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“En la época moderna la utopía ha sido siempre el horizonte social que se 

aleja a medida que damos pasos hacia él. Tal vez sea inalcanzable, como la 

raya del horizonte, pero se avanza socialmente mirándola, imaginándola. 

Cuando nos acercamos a ella no la reconocemos. Pero en la ausencia del 

reconocimiento está el origen de las nuevas utopías” 

 

Francisco Fernández Buey 

(Fernández-Buey, 2002) 

 

“Aucune carte n'est fidèle au territoire, pourtant certaines aident à aller à 

destination, d'autres non” 

 

Christian Robin  

(C. Robin, comunicación personal, 30 de abril de 2020) 
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1.1 Introducción 

 

Las relaciones entre economía, cultura, industria (Kurosawa et al., 2018), 

empresa y sociedad nunca han sido sencillas de establecer (Bustamante-

Ramírez, 2017).  

 

Ya desde los estudios realizados por la Escuela de Frankfurt en los años 40 

del S.XX (Horkheimer & Adorno, 1994), pasando por los de la Economía de 

la cultura (Baumol & Bowen, 1966), los Estudios culturales (Hoggart, 1966), 

la Economía política de la comunicación y la cultura (Gómez-García; 

Sánchez-Ruiz, 2011), o los del Derecho a la cultura. (Vaquer-Caballería, 

1998), hemos comprobado que pueden ofrecernos puntos de vista 

divergentes y a veces antagónicos sobre las mismas cuestiones. 

 

Esta dificultad aumenta si decidimos analizar las relaciones anteriormente 

mencionadas en el seno la industria del libro, entiendo esta industria como 

una parte importante del total del Sistema intelectual (Altbach, 1975) de 

cualquier nación, siendo este un elemento clave para el desarrollo de las 

comunidades y de la cultura en general. 

 

Si analizamos la producción bibliográfica académica y profesional más 

relevante relacionada con la industria del libro, observaremos que la gran 

mayoría de investigaciones (artículos y monografías) se organizan en seis 

perspectivas diferenciadas (Vázquez-Álvarez, 2021b): 

 

1) Historia del libro y de la lectura, focaliza su trabajo en torno a la 

centralidad de la cultura impresa analizando el libro desde un punto de vista 

material, social, económico y simbólico (Mollier, 2021). 

 

2) Sociología del libro y de la edición, circunscribe su investigación a la 

significación del libro en el espacio social (Thompson, 2021) 

 

3) Economía de la cultura, intenta aplicar la ciencia económica al libro 

(Greco, 2015) 

 

4) Economía política de la comunicación y la cultura, estudia las relaciones 

sociales, particularmente las relaciones de poder, que constituyen la 
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producción, distribución y consumo de los bienes simbólicos (Legendre, 

2019) 

 

5) Gestión estratégica y análisis sectorial, focaliza sus esfuerzos en 

comprender las cadenas de valor del libro, entendidas éstas como la gestión 

de las ventajas competitivas (Tian & Martin, 2013), la evolución de la 

industria del libro en tanto que industria (hilera y rama de producción) o en 

sus diferentes seis mesosistemas de producción. 

 

6) Administración de la empresa, aborda la relación que se establece entre 

productividad, costes, administración, distribución y logística en el seno de 

una empresa-editora de libros (Giles & Phillips, 2019). 

 

Ninguna de las tradiciones de pensamiento descritas anteriormente desarrolla 

una visión y análisis mesoeconómico y mesoanalítico de la industria del 

libro, limitando de esta manera la capacidad de comprensión y actuación de 

empresas, responsables de la gestión de lo público, profesionales e 

investigadores.  

 

1.2. Motivación, objetivo, metodologías y preguntas de 

investigación  

  

1.2.1 Motivación y objetivo 

 

Teniendo en cuenta la falta de una aproximación mesoeconómica y 

mesoanalítica a la industria del libro, esta tesis doctoral tiene como principal 

motivación y objetivo subsanar esa carencia. Para ello, se ha desarrollado una 

investigación que se ha materializado en cuatro artículos científicos (seis 

capítulos), que han intentado dar respuesta a cuatro preguntas iniciales y once 

objetivos. 

 

En el marco de esta investigación entenderemos como mesoeconomía la 

disciplina económica (Andersson, 2003) (Rojo García, 2007) que tiene como 

objetivo interpretar la información relevante no identificada en los niveles 

micro (individuos, empresas y unidades de empresas) y macroeconómicos 

(agregados regional, nacional o mundial).  
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En la misma tradición, definiremos como mesoanálisis el nivel desde el cual 

se estudian las estrategias de los agentes del sistema productivo y sus 

determinantes, así como de las relaciones que mantienen entre ellos y con su 

entorno más amplio (Morvan, 1991). 

 

1.2.2. Metodología de investigación 

 

Esta investigación fundamenta sus resultados en una metodología hibrida 

(Molina Azorín et al., 2012), en la que se han combinado y simultaneado 

cuatro métodos: tres de carácter cualitativo y uno de carácter cuantitativo.  

 

Los métodos se han aplicado de forma distinta en cada uno de los cuatro 

artículos (seis capítulos) que compone la parte de investigación de la tesis. 

 

Método 1. 

 

Revisión, análisis, sistematización y extracción relevante de información a 

través de un proceso inductivo (Parker et al., 2019) de búsqueda intencionada 

de las principales fuentes secundarias (artículos, monografías, informes) en 

lengua inglesa, francesa y española que han abordado el libro y su industria. 

 

Entendemos como búsqueda intencionada aquella en la que el investigador 

en tanto que especialista asume un rol activo en la toma de decisiones, siendo 

consciente de las contradicciones y sesgos que estas pueden ocasionar para 

la investigación, y por lo tanto intenta establecer métodos para minimizarlos 

(Método 2).  

 

En el proceso de búsqueda y análisis de los autores y su producción 

bibliográfica se consultaron diferentes bases de datos (selección): Web of 

science y Scopus, Persée, Scielo, Latindex, así como revistas de carácter 

profesional no indexadas, editoriales especializadas, informes gremiales, 

informes gubernamentales, y artículos de prensa. 

 

Los criterios de selección de las publicaciones fueron: 1. accesibilidad a los 

documentos, 2) idoneidad respecto al objetivos de la investigación, 3) 

relevancia en sus aportaciones, 4) reconocimiento por parte de la comunidad 

académica y/o profesional.  
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Los resultados de esta metodología se aplicaron en la elaboración del primer 

y segundo artículo (capítulos 2 y 3), así como en el sexto capítulo. 

 

Método 2. 

 

Creación de un grupo de veintiocho expertos multidisciplinares del ámbito 

académico y profesional (ver selección en articulo 1, 2, capítulos 2 y 3).  

 

Una vez configurado el grupo se estableció de forma individual durante 29 

meses (abril de 2019-agosto del 2021) una discusión sistemática en tres fases 

a través del envío de un working paper, el cual iba modificándose a raíz de 

las aportaciones de los diferentes expertos. En cada una de las fases se 

propició un dialogo y discusión sobre la forma y el contenido de este.  

 

Para amplificar el alcance de la discusión, el working paper se publicó tras 

finalizar la primera fase en la revista Nuestra Bandera (Vázquez-Álvarez, 

2020). 

 

Los criterios de selección de dichos expertos fueron: 1) conocimientos sobre 

alguna de las perspectivas de análisis propuestas en la tesis; 2) grado de 

accesibilidad; 3) aceptación para formar parte del grupo de discusión. 

 

Los resultados de esta metodología se aplicaron en la elaboración del primer 

y segundo artículo (capítulos 2 y 3), así como en el sexto capítulo. 

 

Método 3. 

 

Entrevistas en profundidad (Valles, 2007) (Morales-Contreras; Bilbao-

Calabuig; Meneses-Falcón, 2016) a cuarenta y tres expertos de y en la 

industria del libro.  

 

Las entrevistas se realizaron entre marzo del 2019 y agosto del 2021 a través 

de un cuestionario semiestructurado, con una duración media por entrevista 

de 110 minutos. Los entrevistados fueron seleccionados mediante una 

prospección sistemática cubriendo todas las áreas y ramas que componen la 

industria del libro, así como las administraciones públicas, organizaciones 

gremiales, investigadores, y consultores. Todos los entrevistados debían 
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cumplir dos requisitos: 1) ser un experto reconocido en una de las áreas 

abordadas en este artículo; 2) tener más de diez años de experiencia en la 

industria del libro. 

 

En el siguiente enlace se puede acceder al listado de las cuarenta y tres 

entrevistas en profundidad realizadas. En este documento se encontrará la 

siguiente información: 1) nombre del profesional entrevistado; 2) 

responsabilidad actual que desempeña; 3) empresa, institución u 

organización donde la hace; 4) área de especialización; 5) área geográfica de 

actuación; 6) fecha en la que se realizó la entrevista. Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-

3PHvu5CW/view?usp=sharing 

 

Las entrevistas en profundidad, grabadas en formato audio, fueron realizadas 

a través de un cuestionario semiestructurado en siete bloques con preguntas 

personalizadas para cada entrevistado. Estructura de los bloques: 1) personal; 

2) formación; 3) experiencia profesional; 4) calidad de los datos provenientes 

de las fuentes secundarias disponibles sobre la industria del libro; 5) lógicas 

de campo / mesosistémicas entre diferentes tipos de edición de libros; 6) 

presente y futuro de la industria del libro en España; 7) observaciones y 

criticas respecto al modelo de análisis mesoeconómico y mesoanalítico 

propuesto por el investigador. La duración de las entrevistas osciló entre una 

y cuatro horas.  

 

El proceso seguido por el investigador para implementar este método fue: 

  

1) prospección sistemática para seleccionar los expertos; 2) diseño de la 

estructura básica del cuestionario semisestructurado, 3) contacto con los 

entrevistados; 4) adaptación del cuestionario al entrevistado; 5) realización y 

grabación (audio) de la entrevista; 6) análisis de las entrevistas; 7) extracción 

de conclusiones de las entrevistas. 

Los resultados de esta metodología se aplicaron en la elaboración del 

segundo, tercer y cuarto artículo (capítulos 2, 3, y 5), así como en el sexto 

capítulo. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-3PHvu5CW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-3PHvu5CW/view?usp=sharing
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Método 4. 

 

Análisis primario de fuentes secundarias de carácter cuantitativo extraídas de 

diferentes bases de datos relacionadas con la industria del libro.  

 

Etapas desarrolladas: 

 

1) Petición, negociación, acceso, manipulación y análisis de las bases datos 

originales (formato Excel) de los años 2015, 2017, 2019 de: 1) Agencia del 

ISBN de España (Federación del Gremio de Editores de España- FGEE); 2) 

Deposito Legal (Biblioteca Nacional de España); 3) LibriRed 

(Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros-CEGAL). 

 

2) Creación y análisis de base de datos (formato Excel) extraídos de los 

Informes anuales (periodo 1996 al 2020) de la Panorámica de la Edición 

Española de libro (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 

de España). 

 

3) Extracción de información de carácter económico del Sistema de Análisis 

de Balances Ibéricos.  Para la correcta utilización y análisis de los datos 

obtenidos, los cuales que conforman una parte importante del artículo 3 y 4 

(capítulos 4, y 5), se realizaron los siguientes pasos: 

 

3.1) búsqueda de las empresas dadas de alta (años 2000-20219) en la base de 

datos bajo el epígrafe del CNAE 2009 (sólo códigos primarios):” 58 - 

Edición, 581 - Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales, 

5811 - Edición de libros”. Resultado de la búsqueda: 7.170 empresas con 

domicilio fiscal en España.  

 

3.2) Filtrado del resultado por empresas activas que hubieran presentado el 

ultimo informe de actividad en el periodo 2019-2021. Resultado del filtrado: 

2.638 empresas. 

 

3.3) Filtrado manual a través de codificación de las 2.638 empresas, 

excluyendo las que no tuvieran como actividad principal la edición de libros.  

El filtrado manual ser realizó siguiendo para cada una de las empresas el 

siguiente método: 1) búsqueda de la empresa en internet (búsqueda general); 
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2) análisis del contenido de su página web en el caso que tuviera; 3) 

comprobación de su actividad principal declarada en 

https://empresite.eleconomista.es/; 4) comprobación del número de títulos en 

circulación, así como de su tipología en la base de datos de 

www.todostuslibros.com, la cual tiene más de un millón de referencias de 

libros editados en España. Resultado del filtrado manual: 787 empresas 

editoras de carácter privado, y 93 empresas proveedoras de bienes y 

servicios. 

 

3.4) El proceso en este filtrado y categorización se realizó teniendo en cuenta: 

1) tipos de actividad-producto-servicio que ofrecía; 2) mesosistema principal 

al que pertenecía. 

 

Los resultados de esta metodología se aplicaron en la elaboración del tercer 

y cuarto artículo (capítulos 4 y 5), así como en el sexto capítulo. 

 

1.2.3 Objetivos de la investigación 

 

En relación a las secciones previas, es importante, para centrar la 

investigación, formular las cuatro preguntas de investigación que han 

motivado la presente tesis. Cada pregunta estará relacionada con uno o más 

objetivos. 

 

Preguntas de investigación: 

 

Pregunta1. ¿Existe en la literatura especializada (artículos científicos, 

monografías o publicaciones profesionales) una aproximación 

mesoeconómica y mesoanalítica a la industria del libro? 

 

Pregunta 2. ¿Existe una relación entre los intentos de modelización 

económica de la cultura, las industrias culturales, y la industria del libro? 

 

Pregunta 3. ¿Tienen las industrias culturales y la industria del libro 

características económico-sociales diferentes a otras industrias? 

 

Pregunta 4. ¿Puede diseñarse y aplicarse un modelo mesoeconómico y 

mesoanalítico específico para la industria del libro en España?  

https://empresite.eleconomista.es/
http://www.todostuslibros.com/
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Los once objetivos de la investigación han sido: 

 

Objetivo 1. Validar o refutar la hipótesis de la no existencia de 

investigaciones estrictamente mesoeconómicas y mesoanalíticas del libro y 

su industria 

 

Objetivo 2. Sistematizar, y clasificar en forma y contenido la producción 

bibliográfica más relevante escrita en inglés, francés y castellano elaborada 

sobre el libro y su industria. 

 

Objetivo 3. Señalar las aportaciones más útiles de cada tradición para 

posteriores análisis mesoeconómicos y mesoanalíticos. 

 

Objetivo 4. Establecer las relaciones entre modelizaciones económicas de la 

cultura, el concepto de industrias culturales, y de industria del libro. 

 

Objetivo 5. Validar o refutar la hipótesis de que las industrias culturales, y 

la industria del libro tienen características económico-sociales que 

transcienden las lógicas estrictamente mercantiles, y que por lo tanto deben 

recibir un tratamiento diferenciado por parte de los responsables en trazar 

políticas públicas culturales e industriales, por los académicos que las 

investigan, así como por los profesionales y empresas que intentan obtener 

beneficios de su explotación. 

 

Objetivo 6. Establecer un vinculo plausible entre la categoría de industria 

del libro, los diferentes intentos macroeconómicos de modelización de la 

relación entre economía y cultura, y la propuesta mesoeconómica conocida 

como industrias culturales. 

 

Objetivo 7. Determinar las características económico-sociales principales de 

las industrias culturales. 

 

Objetivo 8. Establecer de forma original las características económico-

sociales de la industria del libro.  
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Objetivo 9. Ensayar un modelo novedoso que permita analizar el proceso de 

creación en la industria del libro en España desde un punto de vista 

mesoeconómico y mesoanalítico. 

 

Objetivo 10. Ensayar un modelo novedoso que permita analizar el proceso 

de producción en la industria del libro en España desde un punto de vista 

mesoeconómico y mesoanalítico. 

 

Objetivo 11. Proponer de un modelo de mesoeconómico y mesoanalítico 

para analizar la industria del libro. 

 

1.3. Estructura de la tesis 

 

La tesis doctoral se estructura a través de cuatro artículos académicos que 

constituyen los capítulos 2, 3, 4, y 5, y un capítulo final (6) donde se 

presentan dos modelos mesoeconómicos y mesoeanalíticos originales, 

optando finalmente por uno  de ellos. 

 

El primer articulo (capítulo 2) da respuesta a los objetivos uno, dos y tres.  

A través de una sistematización y clasificación (forma y contenido) de la 

literatura más relevante sobre la industria del libro (método 1), y la posterior 

discusión con grupo de expertos (método 2), se señalan las aportaciones más 

útiles para posteriores análisis mesoeconómicos y mesoanalíticos de la 

industria del libro. 

 

El segundo artículo (capitulo 3) da respuesta a los objetivos 4, 5, 6, 7, y 8 de 

la tesis. Basándonos en la información obtenida a través en el primer artículo, 

y gracias a la aplicación de los métodos 1, 2, y 3, conseguimos : 1) validar la 

hipótesis enunciada; 2) establecer un vínculo plausible entre la categoría de 

industria del libro, los diferentes intentos macroeconómicos de modelización 

de la relación entre economía y cultura, y la propuesta mesoeconómicas 

conocida como industrias culturales; y, 3) establece las características 

económico-sociales de las industrias culturales, y la industria del libro 

. 

El tercer artículo (capítulo 4) y el cuarto (capítulo 5), dan respuesta a los 

objetivos 9 y 10, de la tesis.  
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En estos dos artículos, se ensaya, gracias a la aplicación de los métodos 3 y 

4 a la industria del libro en España, un nuevo modelo de análisis 

mesoeconómico y mesoanalítico inspirado en los trabajos sobre la industria 

de la construcción de Jean Carassus (Carassus, 2003) y Niclas Andersson   

(Andersson, 2003).  

 

Es importante señalar que el cuarto artículo será publicado con un título y 

versión diferente a la que se puede encontrar en este documento. El motivo 

de esa variación es que la publicación tuvo que reducirse y reestructurarse 

formalmente por la sugerencia del evaluador externo. 

 

El sexto capitulo da respuesta al objetivo 11 de la tesis. En él se presentan 

dos modelos mesoeconómico y mesoanalítico novedosos, y tras el testeo del 

segundo en la industria del libro en España, se concreta en forma de 

conclusión del capítulo. Este modelo es el resultado de la aplicación de los 

métodos 1, 2, 3 y 4. 

 

Tabla 1. Estructura de la tesis 

 

Cap. Título Métod

os 

Objs. 

2 El libro y su industria, un estado de la cuestión a 

través del análisis de su producción bibliográfica 

(1958-2021). Perspectivas y herramientas para una 

investigación mesoeconómica y mesoanalítica 

1,2 1,2,3 

3 El libro y su industria en el marco de las industrias 

culturales. Modelizaciones económicas y 

características económico-sociales 

1,2,3 4, 5, 6, 

7,8 

4 Aproximación mesoeconómica y mesoanalítica al 

proceso de creación en la industria del libro en 

España, 2021. 

3,4 9,10 

5 Aproximación mesoeconómica y mesoanalítica al 

proceso de producción en la industria del libro en 

España, 2021. 

3,4 9, 10 

6 Propuesta de modelo mesoeconómico y 

mesoanalítico 

1,2,3,4 11 

 

Elaboración propia (2022) 
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1. 4. Resultados 

 

Esta tesis doctoral se ha concretado en cinco publicaciones: cuatro artículos 

académicos y un working paper. 

Capítulo 2: 

 

Publicado 

Vázquez-Álvarez, I. (2021). El libro y su industria, un estado de la cuestión 

a través del análisis de su producción bibliográfica (1958-2021). 

Perspectivas y herramientas para una investigación mesoeconómica y 

mesoanalítica. Revista General de Información y Documentación, 31(2), 

665-696. https://doi.org/10.5209/rgid.79463  

Factor de impacto: Scopus /SCI Journal Rank = 0,25 / Q3 

 

Capítulo 3: 

 

Publicado 

Vázquez-Álvarez, I. (2022). El libro y su industria en el marco de las 

industrias culturales. Modelizaciones económicas y características 

económico-sociales. Profesional de la Información, 31(2), Article 2. 

https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.08  

Factor de impacto: JCR: JIF 2020 = 2,253 Scopus /SCI Journal Rank = 

0,698 /Q1 

 

Capítulo 4: 

 

Aceptado. En prensa 

Vázquez-Álvarez, I. (2022). Aproximación mesoeconómica y 

mesoanalítica al proceso de creación en la industria del libro en España 

2021. Trama & texturas, 47, 47-61. 

Factor de impacto: revista cuatrimestral profesional de referencia en la 

industria del libro desde el año 2006. 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.5209/rgid.79463
https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.08
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Capítulo 5: 

 

Aceptado. En prensa 

Vázquez-Álvarez, I. (2022). Estructura y dimensión económica del 

proceso de producción del libro en España. Anuario académico ThinkEPI 

http://www.thinkepi.net/  

Factor de impacto: Publicación por invitación con revisión de pares 

ciegos. 

 

Working Paper 

 

Publicado 

Vázquez-Álvarez, I. (2020). Propuesta de un modelo mesoecónomico para 

el análisis de las industrias culturales y del libro. Nuestra Bandera, 246, 

209-217. 

https://pce.es/media/uploads/2020/03/29/03f774adf48d42fba22097ed642

72a50.pdf  

Factor de impacto: revista trimestral de debate político y cultural, que se 

publica en diferentes etapas desde 1937. Publicación por invitación en 

tanto que especialista. 

 

1.5 Conclusiones 

 

Tal y como se puede comprar en el apartado 1.3 y 1.4, los once objetivos 

planteados al inicio de la tesis doctoral (apartado 1.2.3) se han conseguido 

satisfactoriamente. 

 

Dadas las características de la investigación realizada, y su concreción en 

cuatro artículos y un working paper publicados, creemos que los resultados 

de esta han sido satisfactorios.  

 

El primer artículo se publicó en la revista Revista General de Información y 

Documentación (Scopus /SCI Journal Rank = 0,25 / Q3); el segundo en la 

revista El Profesional de la información (JCR: JIF 2020 = 2,253 Scopus /SCI 

Journal Rank = 0,698 /Q1); el tercero en la revista profesional con más 

impacto en la industria del libro de ámbito hispanoamericano, Trama & 

Texturas; y el cuarto, enviado por invitación del consejo editorial y sujeto a 

http://www.thinkepi.net/
https://pce.es/media/uploads/2020/03/29/03f774adf48d42fba22097ed64272a50.pdf
https://pce.es/media/uploads/2020/03/29/03f774adf48d42fba22097ed64272a50.pdf
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revisión externa ha sido aprobado para ser publicado en el prestigioso anuario 

académico (ThinkEPI), el cual se distribuye por correo email a través de la 

lista de distribución IweTel, llegando a una extensa comunidad de 

bibliotecarios, documentalistas y expertos en Información.  

 

Por último, también se publicó un working paper en una revista de debate 

político y cultural (Nuestra Bandera), la cual es leída y debatida por una 

amplia comunidad de asesores y gestores de las administraciones públicas 

(objetivo 4). 
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Tabla 2. Objetivos, preguntas de investigación y resultados de la tesis 

 

Objetivos Pregunta de investigación 

relacionada 

Metodología Resultados 

Validar o refutar la hipótesis de la no existencia de 

investigaciones estrictamente mesoeconómicas y mesoanalíticas 

del libro y su industria 

 

¿Existe en la literatura 

especializada (artículos 

científicos, monografías o 

publicaciones profesionales) 

una aproximación 

mesoeconómica y mesoanalítica 

a la industria del libro? 

Cuantitativa: 

método 1 y 2 

Vázquez-Álvarez, I. (2021). El libro y su industria, un 

estado de la cuestión a través del análisis de su 

producción bibliográfica (1958-2021). Perspectivas y 

herramientas para una investigación mesoeconómica y 

mesoanalítica. Revista General de Información y 

Documentación, 31(2), 665-696. 

https://doi.org/10.5209/rgid.79463   

Factor de impacto: Scopus /SCI Journal Rank = 0,25 / 

Q3 

Sistematizar, y clasificar en forma y contenido la producción 

bibliográfica más relevante escrita en inglés, francés y castellano 

elaborada sobre el libro y su industria 

Señalar las aportaciones más útiles de cada tradición para 

posteriores análisis mesoeconómicos y mesoanalíticos 

Establecer las relaciones entre modelizaciones económicas de la 

cultura, el concepto de industrias culturales, y de industria 

editorial 

¿Existe una relación entre los 

intentos de modelización 

económica de la cultura, las 

industrias culturales, y la 

industria del libro? 

Cuantitativa: 

método 1, 2 

y 3 

Vázquez-Álvarez, I. (2022). El libro y su industria en el 

marco de las industrias culturales. Modelizaciones 

económicas y características económico-sociales. 

Profesional de la Información, 31(2), Article 2. 

https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.08  

Factor de impacto: JCR: JIF 2020 = 2,253 Scopus /SCI 

Journal Rank = 0,698 /Q1  

Validar o refutar la hipótesis de que el libro y su industria tienen 

características económico-sociales que transcienden las lógicas 

estrictamente mercantiles, y que por lo tanto deben recibir un 

tratamiento diferenciados por parte de los responsables en trazar 

políticas públicas culturales e industriales, por los académicos que 

las investigan, así como por los profesionales y empresas que 

intentan obtener beneficios de su explotación. 

 

 

¿Tienen las industrias culturales 

y la industria del libro 

características económico-

sociales diferentes a otras 

industrias? 

Establecer un vinculo plausible entre la categoría de industria del 

libro, los diferentes intentos macroeconómicos de modelización 

de la relación entre economía y cultura, y la propuesta 

mesoeconómica conocida como industrias culturales 

Determinar las características económico-sociales principales de 

las industrias culturales a través de un método comparativo entre 

tres autores de referencia, sistematizando y reorganizando de 

forma novedosa sus aportaciones. 

https://doi.org/10.5209/rgid.79463
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Establecer de forma original las características económico-

sociales de la industria del libro 

Ensayar un modelo novedoso que permita analizar el proceso de 

creación en la industria del libro en España desde un punto de 

vista mesoeconómico y mesoanalítico. 

¿Puede diseñarse y aplicarse un 

modelo mesoeconómico y 

mesoanalítico especifico para la 

industria del libro en España? 

Cualitativa: 

método 3 

Cuantitativa: 

método 4 

Vázquez-Álvarez, I. (2022). Aproximación 

mesoeconómica y mesoanalítica al proceso de creación 

en la Industria del libro en España 2021. Trama & 

texturas, 47, 47-61. 

Factor de impacto: revista profesional cuatrimestral 

especializada en la industria del libro que se publica 

desde el año 2006. 

 

Vázquez-Álvarez, I. (2022). Estructura y dimensión 

económica del proceso de producción del libro en 

España. Anuario académico ThinkEPI 

Factor de impacto: Publicación por invitación con 

revisión de pares ciegos 

 

Ensayar un modelo novedoso que permita analizar el proceso de 

producción en la industria del libro en España desde un punto de 

vista mesoeconómico y mesoanalítico. 

Propuesta de un modelo de mesoeconómico y mesoanalítico para 

analizar la industria del libro en España 

Cualitativa: 

método 1,2 y 

3 

Cuantitativa: 

método 4 

Vázquez-Álvarez, I. (2020). Propuesta de un modelo 

mesoecónomico para el análisis de las industrias 

culturales y del libro. Nuestra Bandera, 246, 209-217 

Factor de impacto: revista trimestral de debate político y 

cultural, que se publica en diferentes etapas desde 1937. 

Publicación por invitación en tanto que especialista. 

 

Elaboración propia (2022) 
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Resumen.  

 

Partiendo de la hipótesis de la no existencia de investigaciones estrictamente 

mesoeconómicas y mesoanalíticas del libro y su industria, este artículo 

sistematiza la producción bibliográfica académica y profesional (1958-2021) 

más relevante relacionada con los dos objetos de estudio, organizándola en 

seis perspectivas de análisis, cuatro consolidadas y dos propositivas.  

Seguidamente clasifica dicha producción en el interior de cada una de esas 

perspectivas, para posteriormente identificar sus aportaciones más 

significativas en el marco de futuras investigaciones mesoeconómicas y 

mesoanalíticas. Finalmente, el artículo valida la hipótesis propuesta. 

 

Palabras claves: Libro, Industria del libro, Industrias culturales, Historia del 

libro y de la Lectura, Sociología del libro y de la edición, Economía de la 

Cultura, Economía Política de la Comunicación y la Cultura, Economía 

Industrial, Mesoeconomía, Mesoanálisis. 

 

 
1 Esta limitación temporal se establece tras la finalización del articulo, observanado que la 

primera obra referenciada data de 1958, y las ultima está condicionada por la fecha de la 

finalización de la investigación (2021).  

https://doi.org/10.5209/rgid.79463
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Abstract. Based on the hypothesis that there is no strictly mesoanalytical and 

mesoeconomic research on the book and its industry, this article systematises 

the most relevant academic and professional bibliographic production (1958-

2021) relating to the two objects of study, organising it into six analytical 

perspectives – four consolidated and two propositional. It then organises the 

stated production within each of these perspectives, to subsequently identify 

their most significant contributions for future mesoanalytical and 

mesoeconomic research. Finally, the article validates the hypothesis put 

forth. 

 

Keywords. Book, Book Industry, Cultural Industries, History of Books and 

of Reading, Sociology of Books and of Publishing, Economy of Culture, 

Political Economy of Communication and Culture, Industrial economics, 

Mesoeconomics, Mesoanalysis 

 

Sumario. 1) Introducción. 2) Metodología. 3) Sistematización de la 

producción bibliográfica analizada. 4) Resultados de la investigación. 5) 

Conclusiones. 6) Limitaciones del estudio 

 

1. Introducción 

 

Las investigaciones que abordan el libro2  suelen generar muchas 

controversias, sobre todo cuando pretenden analizarlo desde un punto de 

vista económico e industrial3.  

 
2 Aún siendo conocedores de las reflexiones y debates que se están realizando sobre lo que 

es o debiera ser un libro (Guillaud, 2010), (Alonso Arévalo & Cordón Garcia, 2015), 

(Johnson, 2019), (Kovač, Phillips, Weel, et al., 2019), este articulo entenderá como libro 

aquella “obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye una 

publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en 

cualquier otro soporte susceptible de lectura” Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, 

del libro y de las bibliotecas. (Gobierno de España, 2007) 

 

3 Takafumi Kurosawa  (Kurosawa et al., 2018)  asigna cinco grandes características al 

concepto de industria: 1. no es un concepto de entidades reales, sino operativo para la 

cognición y la comprensión que es utilizado en función al objeto de análisis. 2. es una 

categoría de nivel medio (meso) que se posiciona entre el nivel micro y el nivel macro de 

la economía. 3. a nivel micro la industria es el ámbito donde tiene lugar la competencia y 

la cooperación entre individuos, empresas o unidades de empresas. 4. al igual que la 

empresa, la industria puede entenderse estratégicamente como un conjunto de recursos que 

transciende la suma de empresas, creando recursos que perduran a las empresas. 5. a 
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Esta dificultad aumenta si entendemos que la industria del libro4 es una parte 

pequeña pero importante del total del Sistema intelectual (Altbach, 1975) de 

cualquier nación, siendo este un elemento clave para el desarrollo de las 

comunidades y de la cultura en general. 

 

Es en este contexto en el que consideramos que esta investigación es 

necesaria, ya que el enfoque mesoeconómico y mesoanalítico analiza las 

unidades como elementos de una globalidad interrelacionada cuyo estudio es 

la única forma de entender su propio funcionamiento.  Los agentes son 

entonces captados en una situación dentro de las estructuras en las que se 

insertan y que modifican mediante el comportamiento de acciones y 

reacciones (Morvan, 1991).  

 

Partiendo de la hipótesis enunciada, es decir: la no existencia de 

investigaciones estrictamente mesoeconómicas y mesoanalíticas del libro y 

su industria, este articulo pretende: 1) sistematizar en seis5 perspectivas de 

análisis la principal producción bibliográfica elaborada sobre el libro y su 

industria; 2) clasificar dicha producción, en forma y contenido, en el interior 

de cada una de las seis tradiciones; 3) señalar las aportaciones más útiles de 

cada tradición para posteriores análisis mesoeconómicos y mesoanalíticos; 

4) refutar o validar la hipótesis planteada. 

 

 

 
consecuencia de su nivel meso tiene una estructura jerárquica de múltiples capas que 

pretende ser organizada a través de clasificaciones industriales estándares oficiales 

elaboradas por los países u organizaciones. 

4 A pesar de que en los textos estudiados se utiliza indistintamente los términos industria 

del libro e industria editorial, a lo largo del articulo utilizaremos el primer término en lugar 

del segundo ya que creemos que acota mejor el objeto de estudio, y evita posibles 

confusiones con los que se ha denominado la industria/s del contenido. 

 

5 En este artículo no abordaremos, por la extensión que supondría y a pesar de su 

importancia para comprender los fenómenos estudiados, perspectivas de análisis como son 

los Estudios culturales, las Políticas culturares, o el Derecho a la cultura. Debido a esta 

circunstancia tampoco se profundizará en los trabajos de autores tan relevantes como 

(selección): Richard Hoggart (Hoggart, 1966),  Raymond  Williams (Williams, 1980), John 

Guillory (Guillory, 1993), Nestor Garcia Canclini (García Canclini, 1995), Jesús Martín-

Barbero (Martín-Barbero, 1998), Marcos Vaquer (Vaquer Caballería, 1998), George 

Yudice y Toby Miller (Yúdice & Miller, 2004), Jesús Prieto de Pedro (Prieto de Pedro, 

2002), Santiago Muñoz Machado (Muñoz Machado, 2008), Joaquim Rius-Ulldemolins o 

Juan Arturo Rubio Arostegui (Rius-Ulldemolins & Arostegui, 2016). 
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2. Metodología 

 

Este articulo, que no pretende ser una revisión sistemática de literatura 

existente, sino una sistematización de la producción bibliográfica académica 

y profesional más relevante, fundamenta sus resultados en un método 

inductivo-deductivo (Jiménez & Jacinto, 2017), combinando en dos etapas 

interdependientes dos herramientas de investigación de carácter cualitativo.  

 

2.1 Primera etapa 

 

Desde enero 2018 a mayo 2019 se seleccionó y analizó a través de un proceso 

inductivo de búsqueda intencionada6 basado en el principio de bola de nieve 

(Parker et al., 2019) los principales documentos (artículos, monografías, 

informes) en lengua inglesa, francesa y española que han abordado el libro y 

su industria. Seguidamente se sistematizó dicha información y se elaboró un 

working paper que sirvió como base para desarrollar la segunda etapa de la 

investigación. 

 

En el proceso de búsqueda y análisis de los autores y su producción 

bibliográfica se consultaron diferentes bases de datos (selección): Web of 

science y Scopus, Persée, Scielo, Latindex, así como revistas de carácter 

profesional no indexadas, editoriales especializadas, informes gremiales, 

informes gubernamentales, y artículos de prensa. 

 

Los criterios de selección de las publicaciones que formaron parte del primer 

working paper fueron: 1) accesibilidad a los documentos; 2) idoneidad 

respecto al objetivos de la investigación; 3) relevancia en sus aportaciones; 

4) reconocimiento por parte de la comunidad académica y/o profesional.  

 

 
6 Entendemos como búsqueda intencionada aquella en la que el investigador en tanto que 

especialista asume un rol activo en la toma de decisiones, siendo consciente de las 

contradicciones y sesgos que estas pueden ocasionar para la investigación, y por lo tanto 

intenta establecer métodos para minimizarlas. En esta ocasión se crea un grupo de expertos 

(etapa 2) que tiene como una de las fuciones principales aportar nuevos enfoques, 

referencias y corregir el posibles sesgos que pudieran haberse dado en la primera etapa de 

la investigación.  
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2.2. Segunda etapa 

 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos en la primera etapa de la 

investigación, se creó un grupo de discusión compuesto por catorce expertos 

multidisciplinares. Los criterios de selección de dichos expertos fueron: 1) 

conocimientos sobre alguna de las perspectivas de análisis propuestas en el 

working paper; 2) grado de accesibilidad; 3) aceptación para formar parte del 

grupo de discusión. 

 

Una vez constituido el grupo de discusión, durante 24 meses (abril de 2019 - 

abril del 2021) y en tres fases, el responsable de la investigación estableció 

de forma individual una conversación sistemática a través del envío del 

working paper elaborado en la primera etapa de la investigación. Dicho 

documento fue modificándose a raíz de las aportaciones de los diferentes 

expertos. En cada una de las fases se estableció un dialogo y discusión sobre 

la forma y el contenido del mismo, introduciendo o suprimiendo referencias 

y autores, sugiriendo nuevas tradiciones o clasificaciones, y/o discrepando 

sobre conclusiones del artículo. 

 

Tabla 3. Grupo de expertos participantes en la segunda etapa de la investigación. 

Actividad, especialización, fases en las que han participado y grado de aportación 

 

Expertos Actividad Especialización Fases Aportación 

Bonilla Uriel Profesional  HLL / GEAS 1,2,3 2, 3, 4 

Dujovne. Alejandro Investigador HLL / SLE / GEAS 1,2,3 1,3 

Gil. Manuel Profesional GEAS / AE 1,2,3 3 

Gómez-Escalonilla. G. Investigador EPCyC / GEAS 2,3 1,3 

Malumián. Victor Profesional GEAS / AE 1,2,3 1,2,3,4 

Martí Pidelaserra. Jordi Investigador GEAS / AE 1,2,3 1,2,3,4 

Martinez. Rubén Investigador  EC / EPCyC 1,2,3 2,3,4 

Prieto del Campo. Carlos Profesional EC / EPCyC /GEAS 1,2,3 1,2,3,4,5 

Rodríguez. Joaquín Profesional HLL / SLE / GEAS 1,2,3 1,3 

Rowan. Jaron Investigador EC / EPCyC 1,2,3 1,2,3,4,5 

Ruiz Bernat Profesional HLL / GEAS / AE 1,2,3 1,2,3,4 

Serrano. Alfonso Profesional GEAS / AE 1,2,3 1,2,3,4,5 

Sierra Francisco Investigador EC / EPCyC 1,2,3 2,3,4 

Zallo. Ramón Investigador  EC / EPCyC 1,2,3 1, 2, 3,4 

Elaboración: Iñaki Vázquez Álvarez (2021) 
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Claves interpretativas de la tabla: 

 

• Especialización: Historia de libro y de la lectura (HLL), Sociología 

del libro del libro y de la edición (SLE), Economía de la cultura (EC), 

Economía política de la comunicación y de la cultura (EPCyC), 

Gestión estratégica y análisis sectorial (GEAS), Administración de la 

empresa (AE) 

• Fases en las que participó: Primera fase (1), Segunda fase (2), Tercera 

fase (3) 

• Grado de aportación: Aportes conceptuales sobre todo el contenido 

del articulo (1), Aportes de forma sobre todo del articulo (2), Aportes 

conceptuales sobre el área de especialización (3), Aportes de forma 

sobre el área de especialización (4), Aportes sobre nuevas tradiciones 

(5) 

 

3. Sistematización de la producción bibliográfica analizada 

 

Teniendo en consideración los objetivos de este artículo,  los trabajos de 

Simone Murray7 (Murray, 2006), Sophie Noël8 (Noël, 2012) y Kamila 

Augustyn9 (Augustyn, 2020a), así como la aproximación a las narrativas 

 
7 Simone Murray señala que los estudios académicos sobre la publicación contemporánea 

de libros revelan innumerables trayectorias de investigación sin un fuerte sentido de 

cohesión disciplinaria, achacándoles a los mismos una precariedad institucional y una falta 

heredada de rigor teórico y metodológico, principalmente en los que se refiere al ámbito de 

la publicación profesional. Sin embargo, esta misma autora, aceptando la superposición 

que puede existir entre las disciplinas, señala cinco puntos nodales para poder agrupar los 

estudios que se realizan en el ámbito académico: 1) investigación de la industria e 

información profesional; 2) relatos personalizados (memorias, autobiografías, biografías e 

historias de las editoriales); 3) historia del libro; 4) comunicación, medios, estudios 

culturales y sociología; y, 5) estudios nacionales y postcoloniales.  

