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I. Objetivos de  la investigaci6n 

La investigacidn sobre Las hdusfrins Cultur-ales y Com~micativas en la Era Digital en Esparia y su Con- 
t ex t~  International ha estado a cargo de un pupa  de trabajo multidisciplinar y especialirado e n  su gran mayo- 
ria investigadares pertenecientes a universidadcs piihlicas espaiiolas-, en el marco del Proyecto "Estndios dc 
Progreso" de la Fundacid" Aiternativas' (www.fundacionalternativas.com). 

Los objetivos propuestos de la investigacidn que presento en este informe han sido: 
- realirar un diagndstico experimental y sobre el terreno de ias transformaciones, la situation actual y Pas 
tendencias de la Industrias Culturales (en adelante IC) en Espaiia 
- investigar las realidades y pcrspectivas de las IC en las nuevas redes en Espaiia y enel  contexto internacional 
(reestructuraci6n de 10s sectores, camhios de sus agentes, y sus pmcesos de intermediaci6n, uansformaciones 
de la cadena de valoriracidn 
- estudiar las ventajas comparativas y las debilidades de bas IC espaiiolas de cara a la compelencia internacional 
y a sus propios mercados. 

Sobre este dohle diagndstico, de las IC clisicas transformadas y de su paso a la Era Digital, se busc6: 
- diseiiar las lineas maestras de las estrategias dc una politica cultural y de comunicacidn favorable tanto para 
10s grandes p p o s  como para las Pymes y 10s propios creadores, como parte esencial de una politica de desa- 
Irollo. 

La elecci6n de estos seis sectores tuvo por finalidad abarcar la mayor palte del peso econ6mico de la 
cultura y la comunicaci6n indusbidlizada y mercantilizada y una porcidn hegem6nica de lare-produccidn y la 
transmisidn de nuestra cultura. "La visidn conjunta c interrelacionada de estas actividades (...) nos parecia 
esencialparadarcuentade los cambios sufridos -y en curso- en lacultura analdgica y m6s aiin para calibrar ias 
transformacianes aiiadidas par la entronizacidn de las tecnalugTas de infotmacirin mas recientes. No sMo p o r ~  
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que las industrias creativas (como el cine o el disco) suministran continuamente materias primas para las fibri- 
cas mediiticas (la radio o la televisidn respectivamente, por ejemplo) o porque su destino de ventas depende en 
buena medida del eco v la oublicidad en 10s medios: sino esoecialmente ooroue el advenimiento de las redes , . . . 
digitales ha acelerado la imbricaci6n econ6mica y empresarial, pero tambitn creativa y de consumo, entre 
todos 10s sectores culturales. De forma que el anilisis fragmentario habitual ser4, es ya, cada vez mss incapaz 
de dar cuentade los procesos en cursa, aunque se mantcnga id canveniencia de noperder de vista las particula- 
~jdades que evidencia el anilisis de cada ~cctor"~.  

11. Desarrollo, metodologia y fuentes 

En primer lugar, cabe sekalar que se conform6 un Equipo de Investigation, coordinado por el profesor 
Enrique Bustamante (Catedritico de 1aUNversidad Compiutense de Madrid) e integrado mayoritaiamente par 
investigadores y docentes u~versitarios, que trabajo a partir del anilisis particular de seis sectores claves: ias 
tres grandes industrias creativas (cine, disco, libro) y 10s tres grandes medios de comunicaci6n masivos @ten- 
sa, radio y television). 

Asi, el sector de la edici6n de libros: estuvo a cargo de Gloria G6mez (Universidad Rey Juan Carlos); la 
industria discogrifica: a cargo dc Gustavo Buquet (Profesor de la Universidad Carlos 111 de Madrid); la indus- 
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Franquet (Universidad Aut6noma de Barcelona); y la industria telcvisiva: a cargo de Enrique Bustamante. A 
estos sectores se le sumo la investigacidn del sector de 10s videojuegos,por considerar que se tratade un sector 
piloto del multimedia del presente y del futuro, el cud1 estuvo a cargo de Pedro Moreno (UCM). 

Asimismo, se encargaron una serie de Informes Transectoriales dedicados a1 anilisis de las politicas cultu- 
ralcs rcgionalcs en Espafia, 10s gupos de comunicaci6n occidentaies y 10s derechos de autodcopynght; los 
cuales fueron realizados, respectivamente, por Ram6n Zallo (Universidad del Pais Vasco); Juan Carlos de 
Miguel (Pais Vasco) y Celeste Gay (UCM). 

Cada miembro del Equipo dc Investigacidn analizo, durante el transcurso de 18 meses IaproblemPica de 
la digitaliraci6n de las IC y, en particular, cada sector acargo. La investigaci6n cant6 con tres fases de desmo- 
11". 
a) La primera fase de la investigation estuvo orientada a analizar ias transformaciones sufridas por 10s distintos 
sectores durante la ultima dicada en Espaiia. 
b) La segunda fase el estudio de las IC en las nuevas redes y soportes, con el examen de la situaci6n espairola 
en el marco intemacional; esta etapa dio lugar a un diagndstico de situaci6n. un anilisis de tendencias y nna 
rnatriz DAFO sobre la Era Digital en Espaiia. 
c) La tercerafase concluy6 con un diagnostico de situaci6n y un anilisis estradgico que incluye orientaciones 
sobre futuras politicas p6blicas de cultura y comunicaci6n. 
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' HUSrAklANTE, E.: "Diugnbstico del pasado y dsl pizsentz. prayeccmnes de tutuio"; en E.  Bustamante (cooid.): Curnunicocidn ), 
c~uiic~ro en 10 EiaDigiiol: Indisirio.?, ~izerioilor y rliu~rriilud m Espaaia: Gedisv. Barcelona. 2002. 



