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. lntroduccion 

sulta de enorme inter&, dada la temitica de este libro, reaiizar u11 anilisis de la 
formaci6n en nuestra comunidad, ya que existe cierto desconoci- 
a. En este sentido, he~nos de sefialar que no encolitrarnos inuclios 

cto, algo 16gico si tellernos en cuenta que el desarrollo del sector en 
duce hasta hace algo mis de una d4cada. Cuando estudiamos la 

a de la regi6n hemos de referirnos primero d contexto nacional de- 
bido alas especiales circunstancias politico-econ6micas de Espafia en el filtimo tercio 
del siglo XX. Fodemos asi constatar que el desarrollo en el irnbito comunicativo se ini- 
ciari en 10s afios ochenta, consolidindose una decada despues con la constituci6n de 
10s grandes grupos. Es esta evoluci6n mediitica la que marcara en parte el panorama 
andaluz, cuando muchas de estas compafiias terininan instalindose en la coinunidad 
a trav4s de diferentes estrategias, desde la compra de cabeceras a las delegaciones 
de sus ramas audiovisuales. Quizis sea este uno de 10s primeros aspectos a tener en 
cuenta a1 referirnos a la estructura infor~nativa andaluza, ya que hablamos de un Bin- 
bito todavia emergente y sometido a movimientos que en muchos casos se encuentran 
dorninados por su inestabilidad. 

Las principales novedades en el terreno comunicativo andaluz se producen en 10s 
afios noventa, cuando se llevan a cabo distintas iniciativas empresariales que aprove- 
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chan las singulares caractensticas del territorio. De esta forma, tal y como han pues 
de manihesto 10s estudios elaborados por Bernardo Diaz Nosty, no existe en Andalnc 
-a diferencia de otras comunidades como Catalufia- una cstructura mediitica co 
solidada y de bmbito regional. Por el conhario, priman 10s localismos y la traduccio 
inmediata a1 terreno periodistico de peribdicos, radios y televisiones dispersas: 

Recogiendo la descripciSn hecha en el primer esludio sobre 10s medios 
en Aidalucia, en el que se definen 10s rnodelos auton6micos de medios 
y sc compara la rcalidad catalana y la andaluza, pnede afirnlarse que est 
liltirna dista sobremanera de la prirncra, poi- la debilidad del sistema d 
medios, la escasa capacidad de cohesi6n discursiva, los descquilibrios y 
carencias en 10s consumes, la fuertc presericia dc medios externos o an- 
tenas que reproducen rnensajes escasamente diferenciados y especidxza- 
dos en el territorio de Andalucia (D~AZ NOSTY, 2002: 34). 

Precisamente, la existencia de esta multiplicidad de medios es la que traslada find- 
mente a1 pliblico una visi6n de la regi6n desestrucSurada, incapaz de poner en ma 
cha un proyecto comiin, tal y coma welve a recordarnos el profesor malaguefio en la 
misma obra: 

l'or el contrario, como as! lo ponen de rnanifiesto las agendas de los me- 
dios, se acenti~an 10s localismos, las visiones de Andalucia a havi.s de 10s 
intereses provinciales y comarcales, hasta prod~icir la aberracibn 6ptica 
que descubre, como Line de 10s denominadores comunes de lo andaluz, 
la permanencia de valores t6picos arcaicos y la vigencia de imaginaries 
escasamente innovadores. 

Esta kagmentaci6n mediitica y discursiva responde a una tendencia generalizada que 
lleva alas provincias andaluzas a actuar, en muchas ocasiones, a la manera de ereinos 
taifasn, superponiendo 10s senti~nientos locales a 10s reponales. No es algo nuevo. 
El estndio del andalucismo hist6rico (REIG, 1990 y LAB10 BERNAL, 1999) nos de- 
muestra que ya en la Asarnblea de Cbrdoba de 1933, y a pesar de la aprobacien de 
nn Anteproyecto de Estatuto, el ideario regionalists no log6 llevarse a la prbctica. No 
existia ni existe enhe la poblaci6n una clara conciencia nacionalista, lo que queda mbs 
que patente cuando se aprecia la debilidad y h-agmentaci6n de un partido andalucista 
de escaso calado en la opinihn pliblica. 

Esta realidad es la que permite hablar a algunos autores (REIG, 1998) de la consoli- 
daci6n en Andalucia de aminifundios espacialess (Dm NOSTY, 1999: 17), algo que 
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esenta como factor de keno en el desarrollo de la Comunidad (Diario de Cidiz, 
).No existe tampoco un discurso homogene0 sobre la regi6n, ya que como afirma 
fesor Diaz Nosty,  lo andaluz es m6s un referente enunciativo y un valor ret6rico 
na prictica sostenida y habitual del nlicleo discursive>>. Coincidimos tambien 

ste sentido con el profesor Francisco Caro, que en el pr6imo capitulo expone 
sde el punto de vista empresarial- la imposibilidad de que a nivel regional pue- 
surgir medios de comunicaci6n que mertebren la realidad andaluzae. De hecho, 
emos poner hasta en duda la existencia de esa misma realidad como escenario de 
eses y objetivos comunes. De esta manera, esl6ganes como <<Andalucia s6lo hay 
o <Andalucia, imparable,,, se complementan con otros que se refieren propia- 

te al considerado como medio pliblico de todos 10s andaluces, la RTVA, que hace 
la base <<La nuestrao para trasladar al receptor una falsa conciencia regionalista. 

dlisis de 10s peri6dicos mis leidos en cada una de las provincias andaluzas pone 
anifiesto que las cabeceras que ocupan el primer lugar en cada una de ellas son 
ue responden a1 criterio geogrifico mas local. Estos datos necesitan asimismo de 

eva lectura en comparaci6n con los que obtenemos al realizar similar ejercicio 
amanca, Ciceres, La Corufia o Barcelona, donde en 10s primeros puestos apare- 

omo mis leidos titulos regionales. 

pliblico andaluz no se siente identificado con su comunidad y prefiere asi pel-i6dicos 
e le informen de su realidad m6s pr6xima. Esta circunstancia es la que ha conde- 
do a1 m b  absoluto fracaso las escasas iniciativas que pretendian crear un medio de 
erencia para la regi6n. Como ejemplos recientes, podemos citar el caso de Dinrio 16 
dabfcia, desaparecido en 1997 a pesar de 10s esfuerzos hechos por los propios redac- 
es. Precisamente, con trabajadores del extinto diario, sale a la lwz en abril de 1998 otro 
lo con vocaci6n regional, Dinrio de A n d a l ~ i h ,  que inici6 su andadura con una tirada 

msial de 13.500 ejemplares. Desde entonces, la vida de este peri6dico ser6 convulsa y 
sometida a diferentes cambios empresariales. Es cierto que el fracaso de la cabecera no 
610 podemos achacarlo a su falta de identificaci6n con 10s lectores andaluces, pero es 
ndudable aue esta cuesti6n fue determinante a la hora de no encontrar un hueco en 10s 
kioscos. For ejemplo, las esbategias de reclanos utilizadas por otros medios, tampoco le 
funcionaron a Diario de Andnlucia, que tennin6 cerrando como tal en 2001. A partir de 
esta fecha, se transform6 en El Din de Andalucia y pas6 a ser gestionado por un grupo de 
periodistas, hasta que unos meses despuhs file comprado por el grupo Edicosma, pro- 
piedad de Javier Checa, que lo termin6 transfonnando en peri6dico digital. 

Los dos casos sefialados y el an'ilisis que vamos a hacer sobre la RTVA ponen en evi- 
dencia la dificultad de articular un medio regional andaluz. Sabemos que a1 receptor 
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achlal le interesa saber lo que ocurre en su entorno in& inmediato y que el localismo 
es una tendencia que se complementa con el inter& por lo global. Sin embargo, la 
cursti611 en Andalucia es que esta referencia local no incluye el atractivo del marco re- 
gional como mensaje unitario. Por ultimo, he~nos de seiialar que no ha de confundirse 
el lector cuando obselve que entre 10s primeros rotativos de Sevilla se encuentra El 
Co~reo  de Andaltrcia. A pesar del titulo, nos enconbarnos con un periodico clarainente 
local y dedicado a asuntos de Sevilla y su provincia. 