 

8 Sophie Noël señala que los estudios sobre el libro y su industria se enfrentan a un gran 

número de fuentes, y se sitúan en la encrucijada de numerosas disciplinas, entre las que 

destacamos: la historia, la sociología, la economía, las ciencias de la información y las 

ciencias de la comunicación.    

 

9 La investigadora, tras una revisión cuantitativa y cualitativa de 230 artículos académicos 

publicados (2001-2018) en lengua inglesa en las revistas de alto impacto (Publishing 

Research Quarterly, Journal of Scholarly Publishing, Learned PublishingLogos (ISSN: 

0957-9656; eISSN: 1878-4712), Electronic Library (ISSN 0264-0473), Journal of 
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hegemónicas que pueden observarse en la esfera profesional del libro10, 

hemos procedido a sistematizar la producción bibliográfica consultada en 

seis perspectivas de análisis, cuatro de ellas consolidadas: 1) Historia del 

libro y de la lectura; 2) Sociología del libro y de la edición; 3) Economía de 

la cultura; 4) Economía política de la comunicación y la cultura; y dos 

propositivas: 5) Gestión estratégica y análisis sectorial; y 6) Administración 

de la empresa.    

 

3.1. Producción bibliográfica vinculada a la Historia del libro 

y de la lectura 

 

Disciplina inaugurada por Lucien Febvre y Henri-Jean Martin  con la 

publicación “L’Appartion du livre” (1958) (Febvre & Martin, 2005) y muy 

relacionada con la Historia de la Cultura, la Historial Intelectual y la Historial 

Social.  

 

Esta tradición focaliza su trabajo en torno a la centralidad de la cultura 

impresa, analizando al libro desde una perspectiva material, social, 

económica y simbólica (Saferstein, 2013), otorgando gran relevancia a los 

agentes intermediarios, dado que estos constituyen un punto de apoyo para 

aportar y comprender los procesos de producción, los modos de circulación, 

recepción y consumo de los libros.  

 

Con intereses parecidos pero con enfoques diferenciados, encontramos los 

siguientes autores relevantes (ordenados por idioma y año de publicación de 

la obra citada): Francés: Roger Chartier (Chartier & Martin, 1989) , Pascal 

 
Documentation (ISSN 0022-0418)., concluirá que los estudios académicos sobre la edición 

se sitúan en la frontera de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias físicas. 

 

10 Esta aproximación está basada en cuatro fuentes de carácter cualitativo: 1) bibliografía 

consultada para este artículo, 2) experiencia profesional del investigador, el cual trabaja 

desde el año 2002 en la industria del libro, asistiendo a un gran número de ferias nacionales 

e internacionales, congresos, jornadas profesionales, algunas de ellas como coordinador o 

consultor; 3) experiencia del autor en la gestión desde el 2010 del repositorio especializado 

en la industria del libro www.valordecambio.com donde a día de hoy (26-06-2021) se 

pueden consultar 4.214 noticias, artículos, etc., 4) entrevistas a profesionales, 

investigadores, parte de las cuales pueden consultarse en 

https://www.youtube.com/user/valordeuso/videos.  

 

http://www.valordecambio.com/
https://www.youtube.com/user/valordeuso/videos
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Fouché (Fouché, 1998), Jean-Yves Mollier (Mollier & Sorel, 1999), Frédéric 

Barbier (Barbier, 2001), Olivier Bessard-Banquy (Bessard-Banquy & 

Jourde, 2012), Yann Sordet (Sordet, 2021) Inglés: John Tebbel (Tebbel, 

1972), Elizabeth L. Eisenstein (Eisenstein, 1980), Robert Darnton (Darnton, 

1982), Donald McKenzie (McKenzie, 1999), Michael F. Suarez (Suarez & 

Woudhuysen, 2014), Español: Hipólito Escolar (Escolar, 1984), José 

Antonio Cordón  García  (Cordón García & López-Cozar, 1990), Jesús 

Antonio Martínez Martín (Martín, 2001), Ana Martínez Rus (Martínez Rus, 

2003) Francisco Rojas Claros (Rojas, 2013), José Luis de Diego (de Diego, 

2014),  Fernando Larraz (Larraz, 2014), Camilo Ayala Ochoa (Ayala, 2018), 

Fernando García Naharro (García Naharro, 2019). 

 

Tabla 4. Historia del libro y de la lectura  

 

Enfoque Tipo de 

documento 

Idiomas Autores (selección). Ordenación 

cronológica por trabajos citados. 

Centralidad de la 

cultura impresa, 

analizando al libro 

desde una 

perspectiva material, 

social, económica y 

simbólica 

Monografías, 

Artículos 

científicos, 

Transferencia 

del 

conocimiento. 

Francés  

L. Febvre (1958), H.J Martin (1958) 

R. Chartier (1989), P. Fouché 

(1998), J.Y.  Mollier (1999) / F. 

Barbier (2001), Olivier Bessard-

Banquy (2012), Yann Sordet (2021) 

 

Ingles  

J. Tebbel (1972), E.L. Eisenstein 

(1980), R. Darnton (1982), D. 

McKenzie,(1999),  M. F. Suarez 

(2014) 

 

Español  

H. Escolar (1984), J.A. Cordón 

(1990), J.A. Martínez Martín (2001), 

A. Martínez Rus (2003), J.L. de 

Diego (2014), F. Larraz (2014), C. 

Ayala Ochoa (2018) / F. García 

Naharro (2019) 

 

Fuente: Obras citadas / Elaboración: Iñaki Vázquez Álvarez (2021) 
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3.2.  Producción bibliográfica vinculada a la Sociología del 

libro y de la edición 

 

Disciplina iniciada por Robert Escarpit (Escarpit, 1969) y que tiene como 

uno de los máximos exponentes al sociólogo Pierre Bourdieu, cuyo trabajo 

sobre la industria del libro ha permitido entenderla bajo el prisma de la 

economía de los bienes simbólicos analizando el libro bajo dos variables, la 

primera en tanto que mercancía, y la segunda por su significación en el seno 

del espacio social (Saferstein, 2013).  

 

El trabajo de Bourdieu  (P. Bourdieu, 1991, 1997a, 1999) y su rechazo al 

homo económicus (Boyer, 2003), permite abordar el estudio de la industria 

del libro a través del concepto de campo/s donde intervienen agentes con 

diferentes habitus11 (P. Bourdieu, 1997b) y capitales12, entre los que podemos 

destacar  los siguientes: cultural, social, político, simbólico, económico, etc., 

(Boyer, 2003). 

 

En el seno de esta tradición, aunque con enfoques diferenciados, 

encontramos los siguientes autores (ordenados por idioma y año de 

publicación de la obra citada): Francés: Pascale Casanova (Casanova, 1999), 

Gisèle Sapiro (Sapiro, 1999), Sophie Nöell (Noël, 2012). Inglés: Lewis A. 

Coser (Coser & etc, 1985), Patricia Thornton, (Thornton, 2004), John B. 

Thompson (Thompson, 2005),  Español: Ezequiel Saferstein (Saferstein, 

2013), Alejandro Dujovne (Dujovne, 2014), Leandro de Sagastizábal 

(Sagastizábal & Quevedo, 2015), Gustavo Sorá (Sorá, 2017), Daniel Badenes 

(Badenes, 2020), Daniela Szpilbarg (Szpilbarg, 2020). 

 

 
11 «El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que 

integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz 

estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una 

coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir» (P. Bourdieu, 1972). 

 

12 El interés de esta noción en la construcción bourdieusiana (construction bourdieusienne) 

es dar cuenta de una acumulación diferencial según las posiciones ocupadas en el campo 

considerado. Ella reenvía por lo tanto a una relación de dominación, así como el capital 

económico expresa la dominación del capital sobre el trabajo. (Boyer, 2003). 

 



 30 

Tabla 5. Sociología del libro y de la edición 

 

Enfoque Tipo de 

documento 

Idiomas  Autores (selección). 

Ordenación cronológica por 

trabajos citados 

 

El libro en la Economía 

de los bienes simbólicos  

 

Monografías, 

artículos 

científicos, 

transferencia 

del 

conocimiento, 

informes. 

 

Francés 

 

R. Escarpit (1969), P. Bourdieu 

(1991), P. Casanova (1999), G. 

Sapiro (1999), S. Nöell (2012) 

 

 

Inglés 

L.A. Coser (1985), P.Thornton 

(2004), J.B. Thompson (2005, 

2010, 2021) 

 

 

Español 

E. Saferstein (2013), A. 

Dujovne (2014), L. de 

Sagastizábal (2015), G. Sorá 

(2017), D. Badenes (2020), D. 

Szpilbarg (2020) 

 

 

Fuente: Obras citadas / Elaboración: Iñaki Vázquez Álvarez (2021) 

 

3.3. Producción bibliográfica vinculada a la Economía de la 

cultura  

 

La Economía de la Cultura, inicialmente denominada Economía del Arte, 

nace formalmente en mil novecientos sesenta y seis (1966) con la aparición 

del libro Performing Arts: The Economic Dilemma - A Study of Problems 

Common to Theater, Opera, Music and Dance (Baumol; Bowen, 1966), crece 

a través de la Association for Cultural Economics (1973)13 y se consolida con 

la creación en 1977 del Journal of Cultural Economics (Aguado; Palma, 

2010). 

La Economía de la Cultura, que también contempla el estudio de la industria 

del libro, pretende aplicar la ciencia económica a la cultura, teniendo como 

objetivo analizar (Towse & Hernández, 2020) las características económicas 

 
13 En 1993 cambiará el nombre por el de la Association for Cultural Economics 

International (ACEI).  
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de la producción (oferta) y el consumo (demanda) en el ámbito de las 

actividades artísticas y culturales, su regulación, la elasticidad, los precios, 

los costos y su enfermedad (Baumol & Bowen, 1966), así como la  estructura 

del mercado, las finanzas, y las políticas publicas de asignación de recursos. 

 

Entre los autores más relevantes, influenciados mayoritariamente por la 

concepciones neoclásicas o institucionales (en sus diversas corrientes) de la 

economía, podríamos destacar (selección ordenada por idioma y año de 

publicación de la obra citada):  Francés: Xavier Dupuis y François Rouet 

(Dupuis & Rouet, 1987), Xavier Greffe (Greffe, 2010), Fransçoise 

Benhamou (Benhamou, 2011), Philippe Chantepie-Alain Le Diberder 

(Chantepie & Le Diberder, 2019), Inglés: William J. Baumol and William 

Bowen (Baumol & Bowen, 1966), Bruno S. Frey (Frey, 1996), David 

Throsby  (Throsby, 1996), James Heilbrun (Heilbrun & Gray, 2001), Victor 

Ginsburgh (Ginsburgh, 2001), Mark Blaug (Blaug, 2001), Richard E. Caves 

(Caves, 2003), Harold Vogel (Vogel, 2007) Bruce A. Seaman (Seaman, 

2009), Ruth Towse (Towse, 2014). Español: Lluís Bonet (Bonet, 2003), José 

Ramón Lasuén, Mari Isabel Grácia, José Luis Zofío (Lasuén et al., 2005), 

Luis Manuel Santos Redondo (Santos Redondo & Montás, 2010), Luis César 

Herrero Prieto (Herrero Prieto, 2011), Jaron Rowan  y Rubén Martínez 

(Rowan & Martínez, 2013), Pau Rausell Köster (Rausell Köster et al., 2016), 

Anna  Villarroya Planas (Villarroya Planas, 2020). 

 

Tabla 6. Economía de la Cultura 

 

Enfoque Tipo de 

documento 

Idiomas  Autores (selección). Ordenación 

cronológica por trabajos citados 

 

Economía 

de la 

Cultura  

 

Monografías, 

artículos 

científicos, 

transferencia del 

conocimiento, 

informes. 

 

Francés 

 

X. Dupuis y F. Rouet (1987), X. Greffe 

(2010), F. Benhamou (2011), P. Chantepie – 

A. Le Diberder (2019) 

 

 

Inglés 

W.J. Baumol-W. Bowen (1966), B. S. Frey 

(1996), D. Throsby (1996), J. Heilbrun 

(2001), V. Ginsburgh (2001), M. Blaug 

(2001), R. E. Caves (2003), H. Vogel (2007), 

B.A. Seaman (2009), R. Towse (Towse,) 
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Español 

L. Bonet (2003), J.R. Lasuén  (2005), L.M. 

Santos Redondo (2010), L. C. Herrero Prieto 

(2011), P. J. Rowan - R. Mártinez (2013), 

Rausell Köster (2016), A. Villaroya Planas 

(2020) 

 

 

Fuente: Obras citadas / Elaboración: Iñaki Vázquez Álvarez (2021) 

 

3.4. Producción bibliográfica vinculada a la Economía política 

de la comunicación y la cultura  

 

La Economía política de la comunicación y la cultura (EPCyC) tiene como 

principal objeto de estudio las relaciones sociales, particularmente las 

relaciones de poder, que constituyen la producción, distribución y consumo 

de los bienes simbólicos (Bolaño & Mastrini, 2002).  

 

Los autores que citaremos en este apartado entenderán el libro como un bien 

simbólico, y sus industria como parte integrante de las industrias culturales 

no mediáticas, distanciándose de esa manera de la corriente liderada por 

Stuart Cunningham (Cunningham et al., 2015) que considera que dichas 

industrias forman parte de las industrias creativas, y que la EPCyC es un 

enfoque más en el seno de la Economía de los medios14. 

 

Tal y como señala Rodrigo Gómez García (Gómez García & Sánchez-Ruiz, 

2011) citando a (Golding & Murdock, 2000), la propuesta de la EPCyC 

centra su estudio histórico en cuatro procesos, de los que la Industria del libro 

no puede estar exenta: 1) el desarrollo de las industrias culturales; 2) la 

extensión de su rango corporativo; 3) su mercantilización y; 4) el cambiante 

rol de la intervención del Estado y los gobiernos en la producción cultural. 

Los estudios centrados en la EPCyC se han nutrido de diversas escuelas 

regionales, y generaciones de las mismas, pudiendo diferenciar los 

 
14 Stuart Cunningham  (Cunningham et al., 2015) señala cuatro enfoques diferenciados a 

la hora de abordar la Economía de los Medios e indica que los resultados de la investigación 

divergirán en función de cual apliquemos. Estos cuatro enfoques son: 1. enfoque 

neoclásico, 2. enfoque de la Economía Política Crítica, también conocida como Economía 

Política de la Comunicación y la Cultura (EPCyC), 3. enfoque Institucional, y 4. enfoque 

de la Economía evolutiva.    
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acercamientos norteamericano, el europeo, y el del Tercer Mundo (Mosco, 

2006). 

 

Dadas las características y objetivos de nuestra investigación no 

profundizaremos en las diferencias entre los acercamientos antes señalados, 

y nos limitaremos a seleccionar por idiomas una representación de autores 

cuya producción bibliográfica tiene en cuenta la industria del libro, aunque 

en algunas ocasiones su aproximación sea tangencial o englobada en la 

reflexión sobre la evolución y desarrollo de las Industrias culturales, y la 

Economía de los medios de comunicación e información.  

 

En esta selección destacaremos los siguientes autores (ordenados por idioma 

y año de publicación de la obra citada): Francés: Armel Huet (Huet, 1978), 

Jean-Guy Lacroix (Lacroix, 1986), Patrice Flichy (Flichy, 1991), Janine y 

Greg Brémond (Brémond & Brémond, 2004), Philippe Bouquillion 

(Bouquillion, 2008), Thierry Discepolo (Discepolo, 2011), Bernard Miège  

(Miège, 2017), y Bertrand Legendre (Legendre, 2019), Inglés: Graham 

Murdock, Peter Golding (Golding & Murdock, 2000), Nìcholas Garnham 

(Garnham, 2011), y David Hesmondhalgh (Hesmondhalgh, 2012), Español: 

Ramón Zallo (Zallo Elguezabal, 1988), Octavio Getino (Getino, 1995), 

Gloria Gómez-Escalonilla (Gómez-Escalonilla, 2007), Martín Becerra 

(Becerra & Mastrini, 2008), César Bolaño (Bolaño, 2013), Enrique 

Bustamante (Bustamante Ramírez, 2017), Guillermo Mastrini (Mastrini, 

2017), y Luis A. Albornoz (Albornoz et al., 2020) 

 

Tabla 7. Economía de la comunicación y de la Cultura 

 

Enfoque Tipo de 

documento 

Idiomas  Autores (selección). Ordenación 

cronológica por trabajos citados 

 

Economía 

política de la 

comunicación 

y la cultura 

 

Monografías, 

artículos 

científicos, 

transferencia 

del 

conocimiento, 

informes. 

 

Francés 

 

A. Huet (1978), JG. Lacroix (1986), P. 

Flichy (1991), G. Brémond J-Bémond 

(2004), P. Bouquillion (2008), T. 

Discepolo (2011), B. Miège (2017), B. 

Legendre (2019). 

 

 

Inglés 

G. Murdock-P. Golding (2000), N. 

Garnham (2011), D. Hesmondhalgh 

(2012). 
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Español 

R. Zallo (1988), O. Getino (1995), G. 

Gómez-Escalonilla (2007), M. Becerra 

(2008), C. Bolaño (2013), E. 

Bustamante (2017), G. Mastrini (2017), 

L.A. Albornoz (2020). 

 

Fuente: Obras citadas / Elaboración: Iñaki Vázquez Álvarez (2021) 

 

3.5. Producción bibliográfica vinculada a la Gestión 

estratégica y análisis sectorial 

 

A pesar de las reticencias manifestadas  históricamente por los editores 

respecto a la utilización de  la economía, la estadística y la gestión estratégica 

para analizar el funcionamiento de la industria del libro (Furtado, 2014), 

debemos señalar los esfuerzos que se ha realizado desde diferentes ámbitos 

para subsanar esa carencia, ya sea por parte de instituciones gremiales, 

organizaciones gubernamentales, investigadores, profesionales de la 

industria o periodistas especializados. 

 

Entre las investigaciones realizadas en torno a la gestión estratégica y el 

análisis sectorial podemos diferenciar cinco tipos de propuestas: 1) las que 

reflexionan sobre la cadena de valor del libro, entendida ésta como la gestión 

de las ventajas competitivas; 2) las que analizan la evolución de la industria 

del libro en tanto que industria; 3) las que centran sus investigaciones desde 

una perspectiva de hilera de producción15; 4) las que lo hacen desde una 

 
15 Hilera de producción: es una sucesión de operaciones de transformación que conduce a 

la producción de bienes (de un conjunto de bienes); la articulación de esas operaciones esta 

influenciada en gran medida por el estado de técnicas y tecnologías en curso y está definida 

por las estrategias propias de los agentes que buscan valorizar mejor su capital. Las 

relaciones entre las actividades y los agentes revelan interdependencias y 

complementariedades, pero también relaciones de jerarquía donde el juego contribuye a 

asegurar la dinámica del conjunto. Utilizado a diferentes niveles, la hilera aparece como un 

sistema, más o menos capaz según el caso de asegurar su propia transformación. (Morvan, 

1991). 
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perspectiva de Rama de producción16; y 5) las enfocadas al gran consumo 

(Trade)17.   

 

3.5.1. Producción bibliográfica vinculada a los conceptos de Cadena 

de valor y ventajas competitiva 

 

Entre las primeras publicaciones podemos destacar (selección de autores, 

ordenados por año de publicación referenciada) los trabajos desarrollados 

por: 

 

Bernard Guillou y Larent Maruani (Guillou, 1984), Mark Bide (Bide, 1997),  

Cintia Parolin (Parolini, 1999), Alan B. Albarran (Albarran, 2002), Rüdiger 

Wischenbart (Wischenbart, 2003), Javier Celaya (Celaya, 2004), Angus 

Phillips (Phillips, 2005), Manuel Gil y Francisco Jabier Jiménez (Gil & 

Jiménez, 2008), Marine Prosper18 (Prosper, 2009),  Paula Dubini (Dubini, 

2013) (Dubini & Raviola, 2015), Bill Martin y Xuemei Tian (Martin & Tian, 

2010), Manuel Gil y Joaquín Rodríguez (Gil & Rodríguez, 2011)  Mike 

Shatzkin (M. Shatzkin, 2011) Hui-Yi Ho (Ho et al., 2011), Michael Bhaskar 

(Bhaskar, 2014), Albert Greco (Greco, 2015), Juan Manuel Arana (Arana, 

2016), Christian Robin (Robin, 2016),  Lucy Küng (Küng, 2017), Bertrand 

Legendre (Legendre, 2019). 

 

 
16 Rama de actividad:  Una rama (rama de actividad) agrupa unidades de producción 

homogéneas, es decir, que fabrican productos (o producen servicios) que pertenecen al 

mismo rubro de la nomenclatura de actividad económica considerada (insee.fr, s. f.). La 

información, aunque de forma imprecisa, puede obtenerse de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE) y complementada con los datos provenientes del 

Impuesto de Actividades Económicas (IAE).  

 

17 Dadas la característica de la industria del libro, la última categoría (colecciones 

editoriales y/o monografías) se convierte en una fuente de primer orden para comprender, 

analizar y pensar el pasado, presente y futuro de la industria del libro. 

 

18 Deseamos señalar la aportación que hace la autora, ya que en muy pocas fuentes 

estudiadas para este articulo se aborda el tema de las relaciones laborales en la industria 

del libro, así como sus sistemas de explotación y precariedad laboral.   
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3.5.2. Producción bibliográfica vinculada al concepto de Industria 

del libro 

 

Entre las segundas publicaciones, que subdividiremos en siete categorías, 

podemos destacar los trabajos desarrollados en cada país por:  

 

a) Organizaciones gremiales, fundaciones, etc., como por ejemplo (selección 

en el territorio español): El Informe anual (desde 1988) del Comercio Interior 

del libro en España (Federación de Gremios de Editores de España), El 

Informe anual (desde 1992) del Comercio Exterior del libro (Asociación de 

las Cámaras del libro de España), Informe anual (desde 2011) sobre el estado 

de la Cultura en España (Fundación Alternativas), Informes o monografías 

vinculados a la lectura y la industria del libro (Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez).  

 

b) Organismos gubernamentales (selección en el territorio español) que 

elaboran publicaciones anuales como la Panorámica de la edición española 

de libro (desde 1988), Cuentas satélite de la Cultura en España (desde 2009), 

Estadísticas de la Producción Editorial, Encuestas de hábitos de compra y 

prácticas culturales, todas ellas publicadas o financiadas principalmente por 

el Gobierno de España. 

 

c) Empresas especializadas en la Investigación de mercados y/o prestación 

de servicios como, por ejemplo: Nielsen Book (Nielsen, 2021), o Growth 

from Knowledge (GfK, 2021). En este apartado podríamos incluir también 

los estudios desarrollados desde empresas o a partir de datos proporcionados 

por ellas que tienen interés en un tipo de producto o servicio determinado, 

como por ejemplo la empresas de audiolibros Storytel (Storytel, s. f.), o de e-

books Libranda (Libranda, s. f.). 

 

d) Investigadores (selección de autores, ordenación por fecha de publicación 

de la obra referenciada): Edición y comercio del libro español (1900-1972) 

(Cendán, 1972), The book industry in transition an economic study of book 

distribution and marketing (Compaine, 1978), La dynamique d'un oligopole 

avec frange : Le cas de la branche d'édition de livres en France,  (Reynaud, 

1982) Análisis estructural del sector editorial español (Galán, 1986),  

Competition and choice in the publishing industry (Allan & Curwen, 1991), 
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Crise et mutations dans l'édition française  (Bouvaist, 1993), The Structure 

of the American Book Publishing Industry (Szenberg & Lee, 1994), Le livre. 

La fin d’un règne (Piault, 1995), Evolution of the book publishing industry: 

Structural changes and strategic implications (Keh, 1998), El libro y la 

industria editorial (Gómez-Escalonilla, 2005), The Economics of Books  

(Canoy et al., 2006), Concentration éditoriale et bibliodiversité- Quels 

enjeux pour le livre (Denieuil, 2012)  Le livre. Une filere en danger? (Rouet, 

2013), Le livre à l'heure numérique : Papier, écrans, vers un nouveau 

vagabondage (Benhamou, 2014),  From an Ownership to an Access 

Economy of Publishing  (Weel, 2014), La competitividad del Sector editorial 

del Perú en el periodo 2000-2010 (Huisa Veria, Elisabeth, 2015), European 

Book Cultures. Diversity as a Challenge  (Kurschus, 2015), 25 años de la 

Industria del libro en Chile (Sáez & Mardones, 2016), What is a Book?  

(Kovač, Phillips, Van der Weel, et al., 2019) The Oxford Handbook of 

Publishing (Phillips & Bhaskar, 2019), The Publishing Industry in Spain: A 

Perspective Review of Two Decades Transformation (Magadán-Díaz & 

Rivas-García, 2020b) 19,  Contemporary publishing and the culture of books 

(Baverstock et al., 2020), Multinacionales del castellano : el sector editorial 

español y su proceso de internacionalización (1900-2018) (Fernández Moya, 

2020), The Global Book Publishing Market as an Interdisciplinary Research 

Field (Augustyn, 2020b). 

 

e) Profesionales de la industria20, principalmente a través de blogs y 

publicaciones digitales como (selección en idioma español, ordenación por 

año de aparición del proyecto): Libros y Bitios 2002-2015 (Millán, 2002), 

Cambio de Tercio 2004-2019 (Barandiaran, 2004), Dosdoce.com 2004-

actualidad (Celaya, 2004) Futuros del libro 2006-actualidad (Rodríguez, 

2006), Actualidad editorial 2007-actualidad (Mellado, 2007), Antinomias del 

libro 2010-actualidad (Gil, 2010), Anatomía de la edición 2011- 2016 

 
19 Deseamos destacar el trabajo de investigación sobre la industria del libro en España que 

están desarrollando los investigadores Marta Magadán-Diáz y Jesús Rivas-Garcia 

(selección): (Magadán-Díaz & Rivas-García, 2018),  (Magadán-Díaz & Rivas-García, 

2019), (Magadán-Díaz & Rivas-García, 2019), (Magadán-Díaz & Rivas-García, 2020c) 

(Magadán Díaz & García, 2020) (Magadán Díaz & Rivas-García, 2021). 

 

20 En este apartado no incluiremos, a pesar de su interés y alta calidad, blogs vinculados a 

la disciplina de la biblioteconomía o documentación elaboradas desde instituciones 

publicas o privadas, como son el caso de Universo Abierto (Universidad de Salamanca) o 

el Blog de l’Escola de Llibreria (Universidad de Barcelona), etc. 
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(Silvano Gozzer y Alberto Vicente), Verba volant scripta manent 2010-

actualidad (Ruiz Domènech, 2010), Valordecambio.com 2010-actualidad 

(Vázquez, 2010), Marianaeguaras.com 2011-actualidad (Eguaras, 2011), 

Negritas y Cursivas (Mengual, 2012), El blog de Guillermo Shavelzon 2014-

actualidad (Schavelzon, 2014). 

 

f) Publicaciones periódicas profesionales como (selección, ordenación por 

año de aparición) Publisher Weekly (Milliot, 1872) con reciente edición en 

español (2020),   Livres Hebdo (Beauvillard, 1979), la extinta Delibros 1988-

2014 (Brull, 1988), Trama y Texturas (Ortuño, 2006), Quehacer editorial 

(Zenker, 2010). 

 

g) Artículos periodísticos en medios de comunicación de masas con enfoque 

sectorial. En este apartado podrías destacar los trabajos periodísticos en 

lengua española de Ernest Alós, Xavier Ayén, Paula Corroto, Carles Geli, 

Silvina Friera, Patricia Kolesnicov, Luciano Sáliche, Sergio Vila-Sanjuán. 

 

3.5.3. Producción bibliográfica vinculada al concepto de Hilera de 

producción 

 

Entre las terceras publicaciones podemos destacar (selección): 

 

Aquellos que analizan un subsector-campo-mesosistéma21 en su perspectiva 

de hilera de producción, como por ejemplo (selección de obras, ordenación 

por fecha de publicación de la obra referenciada): Medio siglo de libros 

infantiles y juveniles en España (1935-1985) (Cendán, 1988), los tres títulos 

de John B. Thompson: Books in the Digital Age. The transformation of 

Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States 

 
21 Mesosistema de producción: Es esencialmente un subsistema dinámico-productivo 

concreto, pero de limites permeables definido por las acciones estratégicas de un conjunto 

de agentes o unidades organizadas a través de relaciones, que existen concretamente dentro 

del espacio de una actividad específica. (Arena et al., 1991) En palabras de Gilly, 

podríamos definir también el mesosistema  de producción como un “complejo organizado, 

históricamente constituido, de relaciones durables entre organizaciones productivas e 

instituciones, dotado de un capacidad de producir conjuntamente”  (Gilly, 1997). Estos 

Mesosistemas pueden estar fragmentados en subsistemas, los cuales pueden reflejar 

configuraciones operativas de los agentes que producen y gestionan estructuras 

relativamente divergentes.  
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(Thompson, 2005) y Merchant of Culture. The Publishing Business in the 

Twenty-First Century (Thompson, 2010), Books Wars. The Digital 

Revolution in Publishing (Thompson, 2021) , La edición universitaria en el 

contexto de la ciencia abierta (Abadal & Ollé, 2012)22, El Ecosistema del 

libro universitario (Cordón et al., 2013)23, The Academic Book of the Future 

(Deegan, 2017). 

 

3.5.4. Producción bibliográfica vinculada al concepto de Rama de 

producción 

 

Entre las cuartas publicaciones podemos destacar (selección): 

 

Aquellos que abordan la industria del libro desde el concepto de Rama como 

por ejemplo empresas editoras de libros: Du printemps des éditeurs à l'âge 

de raison: les nouveaux éditeurs en France, 1974-1988 (Bouvaist & Boin, 

1989), Regards sur l'Edition, tomo 1 y 2  (Legendre & Abensour, 2007a) y 

(Legendre & Abensour, 2007b),  La edición académica española. Indicadores 

y características (Giménez-Toledo, 2017), Revistas científicas: situación 

actual y retos de futuro (Abadal, 2017),  o desde la perspectiva de los puntos 

de venta como por ejemplo Vers la fin des libreries? (Chabault, 2014) o el 

informe “Observatorio de la librería (2015, 2017, 2019) desarrollado por la 

Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal). 

 

3.5.5. Producción bibliográfica enfocada al gran consumo (Trade) 

 

Y, por último, el quinto grupo de publicaciones está compuesto por dos 

subcategorías: 

 
22 El trabajo del profesor Ernest Abadal sobre los modelos de negocio de las editoriales de  

revistas científicas y sus implicaciones para el acceso abierto (Villarroya et al., 2012)  así 

como la publicación de monografías en acceso abierto por editoriales universitarias 

españolas  (Abadal et al., 2018) expande las fronteras de la reflexión sobre el futuro de la 

industria del libro, y su relación con las industria del copyright. 

 

23 En este mismo campo de estudio, el profesor José-Antonio Cordón-García ha 

desarrollado interesantes investigaciones sobre la publicación académica, el acceso abierto 

y el impacto de la digitalización en la producción académica y sus modelos de negocio. 

(Cordón-García & Gómez-Díaz, 2010)  (Cordón-García, 2018) (Cordón-García et al., 

2019) (Fernández-Luque et al., 2021). 
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a) colecciones editoriales especializadas en la industria del libro como son 

(selección en español y ordenación por aparición de la colección): Biblioteca 

del libro (Fundación Germán Sánchez Ruipérez / Editorial Pirámide, 1983-

2006), Editorial Trea (colección Edición y tipografía) (Trea, 1991) Libros 

sobre libros (FCE, 2003), Tipos Móviles (Ortuño, 2008), Sentidos de libro 

(Schmied, 2010), Scripta Manent (Ampersand, 2012), Tipos (Eduvim, 2012). 

 

b) monografías no académicas (biografías, memorias, ensayo cultural, etc.)  

publicadas en colecciones generalistas, (selección en español, ordenación por 

año de publicación de la obra referenciada) como por ejemplo:  Gaston 

Gallimard  (Assouline, 1987),  Giulio Einaudi en Dialogo con Severino 

Cesari (Einaudi & Cesari, 1993), La edición sin editores (Schiffrin, 2000), 

Senior Service (Feltrinelli, 2001), Opiniones Mohicanas (Herralde, Jorge, 

2001), La  batalla de Waterloo: memorias de un editor (Borras, 2003), 

Pasando página (Vila-Sanjuán, 2003), Confesiones de una editora poco 

mentirosa (Tusquets, 2005), Fuera de lugar. Lo que hay que leer de críticos 

y escritores (Moreno, 2009), Librerías (Carrión, 2013), El Cura y los 

Mandarines  (Morán, 2015), Jesús de Polanco (1929-2007): Capitán de 

empresas (Cabrera, 2015), Apología: Memorias de un editor rojo-separatista 

(Esparza, 2018),  Aquellos años del boom (Ayén, 2018), Javier Pradera o el 

poder de la izquierda: Medio siglo de cultura democrática (Gracia, 2019), 

Los Lara. Aproximación a una familia y a su tiempo (Martí, 2019). 
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Tabla 7. Gestión estratégica y Análisis sectorial 

 

Enfoque Tipo de documento Autores (selección. Ordenación cronológica por trabajos citados) 

 

Cadenas de valor y 

gestión de las ventajas 

competitivas 

 

Monografías, 

artículos científicos, 

transferencia del 

conocimiento, 

informes. 

 

Profesionales e investigadores: B. Guillou y L. Maruani (1984), M. Bide (1997), C. Parolini (1999), A. B. Albarran (2002), 

R. Wischenbart (2003), J. Celaya (2004), A. Phillips (2005) M. Gil y FJ. Jiménez (2008), P. Dubini y E. Raviola (2013), 

M. Prosper (2009), B.Martin y X. Tian (2010), M. Gil y J. Rodríguez (2011) M.  Shatzkin (2011), H. Ho (2011), M. Bhaskar 

(2014), A. Greco (2015), JM. Arana (2016), C. Robin (2016), L. Küng (2017), B. Legendre (2019). 

 

Industria del libro en 

general 

Informes / Estudios Organizaciones gremiales y fundaciones 

Organismos gubernamentales 

Empresas especializadas en la Investigación de mercados y/o prestación de servicios  

 

Monografías, 

artículos científicos, 

transferencia del 

conocimiento, 

informes. 

 

Investigadores: F. Cedán (1972), B. Compaine, (1978) B. Reynaud (1982), JM. Galán (1986), JM. Bouvaist (1993), Allan; 

Curwen (1991), M. Szenberg (1994), Hean Tat Keh (1998), G. Gómez-Escalonilla (2005), M. Canoy y J. Ours y F. Ploeg 

(2006), E. Huisa (2010), J. Denieuil (2012), 

, F. Rouet (2013), F. Benhamou (2014), A.H van der Weel (2014), S. Kurschus (2015), JC. Sáez y A. Mardone (2016), 

M.Kovač (2019), A. Phillips y M. Bhaskar (2019), M. Magadán-Díaz y JI Rivas-Garcia (2020), A.Baverstock-R.Bradford-

M. Gonzalez, (2020), M. Fernández-Moya (2020). 

 

Blogs  Profesionales: JA. Millán (2002), JM. Barandiaran (2004), J. Celaya (2004),  J.Rodríguez (2006), A. Mellado (2007),  M. 

Gil (2010), S. Gozzer y A. Vicente (2010) , B. Ruiz Domènech (2010), I. Vázquez (2010),  M. Eguaras (2011), J. Mengual 

(2012),  G.  Schavelzon (2014). 

 

Publicaciones 

periódicas 

profesionales 

 

Empresas especializadas: Publisher Weekly (1872) con reciente edición en español (2020), Livres Hebdo (1979), Delibros 

(1988-2014),  Trama y Texturas (2006), Quehacer editorial (2010). 
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Artículos periodísticos Periodistas: E.Alós, X. Ayén, P. Corroto, C. Geli, S. Friera, P. Kolesnicov, L. Sáliche , S. Vila-Sanjuán. 

 

Hilera de producción   

Informes, estudios, 

artículos académicos 

y monografías 

académicas /  

 

Investigadores: F. Cedán (1988), JB. Thompson (2005 y 2010),  E. Abadal y C. Ollé (2012), JA. Cordón, JA Arévalo y JL. 

Alonso (2013), M. Deegan (2017) 

 

Rama 

de 

producción  

JM: Bouvaist y JG. Boin (1989), B. Legendre y C. Abensour (2007), V. Chabault .(2014), E. Giménez-Toledo (2017), E. 

Abadal (2017) 

Trade Colecciones 

editoriales 

Biblioteca del libro (1983-2006), Edición y tipografía (Trea, 1991), Libros sobre Libros (FCE, 2003), Tipos Móviles (Trama 

Editorial, 2008), Sentidos del libro (Tren en Movimiento, 2010), Scripta Manent (Ampersand, 2012), Tipos (Eduvim, 2012). 

 

Monografías NO-

académicas: 

biografías, memorias, 

ensayo cultural. 

 

Profesionales, Investigadores, Periodistas: P. Assouline (1997) S. Cesari y G. Einaudi (1993), A. Schiffrin (2000), C. 

Feltrinelli (2001), J. Herralde (20019, R. Borrás (2003), Vila-Sanjuán (2003), E. Tusquets (2005), V. Moreno (2009), J. 

Carrión (2013), G. Morán (2015), M. Cabrera (2015), JM. Esparza (2018), X. Ayén (2018), J. Marti (2019), J. Gracia 

(2019). 

 

Fuente: Obras citadas / Elaboración: Iñaki Vázquez Álvarez (2021) 
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3.6. Producción bibliográfica vinculada a la Administración de 

la empresa 

 

Sin pretender profundizar en la historia y/o teorías de la gestión empresarial 

y sus enfoques administrativo-científico, funcional, burocrático o de 

relaciones humanas, si que consideremos relevante destacar la existencia de 

monografías que desarrollan la relación entre productividad, costes, 

administración, distribución y logística en el seno de una empresa que 

desarrolle su actividad en la industria del libro.  

 

Sin intención de exhaustividad, destacamos (ordenados por idioma y año de 

publicación de la obra citada) las siguientes monografías; Francés: Les 

métiers de l'édition (Legendre, 1999);  Inglés: A Guide to Book Publishing 

(Smith (Jr.), 1966), Trade Book Marketing: A Practical Guide (Carter, 1983), 

The Mathematics of Bookselling: A Monograph (L. Shatzkin, 1997), 

Publishing for Profit: Successful Bottom-Line Management for Book 

Publishers (Woll & Raccah, 1998), ,  The Complete Guide to Book Marketing 

(Cole, 1999), The Book Business: What Everyone Needs to Know® (M. 

Shatzkin & Paris Riger, 2019), Inside Book Publishing (Giles & Phillips, 

2019); Español: Cálculo editorial: Fundamentos económicos de la edición 

(Mangada, 1972), Manual de edición y autoedición (Sousa, 2005), Manual 

del editor: cómo funciona la moderna industria editorial (Pimentel, 2007), 

Manual de gestión de librerías (Núñez, 2007), La traducción de la A a la Z 

(González, 2008),  La edición en España: industria cultural por excelencia 

(Vigil, 2009), Marketing editorial: Cómo satisfacer las necesidades de los 

lectores de libros (Gómez-Tarragona, 2010), La librería y sus factores 

críticos de éxito (Richter Kanarski, 2010), Manual de supervivencia para 

editores del siglo XXI (Esteves, 2014),  Manual de edición: Guía para estos 

tiempos revueltos (Gil & Gómez, 2016), Independientes, ¿de qué?: Hablan 

los editores de América Latina (Winne & Malumián, 2016),  De la idea al 

Libro (Piccolini, 2019).  
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Tabla 8. Administración de la empresa 

 

Enfoque Tipo de 

documento 

Idiomas  Autores (selección). Ordenación 

cronológica por trabajos citados. 

