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Resumen

Se trata de una investigación documental fundamentada en los aportes
teóricos de Jorge Alfonso Sierra, Leandro De Sagastizábal y Roberto Cha-
cón; quienes han estudiado las editoriales en Latinoamérica y, específica-
mente, las editoriales universitarias. Destacan documentos publicados por
el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe
(IESALC) de la UNESCO, y por el Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). El objetivo consiste en
problematizar las bases teóricas necesarias para plantear, posteriormente,
una propuesta de gestión para editoriales universitarias. Las editoriales
universitarias en Venezuela, aportan un número significativo a la produc-
ción editorial nacional; sin embargo, carecen de políticas gerenciales defi-
nidas para consolidar su desempeño. Estas políticas gerenciales podría
convertirlas en pequeñas empresas rentables para las instituciones, basa-
das en una gestión integral que involucre a todos los actores.

Palabras clave: Producción editorial, editoriales universitarias, ges-
tión cultural, gerencia integral.

Management model proposal for a Venezuelan university
publishing house

Abstract

This study presents a documentary investigation based on the theo-
retical contributions of Jorge Alfonso Sierra, Leandro De Sagastizábal
and Roberto Chacón, who have studied publishing houses in Latin
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America and, specifically, university publishing houses. Documents
published by the Institute of Higher Education for Latin America, the
Caribbean (IESALC) of UNESCO and the Regional Center for Pro-
moting Books in Latin America and the Caribbean, CERLALC, are
emphasized. The aim is to analyze the theoretical bases needed to later
state a management proposal for university publishing houses. Univer-
sity publishing houses in Venezuela contribute a significant number of
publications to national production; nevertheless, they lack managerial
policies defined to consolidate their efforts. These managerial policies
might convert them into profitable small businesses for their institu-
tions, based on an integral management that involves all the actors.

Key words: Publishing production, university publishing houses,
cultural management, integral management.

Introducción

En el ambiente educativo es común observar que las depen-
dencias culturales y de extensión no cuentan con diseños gerencia-
les formales. Dependen generalmente, del compromiso carismáti-
co de una persona, de la fuerza de su personalidad y de un medio
lleno de improvisaciones, inestabilidad y poco liderazgo. En buena
parte de las dependencias culturales se sigue operando con esque-
mas gerenciales y administrativos autocráticos, de baja participa-
ción, y de carácter paternalista. En consecuencia, es posible con-
cluir que los esquemas gerenciales no han cambiado mucho a pe-
sar de que el entorno sí lo ha hecho.

Para estudiar esta problemática y acercarnos a un modelo de
gestión cultural que prevalezca en las editoriales universitarias, se
realizó una investigación documental basada en los estudios más
recientes desarrollados por el Instituto de Educación Superior para
América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO, y del Cen-
tro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Ca-
ribe (CERLALC), con sede en Colombia. Efectivamente, es en
este país latinoamericano donde se producen más investigaciones
relacionadas con la industria editorial. Leandro De Sagastizábal,
por su parte, hizo un estudio comparativo de las editoriales univer-
sitarias en Latinoamérica y el Caribe. Virginia Careaga Covarru-
bias hace un análisis amplio de la producción editorial en Ibero
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América, y Roberto Chacón, de la Universidad de Los Andes, hizo
su particular recorrido por la historia de las editoriales universita-
rias en Venezuela.

Otros autores consultados son Jorge Alfonzo Sierra, Carlos
Guzmán Cárdenas, Antonio Santos del Valle y Luis Rodolfo Ro-
jas Vera.

La gerencia cultural

Santos del Valle (2005) concibe las dependencias culturales
como sistemas, como “un conjunto de elementos integrados que
busca hacer realidad anhelos y satisfacer necesidades de la comu-
nidad, donde todas las áreas de su organización son importantes”.
Pero acota que “existen áreas que se deben concentrar en el trabajo
por fuera de la organización dando respuestas a la interpretación y
comprensión de los procesos culturales, y áreas cuyo objetivo se
centra al interior de la organización a través de la creación y man-
tenimiento del ambiente organizacional que apoya el desarrollo de
la gestión”.

Para Santos del Valle, el logro del trabajo en conjunto, de-
pende de la persona responsable de cumplir las funciones de admi-
nistrador o gerente cultural; y éste debe tener en consideración las
siguientes funciones:

• Definir, proponer y formalizar los consensos sobre la es-
tructura de la institución.

• Establecer las normas y pautas para realizar un ejercicio de
liderazgo internamente que le permita variar las normas y
lograr acuerdos entre los equipos de trabajo para lograr los
objetivos.

• Orientar a las personas y su organización para el trabajo.
• Estudiar y conocer los valores de las personas de la organi-

zación para comprender y facilitar la resolución de con-
flictos y mejorar y mantener el ambiente de trabajo.
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• Comprender e interpretar lo social y guiar los procesos de
la organización cultural desde el estudio de los fenómenos
culturales tal como son y no como se presume que son.

La cultura, en todas sus manifestaciones, es eje fundamental
de la extensión universitaria. La extensión, junto a la docencia y la
investigación representan las tres funciones de la universidad,
como institución motor de la sociedad.

Pero, la investigación universitaria necesita un espacio para
dar a conocer sus propuestas, y es entonces cuando se hacen nece-
sarios los Fondos Editoriales Universitarios, bien sean conforma-
dos sólo por revistas de carácter científico o por colecciones que
abarquen otras temáticas, según las necesidades de la comunidad
universitaria.

En el caso de las publicaciones sobre investigación, deben
prevalecer los aspectos cuantitativos y cualitativos (contenido, ac-
tualidad, nivel, aspectos pedagógicos) que conlleven a la acepción
de una editorial universitaria. Para Sierra (1991) las editoriales
universitarias están inmersas en una institución cuyo desempeño
social tiene funciones específicas relacionadas con el saber: la do-
cencia, la investigación y la difusión cultural. Para medir el grado
de importancia del tema, las publicaciones deben tener las siguien-
tes características: necesidad de urgencia, oportunidad, costo,
prioridades establecidas por la universidad, beneficio académico,
presión que puedan ejercer sobre ellas terceras personas, y la nece-
sidad netamente personal del autor para que se le publique buscan-
do ascensos académicos.

