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I. Introduccidn 

La industria del libro en Espaiaes, dentro de ias industrias culturales,una de las mds rentabies econdmica 
y culturalmente hahlando. Este sector se ha caracterirado par su estabilidad e incluso por su crecimiento, 
ocupando un lugarprivilegiado en el escenario intcrnacional. Tanto en producciirn como en facturacidn, tanto 
en el mercado interior comu en el exterior y tanto en su actividad comercial como en la cultural, el mundo del 
libro espaiiol gora de buena salud. 

Esta situacidn plenamente competitiva contrasts con su escasa presencia en la red. El sector del libro 
espaiiol no ha cncontrado todavia su lugar en el escendrio digital, porque piensa todavia en clave "analogica". 
Se resiste a cambiar. cuando 10s adelantos tecnoldeicos imolican transformaciones radicales en In manera de " 
producir, distribuir, vcnder y consumir 10s libros. 

Dentro y fuera de nuestfas fronteras las nuevas experiencias en red, y sus resultadus, van adquiriendo 
relevancia social; y elfuturn cada ver esta rnb cerca. Por eso ha ilegado el momenta de analizarestos cambios 
y reflexionar sobre el papel de la industria editorial espaiiola en este escenario digital. 

El anilisis que se ha realizado y la reflexidn que se propone se enmarca en un trdbajo dc invcstigacidn 
sobre un objeto de estudio mas amplio, que comprende "Las Estrategias y Politicas Culturales y de Comunica- 
cion en la Era Digital", investigation que se ha llevado a cabo en el dmbito acad4mico por un equipo 
intcrdisciplinario dirigido por el profesor Emique Bustamante. Las lineas que siguen resumen Pas conciusiones 
de dicha investigaci6n referidas iinicamente a1 sector editorial espaiiol, que es el sector que ha trabajo quien 
suscribe esta oonencia. La estructura exoositiva sieue fie1 10s ambitos en ins aue hemos dividido tan amolio " 

obictodeestndio: sedetalla,enpnmerlu~ar,la situacidnactualde la industriaespaiiolaconvencional,en loquc 
hemus denominado "era anal6gica". En segundo lugar se describe" 10s cambios que introduce Internet en el 
mundo dcl libro. resumiendo en la red las caracteristicas de las tecnoloeias dieitales. Por dltirno. se describe v u v 

analira lo que la industria editorial csgaiiola ha hecho, hace o puede hacer en el escenario digital 
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z. El sector editorial, la historia d e  una industria lider 

La industria editxial se basa cn la enplotaci6n del products cultural por cncelencia, el libro. Un producto 
cuyo valor de cambio no es el objeto fisico sino el cultural, el trabajo original, intelectual p creativo del autor. 

~ ~ 

Pero la explotaci6n comercial del libro empieza precisamente tras su creaci6n, con la seleccidn de la ohm. su 
reproducci6n en serie, la distribuci6n fisica dc 10s tjemplares y finalmente su venta. 

En un principio y en lafase "artesanai" dichas actividades se concentraban en una misma figora. el editor, . . .  
que pasaba de generaci6n a generacion asegurindose asila transmisi6n dei "saber haceli' del oficio. El paso de 
la fase artesanal a la ind~istrializacibn de la actividad, consecuencia directa de la revolucion industrial en el 
mundo del libro. oero tambien de 10s orocesos de alfabetizaci6n v educaci6n aue amnliaron nutablemente la . . 
poblaci6n lectora, implied una separaciirn de dichas actividades a cargo de emprcsas privadas distintas (edito- 
rcs, distribuidores, lihrerias) que, debido a las escasas bamras de entrada, caracterizan aestn industria oomo un 
sector con amplio tejido empresarial. 

En Espafia,la industrializacidn dc la actividad editorial comienza en Ins cincuenta y pdsa por unamedadde 
oro" tras el cambio de ri-gimen, cuando nuevas expresiones cukuralcs, algunas de ellas calladas o exiliadas, se 
encuentran con una naciente industria con necesidad de dcsarrollarse. Desdc entonces y hasta la actualidad, la 
industria nu ha dejado de crecer. Las cifras que arrojan los estudios del sector son elocuentes: la industria del 
libro aparta un 0,8 por ciento al P.I.B., un uno por cienta de las exportaciones espafiolas, ocupa el quint" lugar 
en el r-an kin^ mundial, en el aiio 2000 se publicaron cerca de 60.000 nuevos titulos; se export6 por valor dc 
406.83 millones de euros (67.691 millones de pts.) y se facturi, en el rnercadointe~ior 2.528,94 millones de 
euros (420.780 millones de pis.). 

Sin embargo,este crecimiento hasido desigual paralas empresas editoras, porque en ins ochenta empicra 
un proceso de concentraci6n, que se agudiza en Ins noventa, y que genera un mercado del libro oiigopolistico. 
donde las grandes cifras s61o refieren la situacihn de ios grandes grupos editores. Efcctivamente, la crisis 
econ6mica de los riltimos setenta se reflejaraen el sector editorial,que se encontraha hastacierto punto satum- 
do par elestancamiento de los indices delectura.Larespuesta aestacrisis no se haceesperar,pues empicra una 
carrcra de absorciones, fusiones y compras de pequefias editoriales por parte dc las mayores cuyo dnico obieti- . . . ~ ~ ~ 

vo es crecer. Y crccen porque se obticncn econom'as de escala, crecen porquc se aprovechan sinergias, creccn 
porque lo quc compran son fondos cditc~riaies, la mayorid de las veces con prestigio, y porque enplotan con 
ellos nuevos mcrcadoi 

El resultado en todo caso es el mismo: seis grupos, la mayoria de ellos multimedia, la mayorla de ellos 
multinacionales, que contnllan el 70 por ciento del mercado editorial. Hahlar de la industria del lihro en Espaiia 
es prkticamente hnblar de Pianeta, Snntillana (PRISA), Anaya (Vivendi-Havas), Randon-House Mondadori 
(Bertclsman-Mondadori), Hachen-Salvat y RBA. 

Y si 10s procesos de concentraci6n y 10s gmpos empresanales resultantes aseguran que Ins resultados 
econ6micos seanpositivos,y muy positivoa,y queelsector editorialespaiol nodejede crecer,no sonindici~dores 
tan valorados cuando se contempla la industria desde el punto de vista cultural. 

