finaiidi~d principal sea la de garantizar 
relacionei equitalivas y justas, en suma. democr&dcas, cntrc 10s interesea nacionalcs y los de otras regioncsa2 

2.1. Competi t ividad e innovacidn d e  las IC e n  Venezuela. 

Todos estos elementos &an ideade la evoluci6nqne han seguido las industrias culturales y de lacomunica- 
cidn, pasando de  un sector estatico y protegido, en algunos paises, a otro dinimico,  conccntrado, 
transnacionalizado, de alta competitividad y donde se encuentran compromctidos mayores volumenes de capi- 
tal. En efecto. el estudio de las IC unido a1 de la comoetitividad v la innovaci6n4', constituve un ired esencial 
para la comprensi6n de la enorme incidencia que ticnen para el desanollo ecanbmico, social y cultural de 
Venezuela con vistas a repensar el futuro posible dc ins vcninjns comprfiti~~asu del pais. 

Por supilesto, para una visibn m6s conventional dcl sector cultural. vincular 10s terminus cultura y compe- 
titividad, de inmediato genera reflexiones, dud% e inquietudes sobre la pertinencia de esta a~ticulacidn y 10s 
riesgos de su aplicabilidad en terminos del desarrollo dc la oreatividad, la crcaci6n y expresidn cultural. Pero, la 
incorporacidn de 10s principios de competitividad a1 desanollo de las funciones, actividades y operacioncs de 
las industrias culturales y comunicacionales nacionales, permite a estas incrementar su nivel de compctitivi~ 
dad; ahora hien la qfcctividud con que sc apliquen estos principios determinara el nivel de esa competitividad 
que las IC estCn alcanzado, o bien el nivel en que se encuentre. La competitividad no es producto de una 
casualidad ni surge espontdneamente; sc crea y se logra a travCs dc un largo proceso de aprendizaje y negocia~ 
cidn por p u p a s  culectivos represcnt;ttivas que configuran la dindmica de conducta organirativd, como lus 
accionistns, directivoa, ernpieados, acrccdoies, clientes, por 1.1 competencia y el mercndo, y par (rltimo, el 
gobierno y id socicdad en genemi. 

'2GETIN0. Octavio (2001) " A p r 0 ~ i r n ~ ~ i 6 ~  n unesludiode las Industrivs CulluralesenelMERCOSUR. (Incidenciuecon6micu,sa~nl 
y cultural punlaintegruci6nregiunal).Op, cil.,P 17. Ne~rillui del :ti&loi-. 

"'El factor "lnnouuci6n" re co~islit~~ccomo una muy imponante Fuentedenquczv y sustimye n laenergia o a 10s matenales por el us0 
dcl conocimicnto. Dado que el conocirdeoro se vcumula erpnnencinlmcntr. cndv innovaci6n crcn la oporiunidvd de ploducir ntras 
muchaa, B b+o~oslo. EL muy bniaro crew y apiicilrlurnuyoiia deinnovaciones digitales De esin forma. iacicatividadestddesplnzm~ 
do a1 cuoil;li como orincioal fuente del crrci~nienro. . . 
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t,vos el conocrlnicdfo. In pmdlictiv~dvd total, $ inno;aci6n y la cstrutegia. Lai velltajvi competitiuas son crcidaa por el hjmbre y 
derivsm del conocirn~ento aplicndo n fodos lua procesor de la organirncibn y la soaedad. 
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2.2. Industrias C u l ~ r a l e s  e innovaci6n en  la Sociedad del Conocimiento. 

En efecto, habitualmente, las invesligaciones sohn determinedos aspectos del complejo cultural y comu- 
nicacional de Venezuela, y con particular acento en las industrias culturales y comunicacionales, ha" enfatizado 

~ ~ 

su incidencia en la vjda cultural de la sociedad venezolanapero en menor medida en la economia nacionnl, en 
un esccnaria caracterizado por nuevas formas de privatiraci6n iransnaciondl, la apertura de mercados y la 



Las economias industrialcs se estin transfonnando en economias basadas en el conocintiento" y, es cn este 
nuevo esoacio econiimico. en el aue las industrias venezolanas de la sociedad de la informaci6n. v oarticular , 
mente las IC, deherin competir en cl futuro. 

La sociedad de la infomaci6n es una etapa m L  en el proceso permanente de desarrollo del conocimiento 
y de acumulacidn de capital humano y lie capital organirativo de las CmpreVdS. En estc nuevo entorno tecnold- 
gico, la informacidn aumenta su valor econirmico, circula, se intercambia, se acumula, facilita la mejora de 10s 
procesos pioductivos y estimulala introducci6n de nuevos bienes y servicios (COTEC, 2001: p. 46).Asi tcne- 
mos que 10s camhios en el Paradigma Tecnoeconomico" (PTE) y sus relaciunes con las IC, fundamentalmente 
aquellas cuyas actividades dependen de 10s derechos inielectnales, constituyan 10s vectores de mayor impor- 
tancia cconirmica en el imhito international. 