Una necesidad editorial puede identificarse por medio de: las
solicitudes de material bibliográfico para los cursos por parte de
los profesores, investigando con los profesores si los libros que
usan para sus clases satisfacen convenientemente los cursos que
dictan, los programas de las materias o una necesidad específica de
una obra de la comunidad en general o gremios.
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La editorial universitaria y su contexto

Sierra (1991) entiende por editorial universitaria “la activi-
dad de orientar, buscar, obtener, evaluar y seleccionar, para su pu-
blicación y posterior difusión, obras académicas válidas, de cali-
dad y rigor científico, previo análisis de las necesidades del ámbito
académico y cultural universitario y de la sociedad a la cual está
adscrita, para que respondan a sus verdaderas inquietudes. Los
fondos editoriales representan el conjunto de libros o colecciones
de una editorial”. Su fin primordial no es el lucro. Sin embargo
esto no debe llevar a la editorial universitaria a la indeterminación
de criterios sólidos para la selección de los títulos; al desconoci-
miento de la planeación de un programa editorial específico y a la
ignorancia de las exigencias de racionalidad empresarial con que
se debe manejar una institución que aspire a subsistir en el futuro.

A Careaga Covarrubias (2004) le resulta un lugar común
decir que las editoriales universitarias y de otros centros de edu-
cación superior no respondían a las leyes de la industria editorial,
del mercado editorial, porque éstas dependencias se manejaban
con una lógica fuera del mercado. Dicha situación obedecía a su
propio origen; es decir, no tenían como fin el lucro sino la trans-
misión del conocimiento. Anaya Rosique (1988) en su recorrido
histórico, dice que la actividad editorial universitaria se remonta
a Inglaterra, en Oxford concretamente, en donde en 1478 se im-
primió una Exégesis teológica, atribuida a San Jerónimo. Para
1521, la Universidad de Cambridge imprime El arte de escribir
cartas, de Erasmo y a mediados del siglo XVI ambas universida-
des obtienen licencia real para “imprimir y vender libros”. Dise-
ñaron una especie de consejo editorial (el rector y tres catedráti-
cos) y una incipiente estructura de trabajo (tres residentes de la
universidad dedicados a comprar papel, imprimir y vender li-
bros). Ambas universidades continúan publicando, pues se orga-
nizaron desde el principio con base en tres aspectos fundamenta-
les: apoyo irrestricto de las autoridades universitarias, contribu-
ción financiera suficiente para un programa editorial relevante y
una gerencia profesional y vigorosa.
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Chacón (1995) agrega que “el arte de la impresión nacido en
Maguncia en el siglo XV, se extiende por toda Europa con gran ve-
locidad y llega a tierras americanas en 1539. Las misiones españo-
las son las primeras que instalan talleres de impresores inicialmen-
te en México, luego en Lima y después se expanden por todo el
continente”. El siglo XX abre paso a la conformación de centros
editoriales promovidos por las máximas autoridades universita-
rias. Casos como el de la Universidad de Buenos Aires, en la déca-
da de los cincuenta, y la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, en los sesenta, son los primeros en la historia de las editoria-
les universitarias en Latinoamérica.

Para los años 90, las editoriales universitarias tenían notables
deficiencias: “ausencia de reglamentaciones claras, organización
inadecuada, falta de sistemas estadísticos y contables que permitan
el análisis de costos, inexistencia de alicientes para la creación
científica e intelectual de sus profesores, poco estimulante el pago
de derechos de autor, mal sistema de selección de títulos y tirajes,
ausencia de eficientes políticas sobre distribución y promoción y,
por último, la falta de un personal administrativo y técnico espe-
cializado en el área” (Chacón, 1995).

En Latinoamérica, la participación de las universidades en el
hecho editorial siempre se ha dado desde hace décadas de manera
moderada, pero en los últimos años se observa un incremento re-
presentativo del número de títulos publicados, en ciencias sociales
y en ciencias fácticas. La edición universitaria en el 2005 represen-
tó el 5% de la actividad editorial de la región. 665 universidades
realizan actividades editoriales y produjeron el 9,3% de las nove-
dades editoriales.

Desde principio del siglo XXI, Barrero Castellano y Guerre-
ro Cano (2006) consideran que es visible el mejoramiento en su di-
vulgación, aunque más en esferas locales que a nivel nacional o in-
ternacional. En algunos países de Latinoamérica tiene un peso re-
levante, y la región cuenta con editoriales universitarias emblemá-
ticas en cada país. Tal es el caso de la Universidad Autónoma de
México, la de Guadalajara, y la Javeriana, entre otras.
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Resulta difícil caracterizar las editoriales universitarias de
Latinoamérica debido a la diversidad cultural. Sin embargo, mu-
chas de sus particularidades son, probablemente, las propias del
ámbito académico al que se vinculan las editoriales, o sea de la di-
námica interna de las universidades. Como es el caso de presu-
puestos, distribución y promoción, fomento de la producción lo-
cal, entre otros.

De Sagastizábal (2005) califica como editoriales universita-
rias a aquellas que pertenecen a las instituciones de educación su-
perior, que cumplen funciones de edición e impresión y que desti-
nan sus productos culturales para uso académico y, también, para
sectores extra-universitarios. Loyola (2003) asegura que la preca-
riedad de la gestión en que se desenvuelve actualmente buena par-
te de las ediciones universitarias radica en la falta de claridad res-
pecto del sentido y la orientación que las universidades acusan
acerca del tema editorial y, segundo, en la aplicación de criterios
comerciales reduccionistas o meramente mercantiles, que llevan a
que no pocas entidades universitarias desvinculen la tarea editorial
de la función social y formativa que, se supone, sustentan como
proyecto más general y permanente.