Asipues, t d  y como hemos analizado mBs arriba, el sistema de medios en Andal~icia se 
caracteriza por su falta de vertebraci6n y la multiplicidad de sus formas. Esta realidad 
se corresponde asi con una estructura empresarial del sector precaria y supeditada a 
intereses economicos y politicos de caracter local. De esta forma, 10s medios de comu- 
nicaci6n responden en muchas ocasiones a iniciativas privadas modestas interesadas 
en el mercado cercano y con escasa proyecci6n m8s alla de sus h i t e s  geogrjhcos. 

Junto a ello, enlos ultimos aiios hemos podido apreciar en Andalucia algunos fenhme- 
nos que han modificado las caracteristicas de la estructura informativa. Por un lado, la 
llegada de grupos nacionales que, en su deseo de diversificarse, se han iniroducido en 
la Comunidad con mayor o menor forhina. Es decir, hemos asistido no s61o al creci- 
miento mediitico andaluz, sino a 10s movimientos propios del sector a nivel nacional 
e international. Las operaciones arriesgadas y las contracciones en el ~nercado comu- 
nicativo han tomado tambi6n como campo de operaciones a Andalucia, aprovechando 
ademis las especiales caracteristicas citadas mQs arriba. 

En segundo lugar, hemos de analizar el desarrouo experimentado por el grupo Joly, el 
Cnico de capital andaluz, que en apenas siete afios ha dado el salto de la provincia de 
CQdiz a oh-as zonas de la Comunidad. Dentro de la estructura de la informaci6n en 
Andalucia, el grupo Joly ocupa, sin duda alguna, uno de 10s puestos mis  importantes 
en la actualidad. Resulta, por ello, de especial inter& indagar cu81 es el origen de la 
empresa multimedia que hay existe y que, sin duda alguna, se vincula al peri6dico m i  
importante del grupo, Diario de Cddiz. 

Par ultimo, y como cuestihn m b  llamativa y reciente, podemos advertir la expansibn 
del gmpo Informacihn, tambien conocido como Publicaciones del Sur, perteneciento 
a1 empresario gaditano Jos& Antonio Mallou. Como verelnos m b  adelante, lo que pa- 
recia ser una simple aventura empresarid en la provincia de Cidiz ha terminado con la 
creacihn de una red de perihdicos repartidos por todas las provincias andaluzas y que 
ha alcanzado las setenta y dos cabeceras. 
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W o  esto que acabamos de expner ha de ser deWroUado para tener un completo 
parimama de la estructu~a in£orm&va en M u c i a .  A diferencia deZ d i s i s  q w  
hace el proksol Cao en otrff eapitule de este mismo libre, nuestro trabajo va a estar 
renixado en los grupos, pero haciendo special refefenda a sus mpectos comunim- 
m s  y periodfsttcos.Ademk, el an@ls nos s e d  pam conocer la historia reciente 
de las rnedios en nmstra cornmdad, donde se han produddo cmbios a un ritmo 

W t a  inevitable c8rnenzar nuestro reconido con m a  de he caheceras m&s anti- 
was de Andalucia y de J?q&ib Cr~rm'o de C6dk Este perimC0, eon ciento cumnta 
R%OS dedda, sale a la luz el 16 de judo 4e I867 como continuacih deli% de Cdiz. 
Dmante el lilfimo c u m  del siglo XIX se c~nsolida c m  tfhho local en la proyincia 
WIQ MRNAL, 2000) a partir de unoe contenidos dedicad6s a lo8 infereses de 10s 
eiltdadanos y m a  m h d b n  tecnolirgica que le permite innovar en su parte t6cnica. 
Adem&, el periddico nace como #rut0 de la in~ciativa de un hombre, Federico Joly 
yVelasw que infenk5, a toda costa, c o n a m  el primer npgocio perio$istico de la 
ciudad, porlo que se olvidarri de vin~ularse a nin$n persanaje o pautido. Desde este 
momenta se fo@an 10s prindpiosdel periirdtco, basados fundarnentalmente enla no 
idenhficacidn politic+ y en su fidelidd a1 pfiblico ga&tano. Deskcamos estas elaves 
del pedlidico porque set& heredadas por la empresa que surja posteriormente y 
aplicadas corn fdrmda infalible de &to en okras cabwetas. Durante el siglo XX el 
peri&o inicia la h a  de negocio f d a r a r  lo que va a gararttizar a h  m& su per- 
manenaa coma cabecera lfder. 

Habrd que e s p w  has& medidos de lqs ochenta para comprohar d P s  van a set 
los primems movimientos de la compaf6a m& all& de la capital gaditana. Se trata del 
ini& de una timida qansizjn y una may conaolada diver6ifkwih del negocio. Es 
in' como en 1983 se pOne en m h a  Diario delereas, aprovechando de esta manera el 
huecodqado pm el desapmddo Wor del5m En 1988 n a d a  E u m p  Sur, dirigido a los 
lectores de lazona del Campo de Gibraltartar eubriendo de &forma tres daras mnas 
muy diferenciadw dentr~ de laprovincia. 

Durantelos aiios nmta , la  cornpaiiia ahma  su pusid& en Cddiz y se sitGa coma gru- 
po de mmunicadiin mpartante incluso a niwelandaluz. Estas feeha8 wsinciden adem& 
coa la reparh&n det negocio en dm nuevas masfamiliareg, L C  Jdyl%mho y lw Joly 
S W ,  interesadm en ampitar el negocio a otras pates de la geegrafia andaluaa. Soplan 
entonces aims de &o dentrn de la cornpailfa. Se trabja la itnagen cqora€iva, se 

&sultBd ek CBwimicwi6.n. 
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editorializan las piginas de 10s diarios y se percibe la superaci~i~l de un modelo ha 
nal de empresa. Es entonces tambih cuando se acuiia la denominaci6n p p o  Joly, 
clue hace prever un crecimiento del negocio mis all6 de su editora matrk. 

Vinculados familiarmente a Sevilla, la rama Joly Salazar decide apostar fuerte en 
capital andaluza e uitentar cubrir un segment0 de mercado falto de un medio de ref 
rencia. Nos referi~nos a esos lectores que no se identificaban ni con ABC de Sevilla 
con El Correo, y buscaban una informaci6n menos impregnada de matices ideol6gic 
y llena de referencias locales. Es asi como en 1999 sale ala calle Diario de Sevilla, que 
poco tiempo l o p  hacerse con un importante n h e r o  de lectores y se presenta co 
seria competencia para ARC. Se trata de la primera iniciativa de la empresa fuera de 
provincia gaditana y va a marcar el ritmo acelerado de 10s siguientes aiios ya por tod 
la geografia andaluza. 

El &xito de Dinrio de Sevilla hace que 10s Joly realicen, en primer lugar, una estrategia d 
crecimiento hacia la zona occidental de la regibn. De esta forma, el primer nGmero de 
El Din de C6rdoba aparece en noviembre de 2000, aunque en esta ocasi6n losresultados 
no son tan positivos. Para culminar su domiuio en esta jrea de la geogafia, la empres 
editora sorprende con un movimiento nuevo a1 hacerse dos aiios despu&s con H~relva 
I~zfonnacirin, que pertenecia a Correo-Prensa Espanola -hoy rehautizado como Vo- 
cent-, camhiando puntualmente su estrategia. Hasta ese momento, el grupo habia 
decidido partu- de cero con todos sus tTtulos, algo que ha continuado haciendo despues 
de esta fecha. La operaci6n se va a entender mis como un canje de acciones que como 
una verdadera compra, ya que Correo decidi6 vender su casi 90% en el diario onuben- 
sea  cambia dei 7% que Joly poseia enTaiier de Editores. 