La investigacidn partid de una explotacidn sistcmitica de estadfsticas, estudios g anilisis realizados duran- 
re la bltima dhcada sabre 10s sectores citados, tanto de origen academico como de caricter empresarial y de 
mercados. Se prestd una atencidn especial a la informacidn de publicaciones especialiradas y neivxlettrrs. 
Ademis, se consult6 bihliografia, nacional e intemacional, infonncs generales y sectoriales, revistas y prensa, 
especializaday general. nacional e intemacional, se buscaron sitios web relacionados con 10s sectores analira~ 

~ - 

dos, se estudiaron las ofertas en Internet y de otras redes digitales. Asimismo, ae realizaron estudios de caso en 
10s que se ha116 un verdadero inter& (recuadros o anexos). 

Muchos de 10s datos y estadistica.! existentes en Espnha sobre la cultura industrializada, muchas veces han 
presentado problemas (infiabilidad, dificultad en la comparaci611, discontinuidad, etc.) e incompletos. 

Sobre esta base se realizd un primer acercamiento a la economia de cada sector, su estructura sus agentes 
bisicos, sus mercados y su problemitica actual. Asimismo, se procurd individualizar las variables hisicas y 
modelos de funcionamiento actnales y de prdximo futuro. 

El pdximo paso fue realizar audiencias y mesas redondas con expertos y profesiondcs de cada sector 
caracterizados par su conocimiento de 10s sectores implicados, asi como de directivos de empresas grandes 1' 
Pymes 

Asimismo se nombrd u11 Consejo Cientifico Asesor dcl Equipo de lnvestigacidn conformado por destaca- 
dos investigadores, profesionales y directivos de empress.! espaiioles de 10s sectores analizados. Este Consejo 
Cientifico discutid 10s principios y fines de la investigaci6nn, ha valorado 10s textos finales provisionales y ha 
tenido la oportunidad de expresar sus discrepancias. 

Asu vez el Consejo Cientifico fue complementado por un gmpo Consejeros Extranjeros Asociados'. Estos 
Consejeros participaron, el pasado mes de diciembre, del seminario '%illtun y CamunicacMn cn la Era Digital: 
Empleo y Formacidn parael Futuro Proximo" denho del5"Ciclo de Otvrio d r  Comunicacidn, acargo del Faro 
Complutense (UCM), donde mantuvieron un amplio debate con el Equipa de Investigacirjn y, actualmente, 
testan 10s informes provisionales comspondientes a la situation intemacional. 

.j NrnA9.L.E.E. PA.1.A 

' Se frdm de cuatro reconocidos erpertos en el irnbito elropeo: 1em Claude Burgelman ICenrro de Investipuci6n de la UE en La 
Carmjn. Sevilia). Armand Moltelart (Univerridad Paris VIII), Giuseppe Richeti (Univeisidad Lug;mu, Suiza) g Philip Schlesinger 
(Univrrsidad Stirling. Escocia). 
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aspectos a analizar criteria de analisis 
- . ,, ,,.... , . .~ 

Equipmiento y urnsuq~ 1 :' fa$es. det estudio 
Est~Ct~ra de mero.ado 

i : Obsenmci(tn y entendimiento Factores elave 1 Estructura y d l i s i s  
Posicih compecitiva I Ab&lisis tendencial 
Interrelaciones mms-media 'i DAFO y vectores 

$ 'I, r . . - .*...,; " herramientasde ': 
entorno .-. . i Investigacibn 

a UniOnEuropea ~. s Entrevistas en profundidad 1 
I liditicar; cultwales j: ~xpe~os /monopf ias  
: 'lnnovaci6n teCnol&gfc&! ; .. . 

i 
Fuintes secundarias 

El a n h l s  de cada uno de 10s sectores en Espaia se real126 a panlr de la pmpuesta de un esquema baslco 
(aphcado alas transfonnac~ottes analirg~cas y alampmnta d~g~tal )  quese detalla a conunuac16n: 

- Diagnbtim: TRANSFORMACIONES, SITUACION ACTUAL Y TENDENCZAS DB LAS INDUS- 
TRIAS CULI'URALES EN ESPAnA(wn esespeolal atenel& alas poliucas estatales,ala gest6n, promoc16n y 
aracnlaclirn cwel  nectorpnvad~,durante el transcurso de la 6ltima acada): 

I. La D~CADA de 1990. breve punor$rmca con datos y por puntos de la evoluci6n iust6nca {espffialrnente 
con datos de 1990-2000) 



2. Situaci6n en Espaiia: MWCADO (Evoluci6n econ6mica,por suhscctores y vias de financiacibnen su caso) 

2.1 La OFERTA: 

2.1 .I Produccidn: ndmero de agentes, (grupos, concentraci6n dc 10s doslcinco mayores, y eatrate- 
gias; papel de las Pymes), contenidos ofrccidos par tipos, repertories nacionales y multinaciona- 
les, dominantes y minoritarios. 

2.1.2 Distnbuci6n: importancia en la cadena, poder de los mayores grupos (evaluci6n si sc pue- 
de), situaci6n dc las pymes, relaciones con la produccih. 