Las editoriales son organizaciones y, como tales, deben per-
seguir un objetivo, ya sea éste el lucro o el bien común. Mayorita-
riamente, las editoriales universitarias son organizaciones sin fines
de lucro. No obstante, la determinación de esos objetivos de inte-
rés general, el alcance que se le asigna a este concepto en cada casa
de estudios y, por ende, en la editorial dependiente de ella, es, sin
duda, un aspecto central que debe desplegarse ya que este objetivo
estratégico condicionará la consolidación del catálogo, las relacio-
nes con la comunidad académica, las relaciones con los autores y
la viabilidad económica y material de los planes editoriales.

La editorial universitaria en Venezuela

Para el año 2004, en Venezuela el universo de agentes edito-
riales está constituido por 1.060 entidades y personas distribuidas
en 175 empresas editoriales, 33 empresas privadas no editoras que
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Cuadro 1

Editoriales universitarias por país

Fuente: De Sagastizábal (2005).



editan, 183 fundaciones que editan, y 669 editores y autores inde-
pendientes o empresas unipersonales.

Un informe del Instituto de Educación Superior para Améri-
ca Latina y el Caribe (IESALC), presentó la siguiente tipificación
de las editoriales venezolanas:

• en primer lugar, empresas privadas que se caracterizan por
operar con capital privado o extranjero, cuyo fin primor-
dial es la publicación de obras orientadas al mercado con
el fin de obtener un beneficio para sus accionistas. Entres
éstas se encuentran las que se dedican a la edición de tex-
tos escolares y las empresas productoras de libros referi-
dos a otros temas;

• en segundo lugar, se presentan las denominadas editoria-
les institucionales; que se caracterizan por contar con re-
cursos suministrados por el Estado o también aportados
por el sector privado, aunque su fin primordial no es pro-
ducir libros con el fin de obtener beneficios para sus accio-
nistas. Agrega el IESALC que, dentro se este renglón se
encuentran las universidades públicas y privadas, los Or-
ganismos Oficiales, las Fundaciones, Asociaciones sin fi-
nes de lucro y, los Organismos Internacionales;

• en tercer lugar, tenemos las llamadas Editoriales Alternati-
vas mejor conocidas en otros países como Editoriales In-
dependientes, estas editoriales operan con subsidios par-
ciales otorgados por el Estado y son básicamente peque-
ños editores regionales.

Se considera la existencia de Editoriales Universitarias en las
denominadas Universidades, sean oficiales o privadas, es decir, 42
de un total de 146 Instituciones existentes en Educación Superior,
según el Boletín Estadístico de Educación Superior Nº 20, elabora-
do por el CNU. OPSU, publicado en junio de 2003 y con datos re-
ferentes al año 2000.

Ya se mencionó que, para cumplir las misiones y valores fun-
damentales de la educación superior, se hace necesaria la edición
de textos universitarios, revistas científicas y documentos que le
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permitan el intercambio y el desarrollo del conocimiento en muy
variadas áreas del saber humano.

En este sentido, las universidades oficiales están amparadas
inicialmente en la creación de las Bibliotecas adscritas al Rectora-
do, así en las universidades autónomas y, también en las experi-
mentales. Por su parte las universidades privadas se acogen a De-
cretos Rectorales y se encuentran adscritas al Vicerrectorado Aca-
démico, generalmente.

Según De Sagastizábal (2005), de 21 universidades públicas
y 21 privadas existentes en Venezuela, 17 de las públicas poseen
una editorial universitaria (71%); y 14 de las privadas (66%).

El 1,5% del total del presupuesto (25,6 millardos de bolíva-
res) que recibieron las universidades oficiales en el año 2000 fue-
ron asignados a las actividades de extensión, área bajo la que se en-
cuentran las editoriales universitarias. Aunque para las universida-
des privadas no se pudo obtener datos, se estima que invierten me-
nos cantidad de dinero en publicaciones, limitando la producción.

En Venezuela, la actividad editorial más importante es la de
la Universidad Central, que tiene 17 fondos editoriales. Reciben
presupuestos escasos por asignación del Consejo de la universi-
dad, por lo tanto, dependen también de la comercialización de los
libros.

Para 1995, las universidades venezolanas tenían registradas
en el ISBN 14 editoriales de las cuales sólo siete estaban activas y
sólo cinco producían más de 20 títulos por año. La UCV ha sido
pionera en la publicación de libros, desde 1961. La Biblioteca
Central creó la EBUC (Ediciones de la Biblioteca) impulsando la
actividad editorial realizada por 22 dependencias universitarias,
con un volumen de producción superior a los 100 títulos. Sin em-
bargo, en los últimos años la producción ha mermado debido a la
crisis económica interna. Hoy la producción anual está por debajo
de los 70 títulos.

La estructura organizativa de la EBUC es bastante compleja:
la división de Ediciones combina tareas directivas y administrati-
vas y de esta dirección dependen el departamento de Distribución
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y el de Composición. Actualmente analizan la posibilidad de rees-
tructurar los departamentos para organizar uno de mercadotecnia,
otro de producción editorial y uno de administración.

El ejemplo de la Universidad Simón Bolívar también es nota-
ble. Bajo el dominio de la Dirección de Extensión, funciona Equi-
noccio. La editorial cuenta con treinta años de existencia. Desde
1973 ha publicado más de doscientos títulos entre libros, discos,
partituras musicales y agendas, destacándose libros de textos cien-
tíficos y creación literaria. Equinoccio, tiene el carácter de una em-
presa universitaria. Su objeto es el de contribuir con la difusión, el
intercambio y el desarrollo del conocimiento, en todas las áreas del
saber, con la edición, publicación, promoción, distribución y co-
mercialización de obras impresas en cualquier medio o formato,
dando cabida principalmente a aquellas que atiendan los objetivos
de la Universidad.

Durante el periodo 1995-2003, editó un total de 74 publica-
ciones, es decir, un promedio de 9,25 libros por año. Los autores
reciben una participación de las ventas de un 20%, como estímulo
a esta labor.

