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RESUMEN: Es difícil establecer un período real para la concreción de la transi-
ción digital en América Latina, situación que no es diferente al caso de Vene-
zuela, ante la carencia de estrategias que permitan un desarrollo digital en el
campo comunicativo, en especial el audiovisual, donde se consideren  facto-
res externos y las particularidades de este país ante este proceso, que se plas-
ma en esperar el último momento para enfrentar una realidad cada vez más
tangible y con una mayor diversidad de retos, que deben ser asumidos con
seriedad y perspectiva glocal. 
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Digital television current state and perspective in Venezuela
SUMMARY: When a debate revolves around the digital transition of Latin Ame-
rica, it is a mayor challenge to establish a real period of time for its solidifica-
tion. This emptiness and far away feeling isn’t different when boarding the
subject in the Venezuelan reality, since there are almost no strategies for the
development of a digital development in a communications oriented field,
especially in the audiovisual field, were external factors can be considered in
the same manner as the uniqueness and challenges of the country in this pro-
cess, witch will clearly show how our countries works,  waiting for the last
moment to confront an even more tangible reality and with an even more
variety of challenges that must be taken with seriousness and a glocal pers-
pective.
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P ara comprender la sociedad de la
información y el conocimiento

(SIC), es preciso tener una visión más
global del mundo actual y de los pro-
cesos que en él están presentes, donde
la información y su flujo, a través de
los avances tecnológicos experimenta-
dos en las últimas décadas, son la pie-
dra angular de nuestras vidas presen-
tes y, aparentemente, futuras.

Este periodo crucial de transición
histórica, consecuencia de la revolu-
ción tecnológica de las comunicacio-
nes, genera una falsa impresión de
nuestro entorno. Así, los distintos
medios han dejado de cumplir la tra-
dicional función de canal de transmi-
sión de información, para adquirir un
“valor” añadido, abarcando cada una
de las dimensiones del hombre y ejer-
ciendo presión sobre él. Con esto han
logrado la ampliación de un mun do
ca da vez más grande y complicado,
di fícil de ser abordado de manera efi-
caz, ante el elevado número de cana-
les existentes de flujos informativos,
sin darnos tregua para su análisis y
pro cesamiento ni otorgarnos la opor-
tunidad de captar los cambios en el
mapa comunicacional de principios
del siglo XXI.

El surgimiento de la SIC es produc-
to de las nuevas posibilidades de trans-
formación de la información digital en
valor económico y social, en conoci -
mien to útil; lo cual trae consigo la ela-
boración de un complejo entramado
in dustrial y comercial en el que el know
how se transforma en la nueva moneda

de cambio, de reconocimiento y avan-
ce, aupado por el asentamiento de este
nuevo paradigma social.

El redimensionamiento de los me -
dios de comunicación y la primacía de
la información y el conocimiento exis-
tente en el escenario actual, es pro -
duc to de la convergencia tecnológica
experimentada en el campo telemáti-
co, campo en el que la sociedad indus-
trial convive, en mayor o menor gra -
do, ante un nuevo mito en el horizon-
te teórico, al que se denomina socie-
dad de la información y el conoci -
mien to, la cual, según Pablo Valenti,
“no está determinada por las tecnolo -
gías de la información y conocimien-
to, sino por una nueva forma de orga-
nización económica y social motivada
por el desarrollo de las TIC”
(http://www.campus-oei.org/revis-
tactsi/numero2/valenti.htm). 

La Galaxia Gutemberg, caracteri -
za da por la preponderancia de la im -
prenta en el escenario de transmisión
del conocimiento, se ha diluido y, en
su lugar, se genera un nuevo contexto
en el cual las incuantificables fuentes
de información circulan, sa tu rán do -
nos de infobasura a niveles nunca vis-
tos, mientras la tecnología ad quiere
mayor peso en el mapa co munica cio -
nal, influyendo así en todos los pará-
metros de la vida humana actual, en
especial en los contenidos. 