2.1.3 Comercializacion: importancia en la cadena, grad0 de concentracidn g grupos (descripciirn, 
cuantificaci6n). 

2.1.4 Marketing y promoci6n: costes y practicas, relaciunes con utros scctorcs culturales y 
medisticos cn su caso. 

21 .5  Cadena de valor y f~jacibn de precios: reparto medio sobre PVP 

2.2 La CKEACION: situaci6n ccon6mica y empleo de creadores y mediadores, relaciones contractuales, 
pago y dcrechos de autor, grado de autonomia. obsticulos a It innovacidn y a la creacion minorifaria. 

2.3 El CONSUMO: Situaci6n de 10s consumidules~ciudadanos, bibitos de consumo, capacidad de elec- 
ci6n, pago y sectores suciales, situaci6n dc Ins minorias (geogaficas, por clases). 

3. Las POL~TICAS P~BLICAS de CULTURA y cOMUNICACION: evolucidn en vision panoramica, 
situacidn actual (mecanismos, regulacibn, practicas, cantidades de diner0 estimadas directas e indirectas), cen- 
tros de actuacidn (creaci6niproducci6n/distribuci6n, comercializaci6n) evaluation de resultados (econ6micos, 
creativos, para el accrso del usuaiio). 

En todo momento los investigadores prucuraron: 
realirar un infome de sintzsis de cada sector, sobre fuentes y datos ga disponibles, aunque susceptibles de 

complcmcntarsc con entrevistas-debates con nlgdn experto del sector para la situacibn mss actual: 
no sc ra t6  de realizar un informe econ6mico clasico de cada sector, sin0 de incidir en Pas pcrspectivas mas 

progresisfas: situaci6n dc las Pgmes, de 10s oreadores, del pluralismo dc ofena, del acceso y libertad de e lec~  
ci6ndelos consumidores-ciudadanos y,apatir deestapenpectiva bbsica,evaluarcuantitativa y cualitativamente 
el papel de las politicas pljblicas (a ser posible y, cuando haya, europeds, estdtalcs y regionales); 
- contemplar la evolucidn de 10s ultimos diez aiios, aunquc sea con cifras muy globales, para centrdrse en la 
situaci6n actual, especialmente en las consecuencias de la aplicaci6n masiva del murketing, la publicidad y la  
concentraci6n en 10s dltimos aiios; 
- marcar la diferencia con estudios anteriores y para basar el analisis sobre las nuevas redes digitales. 

Po1 su pdrtc, el analisis sectorial corrcspondiente a situaci6n international -a difciencia dcl anjlisis del 
caso espaiiol- estuvo basado mnyoritariamente en los desarrollos en las nuevas redes digitales. La gnlla con la 
que trabaj6 cada investigador fur la siguiente: 
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1. Transformaciones ana16gicas (visi6n sintttica, panorhmica. pero con alusiones a la UE, America Latina y 
EEUU, con datos o ejemplos) 
2Cambios tecnol6gicos: explicacibn no tCcnica, comprensible, bdsioa para el andlisis posterior de sus repercu- 
aionesj. 
3. Historia: antecedentes si los hay. hitos, evolucibn internacional, etc.. 
4. Oferta: seguir cl csquema gencral (produccibn, distribuci6n. comercialiraci6n. concentraci6n, internaciona~ 
liraci6n,etc.j. 
5. Cadena de valor: cambios en costes, agentes, modelos de negocio. 
6. Consumo: perfiles, hdbitos, etc.. 
7. Conclusiones y Politicas culturales y de comunicacibn. Propuestas posibles 
8. Bibliografia y sitios web recomendados. 

En el analisis del context" intemacional (con 10s acentos puestos fundamentalmente en Europa y America 
Latitina) ae procurb: 
- realirw un m6lisis desde cl punto de vista del pluralismo: con especial sensibilidnd frente a la concentraci6n 
excesiva, las Pymes, la creacibn y; especialmente, a1 derecho de acceso a la cuitura diversa de los ciudadanos 

sacar de la experiencia internacional el mhimo de teorins y modelos veiificados que se pueda 

111. Ngunas  conclusiones de la investigation' 

La sintesis grdfica del panorama general de la IC en Espaiia (balance industrial y mercantil) se incluy6 en 
el cuadro de andlisis DAFO (Debilidades y Amenazas. Fortaleras y Oportunidadcs) que se present8 a continua- 
ci6n junto a parte de las conclusiones. 

Rcstn aclarar que de una pnrtc. Fortnlcras y Debilidadcs rcpresentan 10s factores internos y a cono plaro: 
por otro hido. las columnas de Oportunidadcs y Amcnaras se abren a factares externos, con u n  alcancc estratk- 
gico que permite la prayecci6n rie futuro, al mcnos en el corto y medio plazo. 

A continuaci6n se presentan algunas de las conclusiones graficadas en la matriz DAFO: 

A) Fortalezas y Debilidades de las IC en  Espafia: 

Notable masa critica de mercado en los medios de comunicaci6n yen  el libro y expansi6n notable en las 
demb  industrins creativas (FI, F2), per0 bajo indice de lcctura que afecta a la prensa y al libro (Dl ,  D2) y 
descoordinacion e incertidumbre regulatoria en la radio y televisibn (D31. 



4 Matr~z DAFO de las IC en Espano 

Fortaleras Debilidades 

prsnYj, ladio y tv clne. disco ylbro cine. disco y lbro 

D$neIiscidn, ancha de 

6opOneS diglt.ieL 
021 Ercasodesariollode 

A101 Geneaaciiln ds emplen sjsno 
A l l )  Estandadzacidn de produclar mullsopode 

one. isco y 8 io clne:dbco y I ru 

Oportunidades Arnenazas 
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Abn con crisis periddieas en casi todos los scctores. el mercado espafiol ha crecido notdblemente en todas 
las IC durante la ultima decada, hasta situarse en un nivel destacado a nivel europeo y mundial en todos 10s 
casos. Sin necesidad de cnagcraciones habituales cn 10s liltimos tiempos, como las referencias a la "Gran 
Industria Audiovisual Espafiola" (Prodescdn, 2001), se puede convenir que se genera asi una mast crftica 
importante que. aunque diferencialmente seglin 10s sectores, permitiria fundamcntar una industria equiiibrada 
y fuerte de futuro. 