Para De Sagastizábal (2005) “tanto las editoriales oficiales
como las privadas comienzan con una estructura de jerarquía me-
nor, generalmente como división o dirección de publicaciones, y
lentamente se van constituyendo en estructuras más complejas y
con mayor autonomía. Sin alcanzar, luego de más de cuatro déca-
das de fundadas, el rol de empresas universitarias, gerenciadas con
sentido y eficiencia empresarial”.

Existe mucha demanda para la producción editorial en gene-
ral. Un fenómeno interesante de analizar, es que ha habido una
producción intelectual de editoriales universitarias nacionales
muy importante, sobre todo del mundo de las privadas que mane-
jan un mejor presupuesto que las universidades públicas. “El pro-
blema de las universidades públicas es que han visto reducir o mer-
mar su presupuesto, y donde se reduce más es en el mundo de la
cultura, la investigación y la producción editorial”.
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Según el IESALC, la producción de nuevos títulos es un indi-
cador revelador del estado de la industria editorial de un país. En el
caso de Venezuela, los siguientes datos son provenientes de los re-
gistros de asignación de número ISBN (Internacional Estándar
Book Number) para todas aquellas publicaciones que se editan por
vez primera, no se incluyen las publicaciones que no requieren
nuevo número ISBN, las reimpresiones, las cuales representan un
número significativo del total de la producción nacional.

El IESALC concluye que mientras las editoriales institucio-
nales incrementaron su producción en aproximadamente un 12%
en el periodo 1998-2002, y a pesar que la producción de las edito-
riales universitarias cayó un 34% en el año 2000, las editoriales
instituciones tuvieron un crecimiento sostenido de 2% anual para
el mismo periodo.
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Cuadro 2

Venezuela 1998-2002. Producción de nuevos títulos

por tipo de editorial y variación interanual



Rojas Ajmad (2004) evidenció que las universidades contri-
buyen a la producción editorial nacional con una participación que
oscila entre un 8 y 13%. El estudio denominado La Universidad de
Papel. Oportunidades y amenazas de la producción editorial aca-
démica, compara la producción editorial nacional y producción
editorial universitaria en Venezuela entre 1980 y 2002.

Relación producción editorial nacional y producción editorial

universitaria en Venezuela. 1980-2002

Títulos × año 1980 1988 1990 1999 2000 2001 2002

Producción

nacional

5.201 2.074 3.345 4.090 3.015 3.554 3.189

Producción

Universitaria

- 279 276 479 346 483 382

Rojas Ajmad (2004).

El autor asegura que “si la producción de Venezuela para el
año 2000 fue de 9.050.872 ejemplares, cuando el país tenía una po-
blación de 24.169.744 de habitantes, significa que la cifra de publi-
caciones per cápita es de 0,37 publicaciones por persona. Si esto
es así, la cifra indica graves deficiencias en el acceso de la pobla-
ción a las publicaciones”. De los 9.050.872 ejemplares publicados
en 2000, 718.450 fueron publicaciones universitarias.

Tiraje × año 1988 1989 1990 1999 2000

Producción

nacional

33.705 28.873 23.639 9.699.705 9.050.872

Producción

Universitaria

2.135 2.987 1.059 730.508 718.450

Rojas Ajmad (2004).

La cifra equivalente de Brasil, señalada como muy baja, es de
dos libros por habitante, no obstante este país es el octavo en volu-
men de producción del planeta, con 369.186.474 ejemplares im-
presos.
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Países Nuevos títulos Nº de empresas

Gran Bretaña más de 100.000 3.000

España más de 50.000 2.000

Venezuela 3.015 330

Rojas Ajmad (2004).

Lejos del mito “en Venezuela no se lee” y a pesar de las difi-
cultades económicas, políticas y organizacionales, se estima que
las editoriales universitarias han reforzado los hábitos de lectura en
el país. Hernández (2003) en su investigación publicada por Guz-
mán (2003) en Las cifras del libro y las bibliotecas en Venezuela.
Anuario Estadístico Cultural; en una muestra de 800 entrevistas se
determinó que 37% de los entrevistados leen todos los días libros,
periódicos o revistas; apenas 6% no lee. Las entrevistas se realiza-
ron a hombres y mujeres, mayores de 18 años, pertenecientes a to-
dos los niveles económicos y residentes de la Gran Caracas.

Con respecto a la producción de libros por tema, estos son los
datos:

Categorías de temas 1998 1999 2000 2001 2002

Generalidades 86 90 64 56 121

Filosofía, psicología 188 206 156 127 159

Religión, teología 166 124 103 135 101

Ciencias Sociales 427 1.174 1.072 1.340 1.014

Filología 69 70 40 37 46

Ciencias puras 206 290 101 207 167

Ciencias aplicadas 523 912 530 584 605

Artes 379 346 220 347 244

Literatura 686 674 544 462 505

Geografía e historia 248 204 185 259 227

Totales 2.978 4.90 3.015 3.554 3.189

Guzmán Cárdenas (2003).

La comercialización editorial en Venezuela tiene grandes re-
tos que enfrentar: por un lado aumentar la demanda emprendiendo
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campañas para el fomento de la lectura y haciendo del libro y la re-
vista parte fundamental de la vida del venezolano. Por otro, diver-
sificar la oferta y delinear para ello en cada fondo universitario po-
líticas que conlleven a tomar en cuenta al lector como sujeto últi-
mo de la cadena de producción editorial.

Jaramillo (1981) asegura entonces que “la editorial universi-
taria debe ser una empresa aunque haya nacido del medio universi-
tario y debe cumplir exigencias de racionalidad económica propias
de toda compañía si no quiere convertirse en un lastre que, tarde o
temprano, no podrá ser soportado por la universidad”.

