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Introducción

La aparición y proliferación de las
llamadas Televisiones Regionales
(TVRs) en Venezuela constituyeun fenó
meno de estudio de particular interés
para los científicos de la comunicación
del país. En la últimadécada el sector de
la industria televisiva ha cambiado drás
ticamente. Hemos evolucionado de un

paradigma de TV basado en el concepto,
de canales nacionales típico de los 70s a
un complejo paradigma en el que los
primeros coexisten junto a canales de
cobertura geográfica restringida y cana
les internacionales como característico

de los 90s.

Sin embargo, el fenómeno comuni-
cacional de las TVRs venezolanas nos

presenta un territorio poco estudiado y
caracterizado por un mapa conceptual no
muy claro, al menos eso lo revela la es
casa bibliografíacientífica (artículos y te
sis) sobre la materia y la infrecuente dis
cusión sobre el tema en las aulas univer

sitarias. Los límites conceptuales, por
ejemplo, entre la TV Regional y la TV
Local no parecen tan claros en este país.
Tampoco están claras las relaciones en
tre estas TVs y los programas de desa
rrollo regional. Las misiones corporativas
de las diferentes televisiones pueden va
riar sustancialmente, lo mismo su dimen
sión, organización y desarrollo.

En realidad bajo la idea de Televi
sión Regional encontramos tal variedad
de formas que podemos pensar en va
riostipos o estilos de TVRs en función del
predominio de algunosrasgos caracterís

ticos. Ello nos plantea la necesidad de
establecer un mapa conceptual que nos
permita explicar a la TVR y nos posibilite
una visión global e integral del asunto.
Nos plantea nuevos retos educativos en
la era de las nuevas televisiones.

Para estructurar tal mapa concep

tual la investigación tuvo una orientación
Cualitativa y de Proceso. En la orienta
ción cualitativa nos basamos en ideas
como las de Martínez (1991) que desta
can la visión de totalidades y la disposi
ción de apertura mental ante elementos
diversos que aparecen mientras se va a
aprendera través de la investigación. O
en ideas como las de Finster (1991) que
destaca la importancia deltrabajo conjun
to y abierto entre investigadores, estu
diantes y líderes o gerentes empresaria
les para la investigación y el aprendizaje
basado en los principios de Calidad Total
(TQ). Laorientación de procesosse basó
en las ideas metodológicas de Schein
desarrolladas en su libro Consultaría de
Proceso (1990) que destaca la interven
ción del consultor para ayudar al sujeto a
percibir y entender los procesos de su
ambiente e influir sobre ellos (p.35). En
cierto modo las figuras de investigador y
consultor se pueden superponer y la idea
es ayudaralotroa entenderse yayudarse
a sí mismo, a conocerse a sí mismo, más
que actuar como experto de materias re
servadas. Es en este sentido cuando el

investigador hace del conocimiento un
verdadero problema común entre obser
vador y observado. El conocimiento y la
interacción es paralelo y no consecuente.
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Por losaltos costos de losprocesos
de investigación sólo en 10 de las 13
TVRs objeto de estudio se pudo aplicar
directamente en campo el cuestionario
Encuesta TVRsconmásde 150pregun
tas. La muestra representa más del
76.9%. El resto fue complementado me
diante información documental y fuentes
alternas.

De este modo hemos abordado las
cuestiones básicas de nuestro interés:
¿Qué son las TV Regionales de Vene
zuela? ¿Cuáles el contexto de paradig-

El camino de la TV Regional
Podemos entender la TV Regional

como las televisiones de cobertura geo
gráfica extraurbanaque han aparecidoen
el país desde la década de los 80s. Cons
tituyen una alternativa al modelo de TVde
canales centralizados desde la capitalen
tanto intentan potenciar la cultura de la
región.Estas TV Regionalesestán produ
ciendo, teóricamente, uno de los cambios
más significativos en el panorama de la
televisión venezolana de los últimos
años: el desarrollo de la televisión hecha
en la región y paralaregión. Su especia
lización es más geocurtural que temática
ya que pueden ofrecer, al amplio público
de la región, los mismos programas típi
cos de la TV comercial nacional.