Sin embargo, 10s mantenidos bajos indices de lectura plantean en la prensa escrita y en el lihro limites 
estrictoa de expansibn e incluso situaciunes ds saturacibn dr mercados sin haher alcanzado tasas ni siquicm 
compmables a las medias eoropeas, con el paralelo mantenido y crecicntc dcscquilibrio entre la cultura escrita 
y la audiovisual. Para colmo de males, en este liltimo campo se verifica un caos regulaturio endemic" quc 
redundaen unapcrmmente inestnbilidadfinancicradc li~radio-televisibn privada y piiblicn,qucpude agodizarse 
por la apcrtum anuncinda a nucvos competidorcs digitales. 

Estructura: 

Solider de grupos mediiticos y generacidn de grupos multimedia (F3, F4): pero crisis dcl Servicio Pbblico 
(D5) y fuerte control de las multinacionales en disco y cine y. parcialmente en revistas y libros (D4). En la 
prensa-radio-televisi6n se hen generado grupos medihticos espaholes de talla notable y fuerra financiera. Ese 
fendmeno no ha sido ajeno a la formacidn de grupos multimedia que actdan tambikn en el campo de la produc- 
cidn original literaria, musical, cinematogrBfica y televisiva, con inversiones cruzadas entre ambos seotores. 
Sin embargo, este movimiento de concentracidn conlleva tamhien debilidades en el orden estrictamente econd- 
mico. Enmuchos scctores,secompagina con el dominioneto de las multinacionales (disoo-cine) limithndose a 
10s intersticios del mercado nacional, e incluso sirviendo de puente a la penetracidn multinational; mientras en 
otros (lihro o revistas) compite con las multinacionales en unarelacidn incstable. En todos 10s imhitos, la crisis 
del servicio pliblico y la consiguiente incapacidad de las radiotelevisiones publicas para aprovechar su saber 
hacer, su cartera de programas y su valor como plataforma cultural nacional o regional merman grax'cmente u n  
reaork que seria vital para todas las I.C. 

Persistencia de numerosas RTV locales (F5) y amplio tcjido dc Pymes en las industrias cditorialcs, vcrsus 
disminucibn de la competencia medifttica (D6) y fragilizacidn g descoordinacion estrategica de las Pymes 

En positive. sobreviven numerosas radios y televisiones Iocalcs independientes (lucrativds o dc servicio 
piiblico) abn en un entorno de alegalidad y precariedad financiera, y en las indushias creativas se mantiene un 
amplio tcjido de pcqueiias y medianas empresas. Pero I n  disminucidn de la competencia en sectores enteros de 
la comunicacidn masiva como la prensa regional g local y la radio o la tclevisidn, espccialmentc amenazadas 
tamhien poi la invasidn de 10s grandes grupos en el hmhito local, tiende a disminuir el grado de divcrsidad y 
proximidad cultural dc la ofcrta n la dcmanda. Ademis, la concentracibn international y naciunal contribuye a 
fragilizar el tejido de Ppmes, ya naturalmente dehilitado por su desarticulacidn estrategica hacia el futuro, 
disminuyendo conjuntamente su capacidad de actuar como imprcscindibles viveros de la innovacidn crcatim, 
y condenhndolas a una cconomia intcrsticial. 



Esra doblr constatacion de amplio ndmero de Pymes y de su debilitamirnto tendmciill solo es contradicto~ 
ria en aoaricncin. En el disco.cl cine oel  lihro se contemnlacn cfccto. la oositivnexisrcnciadc un amnlioteiido . , 
de pequeiias y medianas empresas, siemprc clogiado en la liteiatura economics como sindnimo dc rcnovaci6n 
crcativa, de flexibilidad a la demanda y de creacion de empleo. Sin embargo, tal cuantificaci6n ha ido general- 
mente acompaiiada dcl califici~tivo de "atomizaci6n" que parecia prcdicar un incvitahle y deseable proceso de 
concentraci6n. Un anilisis mis clarificador cs el quc califica a la nztturalera de las IC como "cconomia de 
franja" en cl que las Pymes se disputan las fases (la edicidn-produccion) y 10s nichos del mercado menos 
rentilhlea en una tendencial "ley del cmbudo" quc limita cada vcr mis su campo de beneficios y que hemos 
contemplado claramente en Espaiia. Las dificultades para generar un cat6logo amplio, la escasa diaponibilidad 
de capital-riesgo y la falta de asociaci6n y entrc elbas constituyen en ese sentido debilidatles intrinsecas a escala 
nacional y regional agravadas por id globalizacibn- que no neccsariamcnte ban de solucionarsc por un proceso 
de concentracion, sino mis dcseahlemente por la articulacion y coordination entre ellas se@n mercados (las 
regiones por ejemplu) y especialidades. 