Empresa Monografías Francés B. Legendre (1999) 

 

Inglés Jr. Smith (1966) / R.A Carter (1983) / L. 

Shatzkin (1997) / T. Woll y D. Raccah (1998) 

/ D. Cole (1999) / M. Shatzkin y R. Paris 

(2019) / G. Clark y A. Phillips (2019) 

 

Español A. Mangada (1972) / JM. Sousa (2005) / M. 

Pimentel (2007) / V. Nuñez (2007) / VF. 

González (2008) / JMS. Virgil (2009) / D. 

Gómez-Tarragona (2010) / E. Richter (2010) 

/ F. Esteves (2014) / M. Gil y M. Gómez 

(2016) / V. Malumián y HL. Winne (2016) / 

P. Piccolini (2019)  

 

 

Fuente: Obras citadas / Elaboración: Iñaki Vázquez Álvarez (2021) 

 

4. Resultados de la investigación 

 

4.1. Organización de la producción bibliográfica  

 

Dadas las características de la producción bibliográfica estudiada, hemos 

procedido a organizarla en seis perspectivas de análisis, cuatro de ellas 

consolidadas dentro de los estudios del libro y su industria, y dos 

propositivas. Estas dos ultimas tradiciones no son novedosas en los estudios 

económicos, pero si que han generado tradicionalmente cierto rechazo en el 

mundo de la publicación de libros, y por lo tanto no suelen ser tenidas en 

cuenta en determinadas investigaciones o clasificaciones. 

 

Una vez establecidas esas perspectivas de análisis, la producción 

bibliográfica se ha organizado de la siguiente forma: 

En el caso de la Historia del libro y de la lectura, la Sociología del libro y de 

la Edición, la Economía de la Cultura, la Economía política de la 

comunicación y la cultura, y la Administración de la empresa, hemos 
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utilizado el criterio lingüístico (francés, inglés, y español), observando cierta 

relación indirecta entre la lengua utilizada y el enfoque propuesto por los 

autores.  

 

La tradición de pensamiento denominada Gestión estratégica y análisis 

sectorial se ha organizado teniendo en cuenta las siguientes variables: tipo de 

enfoque realizado, autoría, y tipo de documento. Partiendo de estas tres 

características hemos distinguido cinco subcategorías: 1. publicaciones que 

reflexionan sobre la cadena de valor-suministro del libro, 2. publicaciones 

que analizan la evolución de la industria del libro en tanto que industria, 3. 

publicaciones que centran sus investigaciones desde una perspectiva de 

hilera de producción, 4. publicaciones que lo hacen desde una perspectiva de 

rama de producción, y 5. publicaciones interesadas por la industria del libro, 

pero focalizadas en el gran consumo (Trade).  

 

Respecto a la producción bibliográfica analizada a lo largo de este articulo, 

observamos diferencias formales y metodológicas entre aquellas 

publicaciones de carácter académico (artículos científicos, capítulos, etc.), 

las de carácter técnico empresarial relacionadas con lo que hemos 

denominado Administración de la empresa, y las publicaciones (publicas, 

privadas o mixtas) que tienen como fin conocer e intervenir en la industria 

de libro como fenómeno económico, industrial o político-social.  

 

También consideramos relevante señalar que hemos encontrado una extensa 

profusión de formatos, ya sean estos: informes-estudios elaborados por 

organizaciones gremiales, fundaciones, organismos gubernamentales, 

empresas especializadas, etc., blogs profesionales, publicaciones periódicas 

profesionales, artículos periodísticos, colecciones editoriales y/o 

monografías no académicas.  

 

4.2. Elementos relevantes para posteriores investigaciones de 

carácter mesoeconómico y mesoanalítico 

 

Siguiendo con el estudio de la producción bibliográfica seleccionada y sus 

perspectivas de análisis, procederemos a señalar de cada una de ellas una 

serie de elementos y herramientas relevantes para posteriores investigaciones 

de carácter mesoeconómico y mesoanalítico. 
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4.2.1. Historia del libro y de la lectura 

 

En el caso de la Historia del libro y de la lectura destacamos el análisis 

heurístico propuesto por Robert Darnton  (Darnton, 1982), y revisado por él 

mismo en 2007 (Darnton, 2007). El autor propone estudiar la Historia del 

libro desde la importancia de conocer el ciclo de vida de los libros impresos, 

definiéndolo como un circuito de comunicaciones que va desde el autor al 

editor, etc. En la revisión de su texto,  Darnton pasa de un interés focalizado 

en los agentes del mundo editorial (autores, editores, impresores, 

transportistas, libreros y lectores) al análisis de los procesos, destacando entre 

ellos el contrabando, la distribución y ventas, los agentes literarios, el 

trueque, la demanda y la política (de Diego, 2020) en (Larraz Elorriaga et al., 

2020). La referencia a los procesos podrá ser utilizada para desarrollar 

posteriores investigaciones, las cuales darían prioridad a los procesos que 

tienen lugar en la industria del libro, y no tanto en los diferentes actores que 

los realizan. 

 

En las mismas coordenadas y a modo de replica al modelo de R. Darnton 

(Darnton, 1982), destacamos el modelo propuesto por Adams y Baker 

(Adams & Barker, 2001), el cual pone en el centro del análisis  el ciclo de 

vida del libro para así señalar cinco eventos relevantes: publicación, 

manufactura, distribución, recepción y supervivencia. (Gary, 2013)(Gary, 

2013)(Gary, 2013)(Gary 2013). 

 

4.2.2. Sociología del libro y de la edición 

 

Respecto a la Sociología del libro y de la edición, creemos importante señalar 

para posteriores investigaciones dos cuestiones: 1) el rol que cumple la 

industria de libro como  -estructuras estructuradas predispuestas a funcionar 

como estructuras estructurantes- (P. Bourdieu, 1972); y, 2) la relevancia la 

Teoría de los campos conceptualizada por Pierre Bourdieu (J. Bourdieu, 

2013).  

 

Dicha teoría ha sido implementada desde diferentes puntos de vista, entre los 

que deseamos destacar (Sapiro, 2017): a)  la Teoría de los campos 

organizacionales  (Powell & Dimaggio, 1991) centrada desde el punto de 

vista neo-institucionalista  en dar cuenta de fenómenos de isomorfismo 
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institucional entre organizaciones pertenecientes a un mismo campo, y b) la 

Teoría de los campos de acción estratégica (Fligstein & McAdam, 2015) la 

cual combina el enfoque neo-institucionalista con las teorías de la acción 

colectica para pensar la reproducción y el cambio a nivel meso del orden 

social.  

 

Una aplicación práctica de la Teoría de los campos es la desarrollada en el 

ámbito de la industria del libro por  John B. Thompson (Thompson, 2005) 

(Thompson, 2010). El autor entiende el campo como un espacio estructurado 

de posiciones sociales que puede ser ocupado por agentes y organizaciones, 

y cuya posición depende del tipo y cantidad de recursos o capital que tienen 

a su disposición. Thompson defiende que cualquier arena social puede ser 

tratada como un campo, en la que los agentes y organizaciones están 

vinculados en relaciones de cooperación, competición o interdependencia.  

 

Este mismo autor señala cuatro razones por las que el concepto de campo 

puede ayudar a comprender el mundo de la industria del libro: 1) nos permite 

ver que el mundo de la industria del libro (edición) no es solo uno, sino que 

existen una gran pluralidad de ellos, o una pluralidad de campos con sus 

propias características; 2) nos obliga a mirar más allá de las empresas y 

organizaciones, y pensar en términos relacionales; 3) nos hace prestar 

atención en el hecho de que el poder de cualquier agente u organización en 

un campo depende del tipo y cantidad recursos o capitales que dispone24; 4) 

Cada campo tiene un lógica distinta “the logic of the field”, un conjunto de 

factores que determinan las condiciones bajo las cuales cada agente y 

organización de forma individual pueden participar en él. (Thompson, 2010). 

 

4.2.3. Economía de la cultura 

 

De las enseñanzas extraídas la Economía de la cultura, consideremos 

relevante los estudios realizados tanto desde el punto macroeconómico como 

el microeconómico (Allan & Curwen, 1991) (Caves, 2002) (Vogel, 2004), 

(Lasuén et al., 2005) (Rouet, 2013), (Towse & Hernández, 2020) etc.  

 

 
24 Thompson distingue cinco capitales principales: Capital económico, Capital humano, 

Capital social, Capital intelectual, Capital simbólico. 
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De los análisis macroeconómicos deberían tenerse en cuenta la importancia 

de la legislación sobre el copyright, las políticas industriales y culturales, 

incluidas las relacionadas con la industria del libro, y su impacto en el 

desarrollo económico de un país, región, ciudad o municipio.  Estos trabajos 

priorizarán la instrumentalización de las industrias creativas, industrias 

culturales, y por lo tanto las del libro, como un recurso (Yudice, 2010).  

 

De los análisis microeconómicos deberían considerarse los marcos 

conceptuales con los que trabaja, así como las herramientas utilizadas, 

vinculadas estas al estudio de los tipos de mercado y su competencia, así 

como a la oferta, la demanda, los costes, el consumo, los tipos de gasto, la 

discriminación de precios, o la economía de escala, entre otros.   

 

4.2.4. Economía política de la comunicación y de la cultura 

 

De los autores pertenecientes a la perspectiva de análisis de la EPCyC 

deberíamos recuperar su interés por el estudio de la titularidad de las 

empresas que componen las industrias culturales y por ende la industria del 

libro, así como la función ideológica que cumplen en la forma de producción 

y reproducción de imaginarios. Tal y como señala Thierry Discepolo 

(Discepolo, 2011), “la edición es la gran ausente de los análisis del rol de la 

industria de la relaciones publicas en el eterno combate por el control de los 

espíritus” indicando a continuación que “la distinción artificial entre grupos 

de comunicación y grupos editoriales oculta el rol de esas empresas dentro 

de una sociedad con carácter de masas”, que no es otro que “transformar los 

lectores en consumidores y limitar su capacidad de actuar del mayor numero 

de ellos”. Otro elemento de máximo interés es la disección de los distintos 

procesos de trabajo y las relaciones de producción que de ellos se derivan 

(Zallo Elguezabal, 1988), señalando el valor social y político de las formas 

de creación, producción, distribución y consumo de los bienes simbólicos 

(Throsby, 2001) , que en esta ocasión se concretarían en la forma libro. 

 

4.2.5. Gestión estratégica y análisis sectorial 

 

De las investigaciones realizadas por los autores vinculados a la perspectiva 

de análisis de la Gestión estratégica y análisis sectorial, es importante tener 

en cuenta el análisis del contexto de innovación tecnológica en las que se 
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encuentra la industria del libro (Robin, 2016) (Legendre, 2019), así como sus 

interdependencias económicas, sociales, políticas, e institucionales que se 

establecen entre los agentes que componen dicha industria.  

 

Para comprender estas interdependencias, se deberán tener en cuenta las 

aportaciones de la disciplina en los ámbitos del análisis estratégico a través 

de los conceptos de hileras de producción,  ramas de producción,  

mesosistemas de producción (Arena et al., 1991), cadenas de suministros 

(Rodríguez, 2011), diferentes enfoques de la cadena-red de valor (específica 

o global) (Parolini, 1999), (Martin & Tian, 2010) (Dubini & Raviola, 2015), 

y las tablas de insumos-productos. En esa misma línea desearíamos destacar 

el aporte realizado por Per Henningsgaard en (Baverstock et al., 2020) a 

través de su propuesta de un modelo de triple análisis de las empresas 

editoriales, estableciendo una relación entre 1) fuentes de financiación; 2) 

tamaño editorial; y 3) segmento al que se dirigen. Por último se deberán 

valorar otros marcos de análisis como el Paradigma de estructura, conducta, 

resultado (ECR) (Morvan, 1991), o el de la Teoría general de sistemas (Sáez 

& Mardones, 2016). 

 

Consideramos de interés señalar que existen ciertos elementos en común 

entre conceptos de Mesosistema ( Economía Industrial) (Bandt, 1989) , 

Dinámicas de sistema (Teoría general de sistemas) (Navarro Cid, 2001) y el 

concepto de Campo utilizado por el profesor John B. Thompson (Thompson, 

2010). 

 

4.2.6. Administración de la empresa 

 

En las publicaciones de los autores que pertenecen a la perspectiva de análisis 

de la Administración de la empresa, observamos una aplicación de sus 

marcos teóricos y herramientas adaptadas a las características de las 

empresas que forman parte del ecosistema del libro. En este tipo de 

bibliografía se observa una voluntad expresa de formación y capacitación 

para profesionales de la edición.  Las herramientas más utilizadas en este tipo 

de publicaciones están relacionadas con la gestión administrativa de la 

empresa, al marketing analítico, el marketing estratégico, y el marketing 

operativo (Woll, 2004) (Gómez-Tarragona, 2010) (Pimentel, 2012)(Esteves, 

2014) (Gil & Gómez, 2016) así como referentes a los nuevos modelos de 
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negocio vinculados a las nuevas tecnologías y los cambios de hábitos de 

compra y consumo de la sociedad.  

 

5. Conclusiones 

 

Una vez analizada y clasificada la producción bibliográfica seleccionada, y 

de haber identificado las aportaciones más útiles para futuros análisis 

mesoeconómicos y mesoanalíticos, creemos poder validar nuestra hipótesis 

inicial en la que considerábamos que no existían análisis nítidamente 

mesoeconímicos y mesoanalícos sobre el libro y su industria. 

 

6. Limitaciones del estudio 

 

Las conclusiones aquí expuestas no agotan en ningún caso sus objetos de 

estudio, lo cual se evidencia si tenemos en cuenta: 1) las posibles limitaciones 

que puedan derivarse de la metodología empleada en la elaboración del 

articulo; 2) que la bibliografía consultada para realizarlo solo ha recogido una 

selección de obras publicadas en lengua inglesa, francesa y española. En esta 

investigación no se ha abordado la literatura escrita en otros idiomas tan 

relevantes como son el chino, el hindi, el árabe, el alemán, el portugués o el 

italiano, por no hablar de otras lenguas con menor uso, o de las leguas 

cooficiales en el territorio español, como son el catalán, el euskera o el 

gallego; y 3) que, por falta de espacio y viabilidad de la investigación, no se 

ha analizado la producción bibliográfica proveniente de otras perspectivas de 

análisis, como podrían ser (selección) los Estudios culturales, las Políticas 

culturares, o el Derecho a la cultura  
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CAPÍTULO 3 

El libro y su industria en el marco de las industrias 

culturales. Modelizaciones económicas y 

características económico-sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Título: El libro y su industria en el marco de las industrias culturales. 

Modelizaciones económicas y características económico-sociales.  

 

Iñaki Vázquez Álvarez 

 

Autor / Author: 

 

DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.08    

 

Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0845-3445  

 

Enviado: 04-09-2021 / Aceptado: 20-01-2022   

Artículos de investigación / Research articles 

 

Resumen 

 

Esta investigación ha tenido como objetivo general validar la hipótesis de 

que el libro y su industria, en tanto que parte integrante de las industrias 

culturales, tienen características económico-sociales que las diferencian de 

otras industrias y mercancías. Una vez corroborada esta afirmación, se 

considera que este hecho debería tenerse en cuenta por parte de la comunidad 

académica, profesionales, empresas y responsables de las administraciones 

públicas a la hora de equiparar, subsumir o asimilar la industria del libro a 

las industrias creativas, industrias del contenido, industrias del 

entretenimiento, economía de los medios, o industrias del copyright. 

 

El proceso seguido para validar la hipótesis se ha estructurado a través de tres 

objetivos: 1) analizar los principales intentos de modelización económica de 

la cultura desarrollados en los últimos 25 años, y cómo estos contemplan las 

categorías de industrias culturales e industria del libro; 2) determinar por 

comparación las principales características económico-sociales de las 

industrias culturales; y 3) establecer de forma original las características 

económico-sociales de la industria del libro.  

 

Para esta investigación se ha aplicado durante 29 meses (abril de 2019-agosto 

del 2021) un método inductivo-deductivo basado en tres herramientas de 

carácter cualitativo: 1) revisión, análisis, sistematización y extracción de 

https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.08
https://orcid.org/0000-0003-0845-3445
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información relevante a través de un proceso inductivo de búsqueda 

intencionada de las principales fuentes secundarias relacionadas con los 

objetos de estudio, 2) creación de un grupo de 28 expertos que debatieron en 

tres fases de forma anónima y sistemática diferentes estadios de este artículo 

, y. 3) entrevistas en profundidad a 43 expertos de y sobre la industria del 

libro. 

 

Palabras claves 

 

Libro; Industria del libro; Industria editorial; Industrias culturales; Economía 

de la Cultura; Economía Política de la Comunicación y la Cultura; Análisis 

sectorial; Bienes simbólicos; Bienes culturales; Modelizaciones económicas; 

Mesoeconomía; Mesoanálisis. 

 

Title: The book and its industry in the framework of the cultural industries. 

Economic modeling, and economic-social characteristics. 

 

Abstract 

 

The general objective of this research has been to validate the hypothesis that 

the book and its industry, as an integral part of cultural industries, have 

economic-social characteristics that differentiate them from other industries 

and merchandise. Once this statement has been corroborated, it is considered 

that this fact should be taken into account by the academic community, 

professionals, companies and those responsible for public administrations 

when it comes to equating, subsuming or assimilating the book industry to 

the creative industries, industries of content, entertainment industries, media 

economics, or copyright industries. 

 

The process followed to validate the hypothesis has been structured through 

three objectives: 1) analyze the main attempts at economic modeling of 

culture developed in the last 25 years, and how these contemplate the 

categories of cultural industries and the book industry; 2) determine by 

comparison the main socio-economic characteristics of the cultural 

industries; and 3) establish in an original way the socio-economic 

characteristics of the book industry, 
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For this research, an inductive-deductive method based on three qualitative 

tools has been applied for 29 months (April 2019-August 2021): 1) review, 

analysis, systematization and extraction of relevant information through an 

inductive process of purposefully searching the main sources relating to the 

objects of study; 2) establishment of a group of 28 experts who have 

anonymously, systematically debated the different phases of this article in 

three stages, and 3) In-depth interviews with 43 experts from and about the 

book industry. 

 

Keywords 

 

Book; Book Industry; Publishing Industry; Cultural Industries; Economy of 

Culture; Political Economy of Communication and Culture; Sectoral 

analysis; Symbolic goods; Cultural goods; Economic modeling, 

Mesoeconomics; Mesoanalysis. 

 

1. Introducción 

 

Las relaciones entre economía, cultura, industria (Kurosawa et al., 2018) y 

sociedad nunca han sido sencillas de establecer (Bustamante-Ramírez, 

2017). Ya desde los estudios realizados por la Escuela de Frankfurt en los 

años 40 del S.XX (Horkheimer & Adorno, 1994), pasando por los de la 

Economía de la cultura (Baumol & Bowen, 1966), los Estudios culturales 

(Hoggart, 1966), la Economía política de la comunicación y la cultura 

(Gómez-García; Sánchez-Ruiz, 2011), o los del Derecho a la cultura. 

(Vaquer-Caballería, 1998), hemos comprobado que pueden tener puntos de 

vista divergentes y a veces antagónicos sobre las mismas cuestiones. 

 

Si nos centramos en la Industria del libro y analizamos la producción 

bibliografía académica y profesional más relevante, esta puede categorizarse 

principalmente en seis perspectivas: 1) Historia del libro y de la lectura; 2) 

Sociología del libro y de la edición; 3) Economía de la cultura; 4) Economía 

política de la comunicación y la cultura; 5) Gestión estratégica y análisis 

sectorial; y 6) Administración de la empresa (Vázquez-Álvarez, 2021b). 

 

Si de esas seis perspectivas examinamos aquellas tres (Economía de la 

cultura, Gestión estratégica y análisis sectorial, y Administración de la 
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empresa) que abordan directamente la relación económica y estratégica del 

libro y su industria, observamos que existen tanto en las investigaciones 

académicas (Vázquez-Álvarez, 2021b), como en los discursos profesionales 

e institucionales (entrevistas en profundidad y experiencia profesional del 

investigador25) una equiparación, subsunción, y/o asimilación entre los 

conceptos de industria editorial, industrias culturales, industrias creativas, 

industria del entrenamiento, economía de los medios, e industrias del 

copyright. Dicho fenómeno es fácilmente comprobable si revisamos los 

trabajos o manifestaciones realizadas por investigadores y profesionales 

como (selección): Erin Carreiro (Carreiro, 2010), Fransçoise Benhamou 

(Benhamou, 2014), Paula Dubini y Elena Raviola (Dubini & Raviola, 2015), 

Albert Greco (Greco, 2015), Stuart Cunningham (Cunningham et al., 2015) 

Pierre-Jean Benghozi y Elisa Salvador (Benghozi & Salvador, 2016), Simone 

Manfredi (Sundet & Colbjørnsen, 2021), José-Antonio Cordón-García 

(Cordón-García, 2018), Marta Magadán Díaz y Jesús Rivas García  

(Magadán-Díaz & Rivas-García, 2019), Mike Shatzkin y Robert Paris Riger 

(Shatzkin; Paris-Riger, 2019), Bertrand Legendre (Legendre, 2019), 

Philippe Chantepie y Alain Le Diberder (Chantepie & Le Diberder, 2019), 

Andrew Albanese (Albanese et al., 2020), Ruth Towse (Towse; Navarrete-

Hernández, 2020), Daniel Benchimol y Javer Celaya (Benchimol & Celaya, 

2020), Sundet Vilde Schanke (Sundet & Colbjørnsen, 2021), y John B. 

Thompson (Thompson, 2021). 

 

Tomando como punto de partida esta posible disolución categorial, y 

teniendo como referentes los investigadores26 que reflexionan y/o 

 
25 Esta opinión se fundamenta no solo en la revisión bibliográfica y las entrevistas realizadas para 

esta investigación, sino también en otras dos fuentes de carácter cualitativo: 1) experiencia 

profesional del investigador, el cual trabaja desde el año 2002 en la industria del libro, 

asistiendo a un gran número de ferias nacionales e internacionales, congresos, jornadas 

profesionales, algunas de ellas como coordinador o consultor. 2) Experiencia del autor en 

la gestión desde el 2010 del repositorio especializado en la industria del libro 

www.valordecambio.com donde a día de hoy (19-01-2022) se pueden consultar 4.317 

noticias, artículos e informes profesionales. 

 

26 Selección: Susan Galloway y Stewart Dunlop (Galloway & Dunlop, 2007), David 

Throsby (Throsby, 2008), Justin O’Connor (O’Connor, 2011), Nìcholas Garnham 

(Garnham, 2011), David Hesmondhalgh (Hesmondhalgh, 2012), Philippe Bouquillion 

(Bouquilon et al., 2013), César Bolaño (Bolaño, 2013), Daniela Szpilbarg y Ezequiel 

Saferstein (Szpilbarg & Saferstein, 2014), Lily Kong (Kong, 2014), Antonio Castro-

Higueras (Castro-Higueras, 2016), Jaron Rowan (Rowan, 2016), Bernard Miège  (Miège, 

http://www.valordecambio.com/
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problematizan la relación entre cultura, industrias culturales e industrias 

creativas, este artículo pretende corroborar la hipótesis de que el libro y su 

industria tienen características económico-sociales que transcienden las 

lógicas estrictamente mercantiles. Siendo este el motivo por el que deben 

recibir un tratamiento diferenciado por parte de los responsables en trazar 

políticas públicas culturales e industriales, por los académicos que las 

investigan, así como por los profesionales y empresas que intentan obtener 

beneficios de su explotación.  

 

Para validar la hipótesis enunciada, este artículo se estructurará a través de 

tres objetivos: 1) establecer un vinculo plausible entre la categoría de 

industria del libro, los diferentes intentos macroeconómicos de modelización 

de la relación entre economía y cultura, y la propuesta mesoeconómicas 

conocida como industrias culturales; 2) determinar las características 

económico-sociales principales de las industria culturales a través de un 

método comparativo entre tres autores de referencia, sistematizando y 

reorganizando de forma novedosa sus aportaciones; 3) establecer de forma 

original las características económico-sociales de la industria del libro.  

 

2. Metodología 

 

Este artículo fundamenta sus resultados en el método inductivo-deductivo 

(Rodríguez-Jiménez; Pérez-Jacinto, 2017), combinando sincrónicamente 

tres herramientas de investigación de carácter cualitativo:  

 

1) revisión, análisis, sistematización y extracción relevante de información a 

través de un proceso inductivo de búsqueda intencionada de las principales 

fuentes secundarias (artículos, monografías, informes) en lengua inglesa, 

francesa y española que han abordado el libro y su industria. Los resultados 

de dicho estudio pueden consultarse en el siguiente artículo “El libro y su 

industria, un estado de la cuestión a través del análisis de su producción 

bibliográfica (1958-2021) . Perspectivas y herramientas para una 

investigación mesoeconómica y mesoanalítica” (Vázquez-Álvarez, 2021b) 

 

 
2017), Enrique Bustamante (Bustamante-Ramírez, 2017), Ramón Zallo (Zallo-Elguezabal, 

2017). 
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2) creación de un grupo de veintiocho expertos multidisciplinares del ámbito 

académico y profesional. Una vez configurado el grupo se estableció de 

forma individual durante 29 meses (abril de 2019-agosto del 2021) una 

discusión sistemática en tres fases a través del envío de un working paper, el 

cual iba modificándose a raíz de las aportaciones de los diferentes expertos. 

En cada una de las fases se propició un dialogo y discusión sobre la forma y 

el contenido de este. Para amplificar el alcance de la discusión, el working 

paper se publicó tras finalizar la primera fase en la revista Nuestra Bandera 

(Vázquez-Álvarez, 2020). El texto contenía las primeras versiones de 

algunas de las de tablas que se exponen en apartado 3.1 de este artículo.  

 

3) Entrevistas en profundidad (Valles, 2007) (Morales-Contreras; Bilbao-

Calabuig; Meneses-Falcón, 2016) a cuarenta y tres expertos27 de y en la 

industria del libro. Estas entrevistas se realizaron entre marzo del 2019 y 

agosto del 2021 a través de un cuestionario semiestructurado, con una 

duración media por entrevista de 110 minutos. Los entrevistados fueron 

seleccionados mediante una prospección sistemática cubriendo todas las 

áreas y ramas que componen la industria del libro, así como las 

administraciones públicas, organizaciones gremiales, investigadores, y 

consultores. Todos los entrevistados debían cumplir dos requisitos: 1) ser un 

experto reconocido en una de las áreas abordadas en este artículo; 2) tener 

más de diez años de experiencia en la industria del libro. 

 

Teniendo en cuenta el gran volumen de interacciones que se realizaron con 

el grupo de expertos, así como la información obtenida a través de las 

entrevistas en profundidad, se ha señalado de forma genérica los aportes más 

relevantes de cada uno de los investigadores y/o profesionales que 

participaron. Para ello se ha creado una tabla con seis columnas: la primera 

ordena numéricamente a los 66 participantes; la segunda nos indica su 

nombre y apellido; la tercera su área de especialización; la cuarta si 

participaron o no en el comité de expertos y en las fases en que lo hicieron 

 
27 En el siguiente enlace se puede acceder al listado de las 43 entrevistas en profundidad 

realizadas. En este documento se encontrará la siguiente información: 1) nombre del 

profesional entrevistado; 2) responsabilidad actual que desempeña; 3) empresa, institución 

u organización donde la hace; 4) área de especialización; 5) área geográfica de actuación; 

6) fecha en la que se realizó la entrevista. Enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-3PHvu5CW/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-3PHvu5CW/view?usp=sharing
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(1 primera fase, 2 segunda fase, 3 tercera fase); la quinta si fueron o no 

entrevistados en profundidad; y por último la sexta columna, a través de una 

codificación, nos indica el tipo de aportes que realizaron. Se observará en la 

que algunos de los expertos también fueron entrevistados.  

 

Para entender correctamente la sexta columna hay que aplicar las siguientes 

claves interpretativas, en las que el número refleja el tipo de aporte que 

realizaron: aportes formales sobre la estructura del artículo (1); aportes 

metodológicos respecto al artículo (2); aportes conceptuales sobre 

modelizaciones económicas de la cultura (3); aportes conceptuales sobre 

características económico-sociales de las Industrias culturales (4); aportes 

conceptuales sobre las características económico-sociales de la Industria del 

libro (5); información cualitativa relacionada con su área de actividad laboral 

vinculada a la industria del libro (6); aportes sobre las funciones y 

características económico-sociales del libro (7); y aportes conceptuales 

vinculados al análisis económico (8). 

 

Tabla 9. Resumen de las fases en las que intervinieron los grupos de expertos, 

personas entrevistadas y aportaciones relevantes. 

 

N.º Profesional Área de especialización Grupo expertos 

(Fases en las 

que participan)  

Entrevista Aportes 

relevantes 

1 Abadal, Ernest  Edición académica 1 
 

1,4 

2 Abril, Luís  Empresas tecnológicas 
 

si 6 

3 Alarcón, Jesús  Artes gráficas 
 

si 6 

4 Amkie, Lorena  Creación 
 

si 6,7 

5 Anta, José Manuel  Distribución / Gremios 
 

si 5,6,7 

6 Bayle, Albert  Gestión empresarial 1,2 
 

1,8 

7 Beláustegui, Andrés  Edición / Gestión pública 
 

si 6 

8 Boixareu, Jeroni  Edición formativa 
 

si 6,8 

9 Bonilla, Uriel  Puntos de venta 1,2,3 si 1,2,6 

10 Bravo, Rafael  Investigador / Puntos de venta 2 
 

6 

11 Collado, Luis  Empresas tecnológicas  
 

si 6,7 

12 Cordón, J.A.  Edición académica  
 

si 3,4,5,6,7 

13 Corroto, Paula  Medios de comunicación 
 

si 6 

14 Domingo, Roger  Edición comercial 
 

si 6 

15 Dujovne, Alejandro  Edición académica 1,2,3 si 1,2,3,5,6,7 

16 Eguaras, Mariana  Servicios editoriales 2 si 6 

17 Fenollar, Marta  Edición académica 
 

si 6 
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18 Fernández, Diego  Operador logístico 
 

si 6 

19 Gálvez, Ismael  Artes gráficas 
 

si 6 

20 Gámez, David  Edición comercial 
 

si 6 

21 Gil, Francisco  Gestión pública 1,2,3 
 

1, 2,3,4 

22 Gil, Manuel  Consultoría / Gestión ferias 1,2,3 si 5,6,7 

23 Gómez-Escalonilla, 

G. 

Investigadora / EPCyC 2,3 
 

1,2,3,4,5 

24 Jiménez, Javier  Edición comercial 
 

si 5,6,7 

25 Sáez, Juan Carlos  Investigador / Edición 

comercial  

2 si 1,2,3,4,5,6,7 

26 Kaplan, Daniel  Edición formativa 
 

si 5,6,7,8 

27 Leibiker, Laura Edición comercial 
 

si 6 

28 Lizárraga, Jenny  Importación / Distribución 
 

si 6 

29 Malumián, Víctor  Edición comercial / Gestión 

ferias 

1,2,3 si 1,3,5,6,7, 

30 María Castro, José  Empresas tecnológicas  
 

si 6 

31 Martí Pidelaserra, 

Jordi  

Investigador / Economía 1,2,3 si 1,2,3,4,5,6,7,8 

32 Martínez, Rubén  Investigador / Economía de la 

cultura 

1,2,3 
 

1,2,3,4 

33 Mengual, Josep  Investigador / Servicios 

editoriales 

 
si 5,6,7 

34 Merino, Enrique  Puntos de venta 
 

si 5,6,7 

35 Miró, Lluis  Edición académica 
 

si 5,6,7 

36 Moyano, José  Edición formativa / Gremio 
 

si 5,6,7 

37 Nieto, Ana  Consultoría 
 

si 6 

38 Ovejero, Félix  Investigador / Ciencias 

económicas 

1,2 
 

1,2,3 

39 Pala, Giaime  Investigador / Historia de las 

ideas 

1 
 

1,2,3 

40 Pampín, Juan 

Manuel  

Distribución / Gremios 
 

si 6 

41 Pascual Echalecu, 

Javier  

Administración pública 
 

si 5,6,7 

42 Pérez Gómez, 

Héctor  

Gestión empresarial 1,2,3 
 

1,2,8 

43 Ponce, Jose Luis  Edición comercial 
 

x 5,6,7 

44 Pontón, Gonzalo  Edición comercial 
 

x 3,4,5,6,7 

45 Portland, Jorge  Consultor 
 

x 4,5,6,7 

46 Prieto del Campo, 

Carlos  

Edición académica  1,2,3 x 1,2,3,4,5,6,7,8 

47 Robin, Christian  Investigador / Economía de la 

cultura 

2 
 

3,4,5 

48 Rodriguez, Tomás  Edición comercial  2,3 
 

1,4,5,6 
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49 Rodríguez, Joaquín  Sociología / Economía de la 

edición  

1,2,3 
 

1,2,3,5,6,7 

50 Rowan, Jaron  Investigador / Economía de la 

cultura 

1,2,3 
 

1,2,3,4 

51 Ruiz Domènech, 

Bernat  

Edición comercial 1,2,3 x 1,5,6,7 

52 Sánchez, Miguel 

Ángel  

Artes gráficas 
 

x 6 

53 Sánchez, David  Empresas tecnológicas 
 

x 6 

54 Serrano, Alfonso  Edición comercial / Puntos de 

venta 

1,2,3 x 1,3,5,6,7 

55 Shalzvezon, 

Guillermo  

Agente literario 
 

x 5,6,7 

56 Sierra, Francisco Investigador / EPCyC 1,2,3 
 

1,2,3,4, 

57 Slachevsky, Paulo  Edición comercial / Artes 

gráficas 

2 
 

5,6 

58 Vázquez, Simón  Edición comercial / Gestión 

ferias 

1,2 x 4,5,6,7 

59 Vergés, Joaquin  Economista 2 
 

8 

60 Walduther, Gabriel  Distribución / Gremios 
 

x 5,6,7 

61 Zallo, Ramón  Investigador / EPCyC 1,2,3 
 

1,2,3,4,8 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

3. Modelos, industrias culturales e industria del libro 

 

Un modelo es una representación simplificada de una realidad compleja de 

forma que resulte adecuada para los propósitos de la teorización de dicha 

realidad.  

 

Desde hace décadas existen diferentes intentos públicos y privados de 

establecer una modelización que permita cuantificar, interpretar e 

instrumentalizar, no sin dificultades (Pinot-de-Libreros; Ortiz-Ospino; 

Rey-Vásquez, 2015) (Fuertes & Badillo, 2016), macroeconómicamente la 

estructura económica de la producción de bienes culturales-simbólicos (P. 

Bourdieu, 1993) (Thompson, 1998) de un sector industrial, región, o país 

(Lasuén-Sancho; Zofío-Prieto; García-Gracia, 2005).  

Estos intentos de modelización económica de la cultura sirven como asideros 

para diseñar, presupuestar, implementar y justificar el impacto (Murciano-

Martínez; González-Saavedra, 2018) de decisiones políticas, ya sean estas 

en el ámbito cultural (Bonet-i-Agustí, 2016) (Rubio-Arostegui, 2019) 
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(Rubio-Arostegui; Rius-Ulldemolins, 2020) o industrial (Rausell-Köster, 

2013) (Gobierno Vasco, 2019) reflejando diferentes conceptos políticos y 

énfasis en lo que se consideran características importantes (Throsby, 2008). 

 

Entre los diferentes intentos de modelización desarrollados en las ultimas tres 

décadas se han seleccionado siete, lo cual nos permitirá observar la 

relevancia que estos otorgan, en el caso que lo hagan, a las industrias 

culturales, y a la industria del libro. La elección ha estado determinada por: 

1) la relevancia en los discursos públicos; 2) los trabajos de David Throsby  

(Throsby, 2008), Antonio Castro-Higueras (Castro-Higueras, 2016), Ramón 

Zallo (Zallo-Elguezabal, 2017), Enrique Bustamante (Bustamante-

Ramírez, 2017) y Carolina Herazo Avendaño (Herazo-Avendaño; 

Benjumea -Arias; Valencia-Arias, 2018). Cada una de estas 

modelizaciones propone una cosmovisión económica, social y política 

diferenciada sobre lo que es, y para que sirve la creación, producción, 

comercialización, compra y consumo de los bienes culturales-simbólicos. 

 

Las modelizaciones seleccionadas son: 1) Modelo DCMS (United Kingdom, 

1998); 2) Modelo de textos simbólicos (Hesmondhalgh, 2012); 3) Modelo 

OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2003); 4) Modelo 

de Americanos por las Artes (Americans for the Arts, 2005); 5) Modelo KEA 

(KEA, 2006) ; 6) Modelo UNESCO (UIS, 2009); 7) Modelo de Análisis del 

Sector Cultural y Comunicativo (Zallo-Elguezabal, 2017).  

 

El estudio de estos modelos nos permitirá: 1) conocer su año de creación y 

creador, así como sus características principales e impacto en las políticas 

públicas, ya sean estas regionales, nacionales o supranacionales; 2) saber si 

contemplan las Industrias culturales como una categoría de análisis, así como 

la relevancia que asignan, en el caso que lo hagan, a la Industria del libro; 3) 

establecer las actividades comunes entre aquellos modelos que contemplan 

las Industrias culturales como categoría de análisis.  
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3.1. Análisis de los modelos 

 

3.1.1. Modelo DCMS 

 

Modelo de gran influencia política, económica y legal en el mundo 

anglosajón, fue elaborado por el Gobierno del Reino Unido en 1998 (United 

Kingdom, 1998) como estrategia política para abrir nuevos frentes de trabajo, 

desarrollar nuevos mercados y permitir la inclusión social (Lebrún-

Aspíllaga, 2014). En él se ignora el concepto de industrias culturales y se 

confiere toda la relevancia al concepto de industrias creativas, definiéndolas 

como   “aquellas que requieren creatividad, habilidades y talento para 

potenciar la riqueza y la creación de empleos a través de la explotación de 

sus propiedades intelectuales” (United Kingdom, 2015, page 4). Este modelo 

otorga un lugar destacado a la industria del libro. 

 

Tabla 10. Modelo UK-DCMS 

 

Industrias creativas: Publicidad, Arquitectura Arte y mercado de antigüedades, 

Artesanía, Diseño, Moda, Cine y video, Música, Artes escénicas, Industria 

editorial, Software, Televisión y radio, Videojuegos y juegos de computadora 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Throsby (2008). 

 

3.1.2. Modelo de textos simbólicos 

 

Elaborado por el investigador David Hesmondhalgh (Reino Unido) en el año 

2002, contempla las industrias culturales como una categoría central y 

fundamenta su análisis en un enfoque critico basado en las Bellas Artes como 

la base del establecimiento social y político, como también en la cultura 

popular. El proceso a través del que se crea y transmite la cultura en una 

sociedad está representado por la producción industrial, difusión y consumo 

de textos o mensajes simbólicos que son generados por varios medios de 

comunicación, como el cine, la radio y la prensa (Hesmondhalgh, 2012). Este 

modelo otorga un lugar destacado a la industria del libro, y no tiene una 

influencia directa sobre decisión gubernamentales de carácter económico, 

legal o político. 
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Tabla 11. Modelo de Textos Simbólicos 

 

Industrias culturales principales: Publicidad, Cine, Internet, Música Industria 

editorial, Televisión y radio, Videojuegos y juegos de computadora 

 

Industrias culturales periféricas:  Artes creativas (Teatro, Artes visuales, etc.) 