El concepto de TV Regional revela
una tendencia de factorización geográfi
ca de la TV en contraposición a la globa-
lización que ofrece, por ejemplo, la TV
internacional vía satélite. La primera in
tenta potenciar la integración del espec
tador con el entorno regional más próxi
mo, mientras la segunda lo lanza al com
plejo mundo de la megacomunicación

mas televisivos que nos pueden ayudara
entender las posibles tendencias y retos
del futuro? ¿Cuáles pueden ser algunas
de las tendencias de las TVRs? ¿Cuáles
pueden ser algunos de los retos educati
vos para la nueva era televisiva?

En este artículo presentaremos: 1)
una visiónintroductoria y general sobre la
TV Regional en Venezuela, y 2) un con
junto de paradigmas que nos permitan
relacionar a la TVR con otras concepcio
nes televisivas.

para elconocimiento y laconvivencia glo
bal.

La aparición y proliferaciónde estas
TVRscomo empresas puede estar relacio
nada con aspectos como: 1) la accesibili
dad a tecnologías antes restringidas, 2) la
necesidad de potenciarculturas regiona
les, minoritarias o segmentadas, 3) la ex
pansión del poder (económico o eclesiás
tico, por ejemplo), 4) la expansión natural
del negocio en el sector de comunicacio
nes, y en especial el audiovisual, o, 5) la
segmentación y especialización de los
mercados. Los canales de TVRs venezo
lanos identificados hasta ahora repre
sentan diversos "modelos" de TV difíciles

de incluir bajo un solo tipo. La mayoría
tiene arto impacto sobre la audiencia de la
zona que cubre, una parte importante par
ticipa del negocio publicitario, y mientras
algunas son localistas otras son expansio-
nistas. En general constituyen acciones
empresariales individuales o corporativas
pero no existe un movimiento colectivo

organizado como en otros países. Tampo
co se evidencia participación sustancial de
los organismos oficiales de desarrollo re-
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gional en laTVR lo cual puedeconducir a
unreplanteamiento de lacooperación cara
al futuro.

Hoy el modelo de TV Regional en
Venezuela está compuesto por un con
junto de más de quince televisiones que
cubren la mayor parte del país. Nuestro
estudio abarcó trece TVRs sobre las que

hemos recabado información entre julio
1993 y agosto 1994. Estas TVRs son:

Aproximación a la TV Regional
A continuación comentaremos al

gunos resultadospreliminares yparciales
de la investigación para visualizar el pa
norama dé las TVRs. No profundizare
mos en detalles ya que en esta ocasión
nos interesa aproximarnos a la TVRs
para explicarla dentro del conjunto de
otros paradigmas televisivos.

TVRconstituye un paradigma tele
visivos con logros sustanciales. Lo que
diez años atrás parecía un fenómeno in
significante hoypodríaestar absorbiendo
alrededor de un 10% de la inversión pu
blicitaria en la TV Venezolana y generan
do más de 2500 empleos directos. Más
de 15 empresas de diferentes dimensio
nes compiten en mercados regionales
contra los canales nacionales. La mayor

parte de estas TVRsfuncionancomo ins
tituciones independientes y sólo un grupo
de tres lo hacen de modo consorciado. En
general están más cerca delconceptode
TV Localque Regionalya que su acción
se centra principalmente sobre el espacio
sociourbano de la ciudad desde la que

operan.

Bajo la idea de TVR se suelen in
cluir desde TV Locales de nivel artesanal
hasta TVs altamente tecnificadas o extra-

regional. En general su carta típica de

Televisora Andina de Mérida, TeleCen-
tro, TeleCaribe, TeleExitos, TeleGuaya-
na, Niños Cantores TV Zulia, Niños Can
tores TV Lara, Niños Cantores TV Cara-
bobo, Amavisión, TeleSol, Zuliana de TV,
Televisión Regional deTáchira, yTeleBo-
conó. Este era el universo de TVRs al
comenzar el estudio y en cuyo proceso

aparecieron nuevas TVRs como Tele S,
CMT, y Televiza, entre otras.

venezolana

programación revela lamisma proporción
de programación importadaque loscana
les comerciales nacionales. Inclusive en
el caso de las TVRs consorciadas tres
estaciones comparten la misma progra
mación importada por una de ellas. El
segmento de producción propia más im
portante lo constituyen losnoticieros. De
portes, programasde opinión y de la co
munidad constituyen otro segmento de
producción propia relevante. La produc
ción de dramáticos es excepcional al
igual que las actividades de l+D o la
existencia de centros de documentación.