Ademis, resulta interesante esta compra-venta por lo que tiene de conversaciones con 
Correo-Frensa Espafiola, sobre todo cuando analicemos 10s acontecimientos posterio- 
res. No sabemos sivocento subestim6 las ansias de crecimiento de Joly y pens6 que 
quizis s6lo pretendian dominar la zona occidenid andaluza. La sorpresa, sin embargo, 
llega en 2003, cuando en su expansi6n el grupo decide atreverse a llegar a la pa te  
oriental. En septiembre de ese aiio aparece en 10s quioscos Gr~ilndn Hoy, y un poco 
mQs tarde, Mlilaga Hoy. La compaiiia gaditana se va transformando de grupo local a 
regional plantando cara, adembs, a las empresas nacionales de medios. Las reacciones, 
sin embargo, no se harin esperar. Ante los vertiginosos avances del grupo por la geo- 
grafia andaluza,Vocento decidiri lanzar su contraofensiva en el feudo m b  importante 
de 10s Joly, la capital gaditana, y lanzari en el otoiio de 2004 La Voz de Clidiz. Era la 
respuesta de su competidor mis  direct0 a su implacable crecimiento y la amenaza que 
suponian sus cabeceras para mercados de prensa local ya establecidos. 
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naria empresa que habia sacado a la luz Dinrio lie Cddiz se ha transformado en 
rtante grnpo de comunicaci6n andaluz. No s61o se mantiene como lider en 

rovincia gadtana, sino que ha logrado penetrar en mercados di6cilc.s como el de 
a y se mantiene, con pear y mejor suede, en C6rdoba y Huelva. Mientras, ha de- 
ampliar algo mas el marco oriental, con la puesta en marcha a finales de 2007 de 
de Alnzerin, cuyos 4.000 ejemplares diarios son calificados par el grnpo coma clave 

<<Pito del proyecton. En su afin por crecer, Joly decidi6 emprender tarnbign nuevas 
nturas empresariales en el imbito nacional, lo que le 1lev6 a parhcipar en la creaci6n 

ADN, de donde termin6 saliendo el pasado aiio debido a la crisis en el sector. 

as estas cabeceras proporcionan al grupo una impodante cuota de mercado, ya 
Joly obtiene unos datos de difusi6n importantes a nivel nacional no tanto por 
cabecera de referencia, sino por la suma de la difusi6n de titulos destacados en 
onas de influencia.Tenemos que interpretar ademis otros datos facilitados por la 
', de tal manera que la presencia efectiva de la empresa en la provincia hay que 

seguirla por la suma de los datos que en tirada y difitsi6n alcanzan 10s tres peri6- 
s gaditanos. Aclaramos este punto porque en el analisis del ranking por difilsi6n 

e prensa diaria se encuentran peri6dicos que mantienen su monopolio en toda la 
rovincia, mientras que en el caso de Cidiz, la empresa ha decidido diversificarse en 

s productos distintos cuyos beneficios, sin embargo, van a parar a1 mismo grnpo. En 
rminos globales, tenemos que deck que Joly se sit6a como el filtimo grupo de prensa 

en importancia dentro del mercado, alcanzando una cuota del2%. Pero este dato lejos 
de resultar anecd6tico o negativo, hay que interpretarlo como un logo sin preceden- 
tes en la estrategia del p p o ,  que ha rebasado su faceta local y logra colarse entre las 
empresas periodisticas espaiiolas de importancia. 

En la provincia, ademis, Diario de Clidiz y Diario de Jerez son los dos peri6dicos mas 
leidos, seguidos de lejos por ABC y El Pnis y, en quinto lugar, por el otro diario de 
la empresa, Europa 9rr .  Todo ello proporcionaba al final un indice de 75 ejemplares 
vendidos por mil habitantes en la provincia de CBdiz a finales de 10s aiios noventa, lo 
que suponia el porcentaje mQs alto de toda Andalucia, y en lo que podemos percibir 
una tradici6n de lectores de peribdicos que se remonta al siglo XU( y a lo que ha con- 
tribuido, sin duda alguna, Diario de Cadiz. Tenemos que precisar que la diversificacibn 
provincial del grupo hay que estudiarla dentro de las caracteristicas peculiares que po- 
see Cidiz. Lejos de provocar competeucias, la existencia de tres cabeceras en la misma 
zona ha supuesto la afluencia de lectores hacia uno y otro media se& los intereses. 

'Vease a este respecto la inforrnacilin proporcionada por el profcsor Fmncisco Caro cn cste mismo 
volumen, bajo el titulo de aLas einprcsas editoras de picnsa: estrategia y compctcncia.. 
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No hay que olvidar que, a pesar de ser una sola provincia, Cidiz posee tres foco 
perfectamente definidos con un pitblico diferente que busca su information en uno 
otro medio. En este sentido, la cmpresa propiedad de la familia Joly ha realizado un 
estrategia interesante y efectiva, multiplicando sus posibilidades en Cidiz y provinci 

Junto a las cabeceras seiialadas, pertenecen tambi6n a1 grupo la distribuidora Joldi 
uoly Distribuci6n) y la industria grifica, Ingrasa. Tal y como hemos visto, hasta hac 
muy poco, poscia un paquete accionarial tambien en Taller de Editores, lo que le per 
mitia distribuir 10s suplementos El Semmzal, El Seinanal T V  y Mtrjer de Hoy, que h 
pasado actualmente a La Voz de Cddiz. En lo que no ha dejado su participaci6n a pes 
de retirarse deTESA es en la Agencia Colpisa, creada en 1972 y que proporciona a lo 
peri6dicos noticias y articulos de opinibn. Entre los itltimos movimientos de Joly n 
encontramos la alianza establecida con Zeta para la comercializaci6n de la publicida 
nacional de la compaiiia gaditana. 

Tambien posee intereses en el terreno de la edicihn, lo que ha ca~ializado a traves d 
Piginas del Sur, unidad de negocio que se encarga de realizar todo tipo de publicacio- 
nes para entidades pitblicas o privadas. Ademits posee una ramificaci6n editorial para 
libros, que suelen tener una temitica local y del gusto de sus lectores de peri6dicos. 
Por ultimo, no queremos dejar pasar por alto la explotacidn y gesti6n de emisoras, en 
colaboraci6n con Prisa, agrupadas en la sociedad I~~versiones Radiof6nicas Rio San 
Pedro. A Waves de ella, emiten Radio16 Andalucia y Sevilla o SERValencia, lo que se 
complementa con otras cuyo h b i t o  de cobertura es Cidiz y provincia. 

Toda esta dinitmica del grupo, que se incluye dentro de su evoluci6n empresarial, se ha 
conjugado ademis con un enorme inter& por las nuevas tecnoiogias, en especial In- 
ternet. Es decir, una vez demostrado su poder de crecimiento, Joly tenia, sin embargo, 
una cuesti6n pendiente: las ediciones digitales de dichos rotativos. En este sentido, en 
1998 se habia puesto en la red Dinrio de Cadiz Digital, una primitiva edici6n del peri6- 
dico que no aportaba mucho mis  que la edici6n impresa. Se trataba m b  bien de una 
copia de la cabecera a la que se le incluian algunos servicios poco atractivos. 

En entrevista mantenida con Joaquh Benitez, responsable de esta edicibn, nos confir- 
maba el inter2 de la empresa por <<estar en la redx y, al mismo tiempo, la <<desorien- 
taci6nn del producto a ofrecer (LAB10 BERNAL, 1999-2000: 291-294). Ademis, para 
ver la pigina habia que descargar un programa, lo que hacia mis lento y farragoso el 
acceso. No contaban tampoco entonces con unos profesionales que se encargaran de 
la edici6n digital, sino que era un solo responsable el que <<cortaban y <<pegaban de 
la cabecera en papel ayudado por un equipo de informiticos. Es decir, no existia una 
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cci6n como tal y la pigina web del perihdico, que se copiaba de la edicibn impresa, 
edaba tal cual durante toda la jornada hasta la edici6n del dia siguiente. 

entemente, la empresa empezb a cuestionarse el inter& de Diario de Cddiz Digital 
tielnpo que mostraba su deseo de poner en la red el resto de sus cabeceras. Este 
oyecto requeria un nuevo diseiio y la configuraci6n de un equipo de personas, un 
po de periodistas capaces de incorporarse a una secci6n nueva, la digital, desco- 

cida hasta entonces en la redacci6n. El esfuerzo econ6mico no le iba a resultar al 
~ p o  especialmente grande: reciclaje de periodistas de otras secciones y adquisici6n 

e material informitico, programas y ordenadores fundamentalmente. 