En primer lugar porque la concentraci6n, por definition, reduce la pluralidad de agentes y, por t.mtu, la 
pluralidad g diversidad cultural. Pero tamhien porque 10s gmpos prionzan el criteria ctlmercial m detriment0 



del cultural en cualquier faceta de la actividad, en la conhataci6n de la obra, en la selecci6n dc contcnidos, cn 
su distribuci6n y cn la venta. 

De esta mdnera se favorece a 10s autores conocidos que tienen ya a un piiblico cautivo. asegurando su 
conhataci6n con cifras millonarias; y ello perjudica al resto de autores, sobre todo autores noveles, porque 
tienen m h  diffcil el acceso a la edicion; y porque les imponen un menor porcentaje, a veces nulo, en concept" 
de derechos de autor. 

En cuanto a la selecciun de contenidos, iaproduccion se deciinapor Ins libros de texto no universitario y la 
literatura, contemdos masivos; en detriment0 del texto cientifico y especializado, de la poesia o el ensayo, 
porque esta production tiene menos expectativas de venta. 

Pero, adcmiis, como la concentraci6n rditorial tambiin tienc un marcado cariz vertical y 10s griindes giu- 
pos controlan totla la hilel-a con distribuidaras propius y cadenas de librerias, tambiin en la dishibucibn se 
favoiecen 10s titulos con amplias expectativas comerciales asegurando su presencia simultiinea en todos 10s 
puntos de vcnta, lo que supone barter de ias librerias el resto de la producci6n. 

Otra cstrategia que utilizan los grupos para potenciar la venta es la de concentrar sus esfuerros en Ins 
procesos de ianramiento, de ahi la sobreproducci6n de tftulos, porque intentan ganar cuota de mercado con el 
efecro "novedad; y la de acompatiar ese proceso de lanzamiento con agresivas campatias de marketing. Pern 
ese esfuerzo publicitario, que s6lo pueden pemitirse 10s grupos, por la invcrsi6n que supone y por el aprove- 
chamicnto de 10s medios de comunicaci6n que Ins grupos tambitn controlan, se concentra en escasos titulos, 
precisamenre los que cuentan con :rmplias cxpectativas de venta, ya senporque el autor es conocido o porque la 
tematica es generalists. Con csta dinimica, obviamente, esos titulos alcanzan una venta masiva. Y e n  una 
situaci6n oligopolistica, esta es la diniimica quc domina todo el mercado. 

Esta sitnacidn perjudica la calidad editorial no tanto porque esus bestseller privilegiados no scan exprcsi6n 
cultural sinoporque eclipsan todo lo demas. Y todo lo drmas es la diversidadculturai, todo lo demis es lo que 
publicanlas pequcfias y medianas editoriales; lodemas es la creaci6nde 10s autores noveles,son 10s contenidos 
minoritarios, son, en definitiva, Ins indicadores bisicos de la pluralidad y larenovaci6n cultural, que tienm mas 
dificil su acceso a1 mcrcado. 

Aello hay que aiiadir la intemacionalizaci6n del proceso de concenhacion. Y no s6lo par la presencia de 
las multinacionales del libro Bertelsmann, Mondadori, Havas, Vivendi g Hachette entre 10s grupos impowan- 
tes, sino tambihn par la implantation de otras empresas foraneas, como Sarpe, Fabri, Pearson, Wolters Kuwer, 
Massun v Thomson en la estructura empresarial de otras editoriales, y la actividad de grupos exhanjeros que 
han ereado filiales y sus propias cstructuras de producci6n cn nuestro pais. Todo cllo estii contribuyendu no 
s61oa que buenaparte de lacifrade facturacibndel mercadoespaiiol salgafuera, sino y sobrc todo, aunamayor 
presencia de la cultura extranjera en 10s contenidos producidos en Espatia, pues cada vez se traduce mds. En el 
aiio 2000, un 28 por ciento de 10s libroa editados en Espaiia no sun de espafiules. 

Pero in intcmacionalizaci6n que caracteriza a1 sector del libro no s61o se refiere a la presencia dc grupos 
extranjeros en el mercado espaiiol, sino tambiin a la proyccci6n de Ins grupos espafioles, o espaiioles 
internacionalizados, fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Latinoamtrica; primcro exportando, despuhs 
extcndicndo las redes comerciales o estableciCndose alli, y finalmente absorbiendo editoriales nacionales, cu- 
yasiiltimas adquisiciones sonEmeotporPlaneta,Moderna por Snntillana y Sudamericanapor Randon&House. 



Elln indica quc buenapartc del crecimiento dei sector del libro espaiiol se debe al dominio del mercado latino- 
nmericano, con todas las implicaciones culturales que ello conlleva. 

Esta es, en lineas generales, la impresibn fotogrifica de la industria editorial en Espaiia, una impresibn a la 
que ha contribuido tambitn el sector pliblico con politicas intervencionistas de apoyo decidido a la industria 
editorial 

Apoyo fiscal, conreducciones de impuestos directos y del IVA, fijadoen Espaiia enel 4por ciento. Apoyo 
presupuestario a t rads  de diversas partidas: reducci6n de tarifas postales o publicitarias, compra directa de 
fondos editoriales para las bibliotecas, y subvenciones al tejido empresarial por produccidn minoritaria, reno- 
vacibn tecnolbgica, presencia en ferias intemacionales o ayudas a la exportaci6n. Apoyo tambitn cuando se 
rcaliran campaiias de fomentode lectura, porquc la industria del libro se asienta en iaprictica social de leer. Y 

cer el precio fijo de 10s libros, una nomativa que implica mantener un mismoprecio, el fijado por la editorial, 
en todos 10s puntus de venta; independientemente de su naturaleza, de la zona geogdfica donde se ubique o de 
la afluencia de publico que tenga. Una legislaci6n que protege tambien 10s derechos de autor y afines (Ley de 
propiedad intelectual del I1 de noviembre de 1987) reconociendo el valor cultural del producto libro. 