La sociedad mercantil constituye la
formalización básica aun cuando existen

fundaciones u otros organismos vincula
dos con las empresas. El capital es de
origen privado y en 5 de las 13 TVRs la
Iglesia Católica tieneparticipación funda
mental. La fuente de financiamiento prin
cipales la publicidad contratada tanto en
la región comodesde lacapital. Se habla
de un estilo de publicidad regional lo que
contrasta con la publicidad estándar para
todo el mercado venezolano.

ElDepartamento de Prensa consti
tuye el área que concentra mayorcanti
dad de titulados universitarios con alto
predominio de egresados de LUZ segui-
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dos de la ÚNICA.En los cargos directivos
se encontraron profesionales como sa
cerdotes, ex militares, geógrafos, aboga
dos, ingenieros, empresarios e inclusive
no profesionales, pero no se encontraron
egresados en Comunicación. Los mis
mos cargos directivos no declaraban
postgrados en Ciencias de la Comunica
ción y sólo excepcionalmente cursos no
postgraduados de capacitación geren-
cial. Se concede gran valor a la experien
cia y más que al postgrado. Los titulados
en Comunicación se concentran en el

área de Prensa mientras que en las áreas
de Mercadeo y Relaciones Públicas exis
te fuerte presencia de TSU provenientes
de la misma localidad.

Se reporta un estilo de trabajo en
equipo con altas cargas de satisfacción y
alta identificación con la empresa. Se de
clara la necesidad de cursos breves tanto

a nivel técnico como gerencial, especial
mente de relaciones humanas y temas
afines. Se destacan necesidades de acti

vidades de actualización y desarrollo pro
fesional. El personal suele reconocer que
permanece en el proyecto más por idea
les que por la remuneración.

Tres grupos de TVRs desarrollan
sus proyectos vinculados a otros medios
de comunicación como radio o prensa.
Uno está vinculado a una universidad

para formar sus recursos humanos y otro
planea la instalación de otra universidad
a mediano plazo.

A pesar de las posibilidades técni
cas el conjunto de las TVRs no funciona
como una red de canales. Operan inde
pendientemente bajo el esquema de
brcadcasting regional y no pueden ser
ofertadas mediante una autopista televi
siva fuera de sus mercados naturales.
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Aunque la mayoría de las TVRs
venden la idea de su compromiso con el
desarrollo regional, no se encuentran
sustanciales evidencias de cooperación
entre los planes estratégicos de estas
empresas y los planes oficiales de desa
rrollo regional. Inclusive, pareciera que
para los organismos de desarrollo regio
nal la TVR no se presenta como un pro
yecto estratégico prioritario por lo que tan
sólo es entendida como un medio para
difusión de noticias y promoción publici
taria, y no como medio de comunicación
y educación estrechamente vinculado a
los programas de desarrollo, tal como
sucede en otros países.

Esto puede revelar un atraso no en
la tecnología o en la realización de pro
gramas pero sí en la madurez para enten
der la complejidad de la TV en la sociedad
de la información, para entender el verda
dero sentido de la comunicación social.

Pareciera que estuviéramos jugando a la
TV en plena sociedad de la información
pero con mentalidad de la sociedad agra
ria.

A pesar de que la mayoría de las
TVRs declara desarrollar una amplia mi
sión cultural o educativa la realidad evi

dencia que su razón de participar en el
asunto comunicacional está guiada por
los atractivos beneficios comerciales. Así

el concepto de Región Comunicacional
y/o Cultural está predeterminado por el
de Región de Mercado. Es ello lo que
explica que algunas TVRs hayan despla
zado su región de un Estado a otro. Del
mismo modo la migración geográfica de
estas TVRs tiende hacia la zona central

del país en busca de mejores mercados
más allá de su región geográfica natural.
La misión cultural o educativa, en tanto
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servicio público, pareciera contraponerse
al ejercicio empresarial.

Sin embargo, el impacto comunica
cional de cada TVR en su región es tan
importante como el del conjunto total so
bre el mercado venezolano. Tal vez lo

más interesante es que se está produ
ciendo un replanteamiento del espacio
audiovisual venezolano. Y con ello nue

vos retos para los científicos de la comu
nicación y nuevas exigencias educacio
nales. El universo televisivo y audiovisual
que se nos presenta de cara al 2000 es
conceptualmente diferente al que esta
mos acostumbrados a percibir. La TV de
los próximos años será más multitelevi-
sión en función del desarrollo de sus múl

tiples dimensiones comunicacionales.