En este periodo de cambios rápi-
dos y “libres”, está en juego la consti-
tución del Ser, la forma de observar-
nos a nosotros mismos y a los demás,



1 BRÜNNER, José. Globalización, cultura y posmodernidad. 1.a edición, 1998. 
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así como los modos de experiencias a
disposición de los hombres cuya sen-
sibilidad está siendo reestructurada
por la influencia del desarrollo de ca -
da elemento integrante de la SIC. En
este espacio-tiempo en que nos encon-
tramos, el Ser moderno y el posmo-
derno conviven de forma difusa, y el
constante choque con los cambios de
la sociedad retumba en nuestro ego y
en el álter ego, haciéndose apremian-
te el análisis de los procesos existen-
tes, producto de la telemática globali-
zada actual. Ser posmoderno o actual
es estar en un mundo que avanza
pau latinamente hacia lo desconocido,
dando paso a otro escenario, en don -
de el dilema es mayor porque provie-
ne de incertidumbres externas a la
naturaleza, si es que no, empleando a
Giddens, citado por Brünner, de
“incertidumbres manufacturadas”. 

Así como las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) están
cambiando la concepción del Ser, tam-
bién están mutándose las relaciones
en tre sociedades, mercados, capitales
y culturas. Este cambio ha fortalecido
el modelo económico que comienza a
imperar a escala global, en el cual la
ruptura del espacio-tiempo está gene-
rando un redimensionamiento de la
so ciedad, haciendo surgir una genera-
ción de individuos influidos por esta
nueva forma social, consecuencia de
nuevos códigos impuestos por las
TIC; trayendo consigo nuevos lazos

de dominio e influencia de los secto-
res que detentan el poder en el seno
de la sociedad. Por todo esto, estamos
viviendo, como destaca Ihab Hassan,
citado nuevamente por Brünner: 

Un momento antinómico que presu -
po ne un vasto deshacer (un making)
de la men talidad occidental. Digo
des hacer aunque otros términos son
ahora de rigor: por ejemplo, decons-
trucción, des mitificación, discontinui-
dad, différance, dispersión, etcétera.
Ta les tér mi  nos representan un recha-
zo ontológico del tradicional sujeto
ple no, el cogito de la filosofía  oc ci -
dental.1

El conjunto de procesos que hoy
tenemos ante nosotros hace impres -
cin dible un replanteamiento profun-
do de los elementos teóricos, así como
una visión global e integrada de la so -
ciedad actual y del proceso llevado a
cabo en ella para una mayor aproxi -
ma ción a lo que acontece en su seno. 
Radiografía latinoamericana
ante la SIC
El desarrollo de la SIC en el contexto
latinoamericano ha estado marcado
por los distintos procesos de presión
ejercidos desde otros países o bloques
de países en el mundo, los cuales ejer-
cen influencia en el devenir de los dis-
tintos elementos que forman parte de
la sociedad en la región, a saber: Esta-
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dos Unidos y la Unión Europea. A
raíz de la Ronda Uruguay del General
Agreement on Tariffs and Trade
(GATT), la validación de la teoría de
la mayor liberalización dentro de la
in  dustria de la información y el cono-
cimiento, terminó por ser el principal
referente —al igual que en el resto del
mundo— al momento de establecer
las distintas políticas de promoción y
desarrollo de las TIC en cada uno de
los países a nivel latinoamericano.

La dinámica de constitución de la
SIC ha adquirido un perfil particular
en la región si lo comparamos con
otras zonas del planeta, las cuales po -
seen un peso mayor en el campo de
las TIC y elaboración de contenidos
re  queridos para el desarrollo de nue-
vos servicios con mayor valor agrega-
do. La integración latinoamericana y,
sobre todo, la homogeneización de los
indicadores en torno a la SIC están ar -
ti culadas según los requerimientos de
la lógica social de la  economía-
mundo. 

Los distintos gobiernos de la re -
gión carecen de planes nacionales cla-
ros en torno al desarrollo del papel y
el futuro del entramado tecnológico
que hoy comienza a despuntar en
otras regiones, mientras que en Lati-
noamérica la modernización econó -
mi   ca y la participación en la econo -
mía-mundo la hace asumir el rol de
gran mercado cautivo, a la espera de
las decisiones y avances logrados en
los países que son máximos referentes
del sector de las TIC en el mundo.

La falta de participación pública,
normativas obsoletas —en muchos ca -
sos– o recientemente establecidas con
cierto apuro y sin estudios previos de
las características y necesidades parti-
culares en la región, sin un reglamen-
to definido en su interior (por ejem-
plo: Argentina con la selección del es -
tándar para la televisión digital terres-
tre (TDT), o Venezuela y su retraso en
el diseño normativo en el área de las
telecomunicaciones), así como una
cla ra carencia de inversión financiera
en políticas de I+D, hacen que el con-
texto latinoamericano de las TIC se
en cuentre fragmentado y sin políticas
reales de integración subregional co -
mo sí se ve en el contexto europeo,
por ejemplo. 