Pero a pesar de este apoyo traditional desde las administraciones al mundo del libro, en 10s liltirnos tiem- 
pos csta politica se torna insuficiente. Insuficiente porque 10s indices de lectura, a pesar de las campaiias, se 
mantienenen cuotas muy reducidas. Pricticamentelamitadde lapoblacionnoleenuncaiibros. Y elio,adem~s 
de otras consecuencias quizimL relevantes, impiica tambitn que no se compran libros, y el sectorpierde por 
no venderlos, y gasta por almacenarlos 

Insuficiente tambien porque a pesar de la legislacidn que protege la propiedad intelectual, y de 10s esfuer- 
zos para recuperar ese derecho tras el auge de las tecnologias de reproduction, por ejemplo con CEDRO, un 
organism0 encargado de recuperar, gestionar y repartir el monto econbmico que generan 10s dsrechos de las 
copias p~ivadas; el sistema es incapar de controlarla reprografia ilegal, un coste que supone 288.49 millones de 
curos. 

lnsuficiente tambih porque las subvenciones se ban reducido, y porque recaen sobre todo en 10s grupos, 
ya que concurren a ellas como sellos independientes a pesar de que el titular de la propiedad sea el mismo. 

E insnficiente sobre todo por la Iiberaliracidn del precio fijo en 10s libros de texto no universitario. Esta 
medida introduce la compctencia entre los puntus de venta, unapdctica que perjudica a las librcrias tradiciona- 
les purque no pueden campetir cn la guelra de descuentos con cadenas de librerias o grandes superficies, y 
amenua con ello a las editoriales independientes, y a su produccidn minoritaria, porque es el unico camino a1 
lector que no esti totalmente controlado por lus grandes grupos. 

Yen esta situacion, con una industriapotente pero amenazadapor 10s peligros de la concentraci6n y de la 
iiberalizacibn, aparece Internet; 1, aparece a 10s ojos del sector como una amenaza. 
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3. Retos de  In te rne t  escribir, editar y vender libros sin papel 

ca. A1 fin y ai cabo eso es Internet, una red de interconexi6n. Pero para que csa red tuviera las dimensiones 
internacionales y la transcendencia social que hoy conocemos, tenia que multiplicarse el equipamicnto social 
en infonndtica, a fin de tener ordenadores que concctar; inventarse un procedimiento para que esos or den ado^ 
res pudieran comunicarse y hacerlo de tal modo que cualquier usuano pudiera establecer dicha comunicaci6n: 
ademis, tenia que justificar esa conexi6n. En la dCcada de los noventa todo eso ya era posible. El Cxito de los 
ordenadores personales hizo que el equipamiento informitico llegara ya a cifras millonarias alimentando con 
ello su posibilidad de formar parte de la red. La creacidn del protocolo TCTIIT (Transmission Control Protocol 
1 Internet Protocol) permiti6 que los ordenadores conectados, que cadaver eran mds, pudieran fransferir la 
informacidn entre ellos. La aparici6n en 1989 de la WWW, habitualmente designada coma ~ , e h ,  y su incorpo- 
raci6n a Internet en 1994 hizo el resto. Desde entonces la red cs mis que un medio de comunicaci6n con 
capacidad de feedback, personalirado y personal, que llega a cualquier lugar del mundo yen tiempo real, es un 
mediode naveear enbc la informacidn. de accedcr alainmensacantidad de datos vinculados auc confurman la " 
telaraiia mundial. Y desde entonces la red se utilira masivamente, haciendose a si misma, creciendo a medida 
que crecen 10s terminales conectados y prometiendo ser el nuevo medio de comunicaci6n interpersonal y social 
del s igh  XXI cuya incidencia lraspasa incluso las barreras de la propia comunicaci6n. 

Efectivamente, la web puede ser mucho m L  que un medio de comunicaci6n, cn la medida en que su uso 
incorporacambios a veces definitarios en cualquier actividad. Tambitn en la actividadeditoria1.Y es quc en el 
mundo dcl libro, Intemet no solo transforma algunos procesos de la actividad tradicional, a la postre, la intro- 
ducci6n de Internet puede acarrear nuevas maneras de escribir. de editar y de vender 10s libros. 

Cambiosenel trabajo creativo que tiene que realizarel autor para escribirun libro. Cambios que empiezan 
en el proceso de documentaci6n,cuando se utilizala weh comofuente de informacidn, o cuando se utilizapara 
procesar esa informaci6n, con herramientas que posibilitan blisquedas, clasificacioncs o interpretaciones de 
datos. Incluso pueden recurrir a aplicaciones que fabrican personajes, historias, acciones y desenlaces a la 
carta, caracterizbndolos seglin el contexto, las circunstancias histbicas y aun el perfii del lector. Cambios 
tambiCny sobre todoporque I~temetfacilitaelIrabajo deescribir.con henamientasdisponibies quecomgen la ~. 
ortografia,que corrigeninclusoel estilo,que traducende otrosidiomas, y querelacionanpartes del texto,como 
el indice, las notas a pie de pbgina, o la bibliografia, de manera automitica. 

Pero Internet supone un cambio para el trabajo del autor no s61o porque facilite la tarea de escribir, sino 
porque propone ofra manera de escribir, a1 cxploliu laa caracledsticas de la informaci6n digital. La interaclivi- 
~ ~ . .  
dad con el lector, el mundo sonoro o audiovisual y los enlaces hipertextuales penniten explorar dimensiones 
hastaahora inexistentes en el mundo dcl libro. Nuevas creaciones aue ofrezcan la ~osibilidadde aue el usuario 
consulte las propias fuentes de informacibn del autor, libros que sustituyan las descripciones textuales por 
fotografias,las narraciones porvideos,los diBlogospor sonidos, que ofrezcanalusuariounavinculaci6n direc- 
ta hacia piginas o contenidos digitales que tengan que ver con el contenido del libro, que lc den la oportunidad 
de dirigir su propialectura o de participar incluso en el propio proceso creativo en libros abiertos e interactivos. 
Nuevas maneras de escribir libros, y nuevos libros por escribir. 



Y este es el gran reto que supone Internet para 10s autores, una nueva manera de escribir 10s libros que 
explore las caracteristicas cxpresivas de la informacion digital. Y ello porque Internet tambign modifica la 
minera deleerios 1ibros.El &spositivo de lecturadel lihro digital es lapantalla del ordenador, y elproblemaes 
que la pantalla no tiene las mismes condicioues de legibilidad y ergonomid que tiene el  libra de papel, las time 
peorcs 

Pero cstas dificultades puede que no representen problemas para el futuro del libro digital. Y ello por la 
orooia evoluci6n de 10s lectores. Dues con el cambio eeneracional leer en oantalla sere un habit0 va aduuirido. . . , . " , . 
Tambitn por la propia evolucidn de la tecnologia, ya que se ha inventado el libro elech6nico; el e-book, un 
dispositivo clectrdnico de lecturade libros digitales del tamaiio de unlibro,con laergonomia del libro depapel, 
e incorporando ciertas peculiaridades que incrementan la iegibilidad. Pero el futuro todavia sera mas esperan- 
zador si a la evoluci6n del publico lector y de la tecnologia, se une tambiin la propia evolution de 10s libros, 
proponiendo contenidos expresados de manera diferente acordes con uu cambio en la manera de leerlos. Y es 
que paralos libros de texto,lineales y cenados,el papel sigue siendoel meiorsoporte paraleerlos. Elfuturo del 
libro digital comienza, pues, cuando ofrezca un contenido que sea imposible imprimitlo en papel. 