Pero la TV Regional no puede ser
estudiada al margen de diversos modelos

La TV regional y los paradigmas
Es conveniente ver a TVR en el

conjunto de otros Paradigmas Televisi
vos (PTV) que explican la concepción de
la TV bajo específicos principios definito-
rios. Estos PTV revelan parte de las ideas
maestras que guían a la TV, nos hablan
de su organización y funcionamiento, de
las características más relevantes como

empresa (o servicio) de comunicación, y
nos permiten establecer una taxonomía
de modelos televisivos no excluyentes.

Esto resulta importante porque en
realidad no podemos entender la televi
sión, inclusive la regional, bajo una sola
perspectiva o bajo un sólo concepto. La
importancia de ver estos PTVs como con
juntos entremezclados radica como ya lo
planteo Moragas (1988) en la imposibili
dad de definir los medios, como la TV,

bajo una sola de sus características. Así,

o paradigmas que revelan la concepción
y funcionamiento de la televisión en el
mundo entero. Muchos de esos paradig
mas pueden operar de manera super
puesta u otros pueden no existir en el
contexto venezolano. Son modelos que

en la diversidad de las opciones están
señalando un futuro ante el cual es nece

sario prepararse. Esas nuevas realidades
implican nuevos retos y entre ello la for
mación de un nuevo profesional capaz de
entender la diversidad de modelos para

fomentar la comunicación, y las tenden
cias en el campo televisivo. Un nuevo
profesional de comunicación capaz de
asumir brevemente responsabilidades di
rectivas y de transformación. Un nuevo
campo de relaciones entre la comunica
ción y la educación que poco tiene que
ver con los esquemas del pasado.

televisivos

en el PTV denominado TVR cohabitan,

como veremos, otros submodelos que
pueden matizar sustancialmente el con
cepto mismo de TVR. Esta, por ejemplo,
puede ser definida al mismo tiempo bajo
las ideas maestras de servicio público o
empresa privada.

Lo más importante de estos PTV es
que nos facilitan precisar conceptos y
formular una taxonomía lo que nos permi
te una visión global e integral del sistema
televisivo. Y lo que tal vez resulta más
importante es que el conjunto de estos
PTV revelan cuan complicado resulta
conceptualmente hacer una disección del
fenómeno Televisión, cuánta intercone

xión se nos presenta en un mapa concep
tual para abordar el tema de TVRs, cuán
ta complejidad se opera en la industria y
el espacio audiovisual'televisivo, y cuánta
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oportunidad comunicacional multidimen-

sional se podría plantear a través de las
TVRs.

Estos PTV se precisaron durante el
desarrollode la investigación por agrega
ción y desagregación de categorías que
se consideraban relevantes. En realidad

ahora sólo presentaremos algunos de los
paradigmas televisivos que hemos detec
tado. En la identificación y verificación de
tales PTV se precisó búsqueda y apoyo
tanto documental como de campo. Algu
nos PTV pueden no aplicar en Venezuela
pero pueden explicar y ayudar a visuali
zar futuros. Finalmente logramos estable
cer los siguientes Paradigmas Televisi
vos que pueden servir tanto para contex-
tualizar a la TVR como para guiar estu
dios posteriores:

01. Los Paradigmas de la Propie
dad

1. Pública:

Cuando el Estado es dueño de la

organización y le imprime a la TV una
misión más próxima a locultural o servicio
público que al negocio. Aunque por lo
general se refiere a un sistema de TV
nacional el concepto de TV Pública tam
bién podría desarrollarse en dimensiones
regionales. Normalmente este tipo de TV
se puede financiar mediante una combi
nación del subsidio del Estado con activi

dades comerciales. Este caso puede es
tar representado por Venezolana de VTV
y TV Nacional.

2. Privada:

Describe la participación de una so
ciedad mercantil que imprime a la TV un
espíritu comercial basado en las ideas de
libre empresa y la competencia por los
beneficios y cuotas de mercado. Funcio

na por concesiones del Estado y se finan
cian como medios publicitarios o como
servicio de suscripción. Puede repre
sentarse tanto por las televisiones nacio
nales privadas como por regionales
como, por ejemplo, TeleCaribe, TeleExito
y TeleCentro, entre otras.