resultado vio la ILIZ en la primavcra de 2001 con cinco piginas que se corres- 
ondian con las entonces cabeceras del grupo: Diario de Cddiz Digital, E~rroya Sur 

ital, Diario de Jerez Digitnl, Diario de Sevilla Digital y El Din de Cdudoba Digital. 
steriormente se han ido incorporaltdo el resto de 10s diarios pertenecientes a Joly, 
nfigurando una plantilla de titulos on line que se corresponde con sus ediciones 
presas. Recientemente, tambik ha incorporado una pigina web de la colnpaiiia, 
e si bien resulta algo lenta y poco explicativa, a1 menos sirve de tarjeta de presen- 

cibn de la empresa. 

on todos 10s elementos descritos parece evidente destacar que Joly ha obtenido una 
portante ventaja competitiva en Cidiz, fundamentalmente, pero tambi6n en obas 

provincias andaluzas. El grupo ha conseguido implantarse en una zona de la geografia 
espafiola y competir con las grandes editoras nacionales. Su situaci6n de privilegio en 
su lugar de origen no parecia discutible hasta el a60 2004, cuandoVocento se decida a 
sacar La Voz de Cddiz.Ya hemos analizado en otro habajo (LAB10 BERNAL, 2000: 129- 
132), la convulsi6n periodfstica que sig1iific6 la puesta en marcha de este I-otativo en 
la ciudad. Aiios despues, sin embargo, podemos &mar que la nueva cabecera no ha 
conseguido hacerle sombra a1 emblemitico peri6dico. A~mque en 10s primeros meses 
La Voz logrb cierta aceptaci6n entre 10s gaditanos s o b r e  todo por sus promocio- 
nes- desde entonces hasta ahora no ha dejado de perder lectores. 

Es decir, a dia de hoy, Joly sigue mantenibndose fuelte en Cidiz y provincia, lo que 
sin duda alguna ha s e ~ d o  como sost6n econblnico para hacer viable la puesta en 
marcha de otras cabeceras a nivel regional. La d inhica  seguida en este terreno ha 
sido ofrecer un producto popular, con un novedoso diseiio y bajo supuestos criterios 
de independencia. La f6rmula parece haber funcionado y se ha convertido en clave del 
grupo para fuhlras inidativas. 



Mientras la expansi6n de Joly dejaba importantes kxitos en las capitales de provincia, 
se producia tambien el desarrollo de otra empresa de capital andaluz, el p p o  Infor- 
maci6n. Lo mis  llamativo de esta compaiiia es la proliferaci6n de cabeceras por toda 
la regi6i1, aprovechando 10s huecos que no llenan ni los grupos nacionales ni Joly. De 
esta manera, se ha extendido por las ocho provincias con titulos que responden a la 
demanda informativa de localidades mis pequelias que la capital. Aunque tiene peri6- 
dicos diarios, la mayoria de sus cabeceras son semai~alt .~ o quincenales, y apuestan en 
todos los casos por hacer una publicaci6n que aproveche a1 miximo el hiperlocalismo. 
Ademb, no todos son diarios en papel sino que algunos de ellos son tit~dos existentes 
s6lo en Internet, y de 10s que no podemos hablar coino peri6dicos on linepropiamente, 
ya que se vuelcan contenidos en cada uno de los sitios pero no se actualizan durante 
toda la jornada informativa. 

Si hubieramos tenido que estudiar este p p o  hace apenas unos aiios, casi hubiera 
pasado desapercibido, ya que a rnediados de 10s noventa contaba coil algunos peri6di- 
cos de escasa relevancia y ubicados fundainentalmente en pueblos y barrios de Cidiz. 
Ademis, su tirada y difusi6n no estaban -y siguen sill estar- controlados por la 
OJD, lo que hace que no tengamos datos fiables al respecto. Sin embargo, desde hacc 
apenas cinco o seis afios, la compafiia ha ido creciendo en toda la comunidad, y a sus 
peri6dicos locales ha sumado el gratuito Viva. El lanzarniento de este titulo, en el oto- 
iio de 2004, cuando acaba de llegar a la ciudad Ln Voz, resulta una aventura interesante 
en el que ya parecia uil sahlrado mercado gaditano. De manera bastante acertada, el 
periodista JuanVarela ofrecia al respecto la siguiente explicaci6n sobre el proyecto: 

La estrategia de Publicacior~es del Sur, nolnbre oficial del bwpo Mallou, 
es inantenerse en un lnercado dominado casi cn monopolio durante mu- 
chos alias por Di~zrio lie Cddizy que ahora se enfrentari a una cornpetencia 
luerte par primera vez. (...) Publicaciones del Sur ha crecido apoyindose 
en el mereado local y especialrnente en las necesidades publicitarias de 
ayuntainientos e instituciones locales. El Ianzaniento de un diario gratui- 
to es una nueva aventwa para Mallou, que hasta ahora habia lnantenido 
la distribuci6n conventional de sus diarios y precio de portada. El nuevo 
grat~uto puede hacer mis dificil su distribuci6n en CBdiz y las ciudades de 
la Bahia, donde ya es dificil verlo e11 los kioscos por la presi6n de Din7-io de 
Cddiz sobre 10s vendedores de prensa. Mallou no esti poi el momento en 
el mercado de los gratuitos. El nuevo diario podria ser una prueba piloto 
para desarrollar una nueva estrategia complementaria o sust i t~k a la de 
pago actual (VARELA, 2004) 
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origenes de este grupo estin vinculados a las que serian sus dos primeras cabe- 
s importantes, Jevez li~for~ilacicflz y Clidiz I~~fonnncidrz. Su fundador y actual propie- 
, Jose Antonio Mallou, se decide a entrar en el negocio informativo cuando los 
riores Peuiddico del Gundnlete y Periddico de in Hnl?in entran en quiebra y se anuncia 
arre. El empresario isleiio compra anibos titulos e inicia su camera mediitica, cen- 
dose en crear una cadena de peri6dicos que apostaban por los pueblos. Manu 
o, actual director de Ii~forn?ncidi?Jerez, bromea2 diciendo que la intenci6n era hacer 
eri6dico cateton, aunque inn~ediata~iiente reconoce que esta visi6n no esti re- 
on hacer ~informaci6n de calidad,,. Ademis, dcsde el punto de vista editorial, 
po inantiene una linea de cierta ohdependencia,, segiin la zona y planteindose 

uclios casos ser la alternativa mediitica a 10s inedios que dominen otros p p o s ,  

2006, la compafiia decide variar el noinbre de sus cabeccras, anteponiendo la pa- 
ra I ~ f o n n a d d n  a la localidad en la que se editan. Esta idea vielie impulsada por 
necesidad de crear una marca de grupo, que de hecho pasa a llamarse a partir de 
tonces Grupo Informaci6n. TambiGn se anuncia en 2007 la enhada de capital de 
evos inversores y la posible colaboraci6n con p p o s  nacionales, emulando de esta 
nera la estrategia llevada a cabo por otras empresas de1 sector. 

. Entre el interes de Vocento y el abandon0 del grupo Prisa 

andaluza ha conocido la llegada de gru- 
pos de comunicaci6n nacionales y, dtimamentc, la rnarcha de algunos de ellos. Para 
explicar la primera cuestiCln, hemos de acudir al propio desarrollo mediitico espaiiol 
en la decada de 10s noventa y a la atractiva zona que constituye Andalucia, donde 
proliferan 10s medios ante la multiplicidad del piiblico local. No hablamos solamente 
de las ediciones regionales que poseen, sino del inter& que han deniostrado por ins- 
talarse en este terreno con medios de referencia en las distintas provincias. De esta for- 
ma, estas compai%as han alcanzado nuestra comunidad traves de sus ralnificaciones 
empresariales generalistas y tambih gracias a iniciativas propiamente andaluzas. For 
este motivo, podemos afirmar que el desarrollo de estas compaliias ha sido prualelo 
a su afianzamiento en nuestra regi6n. Hasta tal punto ha llegado esta influencia, que 
hasta hace apenas cinco aiios podiamos &mar que casi el 80% de 10s titulos que m8s 
se leian en Andalucia tenian su matriz empresarial en estos p p o s .  