Internet tambitn introduce cambios en el habajo editorial. Transfomaciones de las rutinas cotidianas pro- 
oias de la actividad tradicional. sobre todo "or la raoidez uue se consirue en las cornunicaciones entre 10s - 
agentes implicados,con el autor, con la imprenta, con el mayorista y minonsta para enviar originales, pruebas, 
pedidos, reciamaciones o devoluciones. Pero tambitn porque la web es un nuevo soporte para las campaiias 
publicitarias, un escaparate mis  para promocionar la marca o 10s productos en un website propio o con nn 
mensaje insertado en otra pdgina wrb. 

Pero Internet va mucho mas allay revoluciona el mundo de la edicidn convencional al proponeruna nueva 
manera de editarlibros.Inteinet inventa laedicionon line. Elprocesodeestanuevaedici6n es extremadamente 
simple, una vez se tiene el original digital, y es digital porque se escribe p se compone digitalmente, se cuelga 
en la web. La edici6n on line elimina, pues, el proceso de impresi6n, porque el libro digital no tiene soporte 
alguno. Y elimina tambign la distribution, en la medida en que el canal que lleva el libro a1 lector es lapropia 
red. La eliminaci6n de estos procesos supone una reduccidn dristica del coste de la edicidn con respecto a1 
procedimiento convencional, en la medida en que no hay costes materiales, ni papel, ni tinta, ni proceso de 
impresion, ni traslado fisico de 10s ejemplares, ni almacenaje, ni stocks; una reducci6n que representa el 30 por 
ciento del precio de venta a1 piiblico, y que puede llegar al60 porciento si el libro digital se vende en el propio 
website editorial. 

Pero estos cambios que introduce la edicion on line resqucbrajanlos cimientos en 10s que se habia asentado 
la industria editorial, incluso la propia concepcidn del libm. Desde Gutenberg, el libro engloba una doble 
dimension: el contenido textual y su materialidad en el papel. A1 eliminar el soporte material, se duda incluso 
que cl resultado tenga qoe ser conaiderado como libro. Peroen la mcdidaen que el valorde uso del libro como 
productocultnralfue siempre,ylo seguira siendo, su contenido,ellibro digital tiene elmismo valor culturaidel 
libro de papel micntras sea el resultado del esfuerzo crcativo, intelectual y original de su autor. Un libro, el 
mismo libro incluso, el mismo valor de uso, cuya diferencia radical y diferencia competitiva, es la reducci6n 
del valor de cambio, dcl precio, p i s  la eliminaci6n de 10s costes materiales de produccidn. El resuitado de la 
edicion on line, pues, sigue siendo un libro,pero un libro m b  barato. 



La simplicidad del proceso de la edici6n on line tambikn se deriva de 10s minimos conocimientos que se 
requieren para hacer uso de las aplicaciones necesarias para editar en la web, ya sean programas de procesa- 
miento de texto, de composici6n gr8ficao de edicidn en HTML. Conla edicihn on line, el autor puede editarse 
su propia obra, y cualquier internauta puede ser editor. Laedicidn on line supone, pues, una democratizacihn en 
el accesoa la edici6n, una accesibilidad directa a laedici6n; una edicibn, en definitiva, sin editores. 

Pero la edici6n no asegura el mercado. De hecho, si el libro digital no cuenta con el aval de una marca 
editorial, las posibilidades de venta son minimas, como se concluye del caso StephenKing.Y mis en Internet, 
donde ese libro puede perderse entrelaingente cantidad de informaci6n contenidaen la web. Y es que el papel 
deleditor no se limita ala producci6n material de la obra,lafuncion de laediciones, y lo sigue siendo tambiCn 
en la edicion on line, la selecci6n de lo editado, garantizar con la marca la calidad cultural, hacer la apuesta 
editorial y promocionarla para que tenga acceso al mercado. 

Pero la simplicidad del proceso de la edici6n on line implica no sMo una accesibilidad mayor a la edicion 
en la medida en que se reduce" 10s canocimientos y helramientas para hacerlo, se tenga o no acceso a1 mercado: 
implica sobre todo que tambiCn es muy simple el acceso a lo cditado. pues esos minimos conocimientos y 
herramientas permiten acceder al original,modificarlo, y volver a colgarloen la web, en un proceso de edici6n 
con un principio pero sin un final. Precisamente esta apertum del sistema es una de las caractefisticas de la 
idiosincrasia de la red, y la base para escribir libros abiertos a la participacidn del lector. 

Pero el problema empieza cuando esa interaccidn se produce sin haberla pedid0.A la postre la apertura del 
sistema invalida el principio bisico en el que se asienta toda la industria del libro. el principio que estahlece la 
reproduccihn de un hnico prototipo, de un linico original muchas veces repetido, una reproduccidn que es 
precisamente la base del negocio, a1 exigir un pago par el acceso a cada reproduccion. De hecho este es el 
principal problema que "en las editoriales para lanzarse a la aventnm digital, y no tanto par la pusible rnodifiC 
caci6n del original, temen por el acceao incontrolado a la obra, porque sin control no hay negocio. Pero el 
fururo puede que no sea tan negro. Y ello porque yahay limites a esa apertura que caracteriza a la web. El limite 
para el acceso a1 libro digital es un sistema de encriptaci611, el Open-e-book, quc permite el control de dicho 
acceso, un acceso limitado hnicamente a la lectura. 

Cierto que el Opewe-book no ha acabado con la pirateria infomitica, y que ninglin otro sistema m h  
reslrictivo o m8s sofisticado acabari con ella; pero cierto tambiCn que se puede reducir considerablernente su 
incidencia cuando el acceso legal pemita ciertas ventajas a1 usuario que la copia no autorizada no pucdd 
ofrecer; y entonces no representari un problema insalvable, seri el mismo que el que suponc para el libro de 
papel la reprografia ilegal. 