- Contenidas: 

 xit to de la ficci6n local televisiva (F7), creacidn de contenidos por los grupos espdiioles (F8) y atractivo 
creciente de los repertorios nacionales en mdsica y cine (F9): per" dependencia excesiva de las importaciones 
en 10s mcdios, especialmente en tv (D8) y predominiu sostenidu de los productos extranjeros en disco y cine 

Frente a la  situation constatada hace una dtcada, dc ahandono de la creatividad y la cenhalizaci6n oportu- 
nista del capital espaiiol sabre la difuaion de contenidos, se advierte asi una tendencia muy positivn de Ins 
p p o s  a competir en el terreno de la creaci6n local dc contcnidos (ficcilin, mlisica . ) ,  como rccurso estrategi- 
co,cuya situacibn se beneficiade aquclla potenciainvcrsora. Y a ello hacontribuido el atractivo de los reperto- 
rios nacionales en mlisica,cinc, audiovisual g creaci6n literaria, que gana terreno creciente en 10s liltimos aiios 
en Espaiia. 

Sin embargo, en muchas de estas industrids se sigue contemplando un predominio aplastante del producto 
extranjero (como en el disco o en el cine) sobre nucstro propio mercado, o un cstancamiento de las importacio- 
nes y dcl dCficit comercial (como en la ficci6n televisiva). Y en casi todas ellas ios grupos multinacionalcs 
actdan crecientemente tambiCn en laproduccidn y en Ins mercados nacionales (con su culminacionm laindus- 
tria fonogrifica), y tienden a subordinar a las Pymes locales e incluso a los grandes grupos espaiioles a su 
dinimica, cncerrindoles en segmentos marginales del mrrcado. 

Cultura y Comunicnci6n como gran sector anunciante (FIO, FII) ;  pero homogeneizaci6n de gtneros y 
formatos en contenidos medihticos (D19) y Concentracidn de la distnbucidn y la comercializaci6n (Dl I), junto 
a un marketing y una promociSn intensives, conccntrados en la promoci6n dc fast-scllen (D12). 

La converaion desde hace pocos aiios del sector de Cultura v Comunicacidn (medidos habitualmente iunto 
con Educacidn) en uno dr lils primeros, cuando no en el primer, sector anuncidntc de Espaiia en soportes 
medisticos evidencia la reconversion sufrida por estos sectores, con una apuesta fuerte porla promocdn de 10s 



23 Luis Alfonso ALBORNOZ, i n s  iitLiirIt!~ liriiliiiiiiiti e i ~ i i p n M  i u ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ l l a l i ~ a c ~ d i i ) i o n r n m  ii>ii inilcloilal 359 

productos y servicios culturales (de las cadenas televisivas mismas,por ejcmplo) que abarca a todos los secto- 
rcs. Y esa estrategia ya no sdlo sc contemplaen los grupos multinacionnles sino tambien en 10s mayorcs grupos 
cspariolcs. 

En cambio enlas Pymes, sobre todoen el disco,el cine y el libro,seobsemaenel aniilisis serios d4ficits de 
inversi6n y profesionalizacidnenese campo,unidos alafaltade circuitos de promocidnmediiticos asequibles. 
Lo que, confrontado a la cstrategia de los grandes de inversidn y lanzamientos intensives sohre fast-seller-A 
reduce aun mis sns posibilidades de negocio. Como evidencia el estudio de la industria fonogrifica, tal situa- 
cidn polariza cada vez rnb el mercado entre grandes y pequeios gmpos. entre "circulos virtuusus" y 'ccirculos 

~~ ~ 

viciosos", entre supcrventas y mercados marginales por debajo del nivel de supervivencia. Peio. ademds, en los 
medios como en los ~roductos editoriales ocasiona una homoeeneiracidn de formatos v conteniilus. una anten- - 
tics "cultura cldnica" sobre exitus repetidos que tiende a dafiar la ecalogia entcra de las 1.C 

- Balanza exterior: 

lncipiente proyeccidn exterior (F12) y fuerte exportacidn del libro (F13); pero escasa presencia exterior de 
contenidos mediiticos (D13) y de los restantes sectores editoriales como cine-disco (D 14). 

Los medios espaiioles han comenzado una incipiente y timida expansidn enel exterior (en la prensa,radiu 
y televisidn), sobre todo en Latinoam6nca. Sin embargo, y con la sola excepcidn ya traditional del scctor de 
edicidn de iibros, los importantes incre~nentos de la exportacidn audiovisual y musical parten de cifras minimas 
de partida y la presencia de 10s productos culturales y comunicativos esparioles en el exterior sigue siendo 
minliscuia; incluso sobre el proclamado "espacio iberoarnericano" que se reconocc como purainente retdrico 
para el pasado y virtual para el futuro. Tal ausencia tiene natuialmente relacion con las escasas inversiones de 
las empresas y has& de 10s grandes gmpos esparioles en cl exterior. quc apenas han comenrado a realizarse en 
los ullimos ario. oero sobre todo con la falta de relaciones de cooaeracidn con las industrias de otros aaises, , , 
evidcnciada en el bajo nivel de coproducciones o dc joint ventures empresariales. Sin embargo, la creciente 
segmentaci6n de ofertas y demandas culturales, que obliga a amonizar Ins productos en un mercado cadn vez 
mis amplio, irnplica que esd es una debilidad mayor de nuestras IC. 

- Ernpleo: 

Creacidn potente de empleo en los medios y en las industrias culturalrs en gencral (F14, FIS), pero preca- 
riedad laboral general y remuneracidn insuficiente de los creadores en t6rminos generales(DI5, D16). 