3. Mixta:

Describe la existencia de una so

ciedad mixta conformada especialmente
para integrar un proyecto o compartir ries
gos, responsabilidades y beneficios. A
pesar de las ayudasque el Estado otorga,
directa o indirectamente, a la TVRs no
hay ningún caso de propiedad mixta, tal
como ocurre en otros sectores industria

les. Sin embargo, este tipo de asociacio
nes estratégicas podría constituir una in
teresante alternativa del Estado para con
solidar una industria audiovisual nacional,
y en especial el futuro sistema televisivo.

02. Los Paradigmas Geoestratégi-
cos

1. Local:

Describe a una televisión cuyo ra
dio de cobertura está limitado aproxima
damente a los términos geográficos de la
ciudad desde la que opera. En nuestro
contexto puede ser representada por Te-
leBoconó, TAM, o Zuliana de TV, entre
otras. El concepto implicaría una estre
cha relación entre la TV y el mercado
urbano.

2. Regional:

Describe a una TV extraurbana,
con vocación de difundir los valores cul

turales que se integran en la región. Te
leCaribe, TeleGuayana o Niños Cantores
TV, por ejemplo, pueden ser repre
sentativos. TV Regional, sin embargo,
sugiere la idea de una estrecha relación
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entre el servicio televisivo y el desarrollo
de la región para satisfacer demandas no
cubiertas por los servicios nacionales y
contribuir con los planes oficiales de de
sarrollo. El concepto de región no coinci
de exactamente con los límites del Esta
do y se refiere más a una entidadsocio-
histórica o cultural.

3. Nacional:

Describe a la TV que ofrece una
cobertura para amplias zonas del país.
Normalmente operan desde la capital tal
como sucede con las TV comerciales de

Radio Caracas TV y Venevisión. El con
cepto de nacional implica además una
homogenización de las audiencias por
encima de lo regional o local.

4. Internacionales:

Describe a la TV que ofrece servi
cio para varios países, bien sea eventual
o permanente, tanto en zonas fronterizas
como por emisiones vía satélite. Ejemplo
de esto puede ser Televisión Regionalde
Táchira que cubre zonas de Venezuela y
Colombia, o cualquiera de los canales
internacionales que se ofrecen por saté
lite o cable como CNN, Discovery, TVE o
RAL Esto nos plantea dos líneas de inte
rés estratégico: el componente interna
cional en espacio audiovisual venezolano
y la participación de Venezuela en el mer
cado internacional televisivo.

5. Centralizada:

Describe a un sistema o modelo

que opera desde lacapital hacia el interior
del país limitándose el resto de las ciuda
des a un papel receptor. Revela el papel
rector que impone el Estado y las empre
sas desde la capital bajo un concepción
política de alta concentración de poder.
Es la fórmula típica que han utilizado las

televisiones de cobertura nacional en Ve

nezuela.

6. Descentralizada:

Describe al sistema en el que la
organización central delega en las regio
nes la capacidad de producirpara el ám
bito regional e ingresar desde allí a un
circuito nacional. El modelo implica la
importante participación de organizacio
nes regionales en la cogestión de los
servicios televisivos. No se debería con
fundir con el servicio de conexiones es

porádicas que permite el sistema centra
lizado. El caso lo puede representar el
modelo de las TV2 Españolas como sis
tema totalmente descentralizado y alter
no al centralizado de TV1. Podría plan
tearse como una red de TVs copartícipes,
regionales e interconectadas para ceder
el protagonismo a las regiones y no a la
capital.

7. Federativas:

Describe al modelo en el que distin
tas entidades del Estado gestionan sus
propiosserviciostelevisivos pero asocia
dos entre sí en una organización común
dentro de planes estratégicos nacionales.
Es el caso de las televisiones federadas

en Alemania. El concepto implica la exis
tencia del Estado Federal en la organiza
ción política.

8. Autonómicas:

Describe al modelo en el que el
Estado concede autonomía política para
que el Gobierno de una región autónoma
desarrolle su sistema televisivo en aten

ción a las satisfacción de sus necesida

des culturales. El concepto implica la e-
xistencia de una autonomía política regio
nal, distinta a la federación y descentrali
zación. Los casos más representativos
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pueden encontrarse en las TV Autonómi
cas de España (TVCatalunya, Eukal Te-
lebista, o TVGalega) o en Quebec-Cana-
dá (RTV Quebec).