En definitiva,laedici6nun line supone unretoparael sector de laedicion pues implica unanueva concep- 
ci6n de lo que representa Internet para el munda del libro. Hasra ahora 10s editores han contemplado esta 
patencialidad de laredcomo una amenara,por ello no han reparado en lo que realmente supone parael sector: 
una diversificaci6n de su actividad editora hacia un producto diferente, el libro digital. Y coma nuevo producto 
tiene que desarrollar nuevos criterios que justifiquen la sclecci6n de la obra, tratando de potenciar las peculia- 
ridades de laescritura hipertextual; y diseiiar nuevos servicios que ofrccerle a1 usuario, para incentivar la venta 
en detriment" de la copia ilegal. Y como nuevo praducto tambien tiene que desarrollar nuevos modclos de 
negocio en 10s que se contemple lagran ventqja can la que cuenta el libro digital: un preciode rrenm mucho mas 
reducido acorde con la reducci6n en sus castes de producci6n. 
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Internet tambi6n represcnta cambios sustanciales en la manera de vender 10s libros. A este respecto se 
puede decir que Internet hace tiempo que ha superado su caricter netamente comunicativo para convenirse en 
un gran supermercado mundial. 1995 marcael comienzo de estarupruraen lo que afecta al libro,cuando~ezos 
ve en 10s libros 10s productos mis id6ncos owa vender a travCs de la red. dada su facilidad para la cataloeaci6n 
y el transporte. Habia nacido Amazon: la primera libreria virtual, la primera experiencia de vender libros a 
mv6s de 1ntemet.Apartir de Amazon, y de su Cxito,la venta de libros fisicos a travb de la red se generaaliz6 y 
no s6lo por nucvos agentes protagonistas de la nueva economia sino y sobre todo pot 10s puntos de venta 
tradicionales. Las librerias pronto empcraron a montar sus propios sitios web donde vender lo que siernpre 
habian vendido a fin de noperder cuota dc mercado. Pero, ademis, !as editoriales empiczan a proporcionar este 
servicio puesto que es mucho mis ficil en la web, y sus piginas de red empiezan a ser tambigncanales de venta. 
Una venta virtual. eso sf, en la medida en que se hace digitalmente: a travB del terminal del ordenador y via red 
sc elige el producto, se da la orden de compra y en su caso se paga. El ordenador receptor admite la peticih,  
gestiond el cobro si sc ha redlirado y entra en jnego la dinimica de distribucidn y traslado dc 10s productos. 

Las diferencias que la red incorpora con respecto a la venta tradicional son notables. En primer lugat 
Intemet multipllca 10s puntos de venta. Casi se podria decir que cada contacto es un encuentro para la venta, 
una extensi6n que rompe las distancias geogrificas e incluso las fronteras nacionales. Ademis, ese punto de 
venta tiene un horwio inintcrrumoido. abierto las 24 horas. Y sobre todo. se incrementa considerablementc el . , 

material para vender. Los libros, en las librerias tradicionales, ocupan espacio y el material de deprisito esti . . 
limitado por la capacidad de la propia libreria; esta limitaci6n genera la dinimica de las devolucioncs constan- 
tes v la muertc casi inminente de un alto oor ciento de ias novedades. En la libreria dieital el esoacio es virtual - 
y los libros al venderse son mems referencias a1 objeto fisico. Con ello se posibilita ofertar una cantidad pric- 
ticamente ilimitada de titulos, ofrecer todo el catalogo y, ademas, ofrecerlo de manera permanente. Pero, ade- 
mis,  a1 eliminar el espacio fisico de la librefia, se eliminan rambih 10s gastos de la gesti6n de ese stock, y si a 
esa reducci6n se aiiade la eliminaciirn de 10s costes de distribuci6n. uue se carean al cornorador. se consieue , . v u 

reducir notablemente el precio de 10s libros. De hecho, el 6xito de Amaron no se debc a su prcsencia en la red, 
sino a 10s descuentos que realiza en 10s libros: hasta un40 por ciento de diferencia conrespccto a otros puntos 
de venta, el mismo porcentaje que representa en la cadena de valor la distribuci611, mayorista y minorista, del 
libro. Es decir, Amazon vende a pCrdidas,por eso 10s resultados contables se han mantenido negativos durante 
10s seis aiios que lleva operando. Aunque eso si, esta estrategia le ha permitido crear el mercado. 

Yes  que si no se ofrece esa ventaja, u otra, la venta a travis de Intemet no puede competir con la venta 
tradicional, precisamente por su virtualidad, porque no elimina, sino que, ademL, complica, el intercambio 
real. y no solo por el pago, y la inseguridad que le caracteriza en la web, porque en todo caso puede sustituirse 
con un pago contra reembolso; sino que el principal problema es el tiempo y sobre todo el coste afiadido que 
supone el traslado del objeto libro, porquc sigue siendo un libro de papel. 

Y este problema puede eliminwse cuando el libro que se compra y se vende noes el libro de siempre sino 
el libro dieital. La venta on line sunera las dificultades del coste del traslado fisico. ooraue el traslado es - ,. . 
tambikn virtual, se hace a travCs de la red.Y supera el increment0 de tiempo que ello representa, a1 fin y a1 cab0 
la red permite la venta en tiempo real. Pero, ademis, permite que la venta se pueda realizar desde el propio 
website editorial, eliminando con ello 10s gastos y mirgenes del distribuidor ya sea mayorista o minorista. De 
todo el10 se deduce que el precio dc 10s libros digitales puedc ser un sesenfa por cierto mis barato del precio 
conventional, dcstinando el mismo porcentaje que se destinaba en la cdici6n convcncional al autor, al marke- 



ting y publicidad y a la gesti6n editonal, contribuyendo a 10s gastoa generales y dejando los mismos mkgenes 
de beneficio. 