El desarrollo de la SIC en América
Latina está guiado por el grado de ex -
pectativas que cada país genera a la
plutarquía mediática mundial, entendi-
da como el dominio de la clase que
de tenta el poder económico, dueña de
los principales grupos empresariales
transnacionales en el campo de la co -
mu nicación, la cual ejerce presión en
los mecanismos de decisión políticos
existentes en cada país.

Las tendencias internacionales de
reajuste de los mercados de las TIC en
cada una de sus fases (producción, dis-
tribución y consumo), ante la cautela
cada vez mayor del proceso de desa-
rrollo de los servicios generados en
tor no a la SIC y su consiguiente inser-
ción en países con crecimientos econó-
micos discontinuos e inestabilidad po -



2 GUZMÁN, Carlos. “La transición hacia la sociedad del conocimiento en Venezuela” [enlínea] Humanitas. Postal Temático en Humanidades. <http://150.185.90.170/Humanitas2/publicaciones/ANUARIO%20ININCO%20/pdf/Vol2-N13/pag133.pdf HYPERLINK\h>.
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lítica, hacen que el desarrollo de Lati-
noamérica en este campo presente un
escenario de elevada irregularidad.

En la actualidad existen grandes
ba  rreras que impiden el aceleramiento
del proceso de inclusión, orientado  al
nuevo paradigma tecnoeconómico
pro  movido en el marco de la SIC en la
región: baja renta disponible y escaso
desarrollo de las infraestructuras, por
citar solo una de las más relevantes.
Estas barreras generan realidades eco -
nómicas y políticas en la región que
in  ciden severamente en el desarrollo
de este nuevo modelo social.

Un elevado coste de los servicios en
comparación con el salario medio de
la po blación, así como un desequili-
brado es  cenario, donde el avance tec-
nológico está más avanzado en Brasil,
México y Argentina, hacen que la
perspectiva de análisis de este proceso
en América Latina esté regido de
acuerdo con la evolución de estos tres
países, y también por la capacidad de
coordinación y formulación de estra-
tegias planteadas desde las principa-
les instituciones regionales, como la
Co misión Interamericana de Teleco -
mu nicaciones (Citel), los cuales tienen
un entorno muy difícil de superar a
corto y me diano plazos, por el marca-
do handicap con relación al proceso de
desarrollo de la SIC en otras zonas del
mundo (Estados Unidos y Europa).

Pese a esto, las expectativas comer-
ciales siguen siendo muy interesantes:
un entorno caracterizado por un esca-
so desarrollo de infraestructuras co -
mu nicacionales, de producción y de
consumo, en comparación con otras
re giones con porcentajes menores de
población.

Tomando en consideración lo ex -
puesto por Carlos Guzmán,2 los paí-
ses en de sarrollo (entre los que se in -
cluyen los latinoamericanos), con un
70% de la población mundial, solo po -
seen aproximadamente un 13% de las
salas y un 46% de radioemisoras en el
mun do, mientras los paí ses desarro-
llados, con me nos del 30% de la po -
blación mun dial, concentran un 87%
de las sa las de cine y 54% de las radio-
emisoras exis tentes; así co mo la capa-
cidad de América La tina para la pro-
ducción de bienes culturales tra di -
cionales en el cam po de la li te ratura,
la música y las ar tes plásticas; lo que
trae consigo un cla ro in terés de las
principales industrias del sector de las
TIC por insertarse en esta re gión, que,
pe se a los problemas económicos y so -
ciales que han marcado su ritmo en
las últimas décadas, brinda una eleva-
da posibilidad de ex pansión y acceso
a un número potencial de clientes pa -
ra los servicios creados por el desarro-
llo de la SIC (véase cuadro). 
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Ante este escenario cargado de con -
tradicciones y desigualdades, en el que
confluyen elevadas expectativas con la
pugna de los principales bloues de paí-
ses que están impulsando el desarrollo
de la SIC en el mundo —la Unión
Europea y Estados Unidos— se hace
necesaria la redefinición y elaboración
de un marco institu cional ca paz de
hacer frente al nue vo reto surgido por
el desarrollo de las TIC y de la imposi-
ción, ejercida des  de fuera de la región,
de un nuevo pa  radigma tecnoeconó-
mico (PTE). To do esto, con el fin de
generar nuevas vías de participación,
capaces de in  volucrar a los gobiernos
de forma más directa, no co mo meros
promotores de la plutarquía mediática
mundial que constituye el núcleo duro
de la SIC, sino como ele mento que
logre la in   terconexión con el resto de
actores in   volucrados en este proceso.
En la me   dida en que se logre esto, se
po drán generar programas y planes de
for mación en el ámbito educativo y la -
boral que permitan el aprendizaje ne -
ce sario de los re cursos que pueden
usar se de las TIC y reducir la brecha
di gital que hoy  preocupa con especial
énfasis. 