Falta de gerencia efectiva

Según Careaga Covarrubias (2004) la producción editorial
de las instituciones de educación superior es una alternativa para
llenar las necesidades de los estudiantes, profesores e investigado-
res, primeros clientes potenciales de dicha producción. Esto es lo
que justifica el trabajo de la editorial universitaria.

Otro planteamiento consiste en que si las instituciones de
educación superior tienen dentro de su estructura una instancia
editorial por qué éstas no alcanzan a cubrir las necesidades de su
público natural.

Según la justificación de esta investigación: las instancias de
edición en las instituciones de educación superior están dirigidas
por gente que se encarga de una parte del proceso: producen libros,
pero no son administradores ni abarcan todo el proceso”.

Las razones son conocidas en el sector editorial. Las más co-
munes son: desvinculación entre los programas de estudio y los
programas editoriales lo que repercute en la falta de libros de texto
propios, asunto éste de la mayor importancia porque se carece de
libros científicos y técnicos en número suficiente y dependen en
gran medida de las traducciones; carencia de políticas editoriales
claras; esto en cuanto a la producción de contenidos. Renglón
aparte presenta la distribución y comercialización insuficiente-
mente organizadas. Por último la falta de una gerencia efectiva que
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descubra en la editorial universitaria una empresa lucrativa, sin
perder el perfil académico y de extensión.

Según estos datos sobre producción editorial y la falta de po-
líticas ajustadas al desarrollo de las editoriales universitarias, cabe
preguntar ¿es necesario un nuevo modelo de gerencia para la edi-
torial universitaria venezolana?

Según el informe del Instituto de Educación Superior para
América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO, titulado
Diagnóstico de las editoriales universitarias en Venezuela (2004)
la perspectivas de la editoriales venezolanas en el futuro se centran
en desenvolverse en un contexto globalizado y caracterizado por:
la internacionalización de la educación y el establecimiento de
alianzas, educación virtual no presencial y un fuerte desarrollo del
conocimiento en un mundo dominado por el ciberespacio.

Pero en el contexto local se caracterizará por restricciones fi-
nancieras en las universidades públicas lo cual conllevará a nuevas
restricciones en el acceso a las instituciones de educación superior,
con el consiguiente descenso de la demanda y la disminución de
fondos para financiar los proyectos editoriales.

El IESALC asegura que la perspectiva es auspiciosa puesto
que los grandes productores de libros en el mundo son los profeso-
res y, en Venezuela ocurre lo mismo. La existencia de un personal
docente y de investigación numeroso, el compromiso del profesor
para producir y publicar (currículo), el reconocimiento y aliciente
por parte de la Universidad y las facilidades que ofrece el Fondo
Editorial en materia de asesoramiento, publicación, distribución y
coedición con otras instituciones.

En el caso venezolano parece haber espacios disponibles, por
lo tanto los esfuerzos de adaptación que las editoriales realicen
para ajustar sus estructuras organizaciones, diseñar planes estraté-
gicos y acuerdos de integración tanto nacionales como latinoame-
ricanos, son elementos que potenciarían el bajo nivel de produc-
ción editorial, y la implantación de medidas legales para combatir
la piratería editorial, medidas que ya han sido puestas en práctica
en otros países.
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Pero estos esfuerzos no serían viables si no se plantea una ge-
rencia editorial basada en productividad. Hasta ahora, en la edito-
rial universitaria no existe una gerencia o dirección editorial pro-
piamente dicha, es el editor o director de publicaciones, quien asu-
me las funciones de planeación, organización, dirección, ejecu-
ción, control y evaluación de todo el proceso editorial.

Según Sierra (1991) las funciones de un editor universitario
deben ser:

• Capacidad para identificar y localizar, tanto a los varios
segmentos de mercado actuales y potenciales, como a los
académicos o autores aptos para preparar y escribir las
obras que esos mercados requieren

• Competencia para la perfecta evaluación de las fuentes de
conocimiento, selección de material relevante y la organi-
zación del conocimiento en forma accesible para los dis-
tintos tipos y niveles de mercado

• Aptitud para estimular, apoyar y orientar a los investiga-
dores en la tarea de transformar sus investigaciones en tex-
tos publicables. (la capacidad de enseñarle a un académico
cómo se escribe un libro)

• Habilidad para integrar los distintos órganos que laboran
para la editorial universitaria. La integración implica la di-
rección y el compromiso de todos hacia un objetivo co-
mún: edición y difusión efectiva de las obras universita-
rias.

Desde el punto de vista gerencial, Sierra (1991) enumera
otras funciones: 1) Planear: decidir, junto con la alta dirección de
la universidad, hacia dónde debe ir la editorial y la forma de llegar
allí. 2) Organizar: decidir quién hace qué. Definir papeles y res-
ponsabilidades en la editorial. 3) Dirigir: asegurarse de que la gen-
te sepa qué debe hacer y cuándo. 4) Controlar y evaluar: medir y
supervisar resultados, comparar los mismos y tomar los correcti-
vos necesarios cuando haya lugar.

Si partimos del hecho de que el esquema básico financiero de
las universidades parte del incremento de sus ingresos tradiciona-
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les, es decir, por matrícula, cursos de extensión, etc., o por los re-
cursos que le asigna el estado; debe aumentar la productividad y la
racionalización del gasto, con mayor razón la editorial universita-
ria debe ser un centro que tenga la absoluta autonomía administra-
tiva que le permita hacer su gestión con independencia y responsa-
bilidad, y asumir en toda su integridad los riesgos y aciertos que su
actividad demanda.

Cuando la editorial universitaria no tiene ningún control so-
bre sus gastos ni sobre su gestión administrativa y sólo depende de
la institución centralizada, es lógico que a sus directores les resulte
cómodo gestionar una empresa donde los resultados no se pueden
medir con precisión.

Ferro Bayona (1989) dice que “la universidad de calidad, y
por ende la editorial universitaria adscrita a ella, no pueden sucum-
bir ante sus problemas financieros. Tiene que ser recursiva, inno-
vadora y creativa. Tiene que convertirse en un laboratorio de ideas,
no sólo en lo que se refiere a sus sistemas de aprendizaje y ense-
ñanza, si no también en lo que concierne a su supervivencia y desa-
rrollo”.