Estareducci6n del precio es importante si se quiere dare1 salto de la creaci6n a1 mercado, de laedicibn ala 
venta en red. Porque Internet es lo que es. Una ingenie cantidad de contenidos que se reproducen cada segundo. 
Y entre los contenidos digitales estBn los libros, libros digitales que se multiplican a medida que crecen 10s 
terminales conectados. Pero Internet ha nacido y se ha desalrollado basandose en la gratuidad de esos conteni- 
dos, y es muy dificil infroducir la dinimica de tener quc pagarpor el contenido que se desee bajar, e imposible 
siel precio que sein~poneesexcesivo.Laposibilidadde explotarcomercialmenteel lihro digital, lie generarun 
mercado editorial en la rcd, de desarrollar una industria en este jmbita implica necesariamente un ajustc en el 
precio de esos libros, limitando las tentaciones de aumcntarlos mjrgenes de beneficio ante la reduccidn de 10s 
costes de produccidn. Pera lambien implica proponer un valor aiiadido que justifique el pago por ese libro, y 
ese valor a5adido en el mundo del libro noes otro que su contenido, el garantizar que ese contenido que se 
vende es significativo; asegurar, en definitiva, el valor cultural del lihro digital. 

4. El libro digital en  Espafia, la cronica de  un  desencuentro 

La revolucidn digital tambiCn ha llegado a Espaiia. Peru con cierto retraso. Un informe elaborado por 
Sedisi calcula en 12 aiios ese retraso con respecto a1 resto de Europa. Lo cierto es que en Espaiia sdlo el 20 por 
ciento de 10s mayores de 14 arios sc canrcta habitualrncntc nlarcd rnicnvns que en Suecia es el 60por ciento. 
Y no s61oes problema de hBbito.Tambi6n de acceso a la  red. Hay unas 300.000 personas que vivenen pueblos 
de Espafia que no pueden acceder a Internet desde su telCfono rural. Cifras que se multiplicdan si hablamos de 
redes de handa ancha. Esto hace que Espaiia sea nno de 10s paises de la Comunidad Europea que cierran la lista 
en disponibilidad y uso de Internet, sobre todo en el hogar. 

Esta precaria situacidn de equipamiento y uso de la web en Espaiia explicalaescasa vferta local de produc~ 
tos o servicios a travCs de la red, la escasa actividad empresaial on line y la escasa incidencia de la red en !a 
vida cotidiana y comercial de 10s espa5oles.Y esta situaci6n, que es extensible a mliltiples facetas de la vida 
social, es perfectamente aplicable a1 mundo de! libro. 

Efectivamente, el usoprincipal que el mundo del libra espa5ol hace de Internet es p a n  apoyar la actividad 
traditional. Para fdcilitar la comunicaci6n entre 10s distintos agentcs del sector, creando lincas directas y en 
tiempo real 6ptimas para pedidos y devoluciones, entre la libreria y el mayorista, entre el distnbuidor y la 
editoria1,TambiCn se han semido de la red para potenciar la edici6n de baja demanda, para agilirar las peticio- 
nes de producciones "a la caia" que 10s avances en reprografia facilitan al reducir el coste de tiradas reducidas 
e incluso linicas. Pero principalmenre han usado Internet como medio de promoci6n de 10s libros impresos. 
Primero insertando mensajes publicitarios de marcas o productos (banner) en direcciones que recogen altos 
indices de visitas. DesouCs las editoriales. librerias e incluso distribuidoras credron sus propios sitios web para . . 
publicitar su produccihn o actividad, como si fuera otro escaparate mBs. En 10s ljltimos afim se ha favorecidola 
inclusidn en esas direcciones virtuales de fragmentos de 10s libros imprcsos, ademb del indicc, o el extracto, a 
criticas y recomendaciones, pero estas estrategias no buscan diversificar la producci6n creando subproductos 
del original, sino que m h  bien funcionan como medios de promaci6n para incentivar la venta llel lihro conven- 
cional. 
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Tambien se pucde hablar dc otro uso que, aun favoreciendo la actividad tradicional, represents un cambio 
sustancial a lo que se lleva decadas haciendo, y es cuando se utiliza la red para vender 10s libros. Y en la venta 
offl ine sc puedc dccir que Espaiia es pionera porque el mismo aiio qne Beros cre6 Amazon, naci6 en nuestro 
pais Mundi-prensa, un proyecto liderado por Anaya de venta de travb de la red. Pero esta aventura no tuva la 
suerte que Amazon. Tras cinco aiios de andadura, Mundi-Prcnsa ha diversificado su negocio en ires librerias 
virtuales especialiradas que manticncn su anonimato en larcd, pues actualmente mas dc 100 librerias espaiio- 
las ofrecen eate servicio, algunas de ellas negocios virtuales, pero tambiin versiones digitales de librerias 
fisicas, cadenas y las libredas especializadas y de barrio. 

Pero el espacio de la red es virtual y no conoce fronteras, y, par tanto, las librerias espaiiolas encuentran un 
ingredient oompetitivo,pues tanto Amazon como Barnesandnoble, las librerias que lideran este canal de venta 
en Estados Unidos, y en el mundo, han extendido su mercado tambikn a Espaiia. En un principio su presencia 

~ - 

en el mercado cspaiiol se limitaba a ofrecer 10s libros en lenguainglesa, y ello gene16 un timido per0 decidido 
comercio oar las dificultades existentes hasta ese momento de adanirir ese material. De ahi aue auisieran . . 
tambitn controlcar la venta por Internet del lihro en espafiol. De esta forma, Amazon compm la libreria vinuai 
espaiiolaLibroweb.YBertelsmann, que est.4 detrL de Bamesandnoble,crea juntoconvivendi unalibreriaque 
intenta liderar el mercado del espaiioi: Bol.com, que en su divisi6n espaiiola cuenta tambiin con la participa- 
cidn de Planeta. 

Lo curioso de estas estrategias es que fracasan. Amazon cierraLihroweb y envia su cartera de clientes a la 
casa matriz, donde se pierden entre 10s mis de veinte millones de clientes de Amazon, y Bol cierra su portal en 
Espaiia traa nu cumplir ias expectativas, lnclusa el que hasta el momento era lider en el &ea hispana del 
comrrcio de libros, Submiuina.com, iniciativa brasilelia de fuerte implantaci6n en el mercado virtual del espa- 
1701, tambien frncasa, vendicndo la marca a1 grupo Carrefour, y no precisamcnte para vender libros. 

El problenia de la venta off li,ze en Espaiia, frente a otms paises, noes  solo la escasez de penetraci6n 
tecnol6gica y social de la red. Es que aqui existe la legislaci6n del precio fijo de 10s lihros, que impone restrin- 
gir 10s descuentos a1 5 par ciento. Ello impide la guerra de dcscuentos y ofrecer al usuario una ventaja diferen- 
cia1 para comprar en la red, la base del Cxito de Amazon o Barnesandnoble. 