En este ssntido, seria de mucha ayuda. precisar los rasgos que constituyen el nucleo delparadign~a dc l a  
tecnoloyki rlr lu hzforrnacidn y, que tendrd una influenciaen el desmollo de las lndustrias Culturaies y Cumu- 
nicdcionales, constituyendo, como nos dice Manuel Castells, la base material de la socicdad de la Infonnacion. 

La primera caiacterialica del nueva puadiema es que la informacidn cs su matcna ~rima: son rcoio!oains nova . - - .  
uctuur sobrr informacih, no s61o iiiformacidn para actuar sobre tecnolagia, coma era el caso en las ievoluciones 
teccialdgicas previas, El segundo rasgo hvce referencia a la copocidiid r!e pe~atrricidn dr 10s efecios dr !as nurvos 

.,I;.~l..tI...l..I.l. ..1.:, I ;: . . I  I,, . , , , I  1 1  . ,111 1 . ? , I ,  ,,I ... 111.1 8 .  I....,. I .,...I.. ... .. 

.. 'I.: . I  i.l,.,r.lli:!l.r.r!l...I:I, ... I .  I .  I. I I .I.. I . ,  I,, .. .:,I .II I , . ' ,  i.,,.. I , _  

ahnra integiados en siitemvs dz infomucidi~.  ( .jAdcmss, en lo rekienle al sislerna lecnol0gic0, un elemento no 
pucde imaginal.se sin el otro,.:'" 

'' CASTELLS. Man~lel (19481 1.0 ern de In ili/oniincid,i. Ecoztuntiii, sr,cir.rilidy c~iiiu~u. Vnl. I .  La Socie&~d Red. Op. c i i  Pp. 88~89.  
cuiliins del sutoi. 



Y en el caso de las Industrias Culturales y Comunicacionales, Octavio Getino, nos dice que, 

,..cadaIC serelacionacoi~otras ramas de lapioducciiin y los servicioien ttrminor 'industrializantes'(..,)Tam 
biCn, todas ellas dependen de 1.1 existencia de otras illdustrias ajenils a1 sector culturai. sea11 las industrias de soporre' 
(eieclriinica. electiornecinica, quimica. celuliisict, dptica, etc.), o lar mis iecientcs 'industnas conexas', C O ~ O  la 
informitica (Internet, web) y lai telecomunicacioncs. (.. .) Todo esto obligv a desariollar esludias y pulfiicas p~iblicai 
y privadas capacrs de aboidar el cilmpo de estas iiidustiiah, cuncihiCndolas como un universa de produccidn y seivi- 
cios cultuialea, dcnlra del cud coexisten y sc complementan distintas 'conslelaciones', cada una dc cilas, con sus 
caracteristicas u ldeicas particularrs. "era iniceranter de un podcioso enlramadla. donde la enistencia de unvs es t i  . - .  
condiciona+apor sus intenclvciones con las oms.( . . )  El tripade industrial que articuia el televisor, el telifona y cl 
ordenador (TTO), implica ya un cambio sustaiicivl en la tradicianal concepci6n dc l a  industrias culturales (produc- 
taras de sooortes ode emisiones factibles de ser iceistradas en saDaitcs.destinados asu ver al consumo de informa- 
cianes y vvloies simbdlicos), por cuento prescinde de tales sopoites y facilitil la produccidn, el intercambia, la inte- 
ractividild y el consumo de dichos valorcs c informi~ciones a travts de las imigenes, tcrtos y sonidos digitalilildor 
que convergen lodos ellos en la puntillla, it~dependientemente de su procedenciil."'" 

Con todo, y aqui entramus en la justificaci6n del anilisis ecanurnia-culturn, son escasus 10s eatudios sobre 
las ventajas competitivas del cunjunto de industrias que conforman al sector de la infonnacidn, comunicacion 
y entretenimiento; sobre los agentes econdmicos, sociales e institucionales compromctidos en el desmollo de 
la sociedad de la infomacidn y del conocimiento en Venezuela: su crecicnte vinculacidn con el sistema produc- 
tivo para generarmayores niveles de calificacidn que permitan el acceso a Ins nuevos empleos generados por la 
sociedad de la infomacidn y; las profundas modificaciones a las  que lo somete. 