De Sagastizábal (2005) considera que algunos indicadores
para evaluar el modo de gestión de las editoriales universitarias,
son la existencia de organigramas que expliciten responsabilida-
des y funciones, el modo de fijación del precio de venta al público
y los instrumentos más frecuentes de operación y control.

En Latinoamérica, se pueden encontrar dos modelos diferen-
tes de gestión. Uno es el modelo de las editoriales universitarias
gestionadas según el modelo de las editoriales comerciales, es de-
cir, asumen el riesgo financiero de la edición y planean sus accio-
nes obedeciendo a ciertos criterios de racionalidad económica.

Estas editoriales trabajan con especialistas en cada tramo del
proceso editorial; establecen relaciones contractuales con los
autores; producen diseños profesionales; y siguen un criterio
de fijación del precio de venta al público (PVP) que se propo-
ne cubrir los distintos costos y gastos en los que se incurre a
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lo largo de todo el proceso que demanda la publicación de un
nuevo título (De Sagastizábal, 2005).

El otro modelo es el de las editoriales con una dinámica pre-
empresarial, las que por ejemplo en el momento de fijar los pre-
cios contemplan únicamente los costos de producción industrial de
los libros. Estas últimas son las que prevalecen en Venezuela.

En Latinoamérica se observa este panorama (De Sagastizá-
bal, 2005)

• En casi todos los países existe al menos una editorial uni-
versitaria con la dinámica de las editoriales comerciales
(Abya Yala en Ecuador, UNAM en México, Eudeba en
Argentina).

• La mayoría de las editoriales mantiene un estilo pre-em-
presarial.

• Es infrecuente la existencia y el empleo de instrumentos
de gestión y control. Solo en algunos casos se explicita el
uso de manuales de procedimientos (la editorial de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, de Argentina).

• En algunos países, las editoriales están estructuradas y or-
ganizadas a partir de la división de tareas y funciones; la
cantidad de niveles y departamentos difiere en cada caso.

Respecto de la fijación de precios se observa:
• En muchas editoriales los costos fijos de estructura (sala-

rios, oficinas, servicios, depósitos), o parte de estos, son
absorbidos por las universidades, de este modo no necesa-
riamente son tenidos en cuenta para la fijación del precio
de venta.

• Pocas editoriales buscan obtener un margen de utilidad
una vez que han cubierto los costos de producción.

• Frecuentemente se sigue la política de “precio más bajo
posible” por la amenaza de las fotocopias, y se tiene en
cuenta únicamente el costo de producción al que se suma,
sólo en algunos casos, un pequeño porcentaje adicional.
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• Comúnmente las editoriales no tienen un criterio fijo para
establecer el PVP, en muchos casos no se puede precisar
cómo lo calculan.

En las editoriales comerciales, la tarea del editor es la de esta-
blecer la relación entre una producción única, de corte artesanal y
una producción industrial seriada. Esta relación debe estar ajusta-
da a las tendencias del mercado consumidor y deben presumir un
beneficio seguro a la editorial y al autor. Goldstein (1996) asegura
que en las editoriales universitarias la relación se produce entre el
interés del editor por divulgar un producto creativo, proveniente de
la comunidad universitaria y dirigido al mismo grupo social. “La
rentabilidad sólo apunta al sostenimiento de esa empresa editorial
y muy eventualmente, a la retribución de autor”.

La inexistencia de un objetivo comercial preponderante y la
perspectiva que provoca la producción a pequeña escala en un ám-
bito geográfico reducido y con un público consumidor cautivo, en
definitiva, han producido que las decisiones editoriales queden en
manos de la voluntad de una persona que tiene un conocimiento
proveniente más de la práctica, que de a la formación gerencial.

Gestión editorial: gestión integral

La gerencia es un proceso a través del cual planificamos y
ejecutamos el éxito de una organización, previendo el bienestar
colectivo, además del individual. Mientras la administración,
como proceso, se encarga de aspectos más ligados a los asuntos ad-
ministrativos, contables (personal, materiales, equipos, entre
otros) la gerencia se encarga de dirigir la acción humana hacia el
logro de metas comunes.

Rojas Vera (1994), experto en teorías organizacionales y
consultor de empresas de comunicación, indica que “Gerencia es
sinónimo de Dirección o Management. Ello implica al menos tres
elementos: el gerente, la organización y la acción. Se habla de ge-
rencia como la acción de conducción que ejerce el gerente sobre la
organización. En un sentido amplio se entiende por gerencia, di-
rección o management, un proceso integrador en el que personas
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específicas gestionan y canalizan el esfuerzo productivo de una
empresa u organización o parte de ellas, hacia el cumplimiento de
determinadas metas u objetivos”.

Confirma Rojas Vera que “estos son conceptos generales y
aplicables en todo tipo de empresas u organizaciones como una fá-
brica de alimentos, una empresa de TV, una compañía de construc-
ción de vivienda, una agencia de publicidad, un restaurante, una
casa editorial, un grupo religioso, un partido político, un museo, un
equipo deportivo u organismo gubernamental, una universidad, un
sindicato, un hospital, una agencia de viaje, o sencillamente un
equipo de investigación y consultoría”.

Muchos expertos en gerencia señalan que el principio más
importante para definir un estilo o enfoque en la dirección de una
organización está relacionado con el proceso de toma de decisio-
nes. En primer lugar, está la “gerencia corporativa” se enmarca en
el principio de que toda organización es un CORPUS, es decir un
cuerpo ensamblado en todas sus partes.

La gerencia corporativa define la cultura corporativa de la
empresa haciendo énfasis en la visión y misión. Rojas Vera (1994)
resalta la importancia de la visión como clave para alcanzar el éxi-
to empresarial desarrollando algunas consideraciones que ayudan
a aclarar el tema. “Muchas personas relacionan la idea del éxito ge-
rencial con la visión. Piensan que esta capacidad de ver lo que los
otros no ven puede llegar a ser determinante del éxito”.