Asipues, pese a las ventajas que la red ofrece como canal de venta, el comercio digital de libros es Espaiia 
cs muy limitado, se reduce aun  valor residual con respecto a otros canales de venta: un02po r  cientoenelaiio 
2000, una cifra de facturaci6n de 5.05 millones de euros que se lievan en su mayoria las versiones digitales de 
las cadenas de lihrerias y las grandes superficies, las mismas que controlan la venta en el canal tradicional: La 
Cnsa del libro, que pertenece a Planeta; Criso1,que pertenece a Prisa y El Corte Ingl6s.El resto del mercado se 

~ - - - 

repme entre divisiones digitales de librerias fisicas y virtuales que operan en imbitos muy reducidos de la 
edici6n tradicional, la edici6n especialirada, la de segunda mano o la de antiguo. 

A pesar de este panorama, todavia se puede pensar en el futuro de la venta de libros a travCs & la red en 
nuestro pais. Y se puede hablar de ese futuro siempre y cuando se hable tambi6n del increment0 de 10s descuen- 
tos dei precio de 10s libros en la ventaporeste canal acorde con la reducci6n de 10s castes. Y ello porque a pesar 
de que esta medida represente una amenaza para las pequetias lihrerias frente a la competencia de las grandes, 
el no tomarla puede representar una amenaza para todo el tejido empresarial espafiol que vende libros frente a 
la competencia extranjera. Y es que, como hapasado en Francia y en otros pdises europeos, lnternet no conoce 



fronteras y cualquier operador puede establecerse en un pds  con precio libre y puede vender libros en Espaiia 
con descuentos supe~iores alos pemitidos. Y el descuento es la clave del txito. 

Pero tambiin se puede hablar del futuro de la venta de libros a travCs de Intemet cuando se oferten linica y 
exclusivamente a travis de este canal, cuando se vendan libros digitales. Es decir, laventa a @ a d s  de Intemet 
necesita la edici6n en Internet. Y en este sentido se debe de hablar de futuro y no de presente por la actual 
situaci6n de la edicidn digital en Espaiia. 

Yes  quelaedici6n on line enEspatiaes la historia,esperemos que inconclusa, de i~c ia t ivas  fracasadas,de 
estrategias confundidas, de intentos impacientes y de modelos no inventados todavia. 

Los primeros en darel pistoletalo de salidafueron AntonivDyar y Pedro Maestre (premio Nadalen 1996) 
con Fabills dormido y Dos piezas reatmles, respectivamente; ainbos autores inician la andadum de una edilora 
exclusivamente digital pionera en Espaiia, Manuscritos.com. Y comienran los tropiezos. Porque si bien 
Manuscritos.com comienza en marzo de 2000. una semana despuCs del Cxito de Stephen King, en tan solo un 
aAo ya ha sido absorbida por una editora extranjera. De f o m a  paralela a Manuscritos apxece Prcmura.com. 
Pero tras dos aiios de experiencia en la edici6n on line, la psgina de Premura desaparcce ante el estrepitoso 
fracaso, social y econ6mic0, de su actividad. Solo habia conseguido 16 peticiones, ninglin ingreso y muchas 
p6didas. 

Aestas experiencias habdaque aiiadirBadosa.ep.,Noveles.com,Poscritos.como Cyberlibros.com,inicia- 
tivas que surgen de la posibilidad que ofrece Internetpara iniciar un negocio editorial. Pero estas experiencias 

no ofrece todavia ninglin libro; y Nove1es.com sobrevive sin beneficios esperando que se incremente el consu 
mode sus libros on line. Hasta ahora, ha conseguido vender 50 obras digitales. 

Alas editoras exclusivamente digitales hay que aiiadir la aparici6n de website rerticales del libro, coma 
Infolibro.org o Guiaeditores.org que entre los servicios que proparcionan tambiCn incluyen la ediciiln on.line. 
La caractedstica esencial es que, frente a la industria traditional basada en el pago dcl cotlsumidor, estas 
i~ciat ivas basan su neeocio en cobrar a 10s autores, por aconseiar, asesoraro corregir la obra. Este modelo dc - 
negocio ha sido el adoptado tambien por Premura.com, que ha vuelto a surgir en la red no como editara digital 
sino como asesora, fomalizando un acuerda con Noveles.com para publicar las obras seleccionadas. 

Sin embargo, este modelo tamhiin est.4 abocado al fracasu, dado que impone una nueva banera, esta vez 
econ6mica, alos autores, y sin autores no hay iibros; y, ademis, una barrerainjustificada, dado que los propios 
autores puedenser loseditores de sus propias obras.De hecho, tambitn en Espaiia hay experiencias de autores, 
algunos "superventas", que han intentado comercializar su obra a travts de su propia pigina web. 0 pueden 
buscar otros editores ajenos al mundo de la edici6n. De hecho, la edici6n on line salt6 a la opinidn pliblica con 
la publicaci6n en linea de El oro del Rey de Arturo PCrez Reverte por parte de Inicia, el portal generalists del 
p p o  Prisa. 

Al margen dc estas experiencias exclusivamente digitales, enistc la praducci6n on lirie proccdcnte de las 
editoriales convencionales. Y es que las casas editoras ampliaron los fines de sus sitios web, en principio . . 
exclusivamente promocionales. hacia la venta de libros, de papel e inclusive digitales. Sin embargo, tampoco 
en este campo la experienciaespaiiola es alentadora, ya que de las cerca de 700 editoriales privadas existentes 
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en nucstro pais, sdlo 50 editan on line. Y, adem&, editan on line de manera muy precaria,pocos titulos,prbcti- 
camente todos gratuitos, y con una descarga total que no liega a1 centenar. 

Pero sobre todo es desalentadora por el repetido frscaso en el entorno digital del grupo Planeta. El primer 
grupo editorial espaiiol aparecio enel entorno de la edicidn an line a finales de 2001 con vcintinueve.com y en 
menos de un aEo ciena el ivehrifr porno haber cumplido sus expcctaiivas comerciales. Peru el fracaso de 29 no 
respondc s61o a la falta de mercado, obviamente no lo hay, per" el mercada hay que creailo. El fracasa de 29 
responde a una dosaccrtada presencia en la red, porque si bien 29 naci6 con la marca de Planeta, con su fondo 
editorial, y con 4,81 millones de euros para invertit en 10s cuavo aiios siguientes, tambien nacio con una oferta 
escasamente ahactiva y poco competitiva para el potencial comprador. Sobre todo porque en su cat&logo, que 
es el producto que ofrece, s6lo aparecian, a seis meses & su puesta en red, 140 obras (40 mis con las que 
empezd), obras que tamhien podian encontrarse impresas y que, en su versi6n digital, se ofrecian al mismo 
precio que en sopork pape1.Y es que el precio fijo impera tambien enel mundo virtual. Con estas condiciones, 
es imposible crear la demanda. Aello hay que aiiadir deficiencias detectadas para la descarga cuando desde el ~. 
punto de vista tecnol6gico esas deficiencias ya estin ampliamente superadas. De 29 no se podian descargar 
abras para PALM, ni para ordenadores quc sean de la gama Apple, y tampoco se podan dcscargar en e-books. 