Como bien destaca Pablo Valenti
en su artículo “La sociedad de la in -
for  mación en América Latina y el Ca -
ri be: TIC y un nuevo marco
 institucional”:

La Sociedad de la Información requie-
re de una nueva institucionalización
que permita estimular y regular la ac -
ción colectiva en el manejo de los co -
no cimientos que esa sociedad es  tá en
condiciones de generar y gestionar a
partir de la introducción de las Tecno-
logías de Información y  Conoci -
miento.3

El cuarto oscuro y el impulso
privado en la televisión
digital en Venezuela
Abordar esta temática en el contexto
ve nezolano amerita estar consciente
de la inexistencia de datos actuales y
del elevado número de sentidos co -
mu nes que construyen esta temática,
en el mejor de los casos.

Esta nación, además de presentar
los rasgos característicos destacados
en el punto anterior, presentará un
conjunto de ele men tos que han ejerci-
do incidencia en el desarrollo histórico
del sector au dio visual: una honda cri-
sis económica que ha repercutido en el
desarrollo de investigaciones acadé-
micas y empresariales en el sector, en
el proceso de inversión nacional y de
renovación de redes ya existentes; una
escasa participación del sector de las
te lecomu ni ca ciones en el producto in -
terno bruto (PIB) consolidado del país;
una elevada burocratización, la cual
ha generado la creación de un conjun-
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3 VALENTI, Pablo. “La Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: TIC y unnuevo marco institucional” [en línea]. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad
e Innovación. <http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/valenti.htm>. 



to de instituciones gubernamentales
en el sector, con una estructura bu ro -
crática inviable y carente de planifica-
ción coherente y mucho menos de ver-
dadero trabajo cooperativo entre cada
una de ellas, que permitan aprovechar
al máximo sus recursos humanos y
ma teriales; una marcada crisis política
que ha fo mentado un escenario de
gran inestabilidad institucional ante la
elevada po litización de los organismos
reguladores y su consiguiente impacto
en el delineo de estrategias y acciones
de acuerdo con parámetros clientelis-
tas y sesgados; una creciente cultura al
mo mento de elaboración de los instru -
men tos normativos, de dise ño y cam-
bio de estos mecanismos se gún los in -
tereses del partido político del gobier-
no o de grupos particulares con gran
poder económico;4 una elevada crisis
so cial, donde la mayoría de la pobla-
ción se ubica en el sector de pobreza
(un 80% aproximadamente), mientras
que una minoría (20%) cuenta con los
recursos económicos para in vertir y
seguir la estela de avances tecnológi-
cos en el mundo.

Estos aspectos, junto con los ya des-
critos en el punto anterior, son algunos
de los principales in dicadores que per-
miten apreciar las ele vadas condicio-

nes desfavorables que inciden en el
desarrollo de la televisión digital en
Venezuela.

Cuando se aborda este tema en el
ámbito nacional, se aprecia cómo el
de sarrollo de este proceso ha venido
de la mano de los actores privados del
sector audiovisual, en especial de los
di ferentes operadores de pago que se
encuentran en ella (TV de pago por
sa télite y cable), los cuales han visto
en estos avances posibilidades para el
mejoramiento de los servicios ya exis-
tentes, así como el desarrollo de nue-
vas tipologías de contenidos y servi-
cios que servirán para la generación
de nuevos canales de obtención de re -
cursos económicos. 