Ello representa una gran dchilidad para comprcnder la importancia y la dinimica empres.rria1 o de nego~ 
cios de las Industrias Cuiturales y Comunicacionales sobre el conjunto dc la ecanumia y la cul tun vcncrolana 
y, en consecuencia para diseiiar politicas pilblicas congruentes con unn clara comprensidn sistemdtica de la 
realidad de econbmica cultural vcnezolana. 

Un sector tan dinimico como es el de las Industrias Culturales y Comunicacionales, rcquiere una reiacidn 
constante con la investiyaci6n cientifica. el desanolio tecnoldgico y la innovacidn. Se trata no solo dc conocer 
el estadu dei ar-re tanto en el dmbito nacional como en el internacional, sin0 de impulsar la utilizacidn de las 
mismas para evitar la infornnr~irialidad, aumentarla cohcsi6n social, mejorai iacalidad de vida y de trabaja, y 
acelerar el crecimiento econbmico de Vcncruela 

Las industrias culturales y comunicacionales cstBn operando tales cambios en nucstra forma dt% trabajar, de 
aprender, de comprar y vender, de crear, de ubtener infamacion, de comunicamos y, en dcfinitiva, afectan de 
tal maneianuestro moda de vidaque es nccesnrio osegium. el acceso n ins wissras de to r l~~s  10s ciitdadonos. sin 
exclusidn, con el ubjeto de que no hdyadiscnminacibn y que todos puedanparticiparen su desmollo asicomo 
aprovechar sus beneficios. 



Es por ello imprescindiblc quc cualquicr iniciativa global en el campo de la sociedad de la infomaci6n 
para Venezuela contemple las actividades de invcstigacidn y desarrollo (en adelante, ltD)" y especialmente las 
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Sin embargo, Venezuela, no dispone de un ~istenluprospectit,o de indicador-es esfrar4gico$'como parfe de 
un prvccso gcrencial de ir~novncirin orientado a1 conocimiento de las industrias culturdles y cornunicdciondles 
que penitan identificar Ins clcrncntos y las relaciones de sectores de elevada actividad que, a su vez, determi- 
nan el ritmo dc crccimicnto, la creacion dc emplco y, l a  generaci6n y difusi6n de contenidos. 

s' 'Las relvciones enfre la esmiucmia de 10s mercudos, la cnmpetitividnd nacionnl y is innovacinn hsn sido ohjrio de inled$ d i s h  10s 
:~dai sesentn. Aitnquc ru snAliair idcnrrirca o las empicsas como lor agcntei que mbs uctivumente contribuyen a la compelitiridud de 
lus naciunes, su logro requiere de un entorno adecuado. que 1610 10s podercs pilblicos y 10s ngmles socialca debrn propichi h a  
fucnlcs lr8i;idicionnlcs dc compcfitividnd (por cjemplo.Iadirpanibi11dadde recurios naturalen o de capital) hunperdida gian pvrtede nu 
fucnn curno conrccuencia h ia globnlilaciiin. quc WmbiCn ha supueslo que ya no se pueda competir en el mercudo. a trvves del 
subnidio. drl monopolio legal o del poreccionirmo. En eslas circunstancias, las empresan encuenear en In innovaci0n LIB.? de sus 
mqlorer fuentes de competitividad yu  que. poi ejemplo,lu innouaciiin pmduce un nhoiro dc factores de pl'oduccibn (energfit, wbt jo .  
eic.)por unidad de pioducro,con loque se produce un numento de la produitiiiiLld y uns dirminucih de 10s corlrs pcrmiiicndo, a su 
\,el, una diiminuciiin de 10s orecias de 10s bieues v sewicias fmoies. (COTEC, Zllllla: PSSr  
" M. porter (19811) drsde comienrus de 10s ochenta ya rcktli~ba ia impor~aciu de on mi l i i a  profindo de la cornperencia en 21 disedo 
dc la estr.lbgi.lde l a  empresa.ricorncndrndo el emplco de ris,emvs formalizados de inteiigeock Y ello preclsvrnente por 1as insuir~ 
cieociar que yu entorices preseotabnnlos enioques informales Dcideeaiancea laciecicnlr ndopciiin de enioques lormalei de vigllun- 
cia e inreligencia como modo de mejorur la csplaci"n, unilinis y utiIiznci6o de 11 inio~m;icibn hn vcnido niendo dc1cct;lrii y filnslilada 
en emprra?, de EEUU y Europa. 



No basta con rcali~ar un segtiimiento de 10s aspectos cstrictamentr econ6micos de ias IC. Se reqtiiere el 
conocimiento dc In dimensi6n de mercado, de la perception dcl negocio potcncial, del marco legal y social, de 
la estructura y fuenas del mercadu en suma no siilo de la competcncia sino del entornv cumnprtitivu. 
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