Prra Veintinueve tambien contaba con otra limitacidn coma editora digital, yes que no editdba en red, es 
decir, no ofrecia a 10s potenciales autores desde su portal laposibilidad de editaren digital. No s6lo no ere6 la 
demanda, tampoco incentivo la oferta. 

Pero la historia de la edici6n on line en Espaiia no esti escrita todavia,porque existe un proyecto que esti 
creandoel hibito de leer en linca, y el hibitoprecede al mercado.Y es que no sepuede hablardeedicihn on line 
en Espaiia sin hablar de Cervantesviaual.com. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes comenz6 siendo una 

gratuitamente a travCs delared. Laideaes crear una biblioteca virtual dirigida sobre todo a1 pliblico latinoame- 
ricano. Cuando comenr6 tenia un catilogo de 2.000 libros. Alas pocos meses el Banco Santander y la Funda- 
ci6n Botin deciden apoyan y financiar cstc proyecto. A los dos aiios de funcianamiento, la Virtual Cemantes 
cuenta con 7.000 obras di~italizadas, 30.000 cataloeadas, recibe 127.910 peticiones diarias como promedio y - 
ha scrvido millones dz peticiones. Sin embargo, Ce~vantesviaual.com actualmentc pretende ser mis que una 
gran biblioteca virtual, pues ahora asume tambikn funciones de edicion. La iniciativa incita a 10s autores, sobre 
todo en el bmbito de la oublicaci6n cientifica. a oublicar en la red a haves de su oorid. ofreciendo la ooortuni- , . . . 
dad de edit%, de difundir la obra y de que esa obra lleguc aios quinientos millones de hispanohablantes; eso sf, 
de mancra gratuita y sin posibilidad de recibir compensaciones en concepto de derechos de autor. 

La importancia de la Biblioteca Virtual Cervantes es relativa en el sector de la edici6n. Como biblioteca, lo 
que represents o lo que ha conseguido se sitlia al margen dei mercado y en todo caso se puedc hablar, y es 
mucho hablar. de labor social ode  acceso a la  cultura.La incidencia de este cdso en el mundo editorial esoaiioi 
es que ha conseguido que millones de personas se oonecten a Internet para leer. Y eso demuestra que lo que 
bloquea al mercado no son 10s bits ni son las pantallas, es el tener que pagar por leer lo mismo en digital. 



5. Conclusiones 

Intemet,por sus caracteristicas tecnol6gicas, por la manera en la que se ha extendido social y rnundialmen- 
te,puede reportarciertas ventajas al mundo del libro. Puede crear cultura, en lamedida en que canaliza nuevas 
formas creativas que tiencn nuevas formas de enprcsarse. Pero crea cultura tamhien cuando ofiece mayorcs 
oportunidades para publicar a 10s autores, porque Internet dernocratira el acceso a la edici6n hasta limites 
nunca antes conocidos. Y ello favotece tambitn la pluralidad cultural, sobre todoporqueen la situaci6n actual 
s610 se favorecen las obras comerciales. 

PeroInternet tarnbiCn reporta ventajas parael mundo empresaria1,en la medidaen que rebaja todavia m6s 
las barreras de enhada, y multiplica con ello el tejido industrial, verdadero indice de la fortaleza de un sector. Y 
multiplicar ese tejido casi es una labor necesaria por el grado de concentraci6n ai que ha llegado la industria 
editorial. Peru tamhien puede favorecer la actividad empresarial porque representa una diversificaci6n del 
negocio, al proponerse coma canal alternative de venta, y al proponer un nuevo producto, el libro digital, que 
explote o pueda explotar nuevos nichos de mercado. 

Y tamhien ouede favorecer la lectnra. con el favorque haria no s61o a la industria editorial sino tambiin al 
nivel cultural de la poblaci6n. Y lo puede hacer porque el lenguaje hipermedia compite rnucho mejor que el 
texto lineal con los medias audiovisuales, que son 10s que estan ocupando el tiempo de ocia en otro rnomento 
dedicado a la lectura 

Pero las potencialidades de la tecnologia digital y de la red. poi d solas. no se convieiten en reiliidades. Sabre 
todo cuando la red en Esoafia tiene una imolantacidn ran dCbil. Y sabre todo tambiCn cuando la industria editorial 
espafiolafuera de la red tiene esa irnplantacidn tan fuerie. Y esa fortaleLa puedc sei la causa de su debilidvd. Porque 
hasladan al escenano digital lamismadinimicacamercial que aplican en el escena"ocanvencional. parque lo saben . . . . 
hacery la hvcen muy bien. Peroen elescenaio digitalladinimicano funcianaY en vez dc buscar nuevas dininicas, 
prefieren no cambia,, Pero el cambio en un rnuado glnbaliwdo y con la red a nivel planetaria, no depende de una 
industria local. Par ella es necesario que el sector se posicione en el entorno digital favoreciendo su aclividad, 
haciendo lo que siernpre ha" hecho: fabricai y distribuir lacultura, per" hay que dur el sail0 haciala cuituia digital. 

Y e n  esta labor de posicionamiento de nuestra industria, tambien tiene que tencr un papel relevante la 
administracih. con ooliticas oublicas decididas aue favorezcan el desanollo de la red. v su desarrollo eeocrg- 
fico y social. Pero tambien favoreciendo, con subvenciones, promociones o cualquier otra ayuda, la actividad 
de las editonales en el nuevo media, pmmover la ed ic ih  digital y la venta digital, e incentivar la presencia de 
las instancias p6blicas como actores editores, como puntos de venta o de enhega de lihros gratuitos y sobre 
todo co~tto bibliotecas, como bibliotecas virtuales de libros digitales que Sean las qnepromueiran la cultura en 
espatiol a nivel mundial. 
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