En Venezuela existe un atraso con-
siderable con respecto al diseño de la
legislación donde se incorpore este
pro  ceso en el ámbito audiovisual, en
es pecial cuando nos centramos en la
televisión digital terrestre (TDT) y te -
levisión digital por internet (IPTV).
Ha blar de televisión digital resulta
hoy una labor de unos pocos, frente al
creciente debate existente en otras re -
giones y países del planeta.5

Estos primeros pasos de dar forma
a un sector en el que ha predominado

Elías Said
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4 Ejemplo de esto es la reciente Ley de Contenidos aprobada a finales del 2004, cuya refor-ma comienza a debatir el gobierno venezolano a mediados de agosto, que busca tener unmayor porcentaje de acceso (20%) a los canales de TV de pago para su uso público o esta-tal (para mayor información, véase “Proponen que un 20% de canales de suscripción sir-van al Estado” [en línea]. El Universal, 18 de agosto de 2005, <http://www.eluniversal.com/2005/08/18/imp_pol_art_18106C.shtml>.
5 El retraso normativo causado por la falta de voluntad política durante décadas generó un



más el vac ío jurídico en las últimas
seis décadas, no ha estado exento de
la crispación política, y, en muchos
casos, el con junto de acciones llevadas
a cabo por el gobierno actual de Hugo
Chávez Frías, así como la posición de
mar cado enfrentamiento dialéctico
en  tre él y los principales actores co -
merciales tradicionales del sector, han
desvirtuado y acentuado el desinterés
por el desarrollo digital en el país, por
parte de los operadores audiovisua-
les, pues no solo el problema político
ha reducido sus expectativas en este
tema, sino que además la presión eco -
nómica imposibilita la inyección de
ca  pital requerido para evitar así que
el paso a este nuevo estado audiovi-
sual origine la súbita obsolescencia de
los actuales equipos analógicos, en es -
pe cial en el campo de la transmisión
de la señal.

Hablar de estándares en torno a la
TDT o cierto grado de debate de este
tema en el ámbito social resulta una
la bor casi imposible o nula de conse-
guir en Venezuela, ya que los avances
más destacados en este campo, desde
la administración venezolana, se han
centrado en la promoción de foros in -
formativos sobre los estándares apli-

cados a este soporte, mientras tanto
no se vislumbran mayores avances;
pe  se a que la TDT resulta una alterna-
tiva interesante para el aumento del
acceso universal a la SIC en el país, re -
duciéndose así la brecha social gene-
rada en torno a esta temática. 

En el caso de la IPTV, en Venezue-
la se mantiene la dinámica destacada
con relación a la TDT, ya que solo se
ha centrado en la organización de fo -
ros divulgativos y un anuncio en el
que CANTV, empresa estatal de tele-
fonía, manifiesta su interés por estu-
diar las posibilidades de desarrollo de
este sector a través de su estructura
empresarial y técnica. 
Conclusión
Todo parece indicar que el pleno de -
sa rrollo digital es lejano en el caso ve -
nezolano, y la ausencia de estrategias
que anticipen el destino sugieren que
en este país la dinámica de esperar el
último momento para tratar de tapar
el sol con un dedo terminará por im -
po nerse y delinear un proceso nacio-
nal en el que las presiones internacio-
nales han terminado por marcar su
rit mo y, sobre todo, que se vea distan-
te la mejora del horizonte para que se
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escenario en el que apenas se comienza a establecer e incluir un marco regulador generalde las telecomunicaciones en el país para el desarrollo económico del sector, así como delas actividades realizadas por los actores estatales involucrados en este rubro (Ley Orgá-nica de Telecomunicaciones, aprobada en marzo del 2000), las bases reguladoras de conte -ni dos emitidos a través de los diferentes operadores audiovisuales existentes en el país(Ley de Contenidos, aprobada a finales del 2004) y la promoción de la tecnología de infor-mación (Ley de Infogobierno, en el 2006).
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Elías Said

llegue a asemejar al caso brasileño. No
debe negarse que el gobierno ac tual
ha asumido un papel más activo que
el resto en este campo (como ejem plo
de ello tenemos el anuncio del próxi-
mo lanzamiento del primer satélite
geoestacionario venezolano y la crea-
ción de Telesur, primer canal re   gional
con sede en Caracas, que se encuentra
operativo desde julio del 2005), pero
estos intentos resultan desconcertan-
tes cuando se aprecian en el contexto
general y no se pasa de lo interesante
a lo coherente así sin más, cuando
existe tanta falta de información y
transformación de la “voluntad políti-
ca” en realidad. 
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