'Enbevista rcalizacla por la aritora eii el \,cra7o de 2007. 
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Uno de 10s mis impo*antes y que sigue manteniendo su influencia esvocento, anti- 
guo Correo-Prensa Espaiiola. Es indudable que la fusi6n trajo como consecuencia in- 
mediata el increment0 en el nfimero de negocios, lo que se ha concretado para el caso 
andaluz en una sene de peri6dicos en todas las provincias a excepci6n de Huelva. Sin 
embargo, no podemos olvidar que en esta liltima tuvo tambiPn su cabecera, vendida 
en 2002 a Joly. Recordemos asimismo que por si solo el grupo Correo tenia a Andalu- 
cia como segunda regi6n mis  importante en cuanto a la generaci6n de ingresos, tal y 
como nos contaba el profesor Reig en su libro Medios de conzunicacid~z y poder elz Espnrin 
(1998: 80). 

Es interesante en la trayectoria devocento comprobar la aportaci6n de cada una de 
las empresas que lo conformaron. Sin duda alguna, la parte proporcionada por Correo 
sumaba dos emblemiticas cabeceras como son El Sur de Mjlaga y el Ideal de Grana- 
da, con dos ediciones mis, en Almeria y Jaen, a travPs de la Corporaci6n de Medios 
Andaluces. En febrero del 2000, esta editora decide poner en circulaci6n una edici6n 
del Ideal en la costa de Granada, ya que el p p o  considera que es el irea de mayor 
crecimiento de la provincia y a su privilegiada situaci6n geogrifica, entre Almeria y 
Milaga, hay que afiadir una amplia zona que registra iniportantes tasas de crecimien- 
to.TambiPn resulta de especial menci6n las dos ediciones que, en inglPs y alemin, po- 
see el peri6dico Sur, qcie de esta manera quiere aprovechar las especiales condiciones 
turisticas de la Costa del Sol. 

Sobre esta cabecera, hemos de anotarla competencia que tendri a partir de la irrupci6n 
de La opinidn de Milaga, dei grupo Preiisa Iberica. La puesta en marcha de este nuevo 
peri6dico en la capital malacitana supnso el principio de una fuerte competencia con 
Sur, lo que hizo que sus gestores se plantearan una nueva forma de llegar hasta el pli- 
blico, procediendo a nn redisefio de la cabecera. De esta manera se cambia el orden de 
las secciones y se afiade una significativa leyenda: El periddico de Mdlnga, en una clara 
estrategia de identificaci6n con el lector, muy parecida a la realizada en Cidiz par Joiy. 
Afios mis tarde, Sur viviri tambien la competencia de El Correo de Alzdnlucia, edici6n 
Maaga creada por Prisa (y cerrado en 2005), y de Malaga Hay, la cabecera de Joly para 
el marco oriental andaluz. En este sentido, no podemos dejar pasar por alto la situa- 
ci6n de la prensa en Milaga despues de 10s pasos dados por estos dos lilti~nos gnrpos. 
Tras aiios de liderazgo, Stir pas6 a tener fuertes competidores que no respondian a las 
caracteristicas de proyectos frigiles o iniciativas pnvadas oportunistas. Cuatro impor- 
tantes grupos decidieron apostar pot un mismo mercado, iniciando asi nna tendencia 
que se ha repetido en otras provincias andaluzas. Se rentabiliza de esta forma el pfibli- 
co local y se acaba con el dominio absoluto que ciertas empresas periodisticas parecian 
poseer en determinadas provincias, aunque tambien se conen riesgos que pueden 
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rse con la desaparici6n del titulo. El ejemplo m b  sorprendente lo hemos visto 
idiz, pero ya habia indicios de esta dinimica con 10s movirnientos producidos en 
gay, corno veremos mis  adelante, con lo que ocurriri en Granada. 

oductos,Vocento se decide tam- 
a entrar en la radio y la televisibn de la localidad, experiencia que repetiri en 

la creacibn dt. la emisora Punto 
y del Canal Mjlaga W ,  apostando de esta manera por lo que se ha venido en 
oestrategia multimedia.. A escasos afios del apag6n anal6gic0, el grupo decide 

ndirse tambien por otros puntos del audiovisual local andaluz (y nacional) adqui- 
o acciones y confom~ando toda una red que recibiri el nombre de PuntoTV.Ya en 
, con la tecnologia digital implantada,Vocento transformari sus cadenas locales 

cias regionales, enhe ellas la que 
see en Andalucia. 

parte aportada por Prensa Espafiola, ha llevado a la compafiia a poseer la edici6n 
villana de ABC, a la que tambien hay que unir la de Chrdoba, laizada en febrero 
2000. Con desigual suerte, inici6 su andadura ABC Jerez, que en muy poco tiempo 
sald6 corno uno de los fracasos mis  sonados del gnlpo. Sin embargo, sus intentos 
r desernbarcar en la provincia gaditana han continuado y a finales de noviembre de 

.Vinculada a dicha cabecera y 
o en marcha Puntn Radin, cuyas 

isiones se realizan en la misrna redacci6n del peri6dico. Ademis, para completar el 
na local Onda Luz. 

podelnos olvidar que la puesta en marcha a finales de 10s noventa de Diuuio de 
fuerte competencia para ABC, 

encia. La expansihn veriiginosa 
, y tal y como hemos visto, a lanzar 

as dos cabeceras en Granada y Mjlaga, zonas donde Vocento tenia importantes 
enfrentarse de lleno a su compe- 

tidor en la tierra donde Joly posee el monopolio informativo en prensa desde hace mis 
de un siglo. La aventura devocento resultaba arriesgada en una capital donde el peso 
de la tradicihn y 10s hibitos del consumidor hacen diffcil la posibilidad de arrancar una 

remos dejar de apuntar que 
ediitico en CBdiz y en Anda- 

ad de la eshuch~ra informativa 
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Hemos criticado ya en otro trabajo (LAB10 BERNAL, 2009) que el crecimiento d 
Joly ha priorizado el beneficio econ6mico par encima de la propia tradici6n period: 
tica. Pero tambiOn hemos de seiialar que 10s movimientos del grupo han anilnado 
panorama -incluso para 10s profesionales de la informacibn- y han evidenciado 
posibilidad de seguir apostando por cabfceras andaluzas. Este hecho ha sido perci 
do por otros grupos, conioVocento, que con una agresiva campaila publicitaria y d 
reclamos ha logrado colarse en una ciudad Cbdiz-vetada hasta ahora para el rest 
de 10s grupos y donde parecia iniposibie que otra cabecera fuera capaz de compe 
con el Diario. 

La ambici6n del grupo en nuestra comunidad le ha llevado, como hemos vista, tam 
bi6n hasta el sector auhovisual. De esta forma, junto a las televisiones ya seiialada 
en MQlaga y Cidiz,Vocento tuvo intereses en las cadenasTeleonuba (Huelva), Ond 
Mezquita (Cbrdoba) y Sevilla lli, todas englobadas dentro de Punto TV Esta ram 
caci6n empresarial combinaba una programaci6n comun con espacios dedicados 
asuntos propios de cada zona. En muchos casos, se trataba de cadenas ya existentes 
participadas por otras compaiiias que, sin embargo, llegaron a acuerdos conVocent 
para la explotaci6n comercial de las sociedades. Tal y como reconocian fuentes d 
propio grupo, el objetivo de Punto TV no era tener una red a~nplia en propiedad e 
numero de televisiones locales sino completar el nzapa ilacional para maximizar 10s 
ingresos publicitarios y obtener precios competitivos en la adquisicion de contenidos 
y derechos 

La prensa gratuita parece tamhien haber estado siempre entre 10s planes devocento, 
que a finales de 2003 sacaba en MQlaga Qu6 pnsa. El proyecto, sin embargo, termin6 
siendo absorbido por Qu6!, cabecera puesta en marcha en 2005 por Recoletos y adqui- 
rida porvocento en agosto de 2007. El peri6dico ha irnrrnpido con fuerza en el contex- 
to general y de forma partic~dar en un mercado como Sevilla, donde ya existen otros 
dos gratuitos, Metro y 20 Miiz~rtos. Qu6! se ha lanzado tamhien en Milaga y cuenta 
ademis con su versi6n digital en las doce provincias e s p ~ o l a s  donde se edita. En cada 
una de ellas se recogen articulos elaborados por 10s lectores y remitidos a1 peri6dico 
a travOs de blogs personales. La iniciativa constihlye as: una buena niuestra de qne 
10s contenidos locales interesan y venden, sobre todo en regiones como Andalucia, la 
unica en la que el grupo se ha atrevido a sacar su cabecera en dos capitales. 