 

Industrias culturales fronterizas: Aparatos electrónicos, Moda, Software, 

Deportes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Throsby (2008). 

 

3.1.3. Modelo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI) 

 

Elaborado en el año 2003 por la OMPI (Naciones Unidas), se basa en las 

industrias que participan directa o indirectamente en la creación, fabricación, 

producción y distribución de bienes sujetos a derechos de autor (Castro-

Higueras, 2016). Este modelo, que puede incrementar la desigualdad entre 

países, regiones, etc., es puesto en cuestión por aquellos que consideran que 

no todas las actividades culturales y/o creativas pueden ni deben ser 

encuadradas por la propiedad intelectual. El modelo, con un fuerte impacto 

político, económico y legal, no contempla el concepto de industrias 

culturales, pero si otorga un lugar destacado a la industria del libro. 

 

Tabla 12. Modelo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

 

Industrias que dependen principalmente de los derechos de autor: Publicidad, 

Entidades de gestión colectiva, Cine y video, Música Artes escénicas, Industria 

editorial, Software, Televisión y radio, Artes gráficas y visuales 

 

Industrias que no solo dependen del derecho del autor: Arquitectura, Ropa y 

calzado, Diseño, Moda, Utensilios domésticos, Juguetes 

 

Industrias interdependientes relacionadas con el derecho de autor: Estudios 

de grabación, Productos electrónicos de consumo, Instrumentos musicales, 

Industria papelera, Fotocopiadoras y equipos fotográficos 

Fuente: elaboración propia a partir de Throsby (2008). 
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3.1.4. Modelo de Americanos por las Artes 

 

Elaborado en el año 2005, debe enmarcase en la tradición y cultura 

estadunidense. La propuesta contiene una fuerte carga ideológica ya que se 

basa en la consideración que no existe una diferencia entre cultura y 

entretenimiento, poniendo a un mismo nivel la cultura clásica, las actividades 

culturales con carácter industrial, la publicidad, los juguetes, los juegos, 

loterías y casinos, los deportes, y los parques de diversiones. Dicho modelo, 

que, si tiene una influencia real en la toma de decisiones de carácter político, 

económico y legal, no contempla el concepto de industrias culturales, pero si 

otorga un lugar destacado a la industria del libro. 

 

Tabla 13. Modelo de Americanos por las Artes 

 

Publicidad, Arquitectura, Escuelas de arte y servicios, Diseño, Cine, Museos y 

zoológicos, Música, Artes escénicas, Industria editorial, Televisión y radio, 

Artes visuales 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Throsby (2008). 

 

3.1.5. Modelo KEA – Comisión Europea  

 

Modelo elaborado por la consultora KEA para la Comisión Europea en el 

año 2006. Este modelo, inspirado en su estructura en el trabajo de David 

Throsby (Throsby, 2001) y en sus objetivos por el modelo DCMS 

(Bustamante-Ramírez, 2017), descompone las Industrias culturales y 

creativas en dos grandes bloques, uno cultural y otro creativo, subdividiendo 

cada uno de estos dos subsectores en dos: por un lado, el núcleo de las artes 

e Industrias culturales y, por otro;  Industrias y Actividades creativas, e 

Industrias relacionadas (KEA, 2006). Dicho modelo tiene un fuerte impacto 

político, económico y legal a nivel de la Unión Europea, y sí contempla el 

concepto de industrias culturales como actividad central asignándole una 

serie de características. De la misma forma que los anteriores, también otorga 

un lugar destacado a la industria del libro. 
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Tabla 14. Modelo KEA Comisión Europea 

 

 Círculos Sectores Subsectores Características 

S
ec

to
r 

cu
lt

u
ra

l 

N
ú

cl
eo

 d
e 

la
s 

A
rt

es
 

 

Artes visuales 

 

Artesanía, Pintura, Escultura 

Fotografía 

-No industriales. 

-Bienes y servicios con alta densidad 

de creación 

-Susceptibles de copyright pero no 

sistemáticamente. 

-No son reproducibles: 

producciones de artes 

representativas y artes visuales 

Artes representativas 

 

Teatro, danza, circo, 

festivales 

 

Patrimonio material  Museos, Bibliotecas, Sitios 

arqueológicos, Archivos 

C
ír

cu
lo

 1
 

In
d

u
st

ri
as

 c
u

lt
u

ra
le

s 

Cine y Video   

 

-Actividades industriales cuyo 

objetivo es la reproducción masiva 

 

-Productos y servicios basados en 

copyright. 

  

TV y Radio 

Videojuegos 

Música Mercado música grabada, 

Representación música en 

vivo, Sociedades gestoras de 

derechos de autor. 

Libros y prensa 

 

Edición de libros, Revistas y 

Edición impresa 

S
ec

to
r 

cr
ea

ti
v
o
 

C
ír

cu
lo

 
2

 
In

d
u

st
ri

as
 

y
 

A
ct

iv
id

ad
es

 c
re

at
iv

as
 

Diseño Diseño de moda, Gráfico, 

Interior y Diseño de producto 

-Actividades no necesariamente 

industriales. 

-Aunque los productos de salida 

están basados en copyright pueden 

incluir otros productos de entrada 

sujeto a la propiedad intelectual 

(marcas) 

-Uso de la creatividad esencial para 

el funcionamiento de estos sectores 

no culturales 

Arquitectura  

Publicidad 

C
ir

cu
lo

 
3

 
In

d
u

st
ri

as
 

re
la

ci
o

n
ad

as
 

Fabricantes de Pcs, 

Fabricantes de mp3s, 

ipods, ipads, Industria 

de móviles, etc 

 

 

Turismo cultural -Esta categoría es difícil de 

circunscribir sobre la base de 

criterios claros. 

Envuelve a muchos otros sectores 

dependientes de círculos previos 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de KEA (2006). 
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3.1.6. Modelo del Instituto de Estadística de la UNESCO  

 

De carácter estadístico y pragmático, fue elaborado en el año 2009 (UIS, 

2009) por Instituto de Estadística de la UNESCO (Naciones Unidas). La 

forma de recopilar, analizar e interpretar los datos obtenidos a través de dicho 

modelo puede tener un fuerte impacto político, económico y legal. El modelo 

establece una diferencia entre dominios culturales y dominios relacionados. 

Los dominios culturales incluyen las actividades, los bienes y servicios 

presentes en todas las etapas del modelo de ciclo cultural. Los dominios 

relacionados están asociados a una definición más amplia de la cultura e 

incluyen actividades sociales y recreativas. Estos dominios son mutuamente 

excluyentes (UIS, 2009). Es importante señalar que en este modelo el 

Patrimonio Cultural Inmaterial (tradiciones y expresiones orales, rituales, 

lenguas y prácticas sociales) se considera transversal puesto que se aplica a 

los dos dominios. Este modelo no contempla las Industrias culturales como 

actividad central, pero si otorga un lugar destacado a la Industria del libro.  

 

Tabla 15. Modelo del Instituto de Estadísticas de la UNESCO 

 

Dominios Culturales: Patrimonio cultural y natural (Museos físicos y 

virtuales, Sitios arqueológicos e históricos, Paisajes culturales, Patrimonio 

Natural), Presentaciones artísticas y celebraciones (Artes escénicas, 

Música, Festivales, Festividades, y Ferias), Artes Visuales y Artesanas 

(Bellas Artes, Fotografías, Artesanías), Libros y Prensa (Libros, Periódicos 

y revistas, Otros Materiales impresos, Bibliotecas físicas y virtuales, Ferias 

de libros, Medios Audiovisuales e Interactivos (Filmes y videos, Radios y 

televisión, también en streaming, Creación de archivos sonoros en Internet, 

Juego de video también en línea),  Diseño y Servicios creativos (Modas, 

Diseño gráfico, Diseño Interior, Paisajismo, Servicios arquitectónicos, 

Servicios de publicidad)   

Museos, Galerías y bibliotecas, Artes escénicas, Festivales, Artes Visuales, 

Festivales Artesanía, Diseño, Industrial editorial, Televisión, Radio, Cine, 

Video, Fotografía y Medios interactivos. 

 

Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial:  

 

Tradiciones 

y 

expresiones 

orales, 

Rituales, 

Lenguas y 

Prácticas 

sociales 

Dominios relacionados: Turismo (Viajes controlados y servicios 

turísticos, Hospitalidad y hospedaje), Deportes y Recreación (Deportes, 

Acondicionamiento físico y bienestar, Parques de entretenimiento y 

temático, Juegos de azar). 

Fuente: elaboración propia a partir de Marco de Estadísticas Culturales (MEC) 

de la UNESCO 2009  
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3.1.7. Modelo del Sector Cultural y Comunicativo 

 

Este modelo elaborado por el investigador Ramón Zallo (Zallo-Elguezabal, 

2017) establece una relación entre el ecosistema simbólico, las actividades 

pre-industriales, las industrias culturales, los servicios creativos, y el Homo 

digitalis y su Ciberhogar tecnocultural. El modelo, que no tiene de momento 

un impacto directo en los ámbitos políticos, económicos o legales, si 

contempla el concepto de industrias culturales como actividad central, y 

otorga un lugar destacado a la industria del libro. 

 

Tabla 16. Sector Cultural y Comunicativo 

 

A-Bienes y servicios colectivos B-Actividades pre-

industriales 

C-Industrias culturales 

1-Patrimonios, equipamientos 

y servicios 

-Patrimonio cultural material e 

inmaterial (artístico, mueble, 

inmueble, industrial, 

prehistórico, histórico, etc.) 

-Patrimonio natural 

-Equipamientos y servicios 

culturales estables: bibliotecas, 

museos, archivos, casas de 

cultura, medialabs, educación 

artística, y cultural. 

-Eventos, ferias, festivales, y 

conmemoraciones artísticas y 

culturales. 

 

2-Artes 

-Artes escénicas, musicales y 

visuales (Incluidos 

espectáculos, 

representaciones, conciertos, 

exposiciones, muestras) 

 

3-Artesanías 

-Artes decorativas, 

antigüedades, objetos de arte 

y artesanías varias incluidas 

la culinaria y la joyería 

4. Industrias culturales discontinuas 

-Edición de libros en papel, e-book y red. 

-Música grabada para edición fonográfica 

en soporte, online o streaming,  

-Cine, audiovisual, multimedia, y fotografía 

-Videojuegos 

-Piezas creativas y comunicativas 

accesibles en red 

5-Médias 

-Prensa escrita y revistas 

-Radio 

Tv en abierto y de pago 

D-Servicios creativos E-Homo digital y Ciberhogar tecno cultural 

6. Servicios Creativos 

auxiliares y funcionales 

-Diseños varios: gráfico, 

industrial, urbano, 

-Moda 

-Creación publicitaria 

-Creación arquitectónica 

-Creación gastronómica 

-Industrias de la lengua 

7. Aparataje, software, y conexión doméstica o personal para la 

información 

-Pc’s, TV, equipos de radio y sonido, Smartphone 

-Acceso y abonos del hogar a internet 

-Instrumentos musicales 

-Gasto personal y domestico en tratamiento de información y software 

comunicativo  

 

Fuente: elaboración propia a partir a partir de Ramón Zallo 2017  
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3.2. Comparación de los modelos 

 

Tal y como se observa en la tabla número diecisiete, todos los modelos fueron 

creados a partir del año 1998, cuatro de ellos (UK-DCMS, OMPI, KEA, UIS) 

fueron elaborados por organismos públicos, ya sean de carácter nacional o 

supranacional, dos por investigadores (Textos simbólicos, Sector Cultural y 

Comunicativo), y uno (Americanos por las Artes) por una institución privada. 

De los siete modelos, cinco de ellos (UK-DCMS, OMPI, Americanos por las 

Artes, KEA, UIS) tienen un impacto directo en las implementación de 

políticas gubernamentales de carácter regional, nacional o supranacional. 

Todos los modelos estudiados contemplan la industria del libro como una 

actividad destacada, pero solo tres de ellos (Textos simbólicos, KEA, Sector 

Cultural y Comunicativo) establecen las industrias culturales como categoría 

analítica central. 

 

Tabla 17. Modelos, año de creación, creador e impacto e impacto en políticas 

públicas, versus Industrias culturales e Industria del libro/editorial 

 

Modelo  Año Creador Impacto. 

políticas 

Industrias 

culturales 

Industria 

del libro 

UK-DCMS 1998 Gobierno Reino Unido si no si 

Textos 

simbólicos 

2002 David Hesmondhalgh no si si 

OMPI 2003 Organización Mundial 

de la Propiedad 

Intelectual (ONU) 

si no si 

Americanos 

por las Artes 

2005 Institución privada si no si 

KEA 2006 Unión Europea si si si 

UIS 2009 UNESCO (ONU) si no si 

Sector Cultural 

y 

Comunicativo 

2017 Ramón Zallo no si si 

 

Fuente: elaboración propia a partir a partir de metodología referenciada  

 

Una vez estudiados los tres modelos que contemplan las industrias culturales 

como categoría de análisis (Textos simbólicos, KEA, Sector Cultural y 

Comunicativo), observamos que las actividades comunes entre ellos son: el 
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Cine, la Música, la Industria del libro, la Prensa y revistas, la Televisión, la 

Radio y los Videojuegos. 

 

Tabla 18. Actividades comunes en los modelos que contemplan las Industrias 

culturales como categoría de análisis 

 

Disciplina  Textos simbólicos 

(2002) 

KEA (2006) Sector Cultural y 

Comunicativo 

Cine X X X 

Música X X X 

Industria del libro X X X 

Prensa y revistas X X X 

Televisión X X X 

Radio X X X 

Videojuegos X X X 

 

Fuente: elaboración propia a partir a partir de metodología referenciada  

 

4. Características económico-sociales de las industrias 

culturales. 

 

Una vez estudiados los diferentes intentos de modelización (macro) de las 

actividades vinculadas con la producción de bienes culturales-simbólicos, 

procederemos a establecer las principales características económicos-

sociales de las industrias culturales (meso). Para poder hacerlo sintetizaremos 

y reorganizaremos los principales rasgos señalados por tres autores de 

referencia: 1) Ramón Zallo-Elguezabal , 2) Nicholas Garnham y, 3) Eli Noam 

(Mastrini, 2020).  

 

Para la correcta comprensión, y asumiendo los posibles errores que pueden 

derivarse de esta decisión, se ha creado una tabla que ordena las 

características principales señaladas por cada autor en cuatro diferentes 

categorías: creación, producción, comercialización-compra y consumo.  

 

El primer autor tomado como referencia vinculará las características a los 

rasgos compartidos por la cultura como economía, exponiendo una matriz 

más general, que partiendo de lo productivo y valorizador, incluya en la 

exposición los elementos relativos a unas demandas en competencia, unas 
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instituciones y unos usos sociales, es decir, una economía en interacción del 

conjunto de su cadena de valor y de su ciclo reproductivo (Zallo-Elguezabal, 

2007)28 

 

En el segundo caso las características estarán relacionadas con la economía 

política de las industrias culturales, acentuando la particular naturaleza de la 

estructura económica y dinámica del sector cultural, derivada del carácter 

simbólico e inmaterial de su producto (Garnham, 2005)  

 

En el tercer caso las características estarán relacionadas con la economía de 

los medios de comunicación e información, prestando especial atención a las 

alteraciones producidas a raíz de las transformaciones digitales, siendo este 

un campo dinámico y en crecimiento que abarca la creación de contenido, 

plataformas de distribución y dispositivos tecnológicos. (Noam, 2019). 

 

Tabla 19. Características económico-sociales de las Industrias culturales 

 

 Ramón Zallo-Elguezabal 

(2007) 

Nicholas Garnham (2005) Eli Noam (2019) 

 

C
re

a
ci

ó
n

 

-Trabajo creativo 

-Creación por unicidad, 

construyendo prototipos 

identificables por la firma 

-Permanente innovación 

-Combina lógicas económicas, 

sociales y artísticas 

-Afectación comunicativa o 

comercial en el proceso 

creativo 

-Se busca aceptación social o 

de mercado en clave de 

inteligibilidad 

-Supervivencia de antiguas relaciones 

de producción artesanal y 

subcontratación de labores creativas 

claves bajo relaciones contractuales 

complejas y desiguales en el reparto 

de la propiedad intelectual. 

-Posible explotación laboral no 

vinculada a los salarios sino al control 

de los contratos claves en la 

producción, distribución y 

comercialización por parte de las 

empresas que controlan los sistemas 

tecnológicos de distribución.  

-Importancia de los activos 

intangibles, principalmente bienes 

intelectuales 

-No tiene por qué ser un recurso 

escaso 

-Dificultad por evitar el uso por 

otras personas, constatando la 

dificultad de recuperación 

económica del esfuerzo y por lo 

tanto reduciendo los incentivos para 

innovar.  

-El interés del creador no siempre se 

centra en la maximización de los 

beneficios, existen otras lógicas 

como las del reconocimiento. Las 

empresas también se ven afectadas 

por dichas lógicas. 

-Fuerte presión por la innovación 

 
28 Por sugerencia del profesor Ramón Zallo-Elguezabal (31-03-2021) se ha procedido a 

actualizar algunas características desarrolladas en su propuesta del 2007. 
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P
ro

d
u

cc
ió

n
 

-Costes crecientes en la 

creación-preparación, y costes 

marginales con tendencia a 

cero en la captación de nueva 

demanda. 

-Importantes costes hundidos 

-Permanente renovación 

productiva 

-Adaptabilidad y flexibilidad a 

los cambios simbólicos 

-Economías de alcance 

(economies of scope) y de club 

por fidelidad o exclusividad 

 

-Altos costes fijos de producción, 

costes marginales bajos tendientes a 

cero. 

-Economía de escala 

-Alto riesgo de inversión 

-Concentración vertical y horizontal 

 

-Altos costes fijos, bajos costes 

marginales. 

-Elevadas economías de escala 

-Alto riesgo de inversión 

-Altos incentivos para las fusiones 

empresariales, tendiendo a la 

concentración empresariales y 

geográficas 

-Fuerte inversión en marketing 

-Tendencia a la especialización en 

el contenido 

-La convergencia tecnológica 

facilita la economía de panorama 

(sinergias entre diferentes líneas de 

negocio) 

-Economía de alcance (economies 

of scope): ampliación de la cartera 

de productos y reducción en los 

costes en producción, logística y 

distribución. 

 

C
o

m
er

c
ia

li
za

ci
ó

n
-c

o
m

p
ra

 

-Valor intangible o simbólico 

-Incertidumbre en el resultado 

de la propuesta de valor 

-Pueden ser protegidos a través 

de derechos 

-Economía de oferta múltiple 

(más producción que oferta, 

concentración de demanda en 

pocos productos) 

-Mercados imperfectos 

-La oferta es previa, puede 

crear demanda, siendo esta 

subjetiva 

-Su valor material e intelectual 

suele decrecer históricamente 

-Intervención de las 

Administraciones Públicas 

-Tiende a ser un bien, servicio 

público 

-Peso de la distribución 

-Presencia de especulación por 

el monopolio de la unicidad 

 

-Maximización de la audiencia 

-Demanda incierta 

-Concentración de la demanda en 

pocos éxitos que sufragan los 

fracasos, lo que facilita el rol 

dominante de las corporaciones 

-Beneficios a través del régimen de 

propiedad intelectual 

-Crecientes costes en marketing 

-Características inherentes a los 

bienes públicos, no se destruyen con 

el consumo 

-Dificultad para la exclusividad y la 

captura de la demanda realizable a 

través de la estructura de precios.  

-Al no destruirse con el consumo se 

pueden perder beneficios. 

-Las ganancias son obtenidas por los 

sistemas tecnológicos de distribución 

-Alto coste en la creación de las 

redes de distribución (plataformas) 

-Bajo coste en la ampliación de la 

demanda 

-Mercado competitivo en precio por 

los bajos costes marginales 

-Efecto Red:  más valor para 

propietarios y usuarios cuantos más 

nodos  

-Contradice la ley tradicional de la 

demanda (Cuantos más usuarios 

tiene la red, más están dispuestos a 

pagar por pertenecer a ella) 

-Exceso de oferta, los contenidos 

digitales aumentan 

exponencialmente. 

-Deflación de precios, que pone en 

peligro la viabilidad de los modelos 

de negocio 

-Creación de plataformas genéricas  

-Pocos éxitos sufragan los fracasos. 

Ley 80-20 

-Necesita mercados de competencia 

imperfecta 

-Necesita la eliminación de 

competencia a través de las 

patentes, ley de propiedad 
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intelectual y estructuras 

oligopolísticas de mercado 

-El ganador se lo lleva todo 

-Es un bien publico, por lo tanto, no 

excluyente y fácil de compartir 

-Intervención de las 

Administraciones Públicas 

-Protegidos por patentes y derechos 

de autor 

 

C
o

n
su

m
o

 

-Bienes o servicios de 

experiencia 

-Cada bien es insustituible 

individualmente pero no 

sectorialmente 

-Su funcionalidad y eficacia 

social se traduce en una 

inmensa demanda genérica de 

cultura en sentido amplio 

-Impacto social, identitario y 

de integración 

 

-La relación entre productor y 

consumidor no está directamente 

relacionada con los mecanismos de 

precios 

 

-Bienes de experiencia individual o 

compartida 

-El consumo no crece al mismo 

ritmo que la oferta.  

-Economía de la atención. La 

riqueza de información genera 

pobreza de atención 

-No se agota con el uso 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir a partir de Nicholas Garnham (2005), Ramón 

Zallo-Elguezabal (2007), Eli M. Noam (2019) 

 

5. Características económico-sociales de la industria del 

libro 

 

Tal y como se ha establecido en el apartado 3.2, la industria del libro forma 

parte de las industrias culturales y por lo tanto comparte muchas de las 

características señaladas en el apartado número cuatro. Sin embargo, tras el 

análisis de las entrevistas realizadas para esta investigación, creemos 

necesario establecer una nueva caracterización que ayude a comprender en 

términos mesoeconómicos y mesoanalíticos la industria del libro.  

 

Antes de proponer la caracterización es importante señalar, a pesar de las 

legítimas reflexiones sobre lo que es o debería ser un libro (Guillaud, 2010), 

(Johnson, 2019), (Kovač, Phillips, Weel, et al., 2019), que dicho artefacto 

cumple tres funciones principales que pueden influir a la hora de analizar su 

industria. Esta funciones, que a su vez se subdividirán en tres (tabla 20), son: 
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1) básicas; 2) como mercancía; y 3) como bien cultural-simbólico (Richter-

Kanarski, 2010).  

 

Tabla 20. Funciones del libro 

 

Básicas Bien 

negociable 

Bien cultural-

simbólico 

-Soporte de información para transmitir y 

preservar contenidos en el tiempo y en el 

espacio 

-Herramienta de conocimiento, estudio y 

trabajo 

-Medio de entretenimiento, ocio, diversión o 

autogratificación 

 

-Industrial 

-Comercial 

-De inversión 

-Canal de 

comunicación 

-Expresión artística 

-Instrumento 

civilizador y de 

transformación 

social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ernesto Richter Kanarski (2010)  

 

François Rouet (Rouet, 2013) utilizará el concepto de Espacio de los libros 

para referirse a la industria del libro, entendiendo dicho espacio como 

multidimensional en el seno del cual las obras no se reparten uniformemente, 

sino todo lo contrario, en racimos, en galaxias, o en nebulosas donde se 

encuentran obras con unas ciertas características comunes o vecinas.  Estas 

configuraciones determinan los subespacios propicios a la sustituabilidad 

entre libros y en competencia con otros editores. 

 

Desde un punto de vista liberal de la economía y apostando por la no 

intervención de los gobiernos en la regulación de la industria del libro, los 

investigadores Frederick van der Ploeg, Marcel Canoy and Jan van Ours, 

influenciados por Avinash K. Dixit y Joseph E.  Stiglitz  (Dixit & Stiglitz, 

1977), Allan y Curwen (Allan & Curwen, 1991), y por Richard E. Caves 

(Caves, 2002), establecen en su texto Economics of  Books  (van-der-Ploeg; 

Canoy; van-Ours, 2008) una serie de características específicas referidas a 

la economía de los libros, las cuales se han sintetizado y ordenado para este 

artículo en quince puntos:  

 

1) El mercado del libro responde a las características señaladas por Richard 

E. Caves (Caves, 2002) respecto a los bienes culturales, es decir: demanda 

incierta (nobody knows), periodo de corta rentabilidad (time flies), 
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diferenciación horizontal (infinite variety), diferenciación vertical (A-list and 

B-list). 

 

2) El mercado del libro esta tradicionalmente estructurado en una cadena de 

suministros: producción, venta al por mayor, distribución y venta al por 

menor. 

 

3) La mayoría de la cadena de suministro está compuesta por un gran número 

de empresas privadas que compiten entre ellas. 

 

4) El gobierno puede intervenir, en función a los países, en las reglas del 

mercado. 

 

5) Los consumidores de libros pueden cambiar fácilmente de un producto a 

otro. 

 

6) Existe una diferenciación sustancial entre productos lo cual genera nichos 

de mercado. 

 

7) La marca y el autor son importantes. 

 

8) El mercado es dinámico y se caracteriza por su innovación. 

 

9) El mercado del libro está caracterizado por la competencia monopolística 

(Dixit & Stiglitz, 1977). 

 

10) Los editores suavizan el riesgo con una cartera de autores, colecciones y 

especialización en nichos. 

 

11) Los autores, editores y libreros editores comparten el riesgo asociado. 

 

12) En el mercado del libro suele haber derecho de devolución entre el editor, 

el distribuidor y el punto de venta, no así con el comprador final. 

13) Existe un canal de puntos de venta de libros de segunda mano que permite 

recuperar parte de la inversión realizada por la empresa editora. 

 

14) El mercado parece capaz de autorregularse.  
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15) Mercado está influenciado por prescriptores, premios, reseñas, 

operaciones de marketing (pull y push), etc. 

 

Teniendo en cuenta las características anteriormente señaladas, aunque 

discrepando en algunas de ellas como por ejemplo la que define el mercado 

del libro como un mercado de competencia monopolística, o su capacidad de 

autorregulación, pensamos que para una correcta compresión del objeto de 

estudio es necesario combinarlas con la información extraída del grupo de 

expertos, las entrevistas en profundidad a profesionales, y las fuentes 

secundarias examinadas. 

 

Una vez realizado este trabajo de síntesis, proponemos la siguiente 

caracterización estructurada en nueve categorías todas ellas condicionadas 

por: 1) fase del modo de producción capitalista en el que nos encontremos; 

2) la posición respecto a esa fase de la zona, país o región; 3) el macro, meso 

y microentorno en el que se desarrollan las actividades; 4) el impacto que 

puedan tener las transformaciones tecnológicas sobre los condicionantes 1, 2 

y 3, así como sobre las mismas categorías propuestas. 

 

Las nueve categorías son:  

 

1) tipo de actividades 

2) propiedad del producto / servicio 

3) tipo de agentes y proveedores de servicio 

4) tipo de mercancías 

5) mercados 

6) creación 

7) producción 

8) comercialización-compra 

9) consumo  
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Tabla 21. Características económico-sociales de la Industria del libro 

 

Categorías  Características 

Actividades -Creación, producción, comercialización, venta y consumo de libros 

Im
p

acto
 d

e la tran
sfo

rm
ació

n
 tecn

o
ló

g
ica

 

Propiedad 

del producto 

/ servicio 

-Individual, colectiva, persona jurídica 

Agentes 

principales y 

proveedores 

de bienes y 

servicios 

-Públicos, privados, mixtos 

-Distinción entre agentes principales y proveedores de servicios 

Mercancías -Ideológicas 

-Prototipos reconocibles por la firma (autor o empresa) 

-Valor de uso inasible, subjetivo y aleatorio.  

-Valor cultural-simbólico 

-Dificultad en la cuantificación del valor agregado generado por la actividad creativa 

-Sustituibilidad imperfecta  

-No se destruye durante el consumo 

-Sujetos a las leyes de propiedad intelectual y derechos conexos 

-Escasez artificial en el contenido, pero no en el continente (objeto libro) 

-Valor relacional y de prestigio entre autor, editor y lector 

-Fácilmente reproducibles (legal o ilegalmente) 

-Imbrincadas con otros productos culturales 

 

 Mercados -Mercados heterogéneos tendentes a la especialización 

-Estructurada a través de ramas, hileras, y mesosistemas de producción semiautónomos 

-Tendencia hacía los oligopolios de franja 

-Bajas barreras de entradas para determinados subsectores (mesosistemas), altas para otros 

-Tendencia a la concentración horizontal y vertical, principalmente en la producción y distribución 

-Polarización entre grandes corporaciones y pequeñas empresas (pequeñas, microempresas o 

autónomos) 

-Economía de riesgo donde la demanda es incierta y donde el consumo no crece al mismo ritmo 

que la oferta  

-Economía de oferta múltiple (más producción, que oferta, más oferta que demanda) 

-En transición entre una economía de la oferta y una economía de la demanda 

-Maximización de la audiencia. Público potencial masivo, pero con servicio individualizado 

-Locales, nacionales e internacionales 

-Primera mano, segunda mano, y anticuario. 

-Subordinados a regulaciones, y ayudas gubernamentales 

-Baja elasticidad en el precio relacionado con la demanda 

-Baja rentabilidad o periodo corto de rentabilidad para determinados actores 

-Falta de información de calidad para la toma de decisiones 

 

Creación   -Trabajo creativo (individual y/o colectivo) sometido a fuerte presión para la creación de nuevo 

contenido 

-Afectación comercial y comunicativa en el proceso creativo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de metodología referenciada  

 

 

 

-Combina lógicas económicas, sociales, y artísticas 

-Se busca aceptación social o de mercado en clave de inteligibilidad 

-Fuerte presión por la innovación en determinados nichos. 

-Precarización laboral (tipo de contratación, retribución salarial, o explotación de derechos) 

-Pueden priorizarse lógicas de reconocimiento a lógicas de retribución salarial o de ingresos. 

-Ingresos indirectos, no relacionados con la venta del producto / derechos 

 

 

Producción   -Suele caracterizarse por altos costes fijos, bajos costes marginales, y altos costes hundidos 

-Elevadas economías de escala en la producción, pero no en el proceso de edición (ley de 

rendimientos decrecientes) 

-Combina relaciones sociales de producción de carácter artesanal e industrial 

-Externalización de funciones en el proceso de elaboración del producto / servicio 

-Precarización laboral en las labores de edición, no así en la producción material 

-En proceso de convergencia tecnológica: economías de panorama (sinergias entre diferentes líneas 

de negocio) y de alcance (ampliación eficiente de la cartera de productos relacionados)  

-Estandarización y serialización de la producción 

-Formación de catálogos 

-Tendente a la individualización en el consumo de masas. Muchos títulos, pocos ejemplares.  

-Gregarismo / seguidismo en la oferta 

 

Comercializa

ción-compra 

-Incluye responsabilidades sociales 

-Economías de escala en la difusión y distribución 

-Economía informal en función a la tipología de productores 

-Precarización en los proveedores de servicios (logística, etc.) 

-Mediada por la relación desigual entre productores, concentración en la distribución, número y 

tipos de puntos de ventas, y descubribilidad de los productos. 

-Tendiente hacia la obsolescencia 

-Compra institucional dependiente de las políticas publicas y asignación de recursos.  

-Compra privada condicionada por el acceso a la renta 

 

Consumo -Concentración de la demanda en pocos productos (Economía del éxito) 

-Tendiente a la mediación a través de prescriptores 

-Learning by consuming 

-Condicionado por factores de clase social y capital cultural 

-Bienes de experiencia individual o compartida 

-El costo de oportunidad de consumir un libro supera el precio del mismo 

-En competencia en una Economía de la atención: la riqueza de información genera pobreza de 

atención 
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7.Conclusiones 

 

Las conclusiones se estructurarán a partir de los tres objetivos señalados en 

el resumen y la introducción, del artículo: 

 

Objetivo 1) Selección y análisis de los principales intentos de modelización 

económica de la cultura y como estos contemplan las categorías de industrias 

culturales y de la industria del libro.  

 

Tras examinar los principales intentos macroeconómicos de modelización 

económica de la cultura, y como estos contemplan las categorías de las 

industrias culturales e industrias del libro, afirmamos que dichos modelos se 

caracterizan por: 1) establecer una correlación valorativa cualitativa y 

cuantitativa entre el nivel de contenido cultural de los diferentes bienes y 

servicios producidos y su valor de generación de riqueza, ya sea esta en su 

forma de mercancía o de recursos. 2) apoyar, impulsar o justificar 

determinadas políticas económicas, culturales, legales e industriales de 

ámbito nacional y supranacional. 3) establecer un nuevo marco relacional, ya 

sea por omisión, diferenciación o equiparación, entre los conceptos de 

cultura, industrias culturales e industrias creativas. 

 

Ahondando en la investigación de dichos modelos, confirmamos: 1) que 

existe una cierta confusión teórica y práctica a la hora de definir dichas 

categorías, así como sus límites; 2) que existe un serio problema de 

homogenización y validación de los indicadores utilizados para legitimar el 

valor económico de las industrias culturales y de las industrias creativas.  

 

Respecto a los modelos que tienen impacto en políticas públicas y 

empresariales (tabla 17) ratificamos que: 1) el primero de ellos (DCMS) tiene 

un propositivo economicista, y que carece de contenido cultural específico 

ignorando los atributos distintivos de la creatividad cultural y de los bienes 

culturales / simbólicos derivados de la misma; 2) que el segundo (OMPI) es 

el resultado de la concreción de uno de los pilares imprescindibles para 

entender la economía capitalista, que no es otro que la defensa y protección 

de la propiedad intelectual e industrial, así como la privatización de los 

saberes y contenidos, ya sea en el marco regulador europeo o anglosajón. La 

aplicación y defensa exacerbada de estos principios han provocado el 
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surgimiento de movimientos contrahegemónicos como son los vinculados al 

copyleft, las licencias creative commons, o la ciencia abierta; 3) que el tercero 

(Americanos por las Artes) sirve como andamiaje intelectual para el lobby 

privado de promoción de la cultura como motor de crecimiento económico 

más importante de Estados Unidos. Dicho lobby pone al mismo nivel la 

cultura y el entrenamiento y es uno de los precursores de la disolución 

categorial expuesta en la introducción; 4) que el cuarto (KEA) es 

posiblemente el más interesante de las cinco expuestos en este apartado, ya 

que a pesar de ser un modelo formal, acrítico y con clara vocación 

economicista, si que entiende la especificidad de las producciones de carácter 

cultural y permite diseñar políticas públicas coherentes; y 5) que el quinto 

(UNESCO) es un modelo estadístico cuya fortaleza reside en el organismo 

que lo diseña y utiliza, así como en el tipo de variables escogidas, la forma 

de medirlas, la interpretación de los resultados, y el uso que hace con los 

mismos. 

 

Respecto a la relación que se establece entre los modelos, las industrias 

culturales y la industria del libro certificamos (tabla 17) que todos los 

modelos estudiados contemplan la industria del libro como una actividad 

principal, pero solo tres de ellos: textos simbólicos, KEA, y Sector Cultural 

y Comunicativo establecen las industrias culturales como categoría analítica 

central. Estudiando esos tres modelos confirmamos (tabla 18) que las 

actividades que componen las industrias culturales son:  

 

1) el cine; 2) la música; 3) la industria del libro / editorial; 4) la prensa y 

revistas; 5) la televisión; 6) la radio; y 7) los videojuegos. 

 

Entre los siete modelos estudiados, estimamos que los más adecuados para 

comprender correctamente la importancia  económica y social de las 

industrias culturales y la industria del libro, son el modelo KEA y el modelo 

del Sector Cultural y Comunicativo, siendo este segundo, a pesar de su 

irrelevancia en el ámbito de la toma de decisiones políticas y empresariales, 

el más preciso al establecer la categorización y diferenciación entre: a) bienes 

y servicios colectivo: b) actividades pre-industriales; c) industrias culturales; 

d) servicios creativo; e) Homo digital y Ciberhogar tecno cultural. 
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Por  último señalar que si tenemos en cuenta los resultados de las entrevistas 

hechas a profesionales de la industria del libro, y reconociendo que no se 

realizó ninguna pregunta directa sobre las modelizaciones estudiadas, si que 

observamos que a través de sus opiniones se establecen dos posiciones claras: 

1) aquellos que remitiéndose a las  transformaciones tecnológicas, los 

cambios de hábitos en la compra y consumo y la economía de la atención, 

entendían la industria del libro como parte integrante de las industrias 

creativas, de contenidos y/o entretenimiento (modelos DCMS, OMPI, 

Americanos por las Artes); 2) aquellos que a pesar de lo anteriormente 

señalado, percibían la industria del libro como una industria productora de 

bienes culturales-simbólicos, y por lo tanto diferenciada del resto de 

industrias (modelos de textos simbólicos, KEA, y Sector Cultural y 

Comunicativo).  

 

Objetivo 2) Establecimiento y ordenación de las características económico-

sociales de las industrias culturales 

 

Remitiéndonos a los trabajos estudiados en el apartado 4, y la síntesis y 

organización novedosa que se ha realizado (tabla 19), es importarte señalar 

que las características enunciadas por dichos autores son, a pesar de su 

generalidad, correctas, y útiles para comprender las industriales culturales.  

 

La constatación de que cada una de estas industrias tienen lógicas de 

funcionamiento y peculiaridades que las hacen distintas; y tomando como 

referencia los trabajos que les otorgan comportamientos económicos 

diferenciados: 1) modelos de Mercancía cultural vs Flujo (Flichy, 1991); 2) 

Lógica editorial vs Flujo (Miège, 2017); 3. Edición discontinua vs Difusión 

/emisión continua (Zallo-Elguezabal, 1988); y 4) Creación única vs Creación 

continua (Picard, 2005), creemos que sería necesario profundizar en el 

estudio independiente de cada una de las industrias referenciadas. 

 

Indistintamente de la recomendación realizada, afirmamos que las 

características económico-sociales enunciadas en el apartado cuatro, 

principalmente las vinculadas a los investigadores Ramón Zallo y Nicholas 

Garnham, confirman que las industrias culturales, tanto en su creación, como 

en su producción, comercialización-compra, y consumo transcienden en 
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algunas cuestiones las lógicas estrictamente mercantiles de la producción de 

bienes y servicios.  

 

Objetivo 3) Determinación de las características económico-sociales de la 

industria del libro 

 

A partir de lo señalado en estas conclusiones (objetivo 1 y 2), se certifica el 

interés y la necesidad de estudiar de forma autónoma la industria del libro 

respecto a las demás industrias culturales, sin obviar en ningún momento las 

posibles interrelaciones y similitudes que puedan establecerse con otras 

industrias, ya sean estas culturales o no.  

 

También se considera que la especificidad de la industria de libro puede 

constatarse en las funciones que desarrolla (tabla 20), y las características 

enunciadas (tabla 21), esencialmente en sus apartados 4) tipos de mercancías; 

5) mercados; 6) creación; 7) producción; 8) comercialización-compra; y 9) 

consumo. Dicha diferenciación se certifica si tenemos en cuenta las 

aportaciones procedentes de las perspectivas de la Historia del libro y de la 

lectura, la Sociología del libro, y la Economía política de la comunicación y 

de la cultura. 