03. Los Paradigmas de las Au
diencias

1. Público General:

Describe el modelo televisivo que
atiende diversas necesidades de un pú
blico lo más amplio posible adecuando su
programación a los diferentes targets en
base a los horarios. En general transmite
una programación estandarizada de tipo
"ómnibus" y de fácil intelección por su
sentido masificador independientemente
de que pueda ofrecer programas espe
cializados. Normalmente este modelo

está asociado al concepto de broadcas-
ting. Los ejemplos pueden ser tanto las
TV de cobertura nacional como las TVRs

venezolanas.

2. Público Especializado:

Describe a la TVque transmite para
una audiencia específica normalmente
especializada en una temática o necesi
dades de comunicación. Puede ser rep
resentada por la TV de programación mo-
notemática como los canales especializa
dos en Deportes, Telefilmes, Noticias,
Música o inclusive para segmentos como
la Mujer en el caso de Gems Televisión
International. El modelo se ha asociado al

concepto de Narrawcasting. También es
posible que la cultura regionalde una TV
pueda ser entendida como una especia
lidad, vendible, inclusive, a colonias de
esa región residentes en otras.

3. Público Cautivo:

Describe al modelo de TV que fun
ciona dirigido hacia un público cautivo,
limitado y conocido. Puede ser repre

sentado por circuitos institucionales, edu
cativos o corporativos. Se puede enten
der como un modelo que dispone previa
mente de un público organizado.

04. Los Paradigmas de las Estra
tegias de Estado

1. Servicio Público:

Describe al modelo en el que el
Estado asume el control directo, total e

integral de los servicios de TV y los inte
gra en un Plan Estratégico Nacional. En
Venezuela el Proyecto RATELVE pudo
haber sido un ejemplo de esto.

2. Libre Competencia:

Describe al modelo en el que el
Estado otorga conseciones para que las
empresas de TV compitan libremente en
busca de los beneficios de la explotación
comercial. El Estado puede competirme-
diante sus empresas pero el sector priva
do puede resultar mayoritario y más po
tente. El modelo puede ser representado
por el actual régimen televisivo venezola
no en el que concurren, bajo el espíritu de
libre competencia, la mayor parte de las
TVRs.

3. Servicio Complementario:

Describe al modelo en el que se
produciría un equilibrio entre los efectos
y beneficios de la TV Pública y la Privada.
Esta modalidad podría suponer transicio
nes entre los modelos anteriores o tam

bién la suposición de que ambos sectores
parten de intereses opuestos pero nego
ciables. Tal vez los sistemas de Italia,

Reino Unido y España, por ejemplo, pue
dan evidenciar el concepto de comple-
mentariedad en la que la RAÍ, la BBC y
TVE juegan un papel preponderante.
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4. Servicios Específicos:

Describe el modelo en el que el
Estado facilita o promueve que específi
cas instituciones desarrollen sistemas

abiertos o cerrados de TV para atender
proyectos puntuales de educación o pro
moción cultural. Son modelos que el Es
tado financia indirectamente con cargo a
la instituciones promotoras y normalmen
te no tienen finalidad comercial. Entre los

ejemplo venezolanos pudieran destacar
los servicios otorgados a la USB, la ULA,
o inclusive los explotados por Maraven en
la COL.

05. Los Paradigmas del Financia
miento

1. Subsidio:

Describe el financiamiento directo

o indirecto del Estado para el manteni
miento de la televisión con cargo a insti
tuciones públicas o asignaciones presu
puestarias a las sociedades responsa
bles de la administración. Puede ser el

caso de Televisora Nacional de Venezue

la o las ayudas institucionales para pro
yectos culturales o educativos.

2. Publicidad:

Describe el financiamiento prove
niente de la utilización de la TV como

medio publicitario siendo uno de los fac
tores más atractivos para los promotores
de TV. Es característico de la TV comer

cial y constituye un interesante incentivo
para la TVR ya que permite redirigir la
inversiones publicitarias sobre áreas geo
gráficas específicas o trabajar con un mix
de inversiones a la medida. Casi todas las

televisiones de Venezuela se financian

mediante el ingreso publicitario pero no
es el único modelo de financiamiento que
se perfila hacia el futuro.