Las IC espa6olas muestran unimportante crecirniento del empleo cultural en ladltima dicada, a6nrestm- 
do la destruccidn de puestos de trabajoen RTVE. Sin embargo, en 10s medios de comunicaci6n y en las indus~ 
trias culturales privadas se contempla un increment0 de la precariedad laboral cuantitativa (remunemciones) y 
cualitativa iestabilidadi. con on ndmera muv baio en reneral de creativos o comunicadares que pueden vivir , . . .. . . 
satisfactorimente de su trahajo. Pero cn industrias basadas en el trabaja humano simb6lico; esta situaci6n 
amenara al mismo tiempo la calidad de la comunicacidn-cultura y su credibilidnd y prestigio futuro. 



h'ue'uevas Redes: 

lnfrddesmollo dc las infracstmctiiras digitales (Dl71 para Ins mcdios dc comunicacidn, desde el cable o la 
TDT hasta internet, cuyas condiciones castigan t;rmbiCn alas industrins editoriales por sus clevadas tarifas, su 
limitada penetracidn y sus problemas de velocidad g ancho de banda (DIE). 

Aun siendo un factor externo a la fabricaciiln de contenidin culturales, el general infradesarrollo de las 
nuevas redes digitales ha penalizado en 10s hltimos aiios cl dcsmollo de las 1C cn csos nuevos soportes 1, 
mcrcados. Con la linica excepciiln del satelite digital para la television, la escasa penetraciiln del cable digital 11 
las fuertes limitaciones tarifarias y tecnoldgicas (ancho de banda) de Internet y, m6s especialmente, Ins caminos 
sin salida marcados gubernamcntalmente para el DAB o la TDT han servido como formidables cuellos de 
botclla para el desarrollo de la demanda y la oferta de culrura y comunicacion digital. 

Posicidn avanzada de la prensa y cle la TV por satClite en las nuevas redes (F16), pero escasa apuesta poi 
los niievos soportes como DAB, cable o TDT, (D19) y escasapresencia de nuestras lndustrias Editonales en ias 
nuevas rcdes (D20). Se exceptlia el mercado de videojuegos, local o en red, que ha adquirido un notable voiu~ 
men (F17), pero lastrado por un muy escaso dcsarrolln creativo propio (D21). 

M6s all6 de 10s condicionamientos tecnoldgicos, en el panorama digital espaiiol s61o sobresalen dos Cxitos: 
la toma de posiciones de la prensa escrita en Internet que ha sabido irse adaptando a bas nuevils demandas y 
suinar cientos de miles de contactos. vor encima de medias de comunicacidn avarente~~~ente m6s adavtables a1 
multimedia como el audiovisual.Y el papel pionero de la televisidndigitalpor satelite y de pago que,pese alas 
cuantiosas perdidas iniciales, ha conseguido en poco tiempo generar un inercado y una facturacidn importante 
que ilificulta ahora la expansiiln dc otros soportes. 

Sin embargo, tales avances no est6n exentos de debilidadcs, como la falta de un modclo de negocio y 
rentabilizacidn clara de la prensa escrita en Internet, con desinversiones en 10s ultimos tiempos; o coma la 
escasa inversidn de la TV Sat en programacidn local de calidad y su dependencia de las irnportaciones estado- 
unidenses 

En todo caso,estos loeros se vresentan m$ destacados rclativamente si tomamos en cuenta las vosiciones 
defensivas y escasamente dinbmicas ante las nuevas rcdes de las cmprcsas espdRolds en el campo fonogrifico, 
editorial, discogr6fico o cinematogifico; y la timidcz y vacilaciones que han caracterizado la apuesta de las 
televisiones espaiiolas en Internet. 

Notable ~nercado dc videojuegos (F17), pero escasa presencia de empresas espaiiolas desairolladoras y 
distnbuidoras en ese meicado y en el mbs general dcl multimedia (D21). 

Como se muestra en el capitulo correspondiente. Ins videojuegos han generado ya en Espaiia un notable 
mercado en recepcidn local que se amplifica ahora en las redes, demostrando asi su papel de linico sector 
multimedia y de rnasas y motor ilid6ctico a gran escala de la interactividad. Sin embargo, la situacidn espaiiola 
es de una casi general ausencia de empresas dcsanolladoras y distribuidoras en este campo, corno muestra 
gmve de lo que podria ocurrir en el ternno general del multimedia, con mercailos crecientes que cxportan a1 
exterior su principal valor aiiadido. 
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B) Oportunidades y Amenazas 

- Mercados: 

Potenciai mercado hispanoamericano de gran dimensibn (01): pero amenart! de increment0 del gigtantis~ 
mode 10s Grupos multinacionales (Al) y de su compctencia en esos mismos espacios. 

Coma vimos en el apartado anterior, el gran mercado hispanoamericano destacado desde hace aiios en 10s 
discursos oficiales no ha tenido nunca renlizaci6n efectiva, con la unica excepcidn, bastante unilateral desde 
Espaiia, de la edicidn dc libros. Y, sin embargo, todos 10s analistas siguen destacan(10 sus potencialidades 
lingriisticas y culturales que, en un mundo glabalizado g segmentado crecientemente por las nuevas redes, deja 
de ser unn promesa ideal para convertirse en una  exigencia imperiosa para la supcrvivcncia de las culturas 

Los hechos recientes muestrzm, en todo casn, que la sola dindmica del mercado intemacionai convierte a 
LatinoamCrica en un campo de batalla disputado par todos los grandes gmpos mundiales, estadounidenses 
crnno europeos, tdnto en 10s secbres analdgicos como en las redes digitales, que dificilmente se conqoistilri sin 
politicas culturales coordinadas en toda la iegidn y discriminaciones positivas a favor de los pequerios paises; 
ni siquiera por 10s mayorcs grupos de 10s grandes mercados de la rcgi6n coino Espaiia, Brasil o MCxico. 