Otro elemento a destacar tras las entrevistas realizadas es que a pesar de que 

esta investigación ofrezca una caracterización de la industria del libro, esta 

puede sufrir variaciones considerables si tenemos en cuenta la existencia de 

seis mesosistemas de producción específicos: 1) comercial-trade; 2) 

educativo-formativo; 3) académico; 4) autopublicación; 5) profesional-

técnico; y, 6) corporativo 

 

Para concluir, afirmamos que: 1) se ha validado la hipótesis inicial; 2) las 

propuestas de modelizaciones económicas de la cultura no son neutras; 3) 

son necesarias propuestas de análisis mesoeconómicos y mesoanalíticos para 

comprender adecuadamente las lógicas de las industrias culturales y la 

industria del libro; 4) es imprescindible rebatir las indefiniciones 

conceptuales que se están produciendo en la comunidad académica, 

profesionales y responsables de las administraciones; 5) que la creación, 

producción, comercialización, compra y consumo de bienes culturales-

simbólicos estudiados tienen particularidades económico-sociales que las 

distinguen de otro tipo de producciones de mercancías, industrias o sectores; 
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y 6) que estas particulares deberían tenerse en cuenta por todas las 

instituciones y agentes en el momento de investigar, intervenir y/o participar 

en cualquiera de los procesos que los hacen posibles.  
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CAPÍTULO 4 

Aproximación mesoeconómica y mesoanalítica al 

proceso de creación en la industria del libro en 

España, 2021 
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1. Introducción 

 

El siguiente articulo forma parte de una investigación más amplia29 que 

pretende realizar un análisis mesoeconómico30 y mesoanalítico31 de la 

industria del libro en España. 

 

Para poder realizar este análisis hemos desarrollado un modelo que se 

estructura a través de cinco procesos: 1) creación; 2) producción; 3) 

comercialización; 4) compra; y 5) consumo. Cada proceso, conformado por 

agentes principales y proveedores de bienes y servicios, está condicionado 

 
29 Este articulo forma parte de la tesis doctoral dirigida por el profesor Jordi Martí 

Pidelaserra, que el autor está realizando en la Universitat de Barcelona Business School 

(2017-). Para comprender correctamente el enfoque y magnitud de la investigación se 

recomienda consultar los siguientes tres artículos: 1. El libro y su industria, un estado de la 

cuestión a través del análisis de su producción bibliográfica (1958-2021). Perspectivas y 

herramientas para una investigación mesoeconómica y mesoanalítica (Vázquez-Álvarez, 

2021b); 2. El libro y su industria en el marco de las industrias culturales. Modelizaciones 

económicas y características económico-sociales (próxima aparición en la revista 

académica El Profesional de la Información); 3. Aproximación mesoeconómica y 

mesoanalítica al proceso de producción en la Industria del libro en España 2021 (próxima 

aparición en el anuario académico Think EPI). 

 
30 La meseoconomía es la disciplina económica (Andersson, 2003) (Rojo García, 2007) que 

tiene como objetivo interpretar la información relevante no identificada en los niveles 

micro (individuos, empresas y unidades de empresas) y macroeconómicos (agregados 

regional, nacional o mundial). 

 
31 El mesosoanálisis es el nivel desde el la cual se estudian las estrategias de los agentes del 

sistema productivo y sus determinantes, así como de las relaciones que mantienen entre 

ellos y con su entorno más amplio (Morvan, 1991). 

https://orcid.org/0000-0003-0845-3445
http://www.valordecambio.com/
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por variables exógenas y endógenas originadas en y por contextos, así como 

por instituciones públicas y privadas de carácter internacional, nacional, 

regional y/ o profesional. 

 

Este artículo aplica, para aportar un punto de vista novedoso y datos 

relevantes, el modelo anteriormente descrito al proceso de creación en la 

industria del libro, reservando para posteriores publicaciones el análisis del 

resto de procesos.  

 

2. Metodología 

 

Este trabajo fundamenta sus resultados en la investigación realizada a través 

de una metodología hibrida (Molina Azorín et al., 2012), en la que se ha 

combinado y simultaneado la investigación cualitativa a través de cuarenta y 

tres entrevistas32 en profundidad (Valles, 2007) (Morales Contreras et al., 

2016) a expertos de y en la industria del libro, y el análisis primario de fuentes 

secundarias de carácter cuantitativo extraídas de diferentes bases de datos 

relacionadas al sujeto de estudio. Dicha recogida y análisis de información 

tuvo lugar entre 1 de marzo del 2019 y el 2 de marzo del 2022. 

 

3. Análisis mesoeconómico y mesonalítico del proceso de 

creación 

 

Definir el concepto de creación en el ámbito de la industria del libro entraña 

muchas dificultades, sobre todo si entendemos que en algunas ocasiones las 

empresas editoriales, packagers y/o editores tiene un rol determinante en el 

mismo.  

 

Para facilitar la compresión, y siguiendo el modelo descrito en la 

introducción, este artículo se estructurará de la siguiente forma: contexto, 

 
32 En el siguiente enlace  

https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-

3PHvu5CW/view?usp=sharing) se puede acceder al listado de las 43 entrevistas en 

profundidad realizadas. En este listado se encontrará la siguiente información: 1) nombre 

del profesional entrevistado; 2) responsabilidad que desempeña en el momento de la 

entrevista; 3) empresa, institución u organización a la que pertenecía; 4) área de 

especialización; 5) área geográfica de actuación; 6) fecha en la que se realizó la entrevista. 

https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-3PHvu5CW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-3PHvu5CW/view?usp=sharing
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instituciones; agentes principales (autores-escritores); proveedores de 

servicios (agencias literarias, empresas de consultoría, y servicios de 

autopublicación); conclusiones; y limitaciones del artículo. 

 

3.1. Contexto 

 

En este apartado diferenciaremos entre el contexto del autor-escritor, y el de 

las empresas proveedoras de bienes y servicios.  

 

3.1.1. Contexto del autor-escritor 

 

Tomando como referencia las entrevistas realizadas y la consulta de fuentes 

secundarias, podemos señalar que la actividad del autor-escritor en España 

está condicionada por variables exógenas (macro y meso) y endógenas al 

propio hecho de la creación.  

 

Como variables exógenas macro, destacaríamos: 1) un contexto 

socioeconómico, laboral, fiscal y cultural poco favorable; 2) la falta de una 

política clara de fomento y apoyo a la creación; y, 3) la falta de 

reconocimiento social del trabajo del autor-escritor, ya sea en su actividad de 

creador literario, como investigador o como divulgador.  

 

Como variables exógenas meso señalaríamos: 1) la alta competitividad 

existente; 2) las elevadas barreras de entrada en la publicación en empresas 

editoriales tradicionales (comercial-trade, académico, educativo-

formacional); 3) las bajas barreras de entrada para la autopublicación; 4) una 

concepción generalizada por los diferentes agentes industriales del libro de 

que el autor-escritor es un recurso del que obtener beneficios; 5) una extensa 

regulación nacional e internacional de la producción intelectual del creador 

(Muñoz Machado, 2008) (Kurschus, 2015) (de Miguel Asensio., 2015) 

(Encabo Vera, 2015) y del libro (Muñoz Machado, 2008); y 6. una 

insuficiente implementación del Estatuto del artista (Ministerio de Cultura 

del Gobierno de España, 2021) (Agencia EFE, 2021)33. 

 
33 El 22 de marzo del 2022 se publicó, con aplicación a partir del 31 de marzo, en el Boletín 

Oficial del Estado el Real Decreto-ley 5/2022 en que se adaptaba el régimen de la relación 

laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como 

a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las 
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En tanto que variables endógenas al propio hecho de la creación podríamos 

señalar: 1) la fuerte presión impuesta y/o autoimpuesta por el propio autor-

escritor, la empresa editorial y los potenciales compradores y/o consumidores 

para crear nuevo contenido de calidad; 2) la afectación comercial en el 

proceso creativo; 3) la priorización por parte del autor-escritor en algunas 

ocasiones de la lógica de reconocimiento a las lógicas de retribución salarial; 

y, 4) una estructural precarización laboral que imposibilita su dedicación 

exclusiva.  

 

3.1.2. Contexto de las empresas proveedoras de bienes y servicios 

 

Las variables exógenas (macro y meso), y endógenas (propias de cada 

empresa) no varían en exceso de las que podemos encontrar en cualquier 

sector industrial: crisis económica, problemas de financiación, aparición de 

nuevos competidores, cambios de hábitos de compra y consumo, 

diversificación de la cartera de productos o servicios, procesos de 

concentración, economías de escala, etc., 

 

3.2. Instituciones  

 

En esta ocasión haremos una selección de aquellas instituciones más 

relevantes que tienen como misión la protección y fomento del trabajo 

realizado por los autores-escritores. 

 

Entre las principales instituciones podrían diferenciarse aquellas del ámbito 

internacional, nacional o intranacional de carácter público y profesional. 

Como instituciones públicas destacaríamos: la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (Naciones Unidas), la Unión Europea, el Gobierno de 

España (Ministerios de Educación y Formación profesional, Ciencia 

Innovación y Universidades, Ministerio de Cultura y Deporte), las 

 
condiciones laborales del sector. Este Real Decreto modifica del texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 

de octubre, y Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación 

laboral especial de los artistas en espectáculos públicos (Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de 

marzo., 2022). 
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consejerías con responsabilidades relacionadas en las comunidades 

autónomas, provinciales y locales.  

 

Como instituciones profesionales destacaríamos el European Writers 

Council, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la 

Asociación colegial de escritores de España (ACE), y la Asociación de 

Agencias Literarias de España. 

 

3.3. Agentes principales 

 

Establecer el número aproximado de autores-escritores existentes en España 

es una labor prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta que más 

de un 70% de la población española ha accedido al menos a algún tipo de 

educación secundaria y en torno a un 25% ha accedido a la educación 

superior (de la Fuente & Doménech, 2021). 

 

Obviamente, no todas aquellas personas a las que se les supone formación 

académica suficiente para redactar un texto pueden escribir un libro o tienen 

el interés en hacerlo.  

 

Si utilizáramos las estadísticas facilitadas por la Panorámica de la edición 

española de libros 2019 (Dirección General del Libro y Fomento de la 

Lectura, 2020) podríamos deducir, tras restar al número total de ISBN 

(primeras ediciones) asignados en España durante el año 2019 (87.596) el 

número de traducciones (13.211), que los 74.385 ISBN resultantes de dicha 

operación nos ofrecería un dato aproximado de la cantidad de autores-

escritores que serían o residirían en España.  

 

Otro dato que podríamos utilizar para dimensionar el peso de los autores-

escritores en la industria del libro sería el que ofrece el Centro Español de 

Derechos Reprográficos (CEDRO), el cual señala que de sus 30.000 socios 

27.548 pertenecen al colectivo autorial, del cual un 80% (22.038) son 

escritores (CEDRO, 2021). 

Tanto el cálculo realizado a través de los ISBN publicados, como el extraído 

a través de CEDRO puede no responder a la realidad, sobre todo si tenemos 

en cuenta: 1) que se debe pedir un ISBN distinto para cada modalidad de 

publicación de cada título; y, 2) que existen plataformas que fomentan la 
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autopublicación y que asignan sus propios códigos identificativos a los títulos 

publicados, como hace por ejemplo Amazon con el ASIN (Identificación 

Estándar de Amazon); 3) que no todos los autores-escritores están dados de 

alta como socios en CEDRO. 

 

Independientemente del número exacto de autores-escritores que puedan 

nutrir con sus obras la industria del libro en España, lo que sí parece cierto, 

tanto por las entrevistas realizadas durante esta investigación como por las 

fuentes secundarias consultadas es: 1) que existen un gran número de 

personas que tienen la necesidad vital o económica de escribir y publicar su 

producción intelectual en formato libro; y 2) que existen dos grandes grupos 

de autores-escritores, unos que denominaremos profesionales, y otros como 

no profesionales. Es importante señalar que, dadas las características de este 

oficio, un mismo autor-escritor puede transitar de una a otra categoría en 

función al ciclo de vida de su producción. 

 

Tomando como referencia los datos extraídos del Libro Blanco del Escritor. 

(Asociación Colegial de Escritores de España, 2019), y dando como valida 

la diferenciación entre autor-escritor profesional, y autor-escritor no 

profesional señalada anteriormente, podríamos decir que 16,4% de los 

encuestados para el informe eran profesionales, ya que tenían como única 

actividad económica o laboral la escritura de libros y las actividades 

derivadas de la misma: conferencias, charlas, lecturas, talleres, etc.  

 

El restante 83,6% de los encuestados, entrarían dentro de la categoría de no 

profesionales, ya que no tendrían como principal actividad económica o 

laboral la escritura de libros. Entre los trabajos realizados por estos autores-

escritores no profesionales destacaríamos: la docencia (34,5%); la jubilación 

(13,3%); trabajos artísticos (8,1%); el funcionariado (7,1%); el periodismo 

(6,3%); y la traducción (5,4%).  

 

Siguiendo con los datos extraídos del Libro Blanco del Escritor, y tomando 

como referencia la variable “nivel de ingresos”, observaremos que en el 

periodo (2013-2017) el 18,4% declara no haber ingresado nada por su 

actividad como escritor durante esos cuatro años, el 28,4% ha ingresado 

menos de 500€, el 13,2% entre 500 y 1000€, el 17,2% ganó entre 1.000 y 
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5.000€, el 6,6% entre 5.000 y 10.000€, el 6,3% de 10.000 a 24.000€, el 3,4% 

entre 25.000 y 50.000€, y solo un 6,3% más de 50.000€.  

 

Si comparamos los ingresos con los datos ofrecidos por el IDESCAT 

respecto el Umbral de riesgo de pobreza por composición de hogar en España 

(Generalitat de Catalunya, 2021) y El mapa de la pobreza severa en España 

(Llano & Quiroga, 2021) , podríamos afirmar que si la dedicación por parte 

de los autores escritores a la escritura fuera exclusiva, el 83,8% estarían en 

una situación de indigencia o pobreza severa, el 6,3% entre la pobreza severa 

y el umbral de pobreza, el 3,4% en el umbral de la pobreza, y solo un 6,3% 

estaría supuestamente por encima del umbral de la pobreza.  

 

3.4. Proveedores de bienes y servicios 

 

3.4.1. Agencias literarias 

 

Tradicionalmente la agencia literaria es aquella empresa con amplios 

conocimientos sobre la industria del libro que decide aceptar en su cartera de 

clientes a un numero determinado de autores-escritores con el compromiso 

de representarlos ofreciendo su producción intelectual a determinadas 

empresas editoras que puedan estar interesadas en publicarlos. La agencia 

editorial, que suele percibir como honorarios entre un 10 y un 15% de las 

regalías obtenidas por parte del autor-escritor, se encargará principalmente 

de: 1. ofrecer la obra a diferentes empresas editoras; 2) revisar las 

condiciones contractuales; 3) sistematizar y controlar toda la información 

comercial (ventas, liquidaciones de derechos, y pagos); 4) promocionar la 

obra en mercados internaciones; 5) gestionar los derechos derivados de la 

obras, y, 6) promocionar al autor-escritor para que aumente sus canales y 

fuentes de ingresos.  

 

Actualmente podríamos distinguir dos tipos diferentes de agencias literarias: 

1) las tradicionales, caracterizadas por tener una reducida cartera de clientes, 

así como por ejercer por delegación de las empresas editoras las funciones 

de descubribilidad y selección de autores-escritores por criterios de calidad o 

potencial rentabilidad para la empresa editora; y, 2) las nuevas agencias 

literarias, centradas en el autor-escritor como fuente principal de ingresos, y 

que ofrecen servicios integrales de gestión de marca, cursos de formación, 
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y/o asesoramiento para encontrar vías alternativas de publicación de las obras 

sin tener que pasar por las empresas editoriales tradicionales. 

 

Para intentar dimensionar económicamente la importancia de las Agencias 

literarias, hemos desarrollado una búsqueda pormenorizada en el Sistema de 

Análisis de Balances Ibéricos (SABI) de las cincuenta agencias literarias que 

aparecen en el listado de la Unión de Escritores de España (Agentes literarios 

en España, 2011), complementado dicha selección con el listado d 27 

agencias literarias facilitado por Publishers Global (Literary Agencies of 

Spain: List of Literary Agencies services companies in Spain |, 2021).  

 

Tabla 22. Agencias literarias en el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos  

 

 
 

Fuente: SABI / Elaboración: Iñaki Vázquez Álvarez (2021) 

 

De la información analizada, deseamos destacar: 1) solo diecinueve de las 

agencias analizadas han presentado en los últimos cuatro años sus cuentas 

anuales al registro mercantil; 2) que la suma de los ingresos de explotación  

de las 19 agencias editoriales del último año presentado suma un total de 

7.229.000€ aproximadamente, y que de esta cantidad, la agencia literaria 

Carmen Balcells representa unos ingresos de explotación de 1.729.000€, y la 

Nombre de Agencia Localidad
Fecha de 

constitución

Ultimo número 

empleados

Último año 

disponible

Ingresos de explotación

mil EUR. Últ. año disp.

AGENCIA LITERARIA CARMEN BALCELLS SA. Barcelona 1978 19 2020 1.729

SANT JORDI ASOCIADOS AGENCIA LITERARIA S.L. Barcelona 1994 4 2020 1.141

RDC AGENCIA LITERARIA S.L. Madrid 1993 5 2019 670

ANTONIA HERRIGAN LITERARY AGENCY (DONEGAL MAGNÀLIA, S.L.) Barcelona 1998 7 2020 625

M B AGENCIA LITERARIA S.L. Barcelona 1997 7 2018 473

INTERNATIONAL EDITORS' CO.LITERARY AGENCY S.L. Barcelona 1976 10 2019 444

SANDRA BRUNA AGENCIA LITERARIA S.L. Barcelona 2001 5 2020 394

UTE KORNER LITERARY AGENT S.L. Barcelona 1999 4 2020 309

SCHAVELZON GRAHAM AGENCIA LITERARIA S.L. Barcelona 2005 3 2018 287

JULIO F YAÑEZ AGENCIA LITERARIA S.L. Barcelona 2000 5 2020 265

PONTAS COPYRIGHT AGENCY S.L. Barcelona 1998 6 2020 259

THE FOREIGN OFFICE AGENCIA LITERARIA S.L. Barcelona 2015 3 2020 172

SILVIA BASTOS S.L. Barcelona 2001 3 2020 156

AMV AGENCIA LITERARIA S.L. Madrid 2001 4 2019 92

HANSKA LITERARY&FILM AGENCY S.L. Barcelona 2017 2 2020 91

BOOKBANK S.L. Madrid 1983 2 2020 61

CASANOVAS & LYNCH AGENCIA LITERARIA S.L. Barcelona 1997 2 2019 30

INICIATIVAS EMPRESARIALES ILUSTRATA S.L. Barcelona 1997 1 2017 29

PAGINA TRES AGENCIA LITERARIA S.L. Barcelona 2011 2 2020 2

94 7.229
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agencia Sant Jordi Asociados, la cual solo representa a un autor en 

exclusividad (Paulo Coelho), factura 1.141.000€; 3) que la suma total de 

empleados asalariados declarados por parte de las 19 agencias literarias 

asciende a 94 trabajadores; 4) que por volumen de trabajadores asalariados, 

18 de las agencias analizadas serían microempresas, y solo una de ellas una 

pequeña empresa. Si este análisis lo hiciéramos por volumen de facturación, 

todas las agencias literarias estudiadas serían microempresas; y, 5) que existe 

una concentración geográfica que está directamente relacionada con la 

ubicación de los centros de decisión en la industria del libro, Barcelona (16 

agencias) y Madrid (3 agencias).  

 

Respecto al resto de agencias analizadas y sobre las que no se han encontrado 

datos económicos en SABI, podemos aventurarnos a afirmar que una vez 

visitadas sus páginas webs, perfiles de Facebook, y de Linkedin, que la gran 

mayoría de las mismas responden a una actividad económica relacionada con 

el autoempleo, vinculada a la economía de subsistencia. 

 

3.4.2. Empresas de consultoría 

 

Siendo consientes de la imposibilidad de analizar cuantitativamente o 

económicamente el peso que pueden tener las empresas de consultoría en la 

industria del libro, si que podemos afirmar que existen una serie de 

iniciativas, sobre todo relacionadas con el mesosistema de la 

autopublicación, que han sabido detectar la necesidad de los autores-

escritores que no han podido, sabido o querido publicar en una empresa 

editorial tradicional, y que por lo tanto necesitan de una cierto asesoramiento 

por parte de expertos para publicar y comercializar su libro.  

 

Entre las muchas iniciativas existentes seleccionaremos cinco, ya que cada 

una de ellas tienen un modelo de negocio diferenciado que puede servirnos 

para comprender el resto de las empresas dedicadas a la consultoría: 

 

a) Triunfa con tu libro (Global Marketing Strategies SRL), proyecto liderado 

desde el año 2015 por Ana Nieto Churruca, con dos trabajadores asalariados, 

y que declaró ingresos de explotación (SABI, 2020) la cantidad de 365.862€. 

Triunfa con tu libro se enfoca en autores-escritores de ámbito empresarial 

que quieren escribir un libro como herramienta de promoción laboral. La 
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consultoría ofrece a sus clientes un curso basado en un método (RETO) que 

permite escribir y autopublicar un libro en 61 días, a lo que hay que sumarles 

otros 29 días para convertirlo en un bestseller en Amazon.  

 

b) Método MAPEA: consultoría unipersonal liderada por Roger Domingo, 

director editorial de varios sellos del Grupo Planeta, que ofrece un programa 

formativo de un año a través del cual un autor-escritor puede escribir un libro, 

publicarlo y promocionarlo. Este modelo de negocio se diferencia del 

anterior por varios motivos: 1) duración, 2) público al que va dirigido 

(autores-escritores de cualquier género), 3) objetivo del curso (publicar en 

una empresa editorial tradicional de prestigio).  

 

c) www.marianaeguaras.com: consultoría unipersonal liderada por Mariana 

Eguaras que desde la especialización y profesionalización ofrece 

asesoramiento y servicios editoriales a empresas y autores-escritores.  

 

d) www.lorenaamkie.com: consultoría unipersonal liderada por la autora-

escritora Lorena Amkie, la cual tiene una amplia experiencia en la 

publicación con grandes empresas editoras tradicionales, y en plataformas de 

autopublicación. La consultora ofrece asesoramiento a autores-escritores 

durante el proceso creativo de escritura, y la posterior comercialización del 

producto resultante.  

 

e) Escuela de escritores (https://escueladeescritores.com/), es una empresa 

que se anuncia como la mayor escuela de Escritura creativa en español del 

mundo. Proyecto nacido en el año 2003, constituido como Escuela de 

escritores SL en el año 2005, y que actualmente emplea a siete trabajadores 

y declara unos ingresos de explotación (SABI, 20219) de 1.422.345€ 

 

3.4.3. Servicios de autopublicación 

 

Nos referimos con servicios de autopublicación a aquellas empresas de 

servicios editoriales, o de servicios de artes gráficas, que han detectado el 

deseo por parte de un número considerable de autores-escritores por publicar 

y comercializar sus obras, ya sea en formato impreso o digital. 

http://www.lorenaamkie.com/
https://escueladeescritores.com/
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Esas mismas empresas, sobre todo las segundas, han apostado por la 

incorporación de la impresión digital, y la impresión bajo demanda como 

necesidad estratégica para todos los actores de la industria del libro. 

 

Este tipo de empresas tiene principalmente relevancia en el mesosistema de 

la autopublicación, aunque también pueden estar presentes en el resto de los 

mesosistemas. 

 

Entre las empresas que ofrecen este tipo de servicios diferenciaríamos dos 

tipologías: 

 

a) Empresas de servicios editoriales que ofrecen todos los procesos, 

herramientas y mecanismos para que el autor-escritor pueda ver publicada y 

comercializada su obra.  

 

Como ejemplos podríamos citar dos empresas de servicios editoriales, que se 

presentan como empresas editoriales tradicionales: 1) Bubok Publishing SL, 

empresa constituida en el año 2007, y que según datos de SABI (2020) 

emplea a 5 personas y tiene unos ingresos de explotación de 676.379€, 

habiendo sido la cuarta empresa que más ISBN inscribió en el año 2019 

(2.022); y, 2) Círculo Rojo, empresa constituida en el año 2018, y que según 

datos de SABI (2020) emplea a 22 personas, y declara unos ingresos de 

explotación de 2.209.283€. Círculo Rojo ha sido la primera34 empresa que 

más ISBN inscribió en el año 2019 (2.468). 

 

b) Empresas provenientes del área tecnológica o de las artes gráficas, 

vinculadas originalmente en algunas ocasiones al sector primario, 

inmobiliario o al de servicios, que rentabilizan su inversión en investigación 

e innovación, así como su capacidad financiera y productiva diversificando 

su modelo de negocio para poder ofrecer servicios editoriales, de impresión 

y comercialización de libros, tanto a autores-escritores como a otros actores 

de la industria.  

 

 
34 Hay que señalar que existen otros conglomerados empresariales (Grupo Anaya, Grupo 

Planeta, Grupo Bertelsmann) que superarían esta cantidad de ISBN, siempre y cuando 

sumáramos sus diferentes unidades de negocio. 
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Como ejemplo paradigmático de este tipo de empresa podemos analizar el 

Grupo Lantia formado por: 1) Lantia Publishing SL. constituida en el año 

2011, y que según datos de SABI (2020) emplea a 33 personas, y declara 

unos ingresos de explotación de 3.029.516€; 2) Liberis Site Sociedad 

Limitada, constituida en el año 2013 y que en el año 2020 declaró unos 

ingresos de explotación de 1.608.363€, con una plantilla de 16 empleados; y, 

3) Lantia IOT SL (Telecomunicaciones), constituida en el año 2013, que 

emplea a 4 personas, y tuvo unos ingresos de explotación (2019) de 

262.324€.   

 

Entre la cartera de productos y servicios que ofrece el grupo Lantia, 

encontramos: 1) servicios editoriales para autores-escritores y empresas 

editoras y organismo públicos; 2) sellos editoriales (Caligrama y Punto Rojo, 

los cuales inscribieron en el año 2019,  2.051, y 427 ISBN respectivamente); 

3) Implementación de marcas blancas; 4) distribución digital de libros; 5) 

servicios de impresión digital y bajo demanda con tecnología Ricoh para 

empresas editoras y distribuidoras (ejemplo,: Logista libros, año 2018), 6) 

Librería (apertura de una librería, año 2020); 7) creación y participación en 

eventos (Congreso internacional sobre la autoedición, y espacio Publisher 

weekly en la Feria del libro de Madrid, año 2020); 8) Gestión y difusión 

información sectorial (revista Publisher Weekly, a partir del año 2020) 

https://publishersweekly.es/); y, 9) Investigación, desarrollo e innovación 

para la industria de libro (proyecto financiado por la Unión Europea dotado 

con un presupuesto de 586.636€ para el desarrollo de un nuevo modelo de 

gestión de metadatos aplicable al sector editorial). 

 

4. Conclusiones 

 

Una vez analizado el proceso de la creación tanto en su contexto, 

instituciones, agentes principales, y proveedores de bienes y servicios, 

concluimos:  

 

Que las actividades vinculadas a la creación de bienes simbólicos están 

sometidas a un contexto pauperizado. 

 

Que se evidencia en las instituciones vinculadas a la industria del libro una 

concentración e intercambio de altos cargos entre muy pocas personas 

https://publishersweekly.es/)
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físicas. Esta situación puede favorecer la priorización de intereses personales 

o corporativos, así como una falta de diversidad o disenso en los puntos de 

vista sobre cuestiones estructurales que afectan a cualquier proceso descrito 

en el modelo35. 

 

Que los autores-escritores tienen serios problemas para: 1) profesionalizarse 

y hacer de la escritura su fuente principal de ingresos; 2) encontrar un agente 

literario que los represente; 3) captar el interés de una empresa editorial, ya 

sea tradicional o proveedora de servicios, que no les cobre por publicar; 4) 

recibir una información de calidad sobre el número de ejemplares publicados 

y vendidos de sus obras, así como cobrar las liquidaciones en el tiempo 

acordado.  

 

Que existen cinco vías principales para que un autor-escritor sea publicado 

sin pagar por una empresa editora tradicional, principalmente en el 

mesosistema comercial-trade36: 1) ser ofrecido por una agencia literaria con 

buenas relaciones en dicha empresa; 2) formar parte del grupo de afinidad de 

las personas con poder de decisión; 3) ser próximo a autores que ya hayan 

publicado en esa misma empresa; 4) ser un periodista con acceso a los 

grandes medios de comunicación; 5) ser una celebrity o tener una comunidad 

de seguidores interesante para el departamento de marketing de la empresa 

editora.  

 

Que los autores-escritores pueden tener diferentes motivos para publicar un 

libro (autorealización, vanidad, pecuniarios, construcción de marca, 

legitimidad académica), y que estos motivos determinarán las lógicas 

económicas y relacionales que se establecerán con el resto de los agentes que 

intervienen. 

 

 
35 La observación de estas evidencias vislumbra un gran número de instituciones como gremios de 

editores, cámaras del libro, federaciones y organismos internacionales, presentan vinculaciones 

entre sí. La fortaleza de estas relaciones, de estos vínculos precisa de un estudio más detallado que 

no puede abordarse en este artículo, pero sí introduce la necesidad de contemplar esta variable como 

explicativa para comprender determinadas lógicas en la industria del libro, las políticas públicas y 

los discursos hegemónicos.  
36 En otros mesosistemas como el académico o la autopublicación el pago por publicación 

es un modelo establecido y aceptado por la gran mayoría de autores-escritores-

investigadores. 
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Que los autores-escritores son el eslabón más vulnerable y precarizado de la 

industria del libro. 

 

Que el rol y funciones de las agencias editoriales en España han cambiado, y 

que su peso económico (ingresos de explotación y empleados) no es 

significativo si lo comparamos con otros agentes de la cadena de suministro. 

 

Que el espacio simbólico que ocupan las agencias literarias en el imaginario 

colectivo de los profesionales de la industria del libro, así como de los 

periodistas culturales, no se corresponde con el peso económico real que 

estás tienen en la industria.  

 

Que las agencias literarias tradicionales todavía mantienen una relación de 

privilegio con algunas de empresas editoras pertenecientes a un tipo 

especifico de edición vinculada al mesosistema comercial-trade. 

 

Que existe una relación entre: 1) la proliferación de oferentes de servicios de 

consultoría y servicios editoriales; 2) su precarización (autónomos o falsos 

autónomos); 3) la crisis económica que tuvo lugar entre los años 2008-2014 

(Nieves, 2021) y como esta impactó en la industria del libro (Gil, 2014); y, 

4) las políticas estratégicas implementadas por las empresas-editoriales: 

concentración, modernización de sus procesos productivos, despido de 

profesionales, y externalización (nacional e internacional) de servicios.  

 

Que existe un cambio de paradigma en parte de los proveedores de bienes y 

servicios para la industria del libro, que adaptándose a las nuevas realidades 

postcrisis, la contracción en la demanda por parte de las empresas-editoras, 

y aprovechando las innovaciones tecnológicas están incentivando, a través 

de operaciones de mercadotecnia, una demanda que pretende convertir al 

autor-escritor no profesional en su fuente de ingresos principal. 

 

6. Limitaciones del artículo 

 

Las principales limitaciones de este articulo son:  

 

1) el diseño del modelo; 2) las posibles inexactitudes resultantes de la 

metodología utilizada; 3) la aplicación del modelo al proceso de creación en 
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su forma genérica, no analizando por falta de espacio las diferentes lógicas 

que pueden producirse en los seis mesosistemas de producción37 detectados 

durante la investigación (comercial-trade, educativo-formacional, 

académico, autopublicación, profesional-técnico, corporativo); y, 4. el tipo 

de información obtenida a través de SABI, ya que esta base de datos se nutre 

del Registro mercantil, al cual solo están obligadas a presentar las cuentas 

anuales un tipo de empresas (SA, SL, etc.) quedando otro tipo de agentes 

relevantes en la industria del libro como son las asociaciones, o los 

autónomos fuera del análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 El Mesosistema de producción (Arena et al., 1991) (de Valance, 2000) (Carassus, 2003), 

(Andersson, 2003) es un subsistema dinámico-productivo concreto pero de limites 

permeables, definido por las acciones estratégicas de un conjunto de agentes o unidades 

organizadas a través de relaciones que existen concretamente dentro del espacio de una 

actividad específica. (Arena et al., 1991). El concepto está estrechamente relacionado con 

los de Rama de actividad económica (Arena et al., 1991) e Hilera de producción (Morvan, 

1991) 
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CAPÍTULO 5 

Aproximación mesoeconómica y mesoanalítica al 

proceso de producción en la industria del libro en 

España, 2021 
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Resumen 

 

El siguiente informe analiza desde un punto de vista mesoeconómico y 

mesoanalítico la estructura y dimisión económica del proceso de producción 

del libro en España.  

 

Para esta investigación se han realizado: 1) cuarenta y tres entrevistas en 

profundidad a expertos; 2) se ha sistematizado la información ofrecida por la 

Panorámicas de la edición española durante el periodo 1996-2019; 3) se ha 

obtenido la información financiera, periodo 2019-2021, de 2.683 empresas a 

través del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. 

 

Este informe contiene 1) una forma original y rigurosa de analizar el proceso 

de producción del libro en España; 2) información cuantitativa y cualitativa 

novedosa sobre las empresas editoriales, así como sus proveedores de bienes 

y servicios: servicios editoriales; packagers; artes gráficas; industria 

papelera; y proveedores software; 3) información relevante sobre el contexto 

en el que se desarrolla la producción de libros en España y las instituciones 

nacionales e internacionales que participan. 

 

Palabras claves: Libro; Industria del libro; Industria editorial; Análisis 

sectorial; Mesoeconomía; Mesoanálisis; España. 
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Abstract: The following report analyzes from a mesoeconomic and 

mesoanalytical point of view the structure and economic dimension of the 

book production process in Spain. 

 

For this research, the following have been carried out: 1) forty-three in-depth 

interviews with experts; 2) the information offered by Panorámicas de la 

edición española edition during the period 1996-2019 has been systematized; 

3) financial information for the 2019-2021 period of 2,683 companies has 

been obtained through the Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 

 

This report contains 1) an original and rigorous way of analyzing the process 

of book production in Spain; 2) novel quantitative and qualitative 

information on publishing companies, as well as their suppliers of goods and 

services: publishing services; packagers, graphic arts sector; paper industry; 

and software providers; 3) relevant information about the context in which 

book production takes place in Spain and the national and international 

institutions involved. 

 

Keywords: Book; Book industry; Publishing industry; Sectorial analysis; 

Mesoeconomics; Mesoanalysis; Spain. 

 

1. Introducción 

 

El siguiente informe analiza el proceso de producción de bienes simbólico en 

formato libro. Este documento forma parte de una investigación más amplia38 

que pretende realizar un análisis mesoecómico y mesoanalítico de la industria 

del libro en España. 

 

 
38 Este informe forma parte de la tesis doctoral, dirigida por el profesor Jordi Martí 

Pidelaserra, que el autor está realizando en la Universitat de Barcelona Business School 

(2017-). Para comprender correctamente el enfoque y magnitud de la investigación se 

recomienda consultar los siguientes tres artículos: 1. El libro y su industria, un estado de la 

cuestión a través del análisis de su producción bibliográfica (1958-2021). Perspectivas y 

herramientas para una investigación mesoeconómica y mesoanalítica (Vázquez-Álvarez, 

2021b); 2. El libro y su industria en el marco de las industrias culturales. Modelizaciones 

económicas y características económico-sociales (Vázquez-Álvarez, 2022b); 3. 

Aproximación mesoecómica y mesoanalítica al proceso de creación en la Industria del libro 

en España 2021 (Vázquez-Álvarez, 2022a) 
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En el marco de esta investigación entenderemos como mesoeconomía la 

disciplina económica (Andersson, 2003) (Rojo García, 2007) que tiene como 

objetivo interpretar la información relevante no identificada en los niveles 

micro (individuos, empresas y unidades de empresas) y macroeconómicos 

(agregados regional, nacional o mundial). En la misma tradición, definiremos 

como mesoanálisis el nivel desde el cual se estudian las estrategias de los 

agentes del sistema productivo y sus determinantes, así como de las 

relaciones que mantienen entre ellos y con su entorno más amplio (Morvan, 

1991). 

 

Para poder realizar este análisis hemos desarrollado un modelo dinámico y 

adaptable (Esquema 1) a los diferentes mesosistemas de producción39 que se 

estructura principalmente a través de cinco procesos: 1) creación; 2) 

producción; 3) comercialización; 4) compra; y 5) consumo. Cada proceso, 

conformado por agentes principales y proveedores de bienes y servicios, está 

condicionado por variables exógenas y endógenas originadas en y por 

contextos, así como por instituciones. 

 

Entendemos como procesos el conjunto de operaciones en concurrencia o 

colaboración que permiten transformar una creación de carácter inmaterial 

en una mercancía-libro, la cual puede distinguirse por su valor y función 

simbólica, formativa, informativa o de entretenimiento. 

 

Para que estos procesos puedan tener lugar deben existir agentes principales 

y proveedores de bienes y servicios, siendo los primeros aquellos que tiene, 

en el momento de la realización del informe, un rol preminente en los 

procesos anteriormente descritos, y los segundos aquellos que forman parte 

de las diferentes cadenas de valor, producción y/o suministro que hacen 

posible la existencia de la mercancía-libro. 

 

 
39 El Mesosistema de producción (Arena et al., 1991) (de Valance, 2000) (Carassus, 2003), 

(Andersson, 2003) es un subsistema dinámico-productivo concreto pero de limites 

permeables, definido por las acciones estratégicas de un conjunto de agentes o unidades 

organizadas a través de relaciones que existen concretamente dentro del espacio de una 

actividad específica. (Arena et al., 1991). El concepto está estrechamente relacionado con 

los de Rama de actividad económica (Arena et al., 1991) e Hilera de producción (Morvan, 

1991) 
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Entenderemos como contexto el conjunto de circunstancias políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales que condicionan 

directa o indirectamente la industria del libro.  

 

A su vez, definiremos como Instituciones aquellas organizaciones publicas, 

privadas, o profesionales de carácter internacional, nacional, regional que 

influyen directa o indirectamente en la industria de libro.  

 

Para poder analizar adecuadamente el proceso producción estableceremos 

como agentes principales aquellas empresas privadas y agentes públicos que 

tienen como actividad principal la edición de libros (código CNAE 5811). A 

su vez, determinaremos como proveedores de bienes y servicios aquellas 

empresas que ofrecen a otras empresas (no a autores-escritores individuales) 

servicios editoriales (edición, consultoría, traducción, maquetación, etc.), 

servicios relacionados con la industria gráfica (códigos CNAE 1811, 1812, 

1813, y 1814), proveedores de materias primas necesarias para la elaboración 

de la mercancía-libro, principalmente papel grafico, cartulina gráfica o cartón 

(códigos CNAE 1711, 1712), y empresas proveedoras de software para 

editoriales  (códigos CNAE 6201, 6202 y 6209). 

 

Para facilitar la compresión del proceso de producción del libro en España, y 

siguiendo el modelo descrito en la introducción, este informe se estructurará 

de la siguiente forma: contexto, instituciones; agentes principales; 

proveedores de servicios; conclusiones; y limitaciones del informe. 

Por último, señalar que dado el proceso de elaboración y objetivos de este 

informe no se introducirán en el análisis dos variables exógenas de carácter 

macro de reciente actualidad, tal y como son la pandemia del Covid-19 

(2020-2022) o la guerra en Ucrania (2022-).  

 

Somos conscientes que estas dos variables han podido o están pudiendo 

afectar (cierre de empresas, escasez de suministros, encarecimiento de las 

materias primas y de la energía, supuestos cambios de hábitos de compra y 

consumo, etc.) al proceso de producción de la industria del libro, pero 

consideramos que todavía es demasiado prematuro introducirlas en un 

informe como el que presentamos. 
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2. Metodología 

 

Este trabajo fundamenta sus resultados en la investigación realizada a través 

de una metodología hibrida (Molina Azorín et al., 2012), en la que se ha 

combinado y simultaneado la investigación cualitativa a través de cuarenta y 

tres entrevistas40 en profundidad (Valles, 2007) (Morales Contreras et al., 

2016) a expertos de y en la industria del libro, y el análisis primario de fuentes 

secundarias de carácter cuantitativo extraídas de diferentes bases de datos 

relacionadas al sujeto de estudio. Dicha recogida y análisis de información 

tuvo lugar entre 1 de marzo del 2019 y el 20 de marzo del 2022. 