Junto avocento, el grupo Prisa era hasta 2007 otra de las grandes compafiias instaladas 
en nuestra comunidad. En el otoiio de 1999, el grupo de I'olanco decidi6 comprar el 
75% de Espacio Editorial (REIG y RUIZ ACOSTA, 1998: 207-218 y EGEA, 2001: 237- 
260), a traves del cual log6 una presencia siphcahva en los diarios El Coveo de Anda- 
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die1 Informncidn, Ln voz de Alirierin yJnin.Tambi6n se hizo en esta operaci6n con 
o por ciento de Dinrio Cdrdobn, que finalmente fue comprado por Zeta. 

e esta feclia, 10s movimientos de Prisa en nuestra comunidad han sido escasos 
sector prensa, aunque aterrizh con fuerza con s ~ i  televisi6n local en alguna de ias 
cias andaluzas. A pesar de ello, hemos de hacer referencia a que su inter& en 

lucia le llev6 en 2003 a poner en marcha la edici6n de El Correo de Andnllicin en 
ga. De hecho, en la estrategia planteada por el grupo de Eblanco se decidi6 previa- 
e la venta de El Din de Vnllndolid, en lo que parecia una planificaciljn para concen- 
LI negocio de prensa regional en Andalucia. Sin embargo, en 2007 yen  un giro no 
ado, l'risa decidi6 vender por 19 millones de euros El Correo y DinrioJa6n al p p o  
rdo, un nuevo protagonists de la escena infonnativa andaluza cuyos intereses has- 
e Inomento habian estado en la industsia siderfirgica. Unas semanas mis tarde, la 
aliia de Polanco vende tambii.n Ln Voz deA111zeria a la propia editora del peri6dic0, 
tecnica, en manos de Jos6 Luis Martinez Garcia. La explicaci6n para desprenderse 

estos negocios la proporcion6, aunque de manera muy escueta, el consejero delegado 
Prisa, Juan Luis Cebriin, quien selial6 que <<la explotaci6n de di'uios regionales no 

a, en esos mementos, uno de 10s negocios "estrat6gcos"para el gnrpom. 

bi6n oc~uri6 algo parecido en su divisi6n audiovisual enhndalucia, concretamente 
n su red de televisiones Localia. Era precisamente en nuestra comunidad donde 
seia mis presencia en comparaci6n con el resto de Espafia, llegando a todas las pro- 

ncias. Asi, a comienzos de esta decada nos encontribamos con una compaiiia que 
nia a sus negocios auhovisuales a nivel nacional, una importante red de televisiones 
n cobertura local. Precisamente, cuando a finales de 2002 se produce la fusi6n de 

as plataformas hgitales de Telef6nica y Prisa, el proyecto Localia estuvo a pur~to de 
eligrar. La modificaci6n de la Ley deTelevisi6n Privada realizada ese mismo afio hacia 
compatible la participaci6n de una misma empresa en televisiones de imbita esta- 

tal y en otras de caricter local. Unos lneses despues, una serie de enniiendas a dicha 
Ley permitieron que aquellos p p o s  con intereses en cadenas nacionales, pudieran 
estar tanbien presentes en emisoras locales si no superaban el 20% de poblaci6n. Sin 
embar~o, a finales de 2008, PI-isa decide cerrar Localia <<ante las diiicultades e incohe- - 
rencia que presenta el marco regt~latorio achlal, por la sahuaci6n de licencias deTDT y 
el desordenado desarrollo del sector, que imposibilitan la viabilidad del proyectnn (EL 
PA~S, 2008). No podeinos olvidar que es tambien en estas fechas cuando comit:nza a 
hacerse palpable la crisis econSmica del p p o ,  que le llevari a una delicada situaci6n 
financiers ya en 2010. La venta de activos, la entrada de capital ajeno en algunas uni- 
dades de negocio y la redimensi6n de la compaiiia han sido claves para que Prisa no 
llegue a la quiebra t6cnica. 



352 La comunicacion en At?daluiia: historia, estruclura y nuevas lecnoio 

Otra de las compaaiias destacadas en nuestra comunidad, por la cuota de 111eicado q 
ocupa, es IZecoletos, integrado en la actualidad dentro de Unedisa-RCS. La unpor 
cia del grupo no viene dada por que posea medics locales en hdalucia, siiio por 
sus dos cabeceras especializadas, Marca y Expntzsi6iz, alcanzan una aarnplia difus 
en Andalucia. AdemQs, en diciernbre de 1999 se hace con el rotativo sevillano Esta 
Deyortivo a traves de la compra del85% de la sociedad editora del pcriiidico,Tejadin~a 
S.A. Este periodic0 habia aparecido en Sevilla en 1996, i~np~dsado por un p p o  d 
accionistas locales, que finalmente vendieron sus accio~~es a Recoletos. Se distribuy 
nornialinente en SevilIa, excepto 10s meses dc verano, el1 10s clue tambien se distribuye 
en Huelva y Cidiz, aprovechando el desplazamiento de SLIS lectores habituales a la 
zonas de costa.Tambi6n es destacable la prcsencia dcl grupo en cuanto a su division de 
prensa gratuita, sobre todo con Gncetn U~ziversitarin' y Dinrio Mtdim, aunque -<om 
acabamos de ver mis arriba- haya dejado su aventma en el generalists Qui! 

La tendencia a la localizacidn es tamnbik aprovechada par Zeta, que a traves del dia 
C6idobn, ocupa una position dominate en la provincia. En un p~i~~cipio,  concreta 
mente en 1997, Zeta se hizo con el 40% de las acciones, participacidii q~ l e  aumentar 
d~uante 1999, cuando le compre el 23,5% que Prisa tenia en el peri6dico. El gnlp 
llegara asi al el 63,5% de las acciones, dejando el resto en manos de CajaSur, ho 
htervenida por el Banco de Espafia. Precisamente, las relacioncs con la caja andaluza 
no han sido lnuy fluidas, sin0 que a1 contrario han estado salpicadas de tensiones. La 
continua intenci6n de la entidad por pilotar editorialmente el diario ha marcado una 
historia de convivencia Uena de desencuentros. La situaci6n estallari en el alio 2000, 
cuando CajaSur decide imponer el relevo del director de rotativo, Jose Higuero, por su 
adjunto,Antonio Galin. El gnlpo Zeta opta entonces por no aceptar dicha decisi6n y, 
L ~ O S  mcses mis  tarde, Uegari a presentar una querella conha cuatro miembros del 
co~~sejo de administraci611, todos ellos representantes de la caja andaluza. La inter- 
vencion del Banco de Espalia en mayo de 2010 ha hecho saltar ya las alarmas sobre el 
futuro del peri6dico y su posible venta. 

Zeta se mantiene en C6rdoba con la propiedad de Onda Mezquita y posee tarnbih 
una de las ediciones de 20 Miizutos, el gratuito que en Aidalucia cuenta con presencia 
en Sevilla, Mdaga y Granada. Se trata de una de las Clltimas estrategias del gmpo, que 
gracias a su 20% accionarial en la cabecem logra entrar en contact0 con la compaiiia 
noruega Sclubsted. 

'Goccta Li~iiversifol-in dejij de p~iblicarsc en septielrtbrc d e  2010 y se integir en el suplmrnto Campus 
de El Mzii7do. 
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podemos terlninar este capitulo sin hacer referencia a Prensa Iberica, que en muy 
tiempo ha conseguido afianzarse con una importante cabecera, La Opini6n de 

ga, nacida en lnayo de 1999. Este peri6dico se implant6 con rapidez, gracias a 
tractiva politica de obsequies y promociones. El grupo invirti6 2.000 inillones 

planta de Antequera para lanzar 
cado cuando en el otoiio de 2003 

rannda. De esta forma, se sumaba 
os en determinadas capitales de 
antes de Granndn Hoy fue muy 

1 recibida por Prensa IbC-rica, que se Ian26 al contraaiaque anunciando la puesta en 
rcha de una nueva cabecera en CQdiz. Incluso, llegaron a publicar u11 anuncio en el 

archa de un <<proyedo editorialu 
en la ciudad ha hecho variar 10s 

lanteamientos de Prensa Iberica que, por ahora, no ha welto a dejar ver su intencibn 
e instdarse en Cidiz. 