- Agentes: 

Ampliaci6n de los medios y grupos (piiblicos y privados) con capacidad financiers y productiva de calidad 
(02) y oportunidad para una articolacidn m d n i c a  entre agentes tradicionales y nue\'os de la cultura (03); pero 
amenara dc una crisis de los grandes medios federadores (en radio y televisidn cspeciaimente) que deteriore su 
capacidad productiva, sin ser sustituidos por nuevos inversores (A2), y con el riesgo de canibalizacidn cntrc 
nuevos y viejos agentes (A3). 

En unos desanollos en que aun no estdn claros las lineas dominantes competitivas y sustitutivas o comple- 
mentarins entre mercados culturales analdgicos y digitaies, las actitudes defensivas y escasamente dinamicas 
de 10s vicjos sectmes culturales espaiioles y comunicativos en las nuevas redes (cumo la edicibn de libros, el 
cine o la radio) g el despegue separada de 10s nuevos agentes multimedia (como 10s video.iuegos) evidcncia el 
riesgo dc que el desarrollo futuro no permita una sinergia enriqueccdora y armbnica entre agentes clisicos g 
nuevos sino m6s bien una canibalizacibn y debiiitamiento mutuos (Burgelmaon.Bogdanovich,Ducate1,2001). 

Los escenarios probables de deterioro de 10s canales de televisidn fedcrt~dores de grandes audiencias (p6- 
blicos o privados), am reduccidn drdstica de su capacidad de produccidn de programas de calidad, sin que las 
nuevas gencraciones de canales digitales muestren una capacidad sustitutiva dc ese papel canstituyen en esa 
lineauna amenara para el audiovisual espariol como para el conjunto de las IC. ya seiialndos enpaises vecinos 
(Dagnaud, Bonnet, Depondt, 2000). 



- Contenidos: 

Los contenidos culturales e infonnativos se revclan como clave del negocio de las nuevas redes (04),  pero 
a1 mismo tiempo se contempla un fuerte riesgo dc expansiSn de 10s productos globales lanzados por grupos 
multinacionales o ,  en el mejor de 10s casos, de 10s domesticadus por ellos mismos a partir de la creacidn 
nacional o regional (A4). 

La "industria de contenidos" y servicios, seiialados de forma casi undnime como motor y clave de la 
generaci6n de valor en la EraDigital muesva su inevitable emairamiento en la cultura y la comunicaci6n, enla 
credtividad simb6lica de un pais y de su industria cultural, incluso en nuevos mcrcados aparcntemente anoja- 
dos al amhito del "enhete~miento" como 10s videojuegos, el multimedia, las bascs de dams o 10s mensajes n 
m6viies. Sin embargo, estas reservas de creatividad, abundantes en culturas coma las latinas o las hispanoame- 
ricanas, no parecen por el momenta garantirar por si solas cl6xito en ausencia de unas industrias capaces de 
darles formn en una oferta stractiva para generar una demanda amplia. 

Ademis, las nuevas redes v sus fuertcs economias de escalaparecen potenciar la exuansi6n de 10s produc- 
10s y 10s gmpos giobales, con librenas de contenidos cada vcz mas gigantescas, que acentlian su estrategiade 
expiotacion de 10s viveios nacionales de creaci6n para aprovechai sus mercados intemos y, a1 mismo tiempo, 
alimentm la renovacidn de sus catilogas intemacionales. 

Descicnden las btu~eras de entrada para productos y productores independientes (05) y se crean condicio~ 
nes paraunaexpansidn del mercado de 10s productos locales (06) pero simultineamente se afirmala tendencia 
a una integraci6n vertical extrema entre nuevas redes y producciCln de contenidos (AS), que supondria la ame- 
naza de serias disoriminaciones para la produccidn autenticamente independiente y llevarid, a medio plazo, a 
ngotar el talento creativo. El marketing y la promoci6n intensives tamhi6n acllian discriminatoriamente m las 
redes digitales (A6). 

Las bajas barrcras de entrada impuestas por la naturaleza del iibro o el disco han sido desnaturalizadas por 
el duminio de la distribuci6n en el mundo analogico. Pero las nuevas redes ofrecen, on line e incluso ojflinr, 
und nueva uportunidad para que compitan 10s productos indepentiientes y las creaciones regionalcs y locales, 
que podrian, ademis, expandir sus mercados de nicho a escala interndcional, increment'mdo notdhlemente la 
cantidad y pluralismo de la ofem. 

Sin embargo,se advierte ya desdeel mundo anai6gico unatendencia fuerte delos grupos intemacionales y 
nacionales a intcgrar verticalmente el dominio de las redes de distrihuci6n con la producci6n de contenidos 
culturales, que alcanra su exasperaci6n en las infraestructuras y soportes digitalcs. Esta orientaci6n. remarcada 
en EspaRa seg6n 10s analisias por las politicas eaatales de telecomu~caciones (GRETEL, 2000). supone una 
seria amcnsra de discriminacirin de 10s editores-productores independientes, que verian mantenida o agravada 
su marginalizacilin, ademas de un ricsgo para el conjunto de 10s usuarios mismos y su capacidad de elegir. Y la 
creaci6n de sistcmaa propictarius de acceso (descodificadores, API, EPG .... ) no hace mis que agravar este 
peligro. 