 

3. Análisis mesoeconómico y mesonalítico del proceso de 

producción 

 

Definir el proceso de producción de libros en España, calcular su impacto 

económico, y determinar el número y tipología de agentes, es una labor 

prácticamente imposible, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia que 

ha cobrado desde hace dos décadas las cadenas globales de suministros, 

producción y valor, así como fenómenos como la autopublicación, la figura 

de los packagers, y los partners tecnológicos, por citar solo algunos. 

 

3.1. Contexto 

 

En este apartado diferenciaremos entre el contexto de los agentes principales 

(agentes editores de carácter público y empresas editoras de carácter privado) 

y el contexto de los proveedores de bienes y servicios. 

 

 

 

 
40 En el siguiente enlace  https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-

3PHvu5CW/view?usp=sharing) se puede acceder al listado de las 43 entrevistas en 

profundidad realizadas. En este listado se encontrará la siguiente información: 1) nombre 

del profesional entrevistado; 2) responsabilidad que desempeña en el momento de la 

entrevista; 3) empresa, institución u organización a la que pertenecía; 4) área de 

especialización; 5) área geográfica de actuación; 6) fecha en la que se realizó la entrevista. 

https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-3PHvu5CW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFXmP47iARUc0ESTGUZDIEV-3PHvu5CW/view?usp=sharing
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3.1.1. Contexto de los agentes principales 

 

Tomando como referencia las entrevistas realizadas y la consulta de fuentes 

secundarias, podemos señalar que la actividad de los agentes editores en 

España está condicionada por las siguientes variables exógenas (macro y 

meso) y endógenas (propias del proceso de producción). 

 

Como variables exógenas macro, destacaríamos: 1) Un contexto económico-

social y cultural poco favorable para el desarrollo de proyectos cultures, 

educativos, o informacionales (Bustamante-Ramírez, 2020, pp. 11-16); 2) la 

falta de una política clara del fomento de la lectura dotada de recursos 

económicos suficientes (López, 2022) ; 3) la perdida de poder adquisitivo de 

las familias (Nieves & Barriocanal, 2022); 4) la aparición de otros productos 

o servicios sustitutivos (Ministerio de Cultura del Gobierno de España, 2019, 

p. 41) (Capapé, 2020) (Radakovich & Wortman, 2019, pp. 11-18); 5) la 

competencia en una economía de la atención (Chantepie & Le Diberder, 

2019). 

 

Como variables exógenas meso, destacaríamos: 1) ser una industria de 

prototipo (Rouet, 2013, pp. 16-18); 2) tener bajas barreras de entrada para 

determinados mesosistemas, y altas para otros; 3) tender hacía el oligopolio 

de franja en la mayoría de sus mesosistemas (Reynaud, 1982); 4) 

polarización entre grandes corporaciones y microempresas (Vázquez-

Álvarez, 2015); 5). estar en proceso de convergencia tecnológica (Magadán-

Díaz & Rivas-García, 2019) (Magadan-Díaz & Rivas-García, 2019) 

(Cordón-García & Muñoz-Rico, 2022); 6) combinar relaciones sociales de 

producción de carácter artesanal e industrial (Vázquez-Álvarez, 2022b) ; 7) 

estar condicionada por la función que desempeña el producto-mercancía: 

valor simbólico, formativo, informativo o de entretenimiento; 8) 

supeditación a proveedores de servicios de distribución para su potencial 

rentabilidad (Anta, 2020); 9) dependencia de las exportaciones (Gil, 2022); 

10) estar regulada nacional (Muñoz Machado, 2008) (Ley 14/2021, de 11 de 

octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, 

por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter 

tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, 

2021) e internacionalmente (Kurschus, 2015). 
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Las variables endógenas requieren de un análisis funcional interno de cada 

uno de los agentes editores, dicho análisis debe realizarse teniendo en cuenta 

cada una de las áreas funcionales de las que se compone la empresa y las 

variables más relevantes que las determinan. Entre las áreas y variables a 

destacar distinguimos (Wolters Kluwer, 2022): 1) área productiva 

(características del proceso productivo, análisis de costes de producción, 

políticas de aprovisionamiento, localización, etc.); 2) área comercial o de 

márketing (evolución del mercado, sistemas de información de mercados, 

tipo de producto elaborado, posicionamiento de la marca, distribución, 

comunicación, e índice de descubribilidad, etc.,); 3) área financiera ( 

rentabilidad de las inversiones y nivel de beneficios, estructura financiera y 

nivel general de endeudamiento, análisis de costes financieros, etc.,); 4) área 

de recursos humanos (políticas de contratación, políticas de cualificación y 

formación, grado de conflictividad, políticas de retribución); 5) área de I+D 

(capacidad de investigación e innovación); 6) áreas de administración 

(estructura organizativa, sistemas de planificación y control, etc.).  

 

3.1.2. Contexto de las empresas proveedoras de bienes y servicios 

 

Las variables exógenas (macro y meso), y endógenas no son muy diferentes 

a las que podemos encontrar en cualquier sector industrial. De la misma 

forma que en el apartado anterior, las variables endógenas dependerán del 

análisis funcional de cada uno de los proveedores de bienes y servicios 

estudiados. 

 

3.2. Instituciones 

 

Entre las principales instituciones41,  nacionales o internacionales, podrían 

diferenciarse tres tipos: 1) públicas; 2) profesionales; y, 3) privadas. 

 
41 Existirían otro tipo de instituciones que no se ajustan a la definición ofrecida en este 

informe, pero que también tienen una función e impacto relevante en la producción y 

comercialización de libros. Estas instituciones serían 1) ferias de carácter profesional, 

como por ejemplo el LIBER o la Feria de Frankfurt; 2) ferias mixtas (profesionales y 

abiertas al público) como son la FIL de Buenos Aires (Argentina), la FIL de Bogotá 

(Colombia), o la FIL de Guadalajara (México); y, 3) Innovaciones tecnológicas relevantes 

para la industria del libro como DILVE, SINLI, Cegal en Red, Todos tus libros, etc. 
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En tanto que instituciones públicas internacionales destacamos: 1) la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Naciones Unidas); 2) la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educción, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO); y, 3) la Comisión Europea responsable de la Oficina 

Europa Creativa Cultura y su programa Europa Creativa (Unión Europea). 

 

Como instituciones públicas nacionales señalamos: 1) el Gobierno de 

España, a través de sus diferentes ministerios: Educación y Formación 

profesional; Ciencia Innovación y Universidades; Cultura y Deporte 

(Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Dirección General de 

Industrias Culturales, Biblioteca Nacional); Industria, Comercio y Turismo 

(ICEX), Ministerio de exteriores (Instituto Cervantes) y Asuntos 

Económicos y Transformación Digital (Instituto de Crédito Oficial); 2) 

consejerías de las comunidades autónomas; 3) organismos provinciales; y 4) 

organismos de carácter local. 

 

Como instituciones profesionales internacionales y nacionales destacamos 

(selección): 

1) Federacion of European Publishers (1967): la cual representa a 

veintinueve asociaciones nacional de editores de libro de la Unión Europea, 

y su Espacio Económico Europeo. 

 

2) Alianza internacional de editores independientes: colectivo profesional de 

editores independientes creado en el año 2000 que aglutina a más de 800 

editoriales en más de 55 países. 

 

3) EDItEUR (Pan-European Book Sector EDI Group) fue creada en 1991, y 

es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla, respalda y promueve 

estándares de comercio electrónico, metadatos e identificadores para las 

cadenas de suministro globales de libros, libros electrónicos y publicaciones 

seriadas (ONIX for Books, EDItX, clasificación Thema). Ha colaborado con 

la Agencia Internacional ISNI, la Fundación Internacional DOI, y. la Agencia 

Internacional del ISBN. 

 

4) Federación del Gremio de Editores de España (1978): la cual agrupa a diez 

instituciones (asociaciones y gremios) de carácter autonómico, lingüístico y 
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temático. Según su memoria (2021) representa a 773 editoriales, que 

supuestamente producen el 90% de la edición española que se comercializa.  

 

5) Federación de Cámaras del libro de España (FEDICALI) compuesta por: 

1) las Cámaras de libro de Cataluña, Euskadi y Madrid; 2) Federación de 

Gremios de editores de España (FGEE); 3) la Federación de Asociaciones de 

Distribuidores de Ediciones (FANDE); 4) la Confederación Española de 

Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL); 5) la Asociación de Gráficos 

Exportadores de Libros (AGRAEL); y, 7) Federación Empresarial de 

Industrias Gráficas de España (FEIGRAF). 

 

6) Agencia del ISBN, cuya función es la otorgación previo pago de los 

códigos ISBN para cualquier publicación que se realice en el territorio 

español, y que tras un proceso de privatización (2010) gestiona la FGEE 

(Díez, 2010). 

 

7) Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO): entidad privada de 

gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (1988). En la 

actualidad está formada por 30.286 socios: 27.815 autores y 2.471 

editoriales. 

 

8) Unión de Editoriales Universitarias (UNE), es la asociación constituida en 

el año 1987 de editoriales y servicios de publicaciones de las universidades 

y centros de investigación españoles. Actualmente aglutina 59 universidades 

y 12 instituciones Científicas y de Educación superior. 

 

9) Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España (FEIGRAF), es 

la entidad empresarial constituida en 1977 que representa a los empresarios 

de la Industria gráfica española. 

 

10) Noebis, Asociación de la Comunicación Gráfica, es una asociación que 

tiene sus orígenes en la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de 

Madrid, y que a partir del año 2015 se constituye como asociación nacional 

(España). Esta organización tiene su principal área de actuación en Madrid y 

zona centro.  
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11) Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 

(ASPAPEL), es la organización profesional de ámbito estatal, nacida en 1995 

de la fusión de otras dos entidades nacidas en 1977 (Asociación Nacional de 

Fabricantes de Pastas Papeleras, y la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Papel y Cartón) que agrupa a las empresas del sector de la celulosa y el papel, 

representando a 48 empresas que suponen más del 90% del sector. 

 

Por ultimo y como ejemplo destacamos cuatro instituciones de carácter 

privado y/o no gubernamental. 

 

Las dos primeras serían la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (1981), y la 

Fundación Alternativas (1997), que, a través de sus informes o proyectos y 

eventos, intentan aportar reflexiones e informaciones sobre el presente y 

futuro de la lectura y la industria del libro. 

 

La tercera sería la organización no gubernamental de ámbito internacional 

PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), la cual 

promueve desde el año 1999 la gestión forestal sostenible a través de 

certificaciones de un tercero. 

Y por último la cuarta, que no es una sola institución sino muchas, ya que 

hacemos referencia al Sistema bancario nacional o internacional, siendo este 

el conjunto de instituciones (bancos) dedicadas a la intermediación 

financiera.   

 

Tabla 23. Instituciones nacionales e internacionales, publicas, profesionales y 

privadas (selección) 

 

Tipología Nacionales Internacionales 

 

Publicas 

 

-Minist. Educación y Formación profesional 

-Minist. Ciencia Innovación y Universidades 

-Minist. Cultura y Deporte (Dirección General del 

Libro y Fomento de la Lectura, Dirección General de 

Industrias Culturales, Biblioteca Nacional) 

-Minist. Industria, Comercio y Turismo (ICEX) 

-Minist. Ministerio de exteriores (Instituto Cervantes) 

-Minist. de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital (ICO) 

-Comunidades autónomas 

-Administraciones locales 

 

-Organización 

Mundial de la 

Propiedad Intelectual 

(Naciones Unidas) 

- Organización de las 

Naciones Unidas 

para la Educción, la 

Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

- Comisión Europea 

responsable (UE) 
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Profesionales -Federación del Gremio de Editores de España 

-Federación de Cámaras del libro de España 

-Federación de Asociaciones de Distribuidores de 

Ediciones 

-Confederación Española de Gremios y Asociaciones 

de Libreros 

-Asociación de Gráficos Exportadores de Libros 

-Federación Empresarial de Industrias Gráficas de 

España 

-Agencia del ISBN 

-Centro Español de Derechos Reprográficos 

-Unión de Editoriales Universitarias 

-Noebis, Asociación de la Comunicación Gráfica 

-Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y 

Cartón 

-Federacion of 

European Publishers 

-Alianza 

internacional de 

editores 

independientes 

-EDItEUR (Pan-

European Book 

Sector EDI Group)  

 

Privadas 

 

-Germán Sánchez Ruipérez 

- Fundación Alternativas 

-Sistema bancario 

-Programa para el 

Reconocimiento de 

Certificación Forestal 

Sistema bancario 
 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

3.3. Agentes principales 

 

Existen muchas formas y fuentes de información para comprender la 

estructura y dimensión de las empresas editoras privadas y los agentes 

editores públicos que tienen como actividad principal la edición de libros.  

 

En esta ocasión procederemos a desarrollar dos bloques de análisis con dos 

fuentes de información secundaria diferenciadas: 1) tratamiento de 

estadísticas facilitadas en las sucesivas Panorámicas de la edición española 

(1996-2019) y la Agencia del ISBN; y 2) tratamiento estadístico de bases de 

datos provenientes de la Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (2017-

2021). 

 

Para esta investigación no se extraerán datos del estudio del Comercio 

interior del libro de España elaborado por la Federación del Gremio de 

Editores de España. El motivo para no utilizar esta fuente de información es 

la desconfianza manifestada por un gran numero de entrevistados sobre la 

fiabilidad de los datos ofrecidos por parte de los agentes participantes. 
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Tampoco se analizarán, ya que no es el objetivo de este informe, los procesos 

y estrategias de internacionalización intracomunitaria y extracomunitaria 

desarrollado por las empresas editoras privadas con matriz española. 

 

En el primer bloque analizaremos: 1) agentes editores con actividad de 

acuerdo con su naturaleza jurídica42; 2) altas versus inactividad de agentes 

editores públicos y privados; 3) producción editorial nacional inscrita en el 

sistema ISBN de acuerdo con la naturaleza jurídica del agente editor; y, 4) 

distribución geográfica de los libros inscritos en el sistema ISBN. 

 

Debido a la dimensión de la serie histórica se presentará la información de 

los años 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 

2017, 2018, 2019, lo cual no restará validez a la investigación y facilitará su 

compresión. 

 

En el segundo bloque analizaremos, basándonos en la base de datos SABI y 

el código CNAE 5811: 1) número de empresas dadas de alta bajo ese 

epígrafe; 2) ingresos de explotación y números de empleados; 3) formas 

jurídicas; 4) ubicación por comunidades autónomas; 5) estructura por tramos 

de facturación; y, 6) peso relativo a los mesosistemas. 

 

Para poder extraer y analizar correctamente la información de este segundo 

bloque de análisis se aplicó la siguiente secuencia de acciones:  

 

1) búsqueda de las empresas dadas de alta (años 2000-20219) en la base de 

datos bajo el epígrafe del CNAE 2009 (sólo códigos primarios):” 58 - 

Edición, 581 - Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales, 

5811 - Edición de libros”. Resultado: 7.170 empresas con domicilio fiscal en 

España.  

 

 
42 Se ha eliminado en este bloque de análisis la categoría de Autore-Editores privados, el 

motivo es que dicha categoría es confusa, ya que la Agencia Española del ISBN incorporó. 

editores con prefijos de seis dígitos numerosos autores-editores y pequeños agentes 

editores tanto públicos como privados, agrupados en años pasados en prefijos colectivos, 

pasaron a considerarse agentes editores independientes. A partir del año 2015 se dejaron 

de utilizar los prefijos colectivos, dando a cada uno de los autores editores que compran un 

ISBN un n.mero de identificador como a los editores. (Dirección General del Libro y 

Fomento de la Lectura, 2020) 
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2) Filtrado del resultado por empresas activas que hubieran presentado el 

ultimo informe de actividad en el periodo 2019-2021. Resultado: 2.638 

empresas. 

 

3) Filtrado manual a través de codificación de las 2.638 empresas, 

excluyendo las que no tuvieran como actividad principal la edición de libros.  

El filtrado manual ser realizó siguiendo para cada una de las empresas el 

siguiente método: 1) búsqueda de la empresa en internet (búsqueda general); 

2) análisis del contenido de su página web en el caso que tuviera; 3) 

comprobación de su actividad principal declarada en 

https://empresite.eleconomista.es/; 4) comprobación del número de títulos en 

circulación, así como de su tipología en la base de datos de 

www.todostuslibros.com, la cual tiene más de un millón de referencias de 

libros editados en España. 

 

El proceso en este filtrado y categorización se realizó teniendo en cuenta: 1) 

tipos de actividad-producto-servicio que ofrecía; 2) mesosistema principal al 

que pertenecía. 

 

3.3.1. Primer bloque de análisis 

 

Tabla 24. Agentes editores, sin autores-editores privados (A-E-P), expresado en 

tanto por cierto con actividad de acuerdo con su naturaleza jurídica  

 

 
 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1996-2019), Agencia ISBN. 

Elaboración propia 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019

Nº. total de editoriales públicas 701 733 614 613 579 563 580 529 352 323 312 312 327 305
O.F de la admón. General del Estado 15,83 12,01 12,87 12,89 13,13 13,50 13,45 12,10 15,63 13,93 13,78 13,78 12,23 11,80

O.F de la admón. Autonómica 14,55 14,32 13,03 14,52 14,51 13,50 12,76 13,61 13,64 10,84 12,50 12,50 12,54 11,48

O.F de la admón. Local 31,95 38,88 36,16 38,17 35,92 39,96 40,17 41,21 32,39 36,22 35,90 35,90 37,31 35,08

Inst.  educativas de las admón. Públicas 27,96 25,10 27,36 23,98 24,70 20,78 21,55 20,42 25,85 24,77 23,72 23,72 25,38 25,25

Inst. culturales de las admón. Públicas 9,70 9,69 10,59 10,44 11,74 12,26 12,07 12,67 12,50 14,24 14,10 14,10 12,54 16,39

Nº. Total de editoriales privadas sin A-E-P 1.783 1.878 1.971 2.616 2.683 2.588 2.815 2.887 2.797 2.777 2.713 2.713 2.779 2.861

Editoriales pequeñas (%) 71,17 72,95 76,76 80,89 81,40 81,65 81,49 82,40 83,41 84,08 85,55 85,55 86,04 86,26

Editoriales medianas (%) 17,24 15,65 13,70 14,45 14,30 14,15 14,25 13,68 12,87 12,06 11,06 11,06 10,72 10,59

Editoriales grandes (%) 6,51 6,50 5,83 4,66 4,25 4,40 4,26 3,91 3,72 3,85 3,39 3,39 3,24 3,15

Nº. Total Editoriales Publicas y privadas (sin A-E-P) 2.484 2.611 2.585 3.229 3.262 3.151 3.395 3.416 3.149 3.100 3.025 3.025 3.106 3.166

https://empresite.eleconomista.es/
http://www.todostuslibros.com/
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Una vez analizada la Tabla 24 podemos afirmar que: 

 

1) los agentes editores con naturaleza jurídica publica representaron en el año 

2019 un 9,3% del total de los agentes activos. Estos agentes están 

subdivididos en Organismos oficiales (OF) de la Administración General del 

Estado, los OF. de las Administraciones Autonómicas, los OF. de las 

Administraciones Locales, las Instituciones educativas públicas, y las 

Instituciones culturales públicas.  

 

2) los agentes editores de naturaleza jurídica privada representaron en el año 

2019 el 90,37% del total. Estos agentes están subdivididos en: Empresas 

editoriales pequeñas (volumen de producción total -VPT- inferior o igual a 

100 libros), Empresas editoriales medianas (VPT superior a 100 y hasta 1000 

libros), y las Grandes editoriales (VPT mayor de 1.000 libros). 

 

Tras el análisis de los Agentes editores públicos (Tabla 24) observamos tres 

fenómenos interesantes: 

1) desaparición o fusión43 de Agentes editores públicos durante el periodo 

1996-2019 

 

Comparando los años 1996 y 2019 comprobamos que los OF. De la 

Administración General del Estado perdieron un 67,56% de Agentes editores 

pasando de 111 a 36, los OF. de las Administraciones locales perdieron un 

52,23% pasando de 224 a 107, y que las Instituciones Educativas de la 

Administración un 60,71%, pasando de 196 a 77 proyectos editoriales. 

 

2) desaparición o fusión de Agentes editores públicos casi no afecta a la 

relación porcentual que se establece entre sus diferentes tipologías (Figura 

1). 

 

 

 

 
43 Más adelante observaremos que aunque la disminución de Agentes es evidente, la 

producción editorial inscrita en el ISBN se mantiene muy similar a lo largo del periodo 

estudiado. 
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Figura 1. Agentes editores públicos (unidades) 1996-2019. 

 

 
 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1996-2019), Agencia ISBN. 

Elaboración propia 

 

3) perdida de agentes editores respecto a la edición privada, pasando de un 

28,22% en 1996 a un 9,63% en 2019 (Tabla 24). 

 

Figura 2. Agentes editores por naturaleza jurídica (%) 1996-2019 

 

 
 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1996-2019), Agencia ISBN. 

Elaboración propia 
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Una vez analizados los Agentes editores de carácter privado (Tabla 24), 

observamos cinco datos de interés:  

 

1) en cifras totales y durante 23 años la edición privada ha incrementado en 

1.783 sus agentes editores, pasando de 2.308 a 2.861 (Figura 3). 

 

Figura 3. Agentes editores privados (unidades) 1996-2019. 

 

 
Fuente: Agencia ISBN. Elaboración propia 

 

2) que el peso porcentual de las Editoriales pequeñas ha ido aumentado desde 

el año 1996 (71,17%), y en especial a partir del año 2002 (80,89%), hasta 

representar en el año 2019 el 86,26% de la totalidad. 

 

3) que el peso porcentual de las Editoriales medianas ha ido disminuyendo 

progresivamente, pasando de un 17,24% (1996) a un 10,59% en el año 2019. 

 

 4) que el peso porcentual de las Editoriales grandes ha descendido en 1,88 

puntos porcentuales, pasando de un 6,51% (1996) a un 3,15% (2019) (Figura 

4). 

 

 

 

 

 

 

1.269 1.370
1.513

2.116 2.184 2.113
2.294 2.379 2.333 2.335 2.321 2.321 2.391 2.468

398 386 343 378 385 361 401 395 360 335 300 300 298 303
116 122 115 122 114 114 120 113 104 107 92 92 90 90

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019

Editoriales pequeñas Editoriales medianas Editoriales grandes



 121 

Figura 4. Agentes editores de carácter privado (%) 1996-2019 

 

 
 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1996-2019), Agencia ISBN / 

Elaboración propia 

 

Estableciendo una relación entre agentes editores (públicos y privados) que 

se dan de alta anualmente en la Agencia del ISBN, y aquellos que durante el 

año analizado no han inscrito ningún ISBN (posibles ceses de actividad), 

observamos (Figura 5): 

 

1) que la inactividad supera con creces a las nuevas incorporaciones.  

 

2) que las empresas editoras privadas que no editaron ningún título durante 

el año 2019 supusieron un 88% del total, de las cuales el 92,9% de estas 

editoriales eran pequeñas. 

 

3) que los agentes editores públicos que permanecieron inactivos durante el 

año 2019 supusieron un 11,6%. 
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Figura 5. Altas versus inactividad de agentes editores públicos y privados 

(unidades) 1995-2019 

 

 
 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1995-2019), Agencia ISBN. 

Elaboración propia 

 

Tabla 25. Producción editorial nacional (números enteros) inscrita en el sistema 

ISBN de acuerdo con la naturaleza jurídica del agente editor 

 

 
 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1996-2019), Agencia ISBN. 

Elaboración propia 
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Edición administraciones Públicas 7.278 7.883 8.175 9.031 8.332 8.918 10.180 9.204 7.814 8.028 8.248 7.724 7.746 8.665

O.F de la admón. General del Estado 1.764 1.342 1.361 1.465 1.940 1.856 1.740 1.639 1.741 1.423 975 952 1.579 1.261

O.F de la admón. Autonómica y local 3.052 2.983 3.352 3.626 3.336 4.038 3.817 3.109 1.913 1.656 1.287 1.452 1.661 1.726

Inst. educativas de las admón. Públicas 2.141 3.014 2.946 3.272 2.587 2.465 3.956 3.865 3.694 4.547 5.620 4.808 3.817 5.134

Inst. culturales de las admón. Públicas 321 544 516 668 469 559 667 591 466 402 366 564 439 544

Edición de carácter privado 40.687 50.197 51.380 60.862 69.035 77.330 94.043 105.255 96.910 71.196 77.752 82.238 73.782 81.408

Autores-editores 1.848 1.975 2.020 2.938 3.911 5.101 6.823 8.730 5.948 5.399 4.801 5.094 5.326 5.635

Editoriales pequeñas 6.569 7.880 9.572 12.720 15.263 17.762 23.068 26.337 25.801 24.046 28.286 28.327 29.993 30.272

Editoriales medianas 12.326 14.122 14.140 18.865 23.358 18.670 30.907 36.735 31.344 22.494 25.408 25.556 21.464 24.524

Editoriales grandes 19.898 26.220 25.648 26.339 26.503 26.879 33.245 33.453 33.817 19.257 19.257 23.261 16.999 20.974

Total ISBN publicas y privadas 47.965 58.080 59.555 69.893 77.367 86.248 104.223 114.459 104.724 79.224 86.000 89.962 81.528 90.073
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Una vez analizada la Tabla 25 observamos que:  

 

1) existe un desequilibro estructural entre la producción editorial de origen 

público y de origen privado. La primera suponía un 15,17% en año 1996 

frente a un 84,83%, diferencia que aumentó en el año 2019 siendo la relación 

9,62% y 90,38% respectivamente 

 

2) A pesar de la desaparición de Agentes editores de carácter público 

señalados en el anterior apartado, el numero de ISBN entre los años 1996 y 

2019 aumentó en 1.387 asignaciones, de lo cual deducimos que el descenso 

de agentes públicos se ha debido a una fusión o concentración de los agentes 

públicos. 

 

Figura 6. Producción editorial origen público vs privada (unidades) 1996-2019 

 

 
 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1996-2019), Agencia ISBN.  

Elaboración propia 

 

3) la importancia de Autores-editores privados ha ido aumentando 

ligeramente desde el año 1996 (4,55%) al año 2019 (6,92%), aunque estamos 

seguros de que el peso de este tipo de publicación es mucho mayor, sobre 

todo si tenemos en cuenta el fenómeno de la autopublicación sin asignación 

de ISBN a través de plataformas como Amazon, etc. 
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4) el peso porcentual de las Editoriales pequeñas en la producción ha 

aumentado en un 21,03% puntos porcentuales, 1996 (16,16%) y 2019 

(37,19%). 

 

5) el peso porcentual en la producción de las Editoriales medianas se ha 

mantenido en el tiempo, 1996 (30,33%) y 2019 (30,13%). 

6) el peso porcentual de las Editoriales grandes ha descendido 23,19 puntos, 

pasando de un 48,96% (1996) a un 25,77% (2019).  

 

Figura 7. Producción editorial de carácter privado (%) 1996-2019 

 

 
. 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1996-2019), Agencia ISBN. 

Elaboración propia 
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Tabla 26. Distribución Geográfica de los libros inscritos en el sistema ISBN 

 

 
 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1996-2019), Agencia ISBN. 

Elaboración propia 

 

Una vez analizados los datos de la tabla 26 podemos afirmar que:  

 

1) las Comunidades autónomas de Madrid y Cataluña han perdido relevancia 

respecto a otras comunidades. A pesar que Madrid sigue manteniendo el 

primer puesto, y Cataluña el segundo, la primera representaba en el año 1996 

el 37,41% del total de libros inscritos en el ISBN pasando a un 30,53% en el 

año 2019. En el caso de la segunda, también se redujo su relevancia, ya que 

en el año 1996 representaba el 33,2% mientras que en el año 2019 el 28,47%. 

 

2) la CCAA de Andalucía (tercer puesto) ha crecido progresivamente desde 

el año 1996 (5,16%) al año 2019 (16,62%). 

 

3) la CCAA Valenciana, que ostenta el cuarto puesto con un 7,75% de títulos 

(6.977) inscritos en el año 2019, de los cuales la editorial académica Tirant 

Lo Blanch ha inscrito 1.630 (23,36%). 

 

4) el resto de las trece CCAA, más las dos ciudades autónomas representan 

el 16, 62% de los ISBN (2019). 

 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019

Madrid, Comunidad de 18.805 21.126 22.672 25.131 28.072 26.517 33.230 39.907 43.471 29.794 27.894 26.350 27.004 27.500

Catalunya 16.600 22.780 21.457 23.952 25.546 27.691 34.512 30.629 27.297 21.272 24.295 30.787 18.539 25.645

Andalucía 2.592 2.973 3.347 4.575 5.282 4.733 11.678 15.323 11.642 9.357 14.454 13.749 14.721 14.973

Comunidad Valenciana 2.907 3.282 3.246 3.644 3.886 3.951 5.771 6.031 5.491 4.935 7.264 5.955 6.663 6.977

Galicia 1.549 1.528 1.644 1.934 2.618 2.879 3.690 4.754 3.843 2.604 2.388 2.172 2.504 2.049

País Vasco 2.363 2.588 3.018 2.620 3.491 2.712 4.548 3.698 2.528 2.374 3.134 2.565 2.124 2.542

Castilla y León 1.577 1.870 2.272 2.312 2.224 2.878 3.046 3.356 2.234 1.833 1.502 1.322 1.298 1.430

Aragón 580 686 807 1.061 1.538 1.225 1.354 1.538 947 1.149 1.249 1.202 1.437 1.831

Navarra, Comunidad Foral 791 932 901 1.007 903 633 1.262 2.039 1.040 894 870 569 649 773

Castilla-La Mancha 261 371 334 526 532 560 701 711 842 908 993 1.018 1.170 1.069

Murcia, Región 439 403 388 644 536 574 682 797 1.430 604 792 867 973 1.010

Canarias 420 486 502 599 754 899 1.000 1.444 543 880 672 687 974 1.139

Asturias,Principado 448 355 375 428 684 497 895 704 1.129 762 693 780 840 867

Extremadura 208 231 273 364 360 379 537 2.017 781 535 609 587 541 826

Balears, Illes 371 455 590 679 523 658 757 749 897 788 616 774 754 793

Cantabria 271 266 292 256 255 339 349 420 403 278 356 323 704 351

Rioja, La 77 100 91 132 138 186 170 220 167 219 187 215 290 280

Ciudad de Ceuta 7 4 10 18 17 10 10 66 15 24 17 32 29 12

Ciudad de Melilla 8 8 5 11 8 9 31 56 24 14 5 9 14 6

Total 50.274 60.444 62.224 69.893 77.367 77.330 104.223 114.459 104.724 79.224 87.990 89.963 81.228 90.073
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Figura 8. Distribución Geográfica de los libros inscritos en el sistema ISBN (%) 

1996-2019 

 

 
 

Fuente: Panorámicas de la edición española (1996-2019), Agencia ISBN. 

Elaboración propia 

 

5) por orden de inscripciones por provincias destacan (año 2019): Madrid 

(30,53% del total); Barcelona (25,86%); Valencia (6,35%); Sevilla (6,28%); 

y, Almería (3,65%). 

 

3.3.2. Segundo bloque de análisis 

 

Una vez codificadas y analizadas las 2.638 empresas procederemos a señalar 

los resultados más relevantes:  

 

1) de las 2.638 empresas analizadas 787 podían denominarse empresas 

editoras ya que su actividad económica principal es la producción de libros 

dentro de un proyecto editorial propio. 

 

2) la suma de los últimos ingresos de explotación declarados por estas 787 

empresas asciende a 2.020,68 millones de euros, declarando un número de 

9.565 trabajadores empleados. 
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3) En cuanto a la forma jurídica, 677 estarían constituidas como sociedades 

limitadas, 106 como sociedades anónimas, 2 como cooperativas, y 1 como 

fundación. 

 

4) La ubicación por comunidades autónomas sería (de mayor a menor): 

34,94% Madrid; 27,65% Cataluña; 8,1% Andalucía; 6,48% Comunidad 

Valenciana; 4,83% Galicia; 4,57 País Vasco; 2,29% Castilla y León; 1,91% 

Aragón; 1,78% Asturias; 1,65% Castilla-La Mancha; 1,27% Baleares, 1,14% 

Canarias; 1,14% Navarra; 0,64% La Rioja; 0,51% Murcia; 0,51% Cantabria; 

0,25% Extremadura; y, 0,13% Ceuta. 

 

Tabla 27. Tramos de ingresos, número de empresas, y empleados (valores 

absolutos y tanto por ciento)  

 

 
 

Fuente: SABI (2019-2021). Elaboración propia 

 

5) Por tramos de facturación (Tabla 27) observaríamos que existe una gran 

desigualdad entre dichos tramos y el número de empresas que lo componen: 

Los primeros tres tramos de ingresos de explotación los componen el 5,21% 

del total de las empresas (787), representan el 82,43% de los ingresos, y el 

68,79% de empleos. Los restantes cinco tramos estarían compuestos por el 

94,79% de empresas, ingresarían el 17,57% restante y representarían el 

31,21% de los empleos. Estas proporciones se verían alteradas si sumáramos 

los ingresos declarados por las diferentes empresas que componen una misma 

corporación.  

 

Por ejemplo, el Grupo Hachette Livre representa el 12,78% (258.300.000€) 

del total de ingresos de explotación de las empresas editoriales analizadas, 

Tramos ingresos explotación empleados % empleados empresas % empresas Ingresos de explotanción (miles de €) % ingresos 

Más de 60 millones € 2857 29,87 8 1,02 1.017.916 50,37

De 18 a 60 millones de € 2492 26,05 11 1,40 435.777 21,57

De 6 a 18 millones de € 1231 12,87 22 2,80 211.954 10,49

De 2,4 a 6 millones de € 760 7,95 42 5,34 138.092 6,83

De 0,6 a 2,4 millones € 976 10,20 133 16,90 143.134 7,08

De 250.000€ a 0,6 millones de € 664 6,94 252 32,02 57.336 2,84

De 100.000€ a  249.999€ 322 3,37 182 23,13 13.589 0,67

De 0 € a 99999€ 263 2,75 137 17,41 2.883 0,14

Totales 9565 100 787 100,00 2.020.681 100,00
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teniendo marcas en diferentes mesosistemas y tramos de facturación: primer 

tramo, Comercial Grupo Anaya 122.949.000€, segundo tramo, Grupo Anaya 

57.755.000€, y Salvat 44.889.000€, tercer tramo, Grupo Bruño 8.728.000€, 

Alianza Editorial 7.239.000€, Algaida editores 7.178.000€, y cuarto tramo, 

Editorial Barcanova 5.933.000€, Larousse 3.629.000€. Este mismo 

fenómeno sucede con empresas como El Grupo Planeta, RBA o el Grupo 

Bertelsmann.  

 

 

Tabla 28. Número de empresas, ingresos de explotación y empleados por 

mesosistemas (valores absolutos y tanto por ciento). 

 

 
 

Fuente: SABI (2019-2021). Elaboración propia 

 

6) A falta de poder profundizar en otro informe sobre la actividad de las 

empresas editoriales respecto a los mesosistemas en los que actúan y que en 

muchas ocasiones determinan sus lógicas, estructuras, costes, y estrategias, 

si que creemos necesario señalar que (Tabla 28):  

 

1) el 78,40% de las empresas editoriales analizadas desarrollan su principal 

actividad económicas en el mesositema Comercial-Trade representando el 

59,53% de la facturación total, y el 51,05% de los empleos. 

 

2) el segundo mesosistema por ingresos de explotación es el Educativo 

(32,6%), compuesto por el 11,94% del total de las empresas, y representando 

el 35,33% de los empleos. 

 

Mesosistemas Nº de empresas % empresas  Ingresos explotación (miles de €) % Ingresos de explotación Nº de empleados % de empleados

Comercial-Trade 617 78,40 1.202.840 59,53 4.797 50,15

Educativo 94 11,94 666.050 32,96 3.326 34,77

Académico 9 1,14 14.429 0,71 124 1,30

Autopublicación 20 2,54 10.372 0,51 127 1,33

Profesional-técnico 44 5,59 122.552 6,06 1.110 11,60

Corporativo 3 0,38 4.438 0,22 81 0,85

Total general 787 100,00 2.020.681 100,00 9.565 100,00
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3) el tercer mesosistema es el Profesional-técnico, con unos ingresos del 

6,06%, una participación empresarial del 5,59%, y un 10,75% de los 

empleos. 

 

4) para valorar el peso real de los mesosistemas de Autopublicación y 

Corporativo se debe consultar el apartado referente a los agentes proveedores 

de bienes y servicios, ya que es en ese ámbito donde se ubican principalmente 

las empresas que explotan dichos mesosistemas. 

 

5) el peso económico y modelo de negocio del mesosistema académico, el 

cual tiene altas barreras de entrada, recae en grandes corporaciones de 

carácter internacional, las cuales, aun publicando monografías, centran sus 

fuentes de ingresos en el pago por publicación y/o acceso por parte de 

organizaciones públicas y privadas a sus bases de datos académicos (revistas 

y/o artículos). 

 

3.4. Proveedores de bienes y servicios 

 

3.4.1. Servicios editoriales y Packagers 

 

Las empresas de servicios editoriales son aquellas que ofrecen por petición 

de las empresas un conjunto de servicios relacionados con el trabajo y 

cuidado de un texto44 (edición, traducción, corrección, etc.,) para que este 

pueda ser publicado, habitualmente en formato libro, con estándares 

profesionales y de calidad.  

 

Los packager son aquellas empresas que proponen y/ o gestionan un 

contenido, habitualmente en formato libro, desde la creación a la producción 

de mismo. Sus clientes pueden ser cualquier tipo de empresas, aunque en esta 

ocasión nos centraremos en aquellas que están relacionadas (CNAE) con las 

empresas editoras.  

 

 
44 En este informe entenderemos que los servicios de diseño y maquetación estarán 

vinculados al sector de las Artes gráficas, por lo que contabilizaremos su peso económico 

y numérico en dicho apartado. 
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Dimensionar el número de proveedores de bienes y servicios vuelve a ser 

complicado, por varios motivos: 1) el gran número de autónomos o falsos 

autónomos que participan ofreciendo sus servicios; 2) la complejidad de los 

modelos de negocio de las empresas de servicios editoriales y packagers.  

 

Para poder aportar datos constatables, trabajaremos con dos fuentes de 

información de carácter secundário: 1) la información facilitada por Cálamo 

& Cran, una de las empresas proveedoras de formación para profesionales de 

la edición más relevantes de España, con unos ingresos de explotación de 

1.094.057 € (año 2020), más de 20 años de experiencia y responsable de la 

edición digital en español de Publishnews; y, 2) la base de datos obtenida a 

través del análisis de SABI. 

 

Descartando la premisa que todo licenciado en una filología o periodismo 

debería estar capacitado para la edición formal de un texto, según la primera 

fuente referenciada, desde el año 2003 habrían participado en sus cursos de 

formación especializada en la industria del libro (edición, creación de 

contenido, corrección, maquetación, etc.) más de 21.000 alumnos.  

 

Esta misma fuente también señala que los salarios actuales de los 

trabajadores en el ámbito de los servicios editoriales podrían oscilar entre los 

16.000-24.000 euros brutos para perfiles senior, y los 16.000-18.000 € brutos 

en perfiles juniors.  

 

Una mención aparte merecería los traductores, e ilustradores, ya que su rol 

va más allá del que tradicionalmente podría ser entendible como proveedores 

de servicios, estando en algunas ocasiones más próximos al proceso de 

creación que al de producción.  