AdemQs de sacar a la calle el peri6dico granadino, la co~npaiiia sigui6 el modelo deVo- 
cento y se hizo con la colnpra de Canal 21, en Granada, y de Mi l agam Su paquete de 
negocios en Andalucia se completa tambiC-n con el 15% de las acciones deTejadimar, 
ediiora del sevillano Estadio Deportiuo. 

El aspecto inQs llamativo de 10s ~novimientos realizados en el sector durante los 
liltimos aiios en Andalucia es la encarnizada competencia de 10s diferentes grupos. 
Fodemos decir asi que la estmctura infonnativa se ha animado, y con ella las posi- 
bilidades profesionales, debido a la propia dinimica de crecimiento y lucha por el 
liderazgo caracteristico del sistema econ6mico. Los grandes grupos espaiioles han 
diversificado su negocio y ha11 estudiado aquellos frentes que les pern~itian seguir 
engordando sus sociedades. El camino abierto ha sido seguido por otras compa- 
iiias, menos potentes, per0 que han arriesgado en un intento por no perder ireas 

4. Radio Television de Andalucia, organizacion interna y criticas 

Aunquc: este elite es estudiado en otro capitulo del libro, nos parece oportuno incluir 
aqui una breve referencia a la RTVA como 6nico media de comunicaci6n de caricter 
andaluz, a1 menos en teoria. La realidad, sin embargo, nos mostrari como esta preten- 
dida identificacihn con el pfiblico andaluz es mis  que cuestionable. 



En este sentido, y a pesar de la constataci6n de una eshuctwa informativa fragmen- 
tada a nivel regional, la Ley del Tercer Canal dio la posibilidad a las comunidades 
aut6nomas para la creaci6n de entes auton6micos, lo quc se materializb enhdalucia 
con la puesta en marcha de la RTVA. Entre sus principios inspiradores, la RadioTele- 
visi6n Andaluza se contemplaba coma un servicio pliblico que intenta, precisainente, 
la construcci6n de un discurso regional y su conespondiente identificaci6n con el pli- 
blico andaluz. En la prictica, sin embargo, son muchas las criticas que se lanzan contra 
RTVA, a la que se calihca de deficitaria ( D M 0  DE d D I Z ,  2000) e instrumentalizada 
como arma poli6ca. En un intento por cambiar esta imagen, se aprueba la Ley 1812007, 
de 17 de diciembre, de la radio y televisidn de titularidad auton6mica gestionada por la 
Agencia PGblica Empresarial de la Radio yTelevisi6n de Andalucia (RTVA). Se trata de 
modificar algunos aspectos del anterior marco regulatorio y se produce meses despu6s 
de que se modificara el Estatuto de la RTVE, pero en la prictica se trata de ubicar a la 
empresa dentro de un contexto donde se destaca la <<importancia econ6mica e indus- 
trial de 10s medios de comunicaci6na. En realidad, no parece que hubiera voluntad par 
reforzar el caricter de servicio pliblico, ya que el anjlisis de los contenidos, la estruc- 
tura interna y el modo de funcionamiento nos presenta una empresa al arbitrio de 10s 
intereses mercantiles y politicos, tal y como veremos mis adelante. 

Antes de ello, sin embargo, vamos a realizar un breve repaso por las sociedades que 
conforman la RTVA, de la que destacan Canal Sur Radio y Canal SurTV.Tenemos que 
decir que la puesta en marcha de Canal Sur TV supuso el fin del monopolio de la te- 
levisihn estatal, lo que permiti6 a la cadena hacerse con una audiencia importante en 
sus primeros aiios de vida. Hay que tener en cuenta que las privadas todavia no tenian 
una implantaci6n total en Andalucia, y ello le dio ventaja a Canal Sur. A comienzos de 
10s aiios noventa, la paulatina implantaci6n de Antena 3, Telecinco y Canal Plus hari 
bajar la cuota de pantalla que, a partir de 1994 caeri en picado, consiguiendo s61o un 
promedio de13,1% del share. 

Como parte de su expansi6n, en 1996 se pone en marcha Andalucia Televisibn, que 
se encarga de emisiones de la RTVA via satdite, utilizando para ello las entonces dos 
plataformas existentes en Espaiia. Las emisiones, dirigidas a 10s andaluces en el ex- 
tranjero y a la promoci6n de la regi6n llegan asi al resto de Espaiia, Europa y nor- 
te de Africa. Un aiio despds se constituye SANDETEL, Sociedad Andaluza para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones, de la que la RTVA posee un 49%, quedando 
como socio mayoritario la Consejeria de Economia, Innovaci6n y Ciencia a traves de la 
Agencia de Innovaci6n y Desarrollo de Andalucia. Esta empresa surge con el objetivo 
de impulsar las telecomunicaciones a traves de empresas interesantes para el sector, 
tanto de telecomunicaciones, como audiovisuales o de s e ~ c i o s  multimedia. A partir 
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e ella, se crearon Andalucia Digital Multimedia y la lied de Banda Ancha de Andalu- 
. La primera era la encargada de desarrollar el sector audiovisual andaluz, mientras 
e la segunda pretendia poner en marcha las bases de las infraesrmcturas de teleco- 
nicaciones para Andalucia. 

'unio de 1998, y em~dando las iniciativas de otras televisiones autont~micas, nace 
a1 2 Andalucia, dirigido a una audiencia m b  selectiva y que ha permitido renta- 
ar los recursos laborales y audiovisuales de la empresa. Precisamente, su relacibn 

n otros canales autondmicos le lleva a formar parte de la FORTA, la FederaciSn de 
rganismos de Radiotelevisiones Autontrmicas, para el intercarnbio informativo, la 
mpra y producci6n de programas de manera colectiva. 

a descripci6n de la Radio Televisi6n Andaluza es, sin embargo, la capa superficial 
el ente, cuestionado en muchas ocasiones par sus criterios de programaci6n y por 

utilizaci6n politics. De hecho, dmante las elecciones auton6micas de 1999, la JUT- 
ta Electoral Central, a iniciativa del Partido Popular, emiti6 una resoluci6n en la que 
conminaba a Canal Sm a atenerse a la ley en el reparto de los tiempos asignados para 
publicidad electoral. Segjn dicho organismo, ael baremo aplicado por Canal Sur falta- 
ba a 10s principios de veracidad, objetividad, imparcialidad, pluralismo y neutralidad. 
(Dian'o de Sevilla, 2000). A pesar de que la RTVA interpuso un recurso contra dicha 
decisiSn, elTribunal Supremo termin6 ratilicando a1 organismo de arbitraje electoral. 

La pol6mica continu6 un aiio despues, cuando el Partido Popular difundi6 un video en 
el que, a partir de la selecci6n de noticias e imdgenes, pretendia poner de manifiesto la 
manipulaci6n informativa a favor del PSOE que se producia en Canal Sur. I'or las mis- 
mas fechas, en una entrevista concedida a El PaCs (2001), el entonces director general 
de la RTVA, Rafael Camacho, se referia a este y otros asuntos que ponian de relieve la 
controvertida situaci6n del ente: 

El debate sobre la RTVA, tanto sobre la programacihn como sobre las 
cuentas, estd montado sobrc utia farsa. Es un debate deterrninado por 
intereses politicos, conierciales y, en algunos casos, por intereses de par- 
ticulares que quisieran estar y no estan. Dicho esto, tengo que decir que 
cuando se descalifica la programaci6u se esti haciendo una burda ma- 
nipuiaci6n. Canal Sur Televisi6n y Canal 2 Andalucia emiten 500 horas 
semanales de programaci6n de las que 200 son de scMcio piiblico. La 
nianipulaci6n es reducir 300 horas semanales a trcs irndgenes aisladas. El 
ejemplo es el video clue ha hecho el PP. 