A ello sc sunia la const~daci6n dc que, a1 contrario de la que sostenian las visiones mitolijgicas, en el mundo 
digital y sobrc su extremd ahundancia de oferta, lo capacidad financiers y depromocion discrimina todavid mas 
el consumo, tendiendo a acumularel valor sohrc 10s sitios mBs ricos. 
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- Rentabilidad: 

Surgen nuevasnntabilidades posibles,por la sumade ventanas de mercado, y nuevos modelos de negocio 
(071, asi como una notable reduccidn de costes que, si se proyectan sobre Ins precios finales, pueden ampliar 
ins mercados culturales (08); P e n  el lento y desigunl desarroilo de las redes digitales perjudican serialnente a 
las economias de red (A7) y tiende a agravar ids fuertes dificultades iniciales para rentabilirar las invcrsiones 
cn Ins nucvos negocios multimedia (A8). 

Destle el libro.el cine o el fonograma hasta laprensa cscrita, la radio y la tclcvisidn evidencian en nuestro 
anilisis nuevas oportunidades de rentabilidad que vienen por la suma de ventanas de expiotacidn nuevas en 
diferentcs sopoms ylo plazos hastala creacibn de nuevos valorcs aAadidos y nuevos negocios de financiacio~ 
ncs mixtas. Aun antcs de que estas potencialidades sc rcalicen, se compmeba por otra pane las importantes 
economias de costes que suponen para muchos sectores culturales e informacionales la desmatcrialiracibn 
(reproducci611, stock, transporte) y desintennediacibn dc sus procesos productivos. Y el liderazgn prometedor 
quc ejercen en el comercio elcctrdnico varias de las IC. 

Sinembergo,muchos deestos modelos denegocio no terminan de asentarse y el lent" avance de las nuems 
redes y su expansibndesiguai suponcn,m$s allade su discriminacirin social, iaausencia de unamasa critica de 
mercado y de las economias de red (heoeficios mayores para todos los usunrios pur el incremento de su nrime~ 
ro) tipicas de las telecomunicacioncs que podrian impulsar esos nuevos modelos de gcneracibn de valor en 
torno alas IC. 

- Empleo cultural: 

Posihilidad de mejorar significativamente la remuneracidn dc los autures y el nrimero dc quiencs pueden 
virir de su creatividad (09); pero incremcnto de la pirateria de dercchos de autor (A9) y amenaza dc trasladar 
la potencia del mercado al exterior, con la consiguiente fuga del emplco cultural (AIO). 

La centralidad de las IC en la generacidn de contenidus digitales y las opununidades que brindan las 
nuevas redes para las creacioncs minoritarias, vanguardistas y regionales o locales prometen en principio m- 
sanchar la base de creadores que puedcn vivir de su trabajo anfstico, a1 menos en mercados de t8Illa grande y 
mcdiana como LatinoamCrioa y Esparia; y el a h o m  de costes pennitiria una mas justa remunecaci6n de su 
labor. 

Sin embargo, el incremento de la pirateria experiinentado en el mundo digital ponc seriamenre en peligro 
esta ventaja. Y, por otra parte, persistc la amenaza -seiialada incluso por informes pnvados (Retcvisibn, 2000)- 
de que la explutacibn de estos rccursos asaciados a1 idioma se lleven a cabo por terceros pilises, acentuandu la 
fuga de beneficios y empleo cultural que ya se verificb cn el audiovisual y que comienra a cvmprobarse en el 
multimedia y en Ins contenidos educativos. 

- Lenyajes y formatos: 

Promesa de una gran divcrsidad de lenguajes y formatos multimedia (OIO). pero riesgo de es1;mdarizacibn 
de productos a travCs de diversos soportcs (A1 I). 



Las potencialidades tCcnicas de las nucvas redes, visibles ya cn mliltiples experimcntos pioneros n o  s61o 
componen un factor de diversidad, sino tambiin unapromesapara nuevos atractivos de la oferta cultural capa- 
ces de generaruna demandaimportante. Pcro la constitucirin de oligopolies que gozan de posiciones dominan- 
tes amcnaza con raientirar cuando no retrasar sine die estos desarrollos. La comodidad se revela asi como un 
factor retardataria dc 10s nuevos mercados, pero viene a serpuesta en cuestirin, adernis, cuando dcsde sopoltes 
y medios muy diversos se tiendcn a desdibujar las cspecificidades historicas de sus recursas, ienguajes y ofer- 
tas, cn beneficio de unos servicios 'hmultimcdin" homog6ncos g estandarizados, rcgidos por la supetiicialided 
dc 10s portales horizontales. 

Bibliografia 

RURGELMANN, J.C.,BOGDANOVICH,M, y DUCATEL,K.(2001): ICTreintedchun~rr 
in the Medin Content 1,zdustries. Ponencia al IV Ciolo de Otoiio de la Comunicaci6n en Ma- 
drid. 

BUSTAMANTE, E. (coord.) (2002) Comunicacidn y Culrura cn la Era Dixifal: Industrias, 
mercndos p diversidad en Esparia. Barcelona, Gedisa. 

DBGNAUD, M.; BONNET, M. p DEPONDT, S .  (2000): Midias: promuuvoir. la divrraire 
culturelie. Paris, CGP. 

GRETEL (2000): Convergencin, cornyetencin g regulacidn en  10s mercndni de ias telecomu- 
nicaciones, ei ii~tdiovisuai e Inter-net. Madrid, COIT. 

PRODESCON (2001): La Prodtzcci6nAudiovislral esparioln ante cl reto de la inrernacionali- 
r u c i h .  Madrid: FAPAEIICEX. 

RETEVISION(~OO~): Esparin 2001. In~formc nn~ial sobre el desaml io  dc la Sucie~iad dc la 
Infolmacidn m Espaiw. Madrid, Fundaci6n Retevisi6n. 