 

Partiendo de la misma base de datos analizada en el apartado (3.3.2) y 

utilizando los mismos criterios de discriminación, analizaremos: 1) número 

de empresas dadas de alta; 2) ingresos de explotación y números de 

empleados; 3) formas jurídicas; 4) ubicación por comunidades autónomas; y, 

5) estructura por tramos de facturación. 
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Tabla 29. Número de empresas dadas de alta por comunidades autónomas, 

ingresos de explotación (valores absolutos y tantos por ciento), y número de 

empleados. 

 

 
 

Fuente: SABI (2019-2021). Elaboración propia 

 

Una vez analizada la Tabla 29 podemos constatar que: 

 

1) existen noventa y tres (93) empresas proveedoras de servicios con un 

volumen de ingresos de explotación declarados de 91.575.000 € y un número 

de trabajadores de 710. En esta base de datos no aparecerían empresas como 

Calamo & Cran, ya que ésta estaría dada de alta bajo el epígrafe CNEAE 

2009: 8559 – Otra educación. 

 

2) En tanto que forma jurídica, seis de ellas estarían constituidas como 

sociedades anónimas, y 87 como sociedades limitadas. 

 

3) la ubicación por comunidades autónomas sería (de mayor a menor): 

Cataluña 43,01%; Madrid 31,18 %; País Vasco 6,5%; Andalucía 5,38%; 

Castilla y León 4,4%; Comunidad Valenciana 3,23%; Galicia 3,23%; Aragón 

1,08%; Canarias 1,08%; y, Navarra 1,08%. 

 

4) Por ingresos de explotación, observaremos que existe una gran 

concentración en las CCAA de Cataluña (40,04%) y Madrid (29,40%), 

seguidas de Aragón (8,71%), y de Comunidad Valenciana (6,95%) y Galicia 

(6,56%). 

 

CCAA Empresas por CCAA % CCAA Nº de Empleados % por Nº de empleados Ingresos de explotación (miles de €) % ingresos explotación 

Andalucía 5 5,38 15 2,11 535 0,58

Aragón 1 1,08 85 11,97 7.974 8,71

Canarias 1 1,08 1 0,14 90 0,10

Castilla y León 4 4,3 12 1,69 525 0,57

Cataluña 40 43,01 239 33,66 36.663 40,04

Comunidad Valenciana 3 3,23 64 9,01 6.368 6,95

Galicia 3 3,23 46 6,48 7.835 6,56

Madrid 29 31,18 219 30,85 26.922 29,40

Navarra 1 1,08 7 0,99 330 0,36

País Vasco 6 6,45 22 3,10 4.333 4,73

Total general 93 100 710 100,00 91.575 100,00
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5) Respecto al número de empleados, la comunidad autónoma de Cataluña 

representa el 33,66 % de empleos (239), seguida de Madrid con un 30,85% 

de empleos (219). 

 

Tabla 30. Tramos de ingresos y número de empresas por valores absolutos y tanto 

por ciento  

 

 
 

Fuente: SABI (2019-2021). Elaboración propia 

 

6) Por tramos de ingresos de explotación, observamos (tabla 30) que no 

existen empresas en los dos primeros tramos (más de 60 millones de € y de 

18 a 60 millones de €), que las 13 empresas pertenecientes a los siguientes 

dos (de 6 a 18 millones de € y de 2,4 a 6 millones de €) representan el 70,22% 

de la facturación. Otros dos datos que destacar son la cantidad de empresas 

que constituyen el tramo de facturación entre 600.000€ y 2.499.990€, 

representando un 15,05% del total, y facturando el 17,41% de total de 

ingresos de explotación. Por último, hay que señalar que el último tramo de 

facturación (de 0 € a 99.999 €), representan el 30,11% del total, pero solo 

1,24% de los ingresos de explotación. 

 

7) Si tomamos el número de trabajadores como variable de análisis, 

observaríamos que, de las 93 empresas, dos pueden ser consideradas 

medianas empresas (más de 50 trabajadores), quince pequeñas (entre 10 y 49 

trabajadores), y 76 microempresas, de las cuales 44 tienen entre uno y dos 

trabajadores. 

 

 

 

Tramos ingresos explotación Nº empresas % empresas Ingresos de explotanción (miles de €) % del total de ingresos

Más de 60 millones € 0 0,00 0 0,00

De 18 a 60 millones de € 0 0,00 0 0,00

De 6 a 18 millones de € 4 4,30 35.543 38,81

De 2,4 a 6 millones de € 9 9,68 28.763 31,41

De 0,6 a 2,4 millones € 14 15,05 15.941 17,41

De 250.000€ a 0,6 millones de € 15 16,13 5.807 6,34

De 100.000€ a  249.999€ 23 24,73 3.766 4,11

De 0 € a 99999€ 28 30,11 1.138 1,24

Totales 93 100,00 91.575 100,00
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3.4.2. Artes gráficas 

 

Las Artes gráficas y servicios editoriales conforman un sector muy 

heterogéneo, con altas barreras de entrada, bajos márgenes de beneficios, 

gran endeudamiento y muy dependiente de los proveedores tecnológicos 

internacionales. 

 

Este sector, directamente condicionado por el tipo de maquinaria y 

tecnología de la que dispone cada empresa, y claramente enfocada a la 

transversalidad en sus servicios, se clasifica a través del epígrafe 181 del 

CNAE 2009. Bajo este epígrafe podemos encontrar los códigos 1811 

Impresión de periódicos, 1812 Otras actividades de impresión y artes 

gráficas, 1813 Servicios de preimpresión de soportes y preparación de 

soportes, 1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma.  

 

Tomando como referencia el “Informe sectorial Papel, Gráficas y Fotografía” 

(Gabinete Técnico de la FSC, 2021) observamos que en año 2020 existían en 

España 12.775 empresas que desarrollaban su actividad bajo el epígrafe 181, 

de las cuales el 72,7% no tenían asalariados o tenía 1-2. Bajo el epígrafe 182, 

encontraríamos 1.296, sería el 73,92% de las empresas las que se 

encontrarían en la situación antes descrita. Lo cual certifica la atomización 

del sector.  

 

Según los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (epígrafe 

personal remunerado), el empleo en el sector ha descendido un 37,92 % ( -

43.300) desde el 1T del 2008 (114.200) al T3 del 2021 (70.900).  

 

Según las entrevistas en profundidad realizadas durante la investigación, 

antes de la pandemia la industria gráfica en España estaba compuesta por 

6.300 sociedades (no incluidos autónomos, ni empresas sin asalariados), de 

las cuales 4.350 facturan menos de 500.000€, recayendo el 80% de la 

facturación total en 1.050 empresas, de las cuales 416 representaba el 48% 

de la facturación de la rama de producción (2019). Del total de la facturación, 

la impresión comercial representa el 65% de total y el sector del libro el 8%. 

 

Los mismos entrevistados estiman que entre el 25% y el 30% de la 

facturación de estas empresas ya no tienen que ver con el soporte papel, ni 
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con ningún soporte impreso, trasladando su actividad empresarial a nuevos 

soportes, canales de comunicación. También estiman que la localización de 

las empresas estaría repartida aproximadamente de la siguiente forma: un 

tercio en Cataluña, un tercio en Madrid, y otro tercio entre Andalucía y 

Comunidad Valenciana. 

 

Entre las empresas de artes gráficas vinculadas a la industria del libro 

podemos distinguir cuatro tipologías: 1. Grandes grupos (Grupo Lantero); 2. 

Empresas medianas en proceso de diversificación de la cartera de servicios 

(Grupo Gómez Aparicio); 3. empresas pequeñas especializadas (Imprenta 

Kadmos); 4. Empresas híbridas (IC Group). 

 

1) Grupo Lantero (LANINVER SHC SL): multinacional española vinculada 

a las artes gráficas y el packaging, que declara en su perfil de linkedin que 

tiene más de 2.966 empleados, una facturación anual de 627 millones de 

euros, plantas productivas en más de 12 países, y presencia comercial en más 

de 50. Este grupo, responsable de la impresión, encuadernación, y 

empaquetamiento de un gran número de libros publicados por los principales 

grupos editoriales europeos desarrolla su actividad relacionada a la industria 

del libro en España a través de las siguientes siete empresas: 1. Rotativa de 

Estella SL (Rodesa); 2. Gráficas Estella S. L; 3. Estella Packaging SL; 4. 

Logistica y Manipulados editoriales SL; 5. y Unigraf Encuadernación S.L;6. 

Unigraf SL; y, 7. Gráfiques Argent S.A. Los ingresos de explotación (2020) 

de estas siete empresas suman un total de 69.457.654€, obteniendo unos 

resultados de los ejercicios (2020) de 1.295.689€ y contando con 380 

empleados en sus plantillas.  

 

2) Grupo Gómez Aparicio: grupo compuesto por siete empresas que ofrece 

servicios gráficos integrales (preimpresión, impresión offset, impresión 

digital, almacenaje, picking, distribución o impresión bajo demanda): 1) 

Gómez Aparicio SL; 2) Numist-Inver SL; 3) Liber Digital S.L; 4) Gohegraf 

industrias gráficas SL; 5) Promociones comerciales ibermarket SL; 6) Tangu 

ediciones SL; y 7) Liber Digital Express SL45. La suma de los ingresos de 

explotación de la cinco primeras empresas, de las dos últimas no se ha 

 
45 La empresa tiene como cofundadora y CEO a una de las presciptoras vinculadas a la 

tranformación digital de los modelos de negocio más relevantes de la industria del libro en 

España y Latinoamérica. 
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encontrado información contable porque se constituyeron durante el año 

2021, ascienden a 12.730.334 €, con un resultado del ejercicio de -42.468€, 

y un número de 88 empleados. 

 

3) Imprenta Kadmos: empresa con sede en Salamanca que se ha convertido 

en referencia para pequeñas y medianas empresas editoriales que imprimen 

en formato offset. No se han encontrado datos actualizados en SABI. 

 

4) IC Group (Innovación y Cualificación SL) es una empresa constituida en 

el año 1998, y que según los datos de SABI (2019) emplea a 97 empleados y 

declara unos ingresos de explotación de 6.769.739€. La empresa se compone 

de las marcas: Innovación y cualificación (proveedores de contenido y 

soportes de formación), IC Editorial (certificados de cualificación y 

profesionalidad), Formación y Seguimiento (portal de formación para 

docentes), Podiprint (impresión digital e impresión bajo demanda), y tres 

sellos editoriales (La Calle, Exlibric, Sally books). Esta misma empresa 

forma parte del proyecto internacional Bibliomanager, plataforma global 

para comercialización, distribución e impresión de libros bajo demanda. 

 

Tabla 31. Tipología, ejemplos y datos de empresas vinculadas a las Artes gráficas 

 

Tipología Ejemplos Datos 

Grandes grupos -Grupo Lantero 

(LANINVER SHC SL): 

-2.966 empleados 

-Facturación anual: 627 

millones € 

-12 países 

Empresas medianas en 

proceso de diversificación 

de la cartera de servicios 

 

-Grupo Gómez Aparicio -88 empleados 

-Facturación anual: 

12.730.334 € 

-España 

Empresas pequeñas 

especializadas 

 

-Imprenta Kadmos -No presenta datos a SABI 

Empresas híbridas  -IC Group -97 empleados 

-Facturación anual: 

6.769.739€ 

-España / Latam 

 
 

Fuente: SABI (2022). Elaboración propia 
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3.4.3. Industria papelera 

 

Tal y como señala ASPAPEL en su informe (ASPAPEL, 2021) la producción 

total (año 2020) española de papel, cartón y celulosa fue de 7,9 millones de 

toneladas, distribuidas de la siguiente forma: 1,7 millones de toneladas de 

celulosa, y 6,3 millones de papel y cartón. Según datos de la misma 

asociación, España es el segundo país europeo que más papel recicla (5,2 

toneladas).  

 

El número total de fábricas de celulosa en el territorio español es de 10, y de 

papel y cartón 69, siendo España el sexto productor de la UE de papel y 

quinto en celulosa. El empleo directo generado es de 16.637 personas, y el 

indirecto de 80.000 aproximadamente, facturando en el año 2020 una 

cantidad de 3.981 millones.  

 

Según esta misma asociación, a pesar del crecimiento en la producción de 

determinados tipos de papeles (cartón ondulado, papel higiénicos y 

sanitarios), el consumo del papel gráfico, que en él se utiliza para la 

producción del interior de los libros y en la prensa, ha descendido un 32,7% 

acumulando una caída del consumo superior al millón de toneladas, 

representado el 11% del total del consumo.  

 

Si nos centramos en las principales empresas proveedoras de papel gráfico 

para la industria del libro, podemos distinguir siete:  

 

1) Clariana SA (Castellón), con unos ingresos de explotación (año 2020) de 

13.860.000 €, y con una plantilla de 81 empleados. Esta empresa pertenece 

en un 60% a la empresa Miquel y Costas & Miguel SA (ingresos de 

explotación 2020: 173.450.000 €, y 892 trabajadores) y un 40% a la empresa 

SA Paya Miralles (ingresos de explotación 2020: 3.069.814 €, y 20 

trabajadores). 

 

2) Iberboard Mill SL (Tarragona), con unos ingresos de explotación (año 

2020) de 22.068.232 €, y una plantilla de 138 empleados. Esta empresa está 

participada por el holding holandés Scranton Enterpresis BV (62,3%), Fiaries 

Power. SL (24,98%) y Juanvila soutions, Recycling, Energy SL (12,49%). 
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3) J. Vilaseca SA. (Barcelona), con unos ingresos de explotación (año 2020) 

de 39.419.910 €, y un número de empleados de 233. Esta empresa está 

participada en un 59,48% por Sarbon Atlantic. SL, en otro 30% por la 

Corporación Torredemer S.A, y de una forma indeterminada por Argos Iberia 

S.L, Fabrica Nacional de Moneda y Timbre -Real Casa de la Moneda, y por 

SIGNE SA. 

 

4) Papelera del Oria SA. (Guipuzcoa), con unos ingresos de explotación de 

41.965.000 € (año 2020), y una plantilla de 75 trabajadores.  

5) Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA. (Guipuzcoa), con unos ingresos 

de explotación de 156.154.000 € (año 2020) y una plantilla de 200 

empleados. La propiedad de esta empresa es de Copaimex S.A.  

 

6) Papresa SA. (Guipuzcoa), con unos ingresos de explotación (año 2020) de 

143.547.987 €, y una plantilla de 220 empleados. Dicha empresa pertenece 

fondo de capital riesgo alemán Quantum Capital Partners y al holding 

austriaco Paper Mill Holding GMBH. 

7) Torraspapel SA (Madrid), con unos ingresos de explotación (año 2020) de 

553.969.255 €, una plantilla de 1.675 empleados, a lo que habría que sumar 

los ingresos de explotación de Torraspapel distribución SA (Madrid) con 

unos ingresos de explotación de 80.103.173 € y una plantilla de 122 

trabajadores. 

 

El caso de la Torraspapel (Lecta) es paradigmático para entender las 

dinámicas que se están produciendo en la industria papelera. La empresa 

estuvo a punto de quebrar en el año 2019 salvándose gracias al sacrificio de 

su principal accionista CVC Capital Partners, y los acreedores, capitalizando 

dos terceras partes de la deuda, canjeando 400 de los 600 millones de pasivo 

en forma de bonos por acciones. Entre los nuevos propietarios encontrarían, 

la misma CVC y empresas y/o fondos de capital riesgo como Apollo, 

Chaney, Tikehau, y Credit Suisse Asset Management (Marco, 2019).  

 

Tabla 32. Empresas proveedoras de papel gráfico (ASPAPEL) 

 

Empresa Empleados Facturación Participada 

Clariana SA 81 13.860.000 € Nacional 

Iberboard Mill SL 138 22.068.232 € Internacional 

J. Vilaseca SA 233 39.419.910 Nacional 
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Papelera del Oria SA 75 41.965.000 € Nacional 

Papelera Guipuzcoana de 

Zicuñaga SA 

200 156.154.000 € Nacional 

Papresa SA 220 143.547.987 Internacional 

Torraspapel SA 1.675 553.969.255 € Internacional 

 

Fuente: SABI (2022). Elaboración propia 

 

3.4.4. Empresas tecnológicas 

 

Si analizamos la relación que se puede establecer entre las empresas 

editoriales y las empresas proveedoras de servicios, destacaríamos cuatro 

situaciones: 1) grandes empresas o medianas empresas que utilizan sistemas 

de planificación de recursos empresariales (ERP) no especializados en la 

industria del libro; 2) medianas y pequeñas empresas que utilizan ERP 

creados específicamente para la industria del libro; 3) empresas pequeñas o 

microempresas que carecen de un ERP para gestionar sus empresas, estas 

últimas suelen  utilizar programas incluidos en paquetes informáticos 

enfocados a no profesionales. 

 

Una vez consultadas fuentes profesionales del sector, señalaremos diez 

empresas (Tabla 8) que proveen a la industria del libro de software 

específico, ya sea para empresas de producción de libros (1), puntos de venta 

(2), distribuidoras (3), bibliotecas (4), otros (5). 

 

Tabla 33. Proveedores de software específico para la industria del libro 

 

 
Fuente: SABI (2019-2021). Elaboración propia 

Empresas tecnológicas CNEA Provincia Productos Año constitución Empleados Año ejercicio

Ingresis de 

explotación

Resultado del 

ejercicioAccionariadoArea de actuación

Arminet s & w S.L. 6202 Granada 1,2,3 2002 - - - - - España

AGC, Asesoramiento y Gestión Cibernética S.L 6209 Madrid 1,2,3 2002 5 2020 162.776 € 4.857 1 socio España

Aplicaciones Tecnicas Soft lines SL 6209 Barcelona 1,2,3 1997 6 2019 459.722 € 31.929 €Jorge Rabadan RodriguezEspaña

Trevenque Sistemas de Información SL 6202 Granada 1,2,3 1992 100 2020 7.291.565 € 129.702 €99% Trecedg SLEspaña / LATAM

Roibaz 2005 SL 6201 Barcelona 1 2005 4 2020 298.725 € 437 €2 socioes España

Arg Consulting SL 6201 Murcia 1,2,3 - - - - - España

Simtec 6201 Barcelona 1 1992 10 2020 576.131 € -24.325 €1 socio España

Baratz Servicios de Teledocumentación SAU 6201 Madrid 4 1987 60 2019 3.294.500 € -249.787 España

Odilo TID S.L 6201 Madrid 5 2011 220 2019 4.857.110 € 844.092 E Global

Xercode Media Software, S.L. 6201 A Coruña 5 2009 13 2020 887.633 € 199.316 España

Neturity SL 7022 Madrid 5 2000 2 2005 764.855 € 68.559 España
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Entre estas diez empresas queremos destacar la empresa Trevenque Sistemas 

de Información, SL, la cual se ha convertido en un partner tecnológico para 

diferentes tipologías de empresas y organizaciones gremiales, tanto en 

España como en algunos países de Latinoamérica. Esta empresa, nacida en 

el año 1992, actualmente se compone de 100 trabajadores y declara unos 

ingresos de explotación (2020) de 7.291.565€, con un resultado en el último 

ejercicio declarado (2020) de 129.702€.  

 

El Grupo Trevenque centra su modelo de negocio en tres áreas: 1. data center 

y servicios cloud; 2. sociosanitario; y, 3. editorial.  

 

En el ámbito editorial ofrece cinco diferentes tipos de soluciones para 

editores, libreros, y distribuidores (Gesdis, Geslib, Weblib, Webedi, y 

Gesedi). Fuentes entrevistadas señalan que la cuota del mercado de dicha 

empresa es: 40% en librerías, 50% en distribuidoras, y 15% en editoriales. 

Como ejemplos de editoriales, distribuidoras y librerías con las que colabora 

podríamos señalar tres: 

 

1) El grupo editorial AKAL (AKAL Ediciones y Siglo XXI de España 

editores), con unos ingresos de explotación (año 2020) conjuntos de 

4.013.029 € y 42 empleados. 

 

2) el Grupo distribuidor AZETA, que en año 2020 declaró tener 281 

empleados, y unos ingresos de explotación de 128.815.460 €, cantidad a la 

que habría que sumarle el 66% de los ingresos de la distribuidora UDL libros 

S.L, la cual declaró (año 2019) unos ingresos de explotación de 28.418.007 

de euros y 66 empleados. Según fuentes del sector, desde septiembre del 

2021 el Grupo distribuidor AZETA asumió un mayor peso en el accionariado 

de UDL. 

 

3) la cadena de librerías Laietana De Llibreteria S.L (Laie), la cual se 

compone de trece puntos de venta (Barcelona, Madrid, Zaragoza y Sevilla)., 

declarando unos ingresos de explotación (año 2020) de 8.613.050 euros y 

216 trabajadores.  
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A parte de los servicios ofrecidos a empresas, el Grupo Trevenque también 

ha desarrollado proyectos para organizaciones gremiales o universidades. 

Ejemplos: 1) Celgal en red y Todostuslibros.com con la Confederación 

Española de Gremios y Asociaciones de Libreros-CEGAL; y, 2) Editorial 4.0 

(Universidad de Granda, OnGranada Tech City, Gobierno de España). 

 

4. Conclusiones 

 

Una vez realizada la investigación del proceso de producción del libro en 

España, y teniendo en cuenta las variables exógenas (macro y meso) y 

endógenas (propias de cada empresa) señaladas en el apartado de contexto, 

podemos afirmar que la industria del libro y sus actores están en un proceso 

de polarización y transformación derivado del desarrollo tecnológico, la 

multiplicidad de ofertas, y la modificación de los hábitos de compra y 

consumo.  

 

Esta realidad evidente no debería hacernos adoptar de forma acrítica los 

discursos institucionales, empresariales, sectoriales, profesionales o 

mediáticos, vinculados al solucionismo tecnológico (Morozov, 2015) o la 

hiperdigitalización de la industria del libro, los cuales en algunas ocasiones 

ocultan intereses vinculados a determinados lobbies, o que fundamentan sus 

argumentos en deseos, predicciones, o fuentes de información inexactas o 

erróneas. 

 

Las conclusiones obtenidas a la largo de la investigación son las siguientes: 

 

1) Las instituciones de la industria del libro responden mayoritariamente a 

dos lógicas: una externa vinculada con la representación de los intereses de 

sus representados, y otra interna de perpetuación y mantenimiento de sus 

estructuras. 

 

2) Se evidencia en las instituciones vinculadas a la industria del libro en 

España, una concentración e intercambio de altos cargos entre muy pocas 

personas físicas. Esta situación puede favorecer la priorización de intereses 

personales o corporativos, así como una falta de diversidad o disenso en los 
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puntos de vista sobre cuestiones estructurales que afectan a cualquier proceso 

descrito en el modelo46. 

 

3) Existe una interdependencia y lobbismo entre las instituciones de carácter 

privado y/o profesional y las instituciones de carácter público vinculadas a la 

industria del libro.  

 

Como ejemplo, y sin que esto deba presuponer una mala praxis, señalaremos 

que en el mismo edificio donde se encuentra la Subdirección General de 

Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas (calle, Santiago 

Rusiñol, 8. 28040 Madrid) también tienen la sede la Feria del Libro de 

Madrid, la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de 

Enseñanza (ANELE), la Federación de Asociaciones Nacionales de 

Distribución de Ediciones (ADILE, ANDP y UDNE), El Gremio de libreros 

de Madrid, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de 

Libreros (CEGAL), la Organización española para el libro infantil y juvenil 

(Oepli), y la Asociación española de amigos del libro infantil y juvenil. 

 

Esta interdependencia creemos que se ha podido dar por: 1) objetivos e 

intereses comunes; 2) relaciones personales; 3) interés por la obtención de 

subvenciones y ayudas, ya sean a la producción, modernización, 

digitalización, o la compra de ejemplares. 

 

4) Esta interdependencia habría aumentado a raíz la crisis de la pandemia 

Covid 19 (2019-2022), y las acciones emprendidas por el Gobierno de 

España para paliar sus impactos, como son las líneas de Avales Covid-19. 

Otro ejemplo ha sido el anuncio del Ministerio de Cultura y Deporte de 

asignar, a través de su Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024 (Gobierno 

de España, 2021), cuarenta y dos millones de euros de los fondos Next 

Generation EU al sector del libro y la lectura. (El Periódico, 2021, p. 42). 

 

 
46 Esta característica se observa en un gran número de instituciones como gremios de 

editores, cámaras del libro, federaciones y organismos internacionales. La fortaleza de estas 

relaciones, de estos vínculos precisa de un estudio más detallado que no puede abordarse 

en este informe, pero sí introduce la necesidad de contemplar esta variable como 

explicativa para comprender determinadas lógicas en la industria del libro, las políticas 

públicas y los discursos dominantes. 
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5) Entre los agentes editores, con lógicas de campo diferentes en función al 

mesosistema donde desarrollan su actividad, y los recursos y capacidades de 

los que disponen, se pueden observar cinco grupos: 

 

• Grupo 1: conformado por corporaciones editoriales / cross-media 

(Vázquez-Álvarez, 2021a), grandes y medianas empresas. Dichas 

empresas han o están desplazando su actividad económica a la gestión 

y comercialización (multiproductos y multiplataformas) de derechos 

de autor y derechos conexos del contenido del que son propietarios o 

custodios.  

 

• Grupo 2: compuesto por los agentes editores públicos o con 

financiación pública que intentan adaptarse a los cambios de hábitos 

de compra y consumo, o a normativas de excelencia académica. La 

misión de estas empresas no está directamente relacionada con la 

cuenta de resultados, pero tienden a regirse por criterios de 

rentabilidad. Un claro ejemplo son algunos servicios de publicaciones 

o editoriales universitarias. 

 

• Grupo 3: representado por las pequeñas empresas editoriales cuya 

actividad económica tiene más que ver con la producción de artesanal 

de una mercancía serializada, que con una industria propiamente 

dicha. Estas empresas centran su modelo de negocio en el formato 

libro, entendiendo este como una mercancía, pero también como un 

bien cultural simbólico. 

 

• Grupo 4: constituido por empresas proveedoras de servicios de 

autopublicación  que se autodefinen como editoriales tradicionales y 

cuyo objetivo principal es convertir al autor-escritor no profesional en 

su fuente de ingresos principal(Vázquez-Álvarez, 2022a). 

 

• Grupo 5: conformado por un conjunto difuso de autores-editores 

privados que desarrollan su actividad muy vinculados a las empresas 

del cuarto grupo o empresas tecnológicas. 

6) Entre los agentes editores se observan cinco tendencias globales, 

principalmente entre las empresas del primer grupo:  
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• Tendencia 1: procesos de concentración, ya sea esta vertical, 

horizontal o en forma de conglomerado. 

 

• Tendencia 2: apuesta por una economía basada en la estandarización 

y la oferta múltiple. 

 

• Tendencia 3:  desarrollo de estrategias empresariales relacionadas con 

la economía de panorama (sinergias entre diferentes líneas de 

negocio) y la economía de alcance (ampliación eficiente de la cartera 

de productos relacionados). 

 

• Tendencia 4: implementación de las economías de escala. 

 

• Tendencia 5: transformación de los modelos negocio, pasando de ser 

empresas productoras de mercancías de carácter simbólico (libros), a 

empresas gestoras de contenido bajo derechos de autor.  

 

7) Partiendo del tratamiento y análisis de las sucesivas Panorámicas de la 

edición española (1996-2019) y la Agencia del ISBN concluimos que: 

 

7.1) las empresas editoras privadas dominan el mercado de la edición de 

libros, representando el 90,37% del total.  

 

7.2) existe una concentración geográfica en las CCAA de Madrid y 

Catalunya, y en especial en las ciudades de Madrid y Barcelona. 

 

7.3) coexisten un elevado número de empresas editoriales con publicaciones 

esporádicas y vida corta e irregular, con otro conjunto de empresas 

consolidadas.  

 

Esta afirmación se ve corroborada por la producción de títulos entre los 

agentes activos durante el año 2019. Durante ese año el 21,3% de los agentes 

publicaron un solo libro, el 44,3% del total entre dos y nueve, lo cual quiere 

decir que el 65,5% de editores publicaron durante el 2019 menos de 10 

títulos.  
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Esta situación se agrava si analizamos a figura de autores editores, donde el 

77,9% solo editaron un libro, y los que publicaron menos de 10 fueron el 

99,2%.  

 

7.4) teniendo en cuenta el peso porcentual de la producción editorial nacional 

inscrita en el sistema ISBN (empresas editoriales pequeñas, medianas y 

grandes) el discurso sobre la falta de bibliodiversidad y progresiva 

concentración editorial en España puede no ser cierto.  

 

Esta percepción generalizada podría haberse producido por: 1) confundir 

concentración editorial con porcentaje de ingresos de explotación por tipo de 

empresa; 2) que dicha concentración se esté dando, al menos aparentemente, 

en unos determinados mesosistemas que tienen más visibilidad mediática, 

pero que quizás no refleje la realidad de la industria del libro en toda su 

magnitud y complejidad; 3) que debido al tipo de estructuras empresariales 

y financieras, así como a la forma en la que se están produciendo las fusiones 

y adquisiciones, la producción asignada a uno o varios Agentes editoriales 

privados (medianos y grandes) pertenezcan finalmente a una misma 

corporación empresarial.  

 

7.5) Que el crecimiento del número de libros ISBN en algunas comunidades 

autónomas está directamente relacionado con el mesosistema de la 

autopublicación. Las empresas proveedoras de servicios para los autores-

creadores centralizan la petición de ISBN en la región donde tienen su 

domicilio fiscal (Ejemplo: CCAA de Andalucía). 

 

8) Partiendo del tratamiento estadístico de la base de datos proveniente del 

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (2017-2021), y teniendo en cuenta 

el análisis de las empresas editoras privadas concluimos que: 

 

8.1) una vez analizados el coste de las etapas y trabajos que conlleva preparar 

un libro para la impresión47, podemos afirmar, a no ser que se produzcan 

 
47 1) salario bruto medio anual que suele cobrar un trabajador en una empresa-editorial 

(21.000 y 24.000€); 2) coste unitario industrial (1,90 a 2€) de la impresión offset (1.000-

1.500 unidades) encuadernación en rustica-cosida de un libro estándar en Comercial-trade 

(14x21cm, 200 páginas, papel offset 80-90gr); 3) índice de devolución de un 35-40%, a lo 
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ingresos de explotación fraudulenta o un trabajo no remunerado, que existe 

un gran número de publishers que no hacen de sus empresas-editoras su 

principal fuente de ingresos.  

 

8.2) comparando el número de editores con actividad en la Agencia del ISBN 

durante los años 2019 (3.169) y 2020 (2.985) existe una gran diferencia con 

aquellas empresas que presentaron sus cuentas en el Registro Mercantil 

durante los años 2017-2021 (782).  

 

Esta diferencia puede darse por dos motivos: 1) muchas empresas no 

presentan sus cuentas en el Registro Mercantil; y/o 2) muchos de los agentes 

editores privados que desarrollan su actividad en la industria del libro se han 

creado a través de figuras legales (autónomos, asociaciones, fundaciones, 

etc.,) que están exentas de presentar sus cuentas a este organismo.  

 

8.3) comparando las cifras ofrecidas por el informe Comercio Interior del 

libro en España 2020 (FGEE) y las de esta investigación, observamos dos 

grandes diferencias: 1) el informe señala que las ventas en el interior del 

mercado español alcanzaron la cifra de 2.438,93 millones de euros, y nuestra 

investigación ofrece una cantidad de 2.020,68 millones de euros; 2) el 

informe cifra el número de empleados en 12.709, y nuestra investigación 

aporta el dato de 9.565 empleados.  

 

8.4) en la industria del libro coexisten una infinidad de diferentes tipos de 

empresas y modelos de negocio que dificultan su análisis.  

 

8.5) que debería existir una preocupación por la concentración de los ingresos 

de explotación en unas pocas empresas editoriales, y su peso respecto al nivel 

de contratación.  

Tal y como hemos señalado, un 5,21% de las empresas editoriales privadas 

representan el 82,43% de los ingresos de explotación y el 68,79% de 

empleos. 

 

 
que se le debería añadir los costes fijos  estructurales, los posibles costes traducción, 

promoción y comercialización, etc., 
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8.6) el 78,40% de las empresas editoriales analizadas desarrollan su principal 

actividad económica en el mesosistema Comercial-trade representando el 

59,53% de la facturación total, y el 51,05% de los empleos. 

 

8.7) el segundo mesosistema sería el Educativo (32,6%), compuesto por el 

11,94% del total de las empresas, y representando el 35,33% de los empleos, 

y el tercer mesosistema es el Profesional-técnico, con unos ingresos del 

6,06%, una participación empresarial del 5,59%, y un 10,75% de los 

empleos. 

 

8.8) el peso económico y modelo de negocio del mesosistema académico 

recae en grandes corporaciones de carácter internacional, que ya no se 

conciben como empresas editoriales, sino como empresas de gestión de 

contenido y/o información multiformatos y multplataformas que centran sus 

ingresos por el pago por publicación o suscripción por parte de las 

instituciones.  

 

9) Partiendo del tratamiento estadístico de la base de datos proveniente del 

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (2017-2021), y teniendo en cuenta 

el análisis de las empresas proveedoras de servicios y Packagers, concluimos 

que:  

 

9.1) existe una desigualdad preocupante entre los ingresos de explotación de 

las trece principales empresas proveedoras de servicios, y el resto. Estas trece 

empresas representan el 70,22% del total ingresos de explotación. 

 

9.2) existe una relación directamente proporcional entre la ubicación de las 

empresas proveedoras de servicios editoriales, y las empresas a las que 

ofrecen sus servicios (empresas editoriales privadas). 

 

9.3) existe una precarización laboral y/o competencia por precio entre los 

oferentes de servicios editoriales. 

 

9.4) los oferentes de servicio están diversificando sus servicios y 

redireccionándolos hacía el proceso de creación o el mesosistema de la 

autopublicación. 
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9.5) los agentes están tomando consciencia de la necesidad de adaptación a 

las normativas implementadas por las administraciones públicas. 

 

10) Respecto a la industria gráfica podemos señalar cuatro cuestiones: 

 

10.1) su crisis se inicia en el año 1995, momento en el que por un exceso de 

oferta disminuyen las rentabilidades de las empresas, la situación se agrava 

con las crisis del 2008, y vuelve a empeorar con la pandemia del Covid-19. 

 

10.2) esta sufriendo un proceso de concentración en todos sus subsectores, 

dicho fenómeno no sería resultante de una reestructuración organizada, sino 

por una depuración del mercado cada vez más exigente. 

 

10.3) existe una coexistencia entre la tecnología offset y la digital, siendo la 

primera todavía predominante en la industria del libro, y la segunda 

determinante para tiradas más pequeñas o la impresión bajo demanda.  

 

Estas dos últimas formas de impresión (offset y digital) se encuentran 

condicionadas por su coste unitario, la calidad, y los tiempos de producción  

10.4) la industria estaría aumentando en facturación, pero no en incremento 

de los beneficios declarados por las empresas. 

10.5) se está produciendo una apertura hacia otros clientes potenciales, los 

cuales apuestan por nuevos modelos de negocio, la impresión bajo demanda 

o el ofrecimiento de servicios directos a autores-escritores. 

 

11) Respecto a la industria papelera podemos señalar que: 

 

11.1) se está produciendo una concentración empresarial en la industria 

productora de papel gráfico, lo cual influye en la capacidad de negociación 

de los agentes, así como limita los tipos de papel que conformaban los 

catálogos de dichas empresas.  

 

11.2) existe, principalmente a raíz de los problemas de falta de suministro de 

pasta de papel y problemas de transporte derivados de la pandemia del Covid 

19, un aumento del coste, ya sea por: 1) una escasez real o percibida de 

materia prima; 2) la asignación de esta materia prima a la producción de otro 

tipo de papeles o cartones; 3) el acopio que están realizando los grandes 
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grupos editoriales, en perjuicio de las medianas y pequeñas empresas-

editoriales, comprando directamente a las fábricas en previsión de posible 

carestía. 

 

11.3) se produce una “presión” extranjera por parte de grupos editoriales que 

trasladan su producción a España (Geli, 2021) tensionando el mercado. 

 

11.4) existe información contradictoria respecto a la escasez del papel 

gráfico. Algunas fuentes profesionales señalan que no puede haber escasez 

de este tipo de papel ya que desde el año 2006 está descendiendo su demanda 

en España; y otras, principalmente pequeñas empresas-editoras, nos 

informan: 1) que están sufriendo demoras en las entregas de sus pedidos; 2) 

que los libros presupuestados por las imprentas están aumentando alrededor 

de un 20% del precio establecido; 3) que las imprentas reportan que las 

fábricas han aumentado el precio del papel entre un 25 y 30% desde 

septiembre del 2021. 

 

12) Por último, y una vez analizadas las diferentes empresas tecnológicas que 

desarrollan su actividad en la industria del libro, podemos afirmar que: 

 

12.1) existe un proveedor de servicios de software especializado 

predominante. Esta posición de líder en el sector es consecuencia de: 1) una 

acertada estrategia de desarrollo del negocio; 2) una diversificación en la 

cartera de servicios; 3) una buena capacidad de inversión; 4) una correcta 

apuesta por la innovación; 5) una acertada colaboración con instituciones 

gremiales, y actores relevantes de la industria (distribuidores, puntos de 

ventas, etc.). 

 

12.2) dada la estructura empresarial de los agentes editores privados, su 

atomización, baja rentabilidad de los proyectos, etc., existe un gran número 

de empresas que no utilizan software de gestión editorial específico para la 

gestión de sus editoriales. 
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5. Limitaciones del informe 

 

Las principales limitaciones de este informe son:  

 

1) el diseño del modelo; 2) las posibles inexactitudes resultantes de la 

metodología utilizada; 3) la aplicación del modelo al proceso de producción 

en su forma genérica, no analizando por falta de espacio las diferentes lógicas 

que pueden producirse en los seis mesosistemas de producción detectados 

durante la investigación (comercial-trade, educativo-formacional, 

académico, autopublicación, profesional-técnico, corporativo); 4) el tipo de 

información obtenida a través de SABI, ya que esta base de datos se nutre 

del Registro mercantil, al cual solo están obligadas a presentar las cuentas 

anuales un tipo de empresas (SA, SL, etc.) quedando otro tipo de agentes 

relevantes en la industria del libro como son las asociaciones, o los 

autónomos fuera del análisis; y, 5) el artículo no aborda el flujo de 

información, ni los procesos de trabajo, los cuales son necesarios para 

entender adecuadamente la industria del libro. 
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CAPÍTULO 6 

Una propuesta de modelo mesoeconómico y 

mesoanalítico para el análisis de la industria del 

libro en España 
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6.1. Introducción 

 

A partir de la segunda mitad del S.XX multitud entidades, investigadores y 

profesionales han intentado a partir de la propuesta de modelos analizar la 

industria del libro. Cada unos de esas propuestas podrían circunscribirse a 

perspectivas teóricas o tradiciones de pensamiento diferenciadas (Vázquez-

Álvarez, 2021b). 