Por otra parte, plantea la gerencia estratégica, desde un análi-
sis interesante en cuanto a la realidad de las grandes corporaciones
y el enfoque estratégico que ellas ponen en marcha para expandir-
se en los mercados. En este sentido señala que las enormes institu-
ciones, tanto públicas como privadas en su mayor parte no se en-
cuentran organizadas para enfrentar las innovaciones. Sus siste-
mas y procesos están orientados hacia una mejora de volúmenes, a
hacer mejor lo que ya están haciendo. Desarrollan culturas propias,
y, a menudo, su éxito está ligado a la habilidad de confrontarse con
los competidores más cercanos exaltando la lógica y la racionali-
dad y planeando con anticipación y amplitud todo detalle. “La ge-
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rencia estratégica debe llevar implícita la visión de negocio lo cual
no necesariamente debe venir de un análisis riguroso, sino más
bien de un particular estado mental”.

La “gerencia participativa” se define como el proceso de
toma de decisiones y algunos expertos la definen como un estilo
que va más allá de la simple consulta. La gerencia participativa, la
cual ha estado siempre relacionada con la permisividad, exige res-
ponsabilidad y madurez tanto del gerente como de sus empleados.
Es un estilo o enfoque considerado vital para el manejo de la crisis,
momentos en los cuales se hace necesario tener dominio de los
conflictos en las organizaciones.

Otros estilos de gerencia son la de “tiempos de turbulencia”;
que da respuesta a las situaciones actuales de un mundo convulsio-
nado y altamente cambiante; y la “gerencia de reflotaje” que se re-
fiere a la dinámica de cambio y turbulencia de los tiempos actuales
están dejando al descubierto las fallas de que muchas veces adole-
cen las organizaciones y que hoy, tal vez con mayor dramatismo
que antes, precipitan el fracaso definitivo de empresas que otrora
fueran aparentemente prospera y eficientes. ¿Cuál es la causa del
deterioro que lleva al momento de la crisis, del hundimiento del
barco?

La mezcla de estos estilos de gerencia, ofrecería luces a una
gestión de calidad, efectiva, orientada al desarrollo de las metas
institucionales. Sin embargo, hay otro tipo de gerencia que se ase-
meja más a la editorial: la gerencia cultural, tomando en cuenta que
las editoriales son generadoras de cultura.

La gerencia cultural presenta marcadas diferencias en los
ámbitos público y privado. La administración pública está vincula-
da a la gestión de los servicios; permite la expresión de unos valo-
res que no son sólo instrumentales, sino también políticos; y no se
ha de limitar a buscar la mejor manera de hacer las cosas, sino que
ha de actuar para reconciliar una gran diversidad de intereses so-
ciales antagónicos (Santos del Valle, 2005) Mientras que en ámbi-
to privado: el marketing es una herramienta de gestión, y carece de
contenidos ideológicos. En el ámbito cultural, las instituciones
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presentan aspectos intermedios entre lo público y lo privado, se-
gún su organización.

Criterio diferenciador Entorno público Entorno privado

Finalidad Interés público Beneficio económico

Definición de objetivos Compleja, política Clara, económica

Evaluación Compleja, política Clara, obtención de

beneficios

Asignación de recursos Sistema

representativo

Mercado

Principios de acción Legalidad, justicia,

igualdad, equidad

Libertad dentro de la

legalidad

Forma de actuación Procedimental Libertad de acción

Gestión de recursos

humanos y financieros

Rígida Flexible

Control Representativo y

judicial

Mercado y judicial

Potestades de actuación Privilegios

específicos

Sin privilegios

especiales

Visibilidad externa Alta Media

Santos de Valle (2005).

El gerente editorial venezolano

Granell (1997) asegura que el gerente venezolano es autori-
tario, centralizador y conservador. Su estudio sobre el estereotipo
del gerente venezolano se basó en la opinión de 2192 personas en-
cuestadas. En su trabajo, al gerente tienden a verlo como “discipli-
nado, responsable, rígido y perseverante. Desde el punto de vista
más personal se le ve como alegre, astuto, altanero, ambicioso, to-
lerante y audaz”.

Granell (1997) concluye que el gerente venezolano es el que
“percibe una distribución de poder menos desigual, tolera mejor la
incertidumbre, está más orientado a valorar la colaboración, las re-
laciones y la estabilidad y está más orientado en el largo plazo”.
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El gerente editorial es, en esencia, un gerente cultural. Santos
del Valle (2005) dice que la denominación de Gerentes y Adminis-
tradores Culturales, con un peso significativo en Estados Unidos y
Francia, acentúa la posibilidad y necesidad de organizar la activi-
dad cultural con principios y criterios empresariales.

Responde a nivel mundial al incremento de los presupuestos
en cultura en la década de los setenta y a la conversión de la
cultura en un poder público y un sector económico. No insis-
te tanto en la creatividad como en la urgencia de consolidar
equipamientos culturales como empresas. Tal vez su procla-
ma principal es: del equipamiento a la empresa cultural (San-
tos del Valle, 2005).

La peculiaridad del gestor cultural radica en que él debe
construir su propio modelo de gestión de acuerdo con el conoci-
miento que tenga del análisis de las condiciones y circunstancias
en las que han surgido, confrontando y desarrollando las distintas
formas de expresión y manifestación cultural, las cuales compren-
den los fenómenos del orden político y social.

Santos del Valle (2005) considera que debe, en su tarea de
gestor, encontrar las relaciones que deben darse entre la Institución
y la comunidad, siendo él el enlace entre las dos.