Esta afirmaci6n contrasts con la realidad de una RTVA caracterizada por una progra- 
maci6n carente de elementos innovadores, que pretende competir con las cadenas 
privadas en pro de la audiencia y a partir de recursos budos  y alejados de los pars- 
metros de calidad que deberian estar presentes en una televisi6n piiblica. A pesar de 
las criticas, parece asumirse el modelo de una radio televisi6n auton6mica doblemente 
financiada por la publicidad y 10s presupuestos regionales. Como resultado se produce 
uu alejamiento de 10s principios de servicio piiblico que redunda en una escasa iden- 
tificaci5n de 10s andaluces con la RTVA, a pesar del discurso politico a1 respecto. Sobre 
este aspecto nos cuenta Bernardo Diaz Nosty (2002: 30): 

Es sorprendente el doble lenguaje de 10s politicos acerca de Canal SLK 
lncluso quienes en piiblica defienden la pertinencia de sus emisiones o 
la adecuaci6n del gasto presupuestario, en privado rnanifiestan general- 
mente que no ven la cadena o que no les gusta, pevo que eso es lo que 
quiere la gente, en m a  si~ntesis de pcnsamiento minimalists, q ~ ~ e  repro- 
duce la tesis prevalente de 10s <<&ectivos-propietariosss. Parece conio si a 
10s politicos se les escapara de las manos el asunto, lo que no les exirne de 
responsabilidad, o que 6stos aceptarian el status quo a cambio del blinda- 
je gubernalnental de 10s informativos, niientras que la vcrdadera prictica 
del audiovisiial publico se decidiera en imbitos privados o bajo c~iterios 
mercantiles. 

De hecho, Gaspar Zarrias, asi lo confirm6 en las Jomadas c<J6venes y Medios de Co- 
municaci6n~, celebradas en Sevilla el 21 y el 22 de noviembrei de 2004. El entonces 
consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucia afinn6 sin tapujos: 

Creo que la televlsibn pfiblica, en la ininensa rnayo11ia de SLI p r o p m a -  
ci611, cun~ple su papel de s e ~ c i o  publico. iQu6 pasa?, que para que la 
televlsi6n se vea en determinadas kanjas horarias tieiien que hacer una 
programaci6n que pueda competir con el resto, si no compite con el res- 
to se deja de ver y 110 s61o se deja de ver esa franja, sino la televisi6n, 
con lo cud deja de cu~nplir papel de servicio publico. No solancnte tiene 
ese problems, sino que la televisi61i pliblica tiene hoy por lioy en Espatia 
una financiacibn mixta, una parte es la publ~cidad, la nienor s i  no me 
equivoco en Cnnnl Sur  son siete mil millones-, el resto del presupuesto, 

"Aonque el libro dc Actas de las Joinadas nu rccage lus paiabms dcl conscjcro, nucstro equipo de 
bivestigaci6n cn Fstrucluta, I-listona y Contenidos de la Corxunicaci6n form6 partc del Coniitg Cien- 
t&co y Organirador dcl cvcnto, la clue 110s penniti6 acccdcr a todas las declaiaciones ernitidas duriinte 
los jornadas rcfcridas. 
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clue son veintitantos, cs presupuesto publico. Si cae la audiencia, cae la 
publicidad, al cacr la publicidad licnes que cubrir ese deficit con dinero 
publico. (...)Yo veo poco la televisi6n porquc no tengo tienipo, y lo que 
veo son pro@-arnas inis temiticos que 10s programas de entretenimiento, 
pero cuando los veo 110 me gus ta~ ,  no me gusta el programa ese que hace 
que la gent? sc duerma, ni 10s programas de tontcrias que se dicen, pero 
mira por donde la televisibn tielie que llegar a todo el mn~uido, tiene que 
ser de cnhetenilniento y generalista. 

s declaraciones de Gaspar Zarrias se incluyen dentro de las justificaciones que, tanto 
sde el punto de vista privado como publico, defienden hoy en dia las cadenas. Aun- 
e Canal Sur no se conciba como un ente generador de beneficios, si tenemos que 
ducir la rentabilidad politica que el Gobierno de tmno extrae de una televisibn con 
enos datos de audiencia. De hecho, el envejecimiento en el perfil del pliblico que ve 

anal Sur ha influido en las idtimas temporadas para incluir espacios que se aseguren 
un siznre m b  que positivo, sobre todo en deterininadas franjas horarias como la ves- 
peltina. Se confunde asila televisi6n de enhetenimiento y generalista con aquella que 
cubre un determinado segment0 poblacional y una cuota de mercado, en este caso, no 
5610 en terminos econ6micos, sino sobre todo traducida en beneficios electorales. 

5. Conclusiones 

La descripciirn de la eshuctura informativa andalua nos muestra un panorama frag- 
mentado y tendente a1 locaiismo, del que han sabido sacar ventaja las iniciativas an- 
daluzas y 10s grupos nacionales. 

Las pnmeras se caracterizan en su mayoria por su precariedad y supeditacibn a 10s 
intereses politicos y econ6micos de su imbito geogrifico mis cercano. Sin embargo, 
en la liltima decada, una compafiia con gran tradici6n en la provincia de Cidiz, hde- 
rada por la familia Joly, se ha destacado por su expansibn hacia diferentes puntos de 
Andalucia a haves de la puesta en marcha o la compra de cabeceras. De esta forma, 
podemos considerar al grupo gaditano como el mis  importante negocio de comunica- 
ci6n andaluz gracias no solo a su conocido Dinrio de Cddiz, sino a otros periodicos niL 
nuevos como Dinrio de Seuilln y Grnnada l h y ,  elitre otros. 

Junto a Joly, otra compaiiia de medias andaluza, el grupo Inforinaci6n, empieza a des- 
tacar en el panorama a traves de mdtiples peri6dicos en los pueblos andaluces. Si a 
mediados de 10s noventa, el antiguo Publicaciones del Sur se presentaba coma un ne- 
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gocio h-igil y con poco futuro, 10s illtirnos proyectos impulsados hacen que tengam 
que tener cada vez rnis en cuenta a esta empresa gaditana. A 10s selnanales y quinc 
nales se le ha sumado ademis la interesante iniciativa de sacar un gratuito en aquell 
zonas donde se ha hecho fuerte. En este sentido, podemos afirmar que el grupo J 
ya no es el Gnico de capital andaluz con influencia en la comunidad. Por el contrari 
aunque sus medios todavia no estin recogidos en OJD, el grupo se ha extendido por 
regi6n aunque no cuenta con una eshuctura fuerte y sus profesionales se muevan e 
el terreno de la precariedad en algunos casos. 

Compartiendo rnercado en la estructura informativa andaluza, tenemos tambi6n qu 
hablar de 10s grupos nacionales que, en paralelo a su expansidn interna y transnacio 
nal, han decidido instalarse en nuestra comu~dad .  En el caso devocento, ya he 
visto que su implantaci6n responde a una proyeccidn multime&a que combiia pe 
dicos con su red de radio y televisi6n. No es as< la trayectoria de Prisa, que tras hacers 
con importantes titulos, ha decidido venderlos en virh~d de criterios emnpresariales, asi 
coma cerrar su red de cadenas locales. Mientras, otras coinpafiias uacionales, como 
Unedisa, Zeta o Prensa Ib6rica se mantienen en Andalucia, sobre todo a p 
beceras especializadas, aunque no se olvidan de otros negocios audiocisuales. 

En medio de esta multiplicidad de medios, oh-o grupo, la RTVA, de caricter pilblico, 
intenta posicionarse como referente para 10s andaluces. Con casi veinte aiios de exis- 
tencia, la empresa ha experimentado un paulatino crecimiento t6cnico y fisico, que no 
le ha librado sin embargo de constantes criticas. Utilizada como instrumento politico, 
criticada por su d6ficit y su prograinaci611, la RTVA no consigue la identificaci6n con 
10s receptores, lo que puede percibirse en el bajo indice de audiencia de la cadena que, 
sin embargo, ha logado remontar en 10s illtirnos afios. 

El anasis  aquipresentado nos lleva tarnbien a la comprensi6n del escaso &toque los 
medios de caricter regional tienen en Andalucia, donde el pGblico se siente mis  atrai- 
do por la informaci6n local que par aqueUa que afecte a la comunidad en su conjunto. 
Esta especial caracteristica proporciona a nuestra comunidad una estmctura llena de 
medios hiperlocales y de grupos de comunicaci6n que intentan, a toda costa, hacerse 
un hueco en el puzle informativo. 
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