 

Entre todas las perspectivas y autores estudiados deseamos destacar por su 

impacto e interés los siguientes: 1) Historia del libro y de la lectura: Robert 

Darnton (Darnton, 1982) (Darnton, 2007), y Thomas R. Adams y Nicolas 

Barker  (Adams & Barker, 2001); 2) Sociología del libro y de la edición: 

Pierre Bourdieu (P. Bourdieu, 1999) y John B. Thompson (Thompson, 2010); 

3) Economía de la cultura: Mark Bide (Bide, 1997), François Rouet (Rouet, 

2013); 4) Economía política de la comunicación y la cultura: Ramón Zallo  

(Zallo Elguezabal, 1988), y Bernad Miège (Miège, 2017); 5) Gestión 

estratégica y análisis sectorial: Bill Martin y Xuemei Tian (Martin & Tian, 

2010), Paula Dubini (Dubini, 2013) (Dubini & Raviola, 2015), Albert Greco 

(Greco, 2015), Christian Robin (Robin, 2016), Juan Carlos Sáez (Sáez & 

Mardones, 2016), Bertrand Legendre (Legendre, 2019), Per Henningsgaard 

(Baverstock et al., 2020), Marta Magadan y Jesús Rivas (Magadán-Díaz & 

Rivas-García, 2020a); y, 6) Administración de la empresa: Datus C. Smith 

(Smith (Jr.), 1966) actualizado por Richard Uribe en el año 2008 (Uribe et al., 

2008).  

 

Reconociendo la pertinencia e interés de todas las iniciativas anteriormente 

citadas, y como resultado de la investigación realizada a lo largo de esta tesis 

doctoral, consideramos necesario presentar un modelo mesoeconómico y 

mesoanalítico para la industria del libro. 

 

El modelo definitivo propuesto, inspirado en los trabajos sobre la industria 

de la construcción de Jean Carassus (Carassus, 2003) y Niclas Andersson   

(Andersson, 2003), es la síntesis de una parte importante de las 

investigaciones desarrolladas a lo largo de esta tesis, y consecuentemente de 

los diferentes métodos de investigación utilizados. 
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6.2. Metodología 

 

1) revisión, análisis, sistematización y extracción relevante de información a 

través de un proceso inductivo (Parker et al., 2019), de búsqueda 

intencionada de las principales fuentes secundarias (artículos, monografías, 

informes) en lengua inglesa, francesa y española que han abordado el libro y 

su industria (Método1). 

 

2) creación de un grupo de veintiocho expertos multidisciplinares del ámbito 

académico y profesional, y discusión en tres fases del working paper 

publicado en revista Nuestra Bandera (Vázquez-Álvarez, 2020) (Método 2). 

 

3) observaciones al modelo propuesto realizadas por los cuarenta y tres 

expertos entrevistados durante 29 meses (Valles, 2007) (Morales-

Contreras; Bilbao-Calabuig; Meneses-Falcón, 2016) (Método 3) 

 

4) análisis primario de fuentes secundarias de carácter cuantitativo extraídas 

de diferentes bases de datos relacionadas con la industria del libro (Método 

4)  

 

5) ensayo del modelo en la industria del libro en España, artículos 3 y 4 

(capítulos 4, y 5). 

 

6.3. Resultados de la investigación 

 

A lo largo de la investigación se han desarrollado dos modelos: 

 

El primer modelo fue publicado en año 2020 en la revista Nuestra Bandera 

(Vázquez-Álvarez, 2020), y el segundo, más dinámico y adaptativo, ha sido 

ensayado en los artículos 3 y 4 (capítulos 4 y 5) y concretado en este capítulo 

final. 
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6.3.1. Primer modelo: Ramas, hileras de producción y 

mesosistemas de producción (año 2020) 

 

El primer modelo propuesto (año 2020), basaba su estructura en siete 

conceptos, todo ellos inseridos en las dinámicas de lo que denominamos 

industrias culturales, las cuales a su vez estaban influidas por el 

macroentorno donde se desarrollaban. 

 

Los siete conceptos principales eran: 

 

Industria: intersección de ramas-sectores de actividad económica, hileras de 

producción y mesosistemas, que tienen un producto o servicio como 

actividad económica principal. 

 

Rama / Sector de actividad económica48: conjunto de empresas que tienen 

la misma actividad principal. La información podía ser extraída de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y 

complementada con los datos provenientes del Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE). 

 

Hilera de producción49: sucesión de operaciones de transformación que 

conduce a la producción de bienes (de un conjunto de bienes). La articulación 

de esas operaciones esta influenciada en gran medida por el estado de 

técnicas y tecnologías en curso y está definida por las estrategias propias de 

los agentes que buscan valorizar mejor su capital. Las relaciones entre las 

actividades y los agentes revelan interdependencias y complementariedades, 

 
48 El termino rama puede tener múltiples significados entre los que podemos destacar tres: 

1º. Industria; 2º. Esfera de realización de un producto; 3º. Esfera de concurrencia. En esta 

ocasión utilizaremos el concepto de Rama como sinónimo de actividad económica. 

Conjunto contable de fracciones de empresas dedicadas a una actividad, este ésta dada de 

alta como actividad principal o accesoria. Una empresa que participa en la producción de 

varios bienes puede formar parte de varias ramas. Suelen utilizar una misma tecnología y 

se insertan en entornos muy similares.  

 
49 Tal y como señala Yves Morvan (1991), la noción de hilera de producción no suele tener 

un estatus teórico bien definido, apareciendo en algunas ocasiones como una metáfora, un 

mito, o una bandera política […]  El hecho de utilziar simultáneamente los niveles macro-

, meso-, y micro-económico, haciendo a la vez de instrimento de análisis y de guía para la 

acción, valido tanto para la firma como para el Estado, no han mejorado su prestigio. 
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pero también relaciones de jerarquía donde el juego contribuye a asegurar las 

dinámicas del conjunto. Utilizado a diferentes niveles, la hilera aparece como 

un sistema, más o menos capaz, según el caso, de asegurar su propia 

transformación. (Morvan, 1991) 

 

Mesosistema de producción: es esencialmente un subsistema dinámico-

productivo concreto, pero de limites permeables definido por las acciones 

estratégicas de un conjunto de agentes o unidades organizadas a través de 

relaciones, que existen concretamente dentro del espacio de una actividad 

específica. (Arena et al., 1991) En palabras de Gilly, podríamos definir 

también el mesosistema  de producción como un “complejo organizado, 

históricamente constituido, de relaciones durables entre organizaciones 

productivas e instituciones, dotado de un capacidad de producir 

conjuntamente”  (Gilly, 1997). 

 

Instituciones: Son los usos, hábitos, costumbres o normas por los que se 

rigen las relaciones sociales y económicas entre los miembros del grupo. 

Estas instituciones pueden materializarse de formas diversas.  

 

Agentes: miembros (publico o privados) que forman parte del mesosistema 

de producción y que están sujetos a las instituciones que lo configuran. 

 

Cadena de Valor: concepto fácilmente confundible con el de hilera de 

producción, pero con la diferencia que la cadena de valor estaría más 

vinculada a la gestión de una firma. Está concebida como una herramienta 

estratégica de análisis para identificar las ventajas competitivas de un 

negocio frente al mercado. 

 

En este modelo definíamos la industria del libro como como la intersección 

de diferentes ramas-sectores de actividades económicas relacionadas entre si 

a través de sus hileras de producción, las cuales generaban en su interior 

mesosistemas de producción diferenciados semiautónomos y permeables, a 

través de los cuales se podrían analizar el comportamiento de los agentes 

(públicos y privados), estructuras, instituciones, organismos, así como las 

estrategias que desarrollan las firmas.  
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Para la correcta compresión del modelo propuesto, era importante que se 

entendiera que este posibilitaba el análisis de la industria del libro desde 

cualquiera de sus ramas de producción, hileras de producción, o 

mesosistemas.   

 

En este modelo creíamos útil señalar como punto de partida para el análisis 

la rama de la Edición de libros (CNAE 2009, Código 5811), ya que era está 

actividad la que nos permitiría más fácilmente distinguir nueve 

mesosistemas, así como establecer interacciones verticales en una misma 

hilera, ya fuera hacia arriba como hacia abajo, o horizontalmente dentro de 

la misma rama y/u otros mesosistemas.   

 

En esa propuesta, estructurábamos la industria del libro en nueve Ramas y 

nueve mesosistemas. 

 

Tabla 34. Ramas que componían la industrial del libro 

 

Ramas  

1) autores 4) industrias Papeleras 7) difusores 

2) intermediarios / 

Agentes 

5) artes gráficas 8) puntos de venta 

3) empresas editoriales 6) distribuidores / 

logística 

9) clientes/consumidores 

 

Fuente: elaboración propia (2020) 

 

Tabla 35. Mesosistemas de producción detectados 

 

Mesosistemas de producción 

1) texto no universitario 

(escolar) 

4) literatura 7) diccionarios y 

enciclopedias 

2) científico-técnico-

universitario 

5) infantil-juvenil 8) divulgación y otros 

3) ciencias sociales y 

humanidades 

6) práctico (guías de viaje, 

etc.) 

9) cómics 

 

Fuente: elaboración propia (2020) 
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Diagrama 1. Propuesta de modelo de análisis mesoeconómico para la industria del 

libro.  

 

 
Fuente: elaboración propia (2020) 
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6.3.2. Propuesta definitiva de modelo. Procesos, agentes 

principales, proveedores de servicios, contexto e instituciones. 

 

Tras el proceso lógico de discusión, análisis y mejora, desarrollado durante 

la investigación, se propone un modelo diferente, ya que el anterior, aún 

siendo valido, no terminaba de ayudarnos a entender la complejidad de la 

industria del libro. 

 

En este nuevo modelo se omiten los conceptos de rama, e hilera de 

producción, y se pospone el análisis de los mesosistemas, los cuales pasan de 

nueve a seis. Sobre esta cuestión, se sigue manteniendo la convicción, 

validada durante las entrevistas en profundidad realizadas a profesionales de 

la industria del libro, de que cada mesosistema puede tener lógicas de campo 

diferenciadas entre sí, y que estas se traduzcan en la relevancia, 

transformación o desaparición de algunos agentes principales o proveedores 

de bienes y servicios. 

 

Tabla 36. Mesosistemas de producción detectados 

 

Mesosistemas de producción 

1) comercial-trade 3) académico 5) profesional-técnico 

2) educativo-formacional 4) autopublicación 6) corporativo 

  

Fuente: elaboración propia (2022) 

 

Este segundo modelo se articula a través de cinco conceptos principales, 

cuatro transversales, y veintidós tipologías de agentes (los pertenecientes al 

proceso de consumo no pueden ser considerados como tal).  

 

Estas veintidós tipologías de agentes están subdivididas en nueve agentes 

principales y trece proveedores de bienes y servicios. De estos trece, tres de 

ellos (2.11; 2.12; 2.13) podrían encontrase en un intersticio entre los primeros 

y segundos. 

 

Los cinco conceptos principales son: 1) procesos; 2) agentes principales; 3) 

proveedores de servicios, 4) contexto; y, 5) instituciones.  
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Los cuatro conceptos transversales son: 1) relaciones de producción: 2) 

procesos de trabajo; 3) fuentes de capital; 4) flujos de información comercial;  

 

Las veintidós tipologías de agentes son:  

 

1) Agentes principales: 1.1) autores-escritores; 1.2) empresas editoriales 

privadas; 1.3) agentes editores públicos; 1.4) empresas distribuidoras 

(impreso y digital); 1.5) puntos de venta y librerías (libro nuevo y de 

ocasión); 1.6) plataformas de venta online; 1.7) ferias profesionales y 

comerciales; 1.8) compradores business to business; 1.9) compradores 

business to consumer. 

 

2) Proveedores de bienes y servicios: 2.1) Agencias literarias; 2.2) 

consultorías; 2.3) servicios de autopublicación; 2.4) servicios editoriales; 

2.5) packagers; 2.6) artes gráficas; 2.7) industria papelera; 2.8) empresas 

logísticas; 2.9) empresas difusoras; 2.10) empresas exportadoras e 

importadoras; 2.11) Medios de comunicación y plataformas de difusión / 

prescripción (transversal); 2.12) prescriptores (públicos y privados); 2.13) 

empresas tecnológicas (transversal). 

 

En este segundo modelo también puede encontrarse los conceptos de venta 

directa y de clase social. 

 

La venta directa no está considerada como un agente principal, ni como un 

proveedor de servicios. Tampoco es un proceso, concepto principal, o 

concepto transversal.  

 

El concepto de venta directa debe entenderse como un recurso-posibilidad 

técnica vinculada a la transformación tecnológica, y que puede, al igual que 

otras, transformar o suprimir los roles y funciones de algunos agentes, o 

procesos descritos en el modelo. 

 

El concepto de clase social es sumamente complejo  y puede abordarse desde 

diferentes puntos de vista (Wright, 2015), pero en la mayoría de ellos 

podemos vincularlo a la desigualdad (económica, cultural, social, de salud, 

etc.) (Benach et al., 2013), la cual condiciona principalmente los procesos de 

creación, producción, compra y consumo de bienes culturales. 
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Para aclarar cualquier duda en la interpretación del Diagrama 2, 

procederemos a definir los cinco conceptos principales, y los cuatro 

transversales. No lo haremos con las veintiuna tipologías de agentes porque 

consideramos que su enunciado no genera dudas de las funciones que 

desempeñan. 

 

Conceptos principales: 

 

Procesos: tomando como referencia la sugerencia de Robert Darnton (de 

Diego 2020) en (Larraz, Mengual y Sopena 2020) que propone centrarse en 

los procesos, más que en los agentes. Teniendo en cuenta esta sugerencia, se 

dará prioridad al conjunto de operaciones necesarias para que un bien 

intangible vinculado a la creación se concrete en una mercancía simbólica 

con valores culturales, educativos, o informacionales. 

 

Agentes principales: definimos como agentes principales aquellos que 

tienen, en el momento de la realización de la tesis, un rol preminente en 

alguno de los cinco procesos descritos anteriormente. 

 

Proveedores de bienes y servicios: son proveedores de bienes y servicios 

aquellos que forman parte de las diferentes cadenas de valor, producción y/o 

suministro que hacen posible la existencia de la mercancía-libro. 

 

Contexto: Entenderemos como contexto el conjunto de circunstancias 

políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales que 

condicionan directa o indirectamente la industria del libro.  

 

Instituciones: definiremos como instituciones aquellas organizaciones 

públicas, privadas, o profesionales de carácter internacional, nacional, 

regional que influyen directa o indirectamente en la industria de libro.  

 

Conceptos transversales: 

 

Relaciones de producción: las relaciones de producción son aquellas 

relaciones que se establecen en el seno de la sociedad en un cierto estadio de 

del desarrollo de las fuerzas productivas, entre aquellos y aquellas que 
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participan en la actividad social de producción y de reparto de los bienes 

materiales (Gill, 2002). 

 

Procesos de trabajo: entendemos como procesos de trabajo, sin obviar sus 

características macrosociales ni las relaciones de producción que de ellos se 

derivan (Zallo Elguezabal 1988), como un conjunto de interacciones (de 

diferente naturaleza, fácticas, cognitivas), entre sujetos sociales (individuos 

o grupos) e instrumentos, llevadas a cabo en una situación determinada 

espacio-temporal, en contextos (de orden más o menos limitado e inmediato 

hasta lo más genéricos y de naturaleza diversa, económico, organización 

productiva, etc.,.) y en vistas a la modificación material o simbólica del 

producto (Lozares et al., 2004).  

 

Fuentes de capital: definimos como fuentes de capital como todo tipo de 

financiación interna y externa que está a disposición de las diferentes 

empresas. Como fuentes externas características en la industria del libro 

podríamos destacar: 1) línea de crédito; 2) préstamo bancario; 3) aportación 

de capital por parte de socios o inversores externos; 4) subvenciones 

públicas; 5) crowfunding.  

 

En el caso del libro impreso en el mercado español deberíamos señalar una 

anomalía, la cual se concreta en la comercialización de productos en depósito 

o con derecho de devolución, lo cual genera dinámicas particulares en los 

flujos financieros que se dan entre los agentes que forman parte del proceso 

de producción y los de comercialización, y un fallo de información entre las 

empresas editoras (proceso de producción) y los autores-escritores (proceso 

de creación). 

 

Flujo de información comercial: entendemos como flujo de información 

comercial aquellos metadatos que a través diversas herramientas y 

aplicativos de carácter informático posibilitan la correcta gestión comercial 

de los libros. La relevancia del análisis económico de la información es 

determinante para una sociedad de carácter tecnológico, tal y como 

demuestran en otros ámbitos los trabajos de  Carl Shapiro y Hal R. Varian  

(Shapiro & Varian, 2000) y Juan Luis Millán Pereria (Millán-Pereira, 2013). 
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Diagrama 2, Modelo mesoeconómico y mesoanalítico para el análisis de la industria de libro es España 

 
Fuente: elaboración propia (2022) 
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6.4. Conclusiones 

 

1) Consideremos que el modelo final propuesto (Diagrama 2) posibilita una 

mejor compresión y análisis de la industria del libro, lo cual debería permitir 

una mejoría en la toma de decisiones de investigadores, profesionales del 

sector, empresas, y responsables de las administraciones públicas. 

 

2) Para la correcta aplicación de este modelo (Diagrama 2), y por lo tanto la 

adecuada comprensión de la industria del libro, es imprescindible, al igual 

que nosotros hemos ensayado en los en los artículos 3 y 4 (capítulos 4, y 5), 

utilizar metodologías de investigación mixtas (Creswell & Clark, 2017).  

 

6.5. Limitaciones del capítulo 

 

Las principales limitaciones de este capítulo son: 1) las posibles inexactitudes 

resultantes de los métodos de investigación empleados; 2) el diseño del 

modelo (Diagrama 2); 3) las posibles indefiniciones conceptuales del mismo; 

4) la complejidad en su aplicación; y 5) la posible omisión de algunos agentes 

relevantes en la industria del libro. 
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7.1. Principales conclusiones 

 

7.1.1. Conclusiones capítulo 2 (artículo 1) 

 

El principal resultado de la investigación del capítulo 2 responde a la primera 

pregunta de la investigación (Objetivo 1) formulada en la concepción de la 

tesis, la cual se interrogaba sobre la existencia de aproximaciones 

mesoeconómica y mesoanalítica a la industria del libro. La respuesta a esta 

pregunta fue que no existía este tipo aproximación, y que por lo tanto era 

necesario suplir esta carencia. 

 

El segundo resultado de investigación de este capítulo está vinculado al 

Objetivo 2 de la tesis, y su resultado fue la sistematización de toda la 

producción bibliográfica analizada en seis categorías, cuatro de ellas 

consolidadas dentro de los estudios del libro y su industria, y dos 

propositivas.  

 

Las cuatro tradiciones consolidadas fueron: 1) Historia del libro y de la 

lectura; 2) Sociología del libro y de la edición; 3) Economía de la cultura; 4) 

Economía política de la comunicación y de la cultura. Las dos tradiciones 

propuestas fueron: 5) Gestión estratégica y análisis sectorial; y, 6) 

Administración de la empresa. 

 

El tercer resultado de investigación de este capítulo está relacionado con el 

Objetivo 3 de la tesis, él cual pretendía señalar las aportaciones más útiles de 

cada una de las seis tradiciones presentadas. 

 

En el caso de la primera tradición (1) se destacó el análisis heurístico 

propuesto por Robert Darnton, así como su sugerencia por investigar desde 

los procesos y no sobre los agentes (Darnton, 2007). También se valoró la 

propuesta de Adams y Baker (Adams y Barker 2001), el cual ponía en el 

centro del análisis el ciclo de vida del libro. 

 

En el caso de la segunda tradición (2) se encontraron de interés dos cuestiones 

1) el rol que cumple la industria de libro como -estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- (Bourdieu 1972); 

y, 2) la relevancia la Teoría de los campos conceptualizada por Pierre 
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Bourdieu (Bourdieu 2013) y aplicada a la industria del libro por John B. 

Thompson (Thompson, 2005) (Thompson, 2010). 

 

En el caso de la tercera tradición (3) se destacaron los estudios elaborados 

desde el punto macroeconómico y microeconómico, así como las 

implicaciones y herramientas que estos proporcionaban para entender 

adecuadamente la industria del libro.  

 

En el caso de la cuarta tradición (4) se señaló la importancia del estudio de 

la titularidad de las empresas que componen las industrias culturales y por 

ende la industria del libro, así como la función ideológica que cumplen en la 

forma de producción y reproducción de imaginarios. También se recogió la 

necesidad de diseccionar los distintos procesos de trabajo y las relaciones de 

producción que de ellos se derivan (Zallo Elguezabal, 1988), señalando el 

valor social y político de las formas de creación, producción, distribución y 

consumo de los bienes simbólicos (Throsby, 2001). 

 

En el caso de la quinta tradición (5) se destacó la relevancia del análisis del 

contexto de innovación tecnológica en las que se encuentra la industria del 

libro (Robin, 2016) (Legendre, 2019), así como sus interdependencias 

económicas, sociales, políticas, e institucionales que se establecen entre los 

agentes que componen dicha industria.  

 

De la sexta tradición (6) se recogieron una serie de herramientas relacionadas 

con la gestión administrativa de la empresa, al marketing analítico, el 

marketing estratégico, y el marketing operativo (Gil & Gómez, 2016), así 

como las referencias a los nuevos modelos de negocio vinculados a las 

transformaciones  tecnologías, y los cambios de hábitos de compra y 

consumo de la sociedad.  

 

Por ultimo se encontraron ciertos elementos en común entre conceptos de 

Mesosistema ( Economía Industrial) (Bandt, 1989) , Dinámicas de sistema 

(Teoría general de sistemas) (Navarro Cid, 2001) y el concepto de Campo 

utilizado por el profesor John B. Thompson (Thompson, 2010). 
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7.1.2. Conclusiones capítulo 3 (artículo 2) 

 

Los principales resultados de la investigación del capitulo 3 responden a la 

segunda y tercera pregunta de investigación, así como a los objetivos 4, 5, 6, 

7, y 8. 

 

La segunda pregunta de investigación, se interrogaba sobre la posible 

relación entre los intentos modelización económica de la cultura, las 

industrias culturales, y la industria del libro. La respuesta a esta pregunta y 

por lo tanto al Objetivo 4 es que si que existe una relación.  

 

Se demostró que estos intentos de modelización se caracterizaban por tres 

factores: 1) establecer una correlación valorativa cualitativa y cuantitativa 

entre el nivel de contenido cultural de los diferentes bienes y servicios 

producidos y su valor de generación de riqueza, ya sea esta en su forma de 

mercancía o de recursos. 2) apoyar, impulsar o justificar determinadas 

políticas económicas, culturales, legales e industriales de ámbito nacional y 

supranacional. 3) establecer un nuevo marco relacional, ya sea por omisión, 

diferenciación o equiparación, entre los conceptos de cultura, industrias 

culturales e industrias creativas. 

 

La tercera pregunta de la investigación se interesaba principalmente por si 

las industrias culturales y la industria del libro tenían características 

económico-sociales diferentes a otras industrias. Para contestar a esta 

pregunta debían alcanzarse los objetivos 5, 6, 7, y 8. 

 

En el caso del objetivo 5 se pudo validar la hipótesis, y se demostró que las 

industrias culturales y la industria de libro tenían características económico-

sociales diferentes a otras industrias. 

 

En este mismo capítulo también se estableció una relación plausible 

(Objetivo 6.) entre los diferentes intentos macroeconómicos de modelización 

de la relación entre economía y cultura, y la propuesta mesoeconómica 

conocida como industrias culturales. 
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De la misma forma, también se determinaron las características económico-

sociales de las industrias culturales (Objetivo 7.) y las de la industria del libro 

(Objetivo 8).  

 

7.1.3. Conclusiones capítulo 4 (artículo 3) 

 

Los principales resultados de la investigación del capítulo 4 responden a la 

cuarta pregunta de investigación, así como al objetivo 9. 

 

En este capítulo se consiguió ensayar un nuevo modelo de análisis 

mesoeconómico y mesonalítico. El modelo se aplicó al proceso de creación 

en la industria del libro en España. 

 

La aplicación de este modelo permitió aportar una visión compleja, e 

información relevante sobre el contexto, los agentes principales, los 

proveedores de bienes y servicios, así como las instituciones que intervenían 

en proceso de creación. 

 

Gracias a la aplicación de este modelo (Diagrama 2) demostramos: 1) la 

situación de precariedad y debilidad en la que se encuentran los autores-

escritores; 2) las barreras de entradas para dedicarse profesionalmente a la 

escritura; 3) las vías habituales existentes para poder publicar en editoriales 

tradicionales; 4) los posibles problemas a los que se enfrentaban las 

instituciones españolas vinculada a la creación; 5) el peso económico real de 

las agencias literarias con sede en España y su  pérdida de relevancia; y, 6) 

la aparición de nuevos oferentes de bienes y servicios que enfocaban o 

reenfocaban sus modelos de negocio hacia el autor-escritor no profesional 

como principal fuente de ingresos. 

 

7.1.4. Conclusiones capítulo 5 (artículo 4) 

 

Los principales resultados de la investigación del capítulo 5 responden a la 

cuarta pregunta de investigación, así como al objetivo 10. 

 

Al igual que el capítulo anterior, pero esta vez centrándonos en el proceso de 

producción, la investigación ensayó la aplicación de un modelo (Diagrama 2) 

para comprender en profundidad el contexto, las instituciones, los agentes 
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principales y los proveedores de servicio que forman parte del proceso de 

producción del libro. 

 

De la aplicación del modelo se extraen un total de cuarenta y siete 

conclusiones sobre el proceso de producción en la industria del libro. Estas 

cuarenta y siete conclusiones (páginas 134-143) están estructuradas en siete 

bloques: 1) contexto (12 conclusiones) 2) instituciones (4 conclusiones); 3) 

agentes editoriales (15 conclusiones); 4) proveedoras de servicios y 

packagers (5 conclusiones); 5) industria gráfica (5 conclusiones); 6) industria 

papelera (4 conclusiones); 7) empresas tecnológicas (2 conclusiones). 

 

7.1.5. Conclusiones capítulo 6 

 

El resultado de investigación del capítulo 6 está directamente relacionado con 

la pregunta cuatro de la tesis, y el objetivo 11.  

 

A la pregunta si era posible diseñar un modelo mesoeconómico y 

mesoanalítico específico para la industria del libro en España, la respuesta 

fue afirmativa. 

 

Tal y como se demostró en este capítulo, se ha podido diseñar un modelo 

mesoeconómico y mesoanalítico (Diagrama 2) específico para la industria 

del libro en España, el cual nos permitido analizarla y conocerla de una forma 

más detallada, para así poder intervenir en ella, de forma más adecuada. 

 

En este capítulo se han expuesto dos modelos válidos para analizar desde un 

punto de vista mesoeconómico y mesoanalítico la industria del libro, pero se 

ha concluido que el más dinámico, adaptativo y explicativo es el segundo de 

ellos (Diagrama 2). 

 

7.2. Principales contribuciones científicas y académicas 

 

Consideramos que las principales contribuciones científicas y académicas de 

esta tesis son seis: 
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1) aporta una sistematización y análisis novedoso de la literatura sobre la 

industria del libro (académica y profesional) más relevante en lengua inglesa, 

francesa y española. 

 

2) detecta una carencia en la literatura analizada, que no es otra que la falta 

de propuestas de análisis de la industria del libro bajo un prisma 

mesoeconómico y mesoanalítico. 

 

3) establece una relación entre los intentos de modelización económica de la 

cultura, las industrias culturales, y la industria del libro. 

 

4) establece de forma original las características económico-sociales de la 

industria del libro. 

 

5) Diseña dos modelos de análisis mesoeconómicos y mesoanalíticos para la 

industria del libro en España. 

 

6) aplica uno de los modelos (Diagrama 2) a los procesos de creación y 

producción de la industria del libro en España, y aporta datos novedosos sobre 

dichos procesos. 

 

Tabla 37. Principales contribuciones científicas y académicas 

 

 Implicaciones Objs. Cap. 

1 Sistematización y análisis novedoso de la literatura 1,2,3 2 

2 Detección de carencia en la literatura sobre propuestas de análisis 

mesoeconómicos y mesoanalíticos. 

3 Establecimiento de relación entre los intentos de modelización 

económica de la cultura, las industrias culturales, y la industria del 

libro. 

4,5,6 3 

4 Propuesta original de las características económico-sociales de la 

industria del libro. 

8 

5 Diseño de dos modelos de análisis mesoeconómicos y 

mesoanalíticos 

11 6 

6 Aplicación de uno de los dos modelos a los procesos de creación y 

producción de la industria del libro en España 

9,10 4,5 

 

Fuente: elaboración propia 



 173 

7.3. Implicaciones de la investigación 

 

Tal y como anunciábamos en la introducción de la tesis (capítulo 1), las 

relaciones entre economía, cultura, empresas y sociedad nunca han sido 

sencillas de establecer. 

 

Esta dificultad aumenta en función al punto de vista escogido para 

aproximarse a cada uno de los fenómenos, y el valor y relevancia que se les 

da a los mismos. 

 

Esta tesis doctoral ha pretendido aproximarse a la industria del libro desde 

una perspectiva olvidada por los investigadores, profesionales, empresas y 

administraciones públicas. 

 

La mesoeconomía y el mesoanálisis permiten interpretar la información 

relevante no identificada en los niveles macro y micro, y estudiar las 

estrategias de los agentes, las relaciones que establecen entre ellos y su 

entorno, así como las variables endógenas y exógenas que les condicionan. 

 

Creemos que a partir de esta investigación se pueden abrir nuevas 

perspectivas para: 1) investigadores interesados en la relación entre economía 

y cultura, industrias culturales e industria del libro; 2) las empresas y 

profesionales que deseen tener mejor información para invertir o intervenir 

en sectores económicos relacionados con las industrias culturales y las 

industrias del libro; 3) responsables de las administraciones públicas que 

tengan la capacidad de establecer o implementar políticas culturales o 

industriales relacionadas con las industrias culturales y la industria del libro. 

 

 7.4. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

Para concluir esta tesis, y con la voluntad de continuar el estudio de la 

industria del libro desde una perspectiva mesoeconómica y mesonalítica, 

procederemos a señalar las limitaciones de esta. También enunciaremos 

futuras líneas de investigación. 
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En relación con las limitaciones, podemos agruparlas en dos ámbitos: 1) 

limitaciones del investigador); 2) limitaciones de la investigación. 

 

Como limitaciones del investigador señalaremos las propias relacionadas con 

las capacidades, conocimientos y recursos (materiales, económicos y 

temporales) de la persona que desarrolla la investigación, y que pueden 

observarse en todos los capítulos, pero especialmente en el segundo (artículo 

2).  

 

En este capítulo solo se analiza la bibliografía producida en inglés, francés, y 

castellano, obviando la literatura escrita en otros idiomas cooficiales de 

España, así como la elaborada en idiomas tan relevantes como son el alemán, 

el árabe, el italiano, el chino, el ruso, el portugués o el hindi. 

 

Como limitaciones propias de la investigación señalaremos las siguientes:  

 

1) posibles inexactitudes o sesgos en los métodos empleados durante la 

investigación.  

 

A pesar de haber establecido métodos de corrección, como por ejemplo el 

comité de expertos (Método 2), es posible que no se hayan eliminados todos, 

y que los mismos se hayan reproducido en la sistematización de la literatura, 

la elección de los miembros del grupo de expertos, o la elección de los 

cuarenta y tres especialistas entrevistados. 

 

2) problemas en la calidad, y representatividad de las fuentes secundarias de 

carácter cuantitativo utilizadas durante la investigación.  

 

Aunque se han utilizado las fuentes secundarias que se consideraban más 

fiables, estas no tienen por qué reflejar ni la dimensión real, ni la complejidad 

de la industria del libro.  

 

3) no testeo del modelo propuesto en los procesos de comercialización, 

compra y consumo.  

 

A pesar de que el análisis del proceso de comercialización ya estaba bastante 

desarrollado, se llegó a la conclusión que para abordar el proceso de compra 
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y el proceso consumo deberían implementarse otros métodos de 

investigación, para los que no se tenía ni el tiempo, ni los recursos 

económicos y personales necesarios. 

 

4) falta de profundización (capitulo 4, y 5) en la aplicación del modelo 

propuesto.  

 

Se observan carencias en la aplicación del concepto de clase social, y los 

conceptos transversales propuestos en el modelo definitivo (capítulo 6) 

 

En relación con las futuras líneas de investigación, se considera necesario 

seguir trabajando en los siguientes ámbitos: 

 

1) Profundizar y actualizar la sistematización de la literatura analizada, 

incorporando nuevas disciplinas, enfoques y autores. 

 

2) Profundizar en las relaciones e implicaciones entre los intentos de 

modelización económica de la cultura, las industrias culturales, y la industria 

del libro. 

 

3) Profundizar en las características económico-sociales de las industrias 

culturales. 

 

4) Profundizar en las características económico-sociales de la industria del 

libro. 

 

5) Profundizar en la relevancia de los conceptos transversales propuestos en 

el modelo, así como en el concepto de clase social. 

 

6) Ensayar el modelo propuesto en los procesos de comercialización, compra, 

y consumo.  

 

Para poder hacerlo, sería necesario incorporar nuevos métodos de 

investigación de carácter cuantitativo, como son las encuestas. 

 

7) Aplicar el modelo propuesto de forma independiente a cada uno de los 

cinco mesosistemas detectados durante la investigación. 
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8) Aplicar el modelo propuesto a industrias del libro de otros países, de esta 

manera podrían comprobarse su validez en otros escenarios y comparar 

industrias. 

 

9) Realizar una revisión crítica de la calidad y veracidad de las diferentes 

fuentes secundarias de información sectorial (nacional e internacional) que 

se manejan por parte de los investigadores, empresas, profesionales y 

administraciones públicas. 
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Anexo 1. Listado de profesionales entrevistados en profundidad durante la investigación 

 

Tabla 38. Listado de profesionales entrevistados en profundidad durante la investigación 

 

 
 

Número Profesional Cargo Empresa / Institución / Organización Área de especialización Área geografica de actuación Fecha

1 Juan Manuel Pampín Gerente comercial Grupo editorial Mares del Sur- Corregidor / Camara Argentina del libro Distribución / Edición  / Gremios Argentina / LATAM 25/4/19

2 Laura Leibiker Editora Editorial Norma Kapelusz Edición general-trade Argentina / LATAM 25/4/19

3 Victor Malumián Publisher / Editor / Gestor Editorial Godot / Feria editores (Argentina) Edición general-trade / Ferias  / Autor Argentina / LATAM 25/4/19

4 Gabriel Walduther Director Distribuidora-Librería-Editorial Waldhuter / Fundación Libro Argentina / Camara Argentina del libroImportación / Distribución / Puntos Venta / Editor / Gremios Argentina / España 28/4/19

5 Alejandro Dujovne Investigador Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  (Argentina) Edición academica Argentina / LATAM / España 29/4/19

6 Jenny Lizarraga Directora Cinco Books distribuidora importanción / Distribución Estados Unidos 29/4/19

7 Daniel Kaplan Publisher / Editor Editorial Noveduc / Artes gráficas Edición para la formación / Artes gráficas Argentina / LATAM 30/4/19

8 Andres Beláustegui Publisher / Editor / Gestor Cultural /  Ferias Compañía Naviera / Gob. Ciudad B. Aires Edición general-trade  / Gestión pública Argentina 25/5/19

9 Juan Carlos Sáez C. Publisher / Editor  / Investigador JC Sáez Editor Edición general-trade Chile / LATAM 8/6/20

10 David Gámez Publisher / Editor / Servicios editoriales Editorial Traficantes de Sueños Edición general-trade  / Investigación España / LATAM 2/2/21

11 Uriell Bonilla Librero La Casa del Libro Puntos de venta España 27/2/21

12 Alfonso Serrano Publisher / Editor / librero / Traductor / Gestor La Oveja Roja / Librería Contrabandos Edición general-trade España / LATAM 19/3/21

13 Carlos Prieto del Campo Editor  /  Autor / Tradcutor  New Left Review Edición academica España 15/4/21

14 Diego Fernandez Garnica Jefe de operaciones Logistock Operadores lógísticos España 18/4/21

15 Jose Maria Castro Responsable de producto Grupo Trevenque Empresas tenológicas / Distribución España / LATAM 22/4/21

16 Jose Luis Ponce Publisher / Editor Ediciones Bellaterra Edición general-trade España / LATAM 27/4/21

17 Guillermo Shalzvezon Agente literario Agencia literaria Shalzvezon  Agente literario / Edición general-trade España / LATAM 4/5/21

18 Jeroni Boixareu Publisher / Editor / librero Marcombo editorial / Librería Hispano-Americana Edición para la formación España 7/5/21

19 Josep Mengual Català Autor / Investigador / Editor Negritas y Cursivas Edición general-trade  / Edición académica España 9/5/21

20 Luís Miró i Grabuleda Gerente / Publisher / Editor Editorial Universidad Politécnica de Valencia Edición academica Edición general-trade España 10/5/21

21 Jorge Portland Consultor Autónomo Edición academica / Edición general-trade España 11/5/21

22 José Antonio Cordón García Investigador /autor /editor Universidad de Salamaca Edición academica / Autor / Autopublicación España 13/5/21

23 Gonzalo Pontón Publisher / Editor Pasado & Presente Edición general-trade / Autor España / LATAM / Europa 18/5/21
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Fuente: elaboración propia 

 

Número Profesional Cargo Empresa / Institución / Organización Área de especialización Área geografica de actuación Fecha

24 Jose Manuel Anta Director International Publishing Distribution Association Distribución / Gremios / Asociaciones / Lobbies España / Europa 20/5/21

25 Luis Collado Director Google Books y News España Empresas tenológicas / Edición general-trade / Edición para la formaciónEspaña / Europa / LATAM 25/5/21

26 David Sánchez CEO Quantified Reading / Fundador de 24 symbols Empresas tenológicas / Gomercialización de contenido España / LATAM 27/5/21

27 Enique Merino Librero Librería Medios Puntos de venta España 28/5/21

28 Luís Abril Director de Operaciones Quares Salesforce. Fundador / presidente de Publidisa y Editorial Mad Empresas tenológicas / Artes Gráficas / Edición España / LATAM 8/6/21

29 Lorena Amkie Autora  / Consultora Autónoma Creación / Consultoría / Autopublicación España / LATAM 9/6/21

30 Berbat Ruiz-Domènech Publisher / Editor  / Consultor Apostroph edicions Edición general-trade  / Consultoría España / LATAM 11/6/21

31 Manuel Gil Gestor / Consultor Feria del libro de Madrid / Antinomias del libro Consultoría / Autor España / LATAM 12/6/21

32 Javier Pascual Echalecu Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado / AutorEx-subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas Gestión pública (Ministerio de Cultura) España 16/6/21

33 Simón Vázquez Publisher / Editor / Gestor Cultural /  Ferias Ed. Tigre de Paper / Ed. Bellaterra /  Feria Literal Edición general-trade España 22/6/21

34 José Moyano Guzmán Presidente Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza Gremios / Asociaciones / Lobbies /Edición para la formación España 24/6/21

35 Marta Fenollar Simón Responable de contenido / editora Elsevier Edición academica España / Europa / LATAM 29/6/21

36 Paula Corroto Periodista cultural / autora Elconfidencial.com Medios de comunicación España 1/7/21

37 Javier Jimenez Rubio Publisher / Editor Fórcola ediciones Edición general-trade España / LATAM 21/7/21

38 Mariana R. Eguaras Etchetto Consultora / editora / Diseñadora / Autora Autónoma Servicios editoriales / Consultoría / Autopublicación España / LATAM 21/7/21

39 Roger Domingo Editor / Consultor Grupo Planeta Edición general-trade / Consultoría / Autopublicación España / Europa / LATAM 23/7/21

40 Ismael Gálvez Director de marketing y comunicación Grupo IC Edición para la formación / Artes gráficas / Distribución / AutopublicaciónEspaña / LATAM 2/8/21

41 Ana Nieto Churruca Consultora / Autora Triunfa con tu libro Consultoría / Autopublicación España 11/8/21

42 Miguel Ángel Sáchez Director comercial Imprenta Kadmos Artes gráficas España 23/8/21

43 Jesús Alarcón Fernández Secretario general Neobis  / Feigraf (Federación de Industrias de Artes Gráficas de España) Artes gráficas España / Europa 30/8/21
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