3. Suscripción:

Describe el financiamiento median

te la contratación de un servicio como el

telefónico o el eléctrico ofrecido a través

de una red generalmente de cable o
transmisión codificada. El servicio puede
ser local o de teledistribución ofertando

programación tanto nacional como inter
nacional. Por tanto los canales teledistri-

buidos pueden financiarse inde
pendientemente con subsidio, publicidad
u otras formas. Ejemplo de ello puede ser
el de empresas como Omnivisión en Ca
racas, o Cable 2000 y TVC en Maracaibo.

4. Pay Per View:

Describe el financiamiento por con
sumo de programas específicos. Normal
mente constituyen canales especiales
ofertados a través de teledistribución. Al

gunos teledistribuidores nacionales ofre
cen canales especiales de telefilmes que
dan evidencia de ello. El Pagar por Ver
puede ser una interesante forma de finan
ciamiento que replantea el uso en función
de las necesidades y posibilidades de
consumo, tal como sucede con el servicio

eléctrico o el telefónico.

5. Impuesto:

Describe un financiamiento indirec

to a los servicios públicos mediante la
contribución de un canon impositivo nor
malmente bajo el concepto de impuesto
al lujo. También podría plantearse como
un peaje al espacio audiovisual para con
tribuir al desarrollo de TV locales, muni

cipales o regionales. Dos problemas po
drían plantearse: la implantación de un
nuevo impuesto en determinadas zonas
geopolíticas para fomentar los servicios
de TV, y garantizar que tales impuestos
tengan el destino previsto.
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6. Mixta:

Describe un mezcla de fuente de

financiamientos como publicidad + subsi
dios, o suscripción + Pay Per View. El
primero puede ser representado por la TV
oficial y el segundo por compañías de
teledistribución. Las diversas combina

ciones pueden ampliar el panorama para
garantizar el financiamiento de diversos
modelos de TV.

06. Los Paradigmas de la Comuni
cación de la Señal

1. Red Radioemisión Terrestre:

Describe los modelos que integran
un circuito de antenas emisoras y repeti
doras para cubrir pequeñas o grandes
zonas geográficas. Constituye en general
el sistema utilizado por la TV venezolana
tanto de cobertura nacional como regio
nal y por tanto es asociada al concepto de
braadcasting o teledifusión.

2. Red de Cable:

Describe el modelo que opera dis
tribuyendo la señal a través de una red de
cable en una primera generación de tipo
coaxial y en una segunda de fibra óptica.
Puede referirse a circuitos institucionales

o redes urbanas, redes mono o multica-
nales.

3. Satélite:

Describe el modelo de comunica

ción mediante satélites geoestacionarios
característico para emisiones internacio
nales y captados a través de antenas
parabólicas.

4. Teledistribución:

Describe la sinergia cable-satélite
para distribución de señales internacio
nales y nacionales a segmentos cautivos

o adscritos mediante suscripción y el Pay
per View.

07. Los Paradigmas de las Dimen
siones Corporativas

1. Televisiones Dependientes:

Describe a los modelos que operan
bajo el régimen tutelar de instituciones
públicas o privadas. Normalmente puede
ser representado por circuitos cerrados
educativos como los universitarios. Pero

también una TV dependiente puede ser
tal por la influencia que sobre ella ejerza
una organización como el Gobierno, la
Iglesia o cualquier consorcio empresarial.

2. Televisión Independiente:

Describe a la TV que opera comer
cial y comunicacionalmente de modo in
dependiente aunque eventualmente
efectúe retransmisiones o conexiones

con otras. Las TV de cobertura nacional

venezolanas pueden evidenciar esta
idea, al igual que algunas TVRs como
TeleGuayana, TeleCentro o TeleCaribe.

3. Televisión Corporativa:

Describe al modelo en el que TVs
aparentemente independientes operan
de modo corporativo o consorciado com

partiendo planes, recursos y hasta pro
gramación. Este modelo puede repre
sentar una corporación jurídica de varias
empresas o sencillamente una acción
consorciada. El desarrollo de las TVs de

Niños Cantores (Zulia, Lara y Carabobo)
puede evidenciar este modelo corporati
vo.