El gestor no puede llegar a imponer un saber, sino a seleccio-
nar y reconstruir su propio saber en función de los resultados
obtenidos en su estudio del contexto social del lugar donde se
encuentra. La labor de un gestor es bien diferente de la de un
administrador o un gerente. En efecto: el administrador de
una empresa o institución cultural es, en términos muy genera-
les, una persona que se encuentra al servicio de una organiza-
ción, la cual sabe claramente lo que tiene y lo que quiere, y el
administrador es la persona encargada de poner en óptimas
condiciones esa relación para hacerla lo más rentable posible.

El gestor cultural engloba al administrador y al gerente, pero
además tiene otras tareas como por ejemplo la de gestar proyectos
y llevarlos con éxito en su desarrollo. De acuerdo con lo anterior el
trabajo de gestor cultural a quién corresponde: ¿a genios o a dile-
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tantes que tienen un mar de conocimientos y un centímetro de pro-
fundidad?; ni lo uno ni lo otro, pero sí se requiere una formación
conceptual sólida y al mismo tiempo una formación igualmente
sólida en gestión y ejecución de proyectos.

Heinsen (2006) asegura que “el reto que enfrenta el gerente
consiste en forjar un tipo de gerencia acorde a las necesidades or-
ganizacionales para enfrentar el día a día, y saber prever el futuro
conjuntamente con sus superiores”.

Existen cuatro cualidades que tienen mayor importancia a la
hora de analizar al gerente: experiencia, buen juicio, creatividad y
habilidades cuantitativas. “La experiencia tiene un importantísimo
papel en la toma de decisiones. Cuando un mando se enfrenta a un
problema, recurre a su experiencia para poder resolverlo de una
forma que sabe los solucionó con anterioridad” (Heinsen, 2006).

El gerente integral domina un sinnúmero de funciones, que le
facilitan interactuar con el medio y dirigir con eficiencia a su equi-
po de trabajo. Debe ser estratega, organizador y líder. Para poder
organizar necesita saber hacia donde va, cómo va a organizarse, y
en cada etapa saber ser líder.

Hay otras características de la calidad personal del gestor que
pueden compensar en buena parte las carencias profesionales; ta-
les como: analizar y conocer el medio donde se va actuar para de-
sarrollar un trabajo óptimo; saberse rodear muy bien y conocer las
capacidades y destrezas de las personas con las cuales se trabaja;
ser creativo, pero sabiendo sustentar sus proyectos, no al volunta-
rista que piensa que lo limitan sin argumentar, sin mostrar posibili-
dades y viabilidad en las propuestas, sin mostrar resultados (San-
tos de Valle, 2005).

También debe conocer sus propias limitaciones para recono-
cer a otros que pueden desarrollar tareas y de esta manera no ser
autoritario; trabajar plenamente en la actividad que se tiene; saber-
se comunicar con claridad para comprometer a los demás en las ta-
reas que se buscan; entre otras características aplicables en su tota-
lidad a cualquier líder de “empresa rentable”. La propuesta que
surge de este análisis es que el gerente editorial, debe ser un geren-
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te integral, una mezcla de los diversos tipos de gerente. Es signifi-
cativa la visión del gerente cultural, pues se mueve entre las visio-
nes institucional y empresarial, el equilibrio definitivo que benefi-
ciaría al sector editorial universitario.

Resulta impostergable la necesidad de la profesionalización
del editor universitario, especialmente en el área de la gerencia.
Goldstein (1996) se refiere a la incorporación del conocimiento in-
terdisciplinario de índole variada que requiere la industria edito-
rial, “de manera que la relación entre los creadores y el público
consumidor se establezca en el marco de los valores universitarios
pero sin dejar de percibir objetivos de mayor alcance que faciliten
un comportamiento empresarial muy particular”.

Conclusiones

Es preciso recordar que la misión de la editorial universitaria
es la base para el funcionamiento futuro de la misma, y es que la
declaración de misión está influida por la concepción subjetiva de
las personas que la formulan y que éstas, como seres humanos, di-
fieren en actitudes, valores, sentido de ética, deseo de asumir ries-
gos, preocupaciones por el corto y largo plazos, estilo gerencial,
etc.; de ahí que se insiste en la visión integral del gerente.

Los autores señalan que la formación de un gerente contem-
poráneo debe centrar la atención en la potencialidad y creatividad
del ser humano. Un gerente debe buscar la manera de ayudar al tra-
bajador a superar cada vez más espíritu de trabajo, su condición
humana, su desarrollo personal, su desarrollo humano; sólo de esta
manera se crea un sentido de pertenencia que es necesario en las
instituciones educativas, por ende, en las editoriales universitarias.

El gerente editorial en la realidad venezolana, debe también
considerar los aspectos positivos para el fomento editorial en el
país: empresas editoriales exentas del ISLR (1997-2007); importa-
ción de insumos y equipos gozarán de beneficios fiscales, donacio-
nes de libros a bibliotecas o centros educativos se acogerán a los
beneficios de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones;
los libros no pagan IVA ni Impuesto al Consumo Suntuario; los li-
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bros gozarán de tarifa postal preferencial o reducida; las entidades
bancarias o financieras ofrecerán líneas de créditos preferenciales;
y los derechos de autor y traductor están exentos del ISRL.

Por otra parte, la comercialización editorial en Venezuela tie-
ne grandes retos que enfrentar: por un lado aumentar la demanda
emprendiendo campañas para el fomento de la lectura y haciendo
del libro y la revista parte fundamental de la vida del venezolano.
Por otro, diversificar la oferta y delinear para ello en cada fondo
universitario políticas que conlleven a tomar en cuenta al lector
como sujeto último de la cadena de producción editorial.

El gerente de la editorial universitaria en Venezuela tiene que
estar alerta a lo que viene: oportunidades y retos de formación y un
desarrollo basado en el conocimiento, en la creatividad e innova-
ción, desarrollo de la personalidad multidisciplinaria, de los prin-
cipios éticos de la actuación empresarial y directiva, de la respon-
sabilidad social, de la disposición al cambio, del sentido de calidad
y excelencia y desarrollo del sentido de emprendedor. Esa es la vía
parta consolidar la producción, comercialización, promoción y
distribución del libro universitario.
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