08. Los Paradigmas del Desarrollo
Tecnológico

1. Tecnología artesanal:

Describe al modelo cuyo nivel de
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desarrollo tecnológico no le permite un
adecuado nivel de competitividad en el
concierto del sistema televisivo nacional.

En general sitúan a la TV por debajo del
estándar tecnológico del sector. Algunos
ejemplos de ello pueden ser los de las
TVRs TeleBoconó y Amavisión.

2. Tecnología básica:

Describe los modelos con un nivel

tecnológico acorde con los mercados na
cionales permitiéndole competir e inte
grarse a un intercambio de señales o
programas en el interior del país. El nivel
de tecnología básica no les permite com
petir en mercados internacionales. En ge
neral es el nivel tecnológico que caracte
riza a la mayoría de las TVRs venezola
nas.

Tendencias y Retos
Como hemos visto la TVR es un

paradigma televisivo en pleno proceso de
desarrollo. Posiblemente las grandes
transformaciones del entorno político y
tecnológico de los próximos años puedan
provocar sustanciales cambios en este
modelo. Es posible que en los próximos
años el número de TV locales se incre

mente vertiginosamente y tal tendencia
abra la participación de gobiernos loca
les. También se reajustarán los mercados
regionales y se moverán hacia los extra-
rregionales donde competirán fundamen
talmente TVs consorciados. Es posible
que pronto puedan aparecer TV Locales
o Regionales de carácter público inspira
das en la idea de la descentralización, o

que se implanten nuevas TVRs al amparo
de organismos gubernamentales regio
nales. Antecedentes como las Televisio

nes Autonómicas Españolas pueden ilus-

3. Tecnología industrial:

Describe el nivel de tecnología uti
lizado por las grande TVs de Venezuela
y que les permite participar exitosamente
en mercados internacionales con produc
tos nacionales.

4. Tecnologías Avanzadas:

Describe, por una parte, aspectos
tecnológicos puntuales que pueden ser
ventajas competitivas entre televisiones
de un mismo ranking, y, por la otra, tec
nologías del sector. En los primeros po
demos tener la tecnología digital, la fibra
óptica, o la interactividad, y en los segun
dos la autopista de televisión a la que
podrían concurrirtodos los canales, inclu
yendo los regionales y locales, para que
sean ofertados a cualquier segmento y en
cualquier punto geográfico.

trar este camino. Pero el impulso de estas
TVRs Públicas vendrá dado por el reco
nocimiento de su valor para la promoción
del desarrollo regional y por el valor agre
gado que en ella puedan ver los nuevos
líderes y gobernantes regionales.

Pero ante el avance de las globali-
zación de la TV internacional, la TV Re

gional deberá profundizar su especializa
ción geocultural y prepararse para com
petir con los canales de especialización
monotemática ofertados por la teledistri
bución como el nuevo negocio televisivo.
La TVR del futuro tal vez sólo tenga sen
tido en la diversidad de canales y en la
redefinición de la regionalidad que permi
ta ser adquirida más allá de los mercados
regionales físicamente.

También parece una tendencia cla
ve que la supervivencia de estas TV Re-
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gionales dependerá en los próximos años
de la estrecha cooperación de estas con
los organismos oficiales de desarrollo re
gional. Ello implica el replanteamiento de
la cuestión comunicacional de cara al

futuro, tanto para la TV como para los
organismos gubernamentales o vincula
dos al desarrollo, y sobre todo un replan
teamiento de la cuestión educacional en

tomo a la comunicación. ¿Acaso podre
mos actuar en el futuro con los mismos

modelos comunicacionales y educativos
del pasado?

Una de los retos más inmediatos

puede referirse a la necesidad de fomen
tar estudios estratégicos comunicaciona
les para integrar el desarrollo de las nue
vas TVs al desarrollo regional. Ello debe
rá implicar una revisión del perfil del egre
sado en Comunicación capaz de contri
buir científicamente al diseño y conduc
ción de las organizaciones de TV y no
limitarse al tema periodístico, como es
quema parcial y del pasado.

Parte de la preocupación de los
científicos de la comunicación es su con

tribución a la explicación del fenómeno
televisivo. Se trata de un trabajo de pro
ceso en el que deben participar científicos
y empresarios para idear el futuro televi
sivo. Por tanto debemos ampliar la discu
sión sobre los límites de los modelos y
preparamos a la gestación de nuevos
paradigmas televisivos.
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