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INTRODUCCION 

El interés de que existan Pol Íticas Nacionales de COmunicac.i6n de 
tipo global y ajustadas a las Políticas Nacionales de Desarrollo no tiene, 
en el mundo, mucho más de un lustro de antiguedad. Desde luego, siem
pre han existido algunas pol (ticas en casi todos los países, ya que el 
Estado ha tenido que regular por lo menos algunos aspectos del proceso 
de comunicact6n social. Por ejemplo, la concesi6n de licencias para el 
uso del espectro radioeléctrico, las restricciones a la libertad de pren-
sa y las exenciones impositivas a la importaci6n de libros y otros objetos 
culturales. Pero la integración de esas y muchas otras pol(ticas parcia
les en un todo articulado, arm6nico y estable que equivalga a una verdade
ra Pol (tica Nacional es un fen6meno que no se ha dado sino en un m(nimo 
de países y s6lo muy recientemente. En ausencia de tal instrumento, el 
proceso de comunicación social - vital parél· ln existencia y el progreso de 
las naciones - viene tomando lugar, en la mayor(a de los pa(ses del 
mundo, en formas que rara vez se compaginan con las pol(ticas, planes 
y programas de acci6n de los gobiernos para el desarrollo nacional. 

Consciente de ello, la Unesco ha venido fomentando en los Últimos 
años la formulaci6n de tales pol (ticas integrales. Para ello estableci6 
un grupo de consulta que se reuni6 en Par(s, en septiembre de 1971, y 
produjo un primer documento básico de tipo te6rico y universal * · ·•· 
Luego en Bogotá, en julio de 1974, la Unesco auspici6 la primera reunión 
de expertos latinoamericanos sobre el tema, buscando avanzar de las 
ba5es globales hacia los principios de un modelo regional * • . . Como 
culminaci6n inicial de este esfuerzo la Unesco está organizando, para 
noviembre del presente año en Lima, la Primera Reuni6n Interministe
rtal sobre Políticas de Comunicación. Se aspira a que en ella el 

• 

•• 

Propuestas para un Programa Internacional de Investigaciones 
sobre la Educaci6n, París, UNESCO, 1971. 28 p. (UNESCO. 
COM/MD/20) 

El documento básico sobre el que trabajó la reuni6n fue el siguien
te: Beltrán, Luis Ramiro. Las políticas nacionales de la comuni
caci6n en América Latina, Par(s, UNESCO, 1974. 23 p. (UNESCO. 
COM-74/CONF .617 /2). 
El informe final de dicha reuni6n es: Reuni6n de Expertos sobre 
Planificación y las Pol(ticas de la Comunicaci6n en América Lati
na, Bogotá, Colombia, 4-13 de julio de 1974, Informe. París, 
UNESCO, 1974. 37 p. (UNESCO.COM-74/CONF .617 /4) 
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trabajo preparatorio de grupos de expertos llegue al nivel pol (tico supe
rior que es el decisivo para que los gobiernos de los Estados Miembros 
de la Unesco en América Latina se resuelvan a contar con tales pol(ttcas. 

Varios pa(ses de la regi6n están preparando descripciones generales 
de sus sistemas de comunicaci6n social - principalmente los de orden 
masivo - y resúmenes de las pol{ttcas parciales que actualmente rigen 
el comportamiento de aquellos en algún grado. Unos pocos pa(ses est~n 
realizando, además, análisis cr(ticos de dichos sistemas o diagn6sticos 
de las instituciones estatales de comun\caci6n masiva. El primero es 
el caso de Colombia y el segundo, el de Venezuela. En ambos casos, la 
intenci6n final es dotar al Estado de informaci6n sistemática confiable 
para dar base seria a la formulaci6n de políticas. Y es que, evidente
mente, las pol Íticas no deben ser improvisadas sino que deben arrancar 
del conocimiento cient(f\co de la situaci6n sobre la que pretenden influir. 
En efecto, la investigaci6n es necesaria antes de que se formule una 
pol (ti ca, durante la aplicaci6n de ésta y después de que ella haya comen
zado a ser aplicada. 

La real izaci6n de diagn6sticos institucionales es un paso fundamental 
en la investigaci6n que debe preceder a la formulaci6n de pol(ticas. Es 
posible concebir múltiples maneras de realizar tales diagn6sti.cos, pero 
las experiencias que sobre este ·upo de indagaci6n científica existen a la 
fecha en el mundo son escasísimas. En ausencia de ellas y ante el apre
mio de ayudar a los gobiernos a que dispongan de tales pol Íticas, la 
investigaci.6n social tiene que hallar sin demora caminos exploratorios 
modestos y expeditivos. Ella no ouede detenerse en prolongados, com
plejos y costosos ejercicios que posterguen la acci6n excesiva o indefini
damente. El sentido pragmático que resulta de la urgencia de acci6n 
debe producir de inmediato métodos de diagn6stico simples y económicos, 
que puedan ser aplicados rápida y sencillamente en muchc..s países. 

•Esos métodos tendrán, pues, que situarse en algún punto entre la aprecia- • 
ci6n asistemática y totalmente subjetiva y el análisis científico ultrarrigu
roso y matemáticamente objetivo. Es decir, tendrán que ser métodos 

• realistas intermedios. A esa convicci6n responde el ensayo de que se 
informa en el presente trabajo, el que se concentró en diagnosticar - en 
lapso breve - el conjunto de instituciones estatales dedicadas al empleo 
de la radio y la televisión en un país latinoamericano. 

La Parte 1 del trabajo condensa el método ensayado, en un sentido 
general. Y la Parte 11 informa sobre la aplicación del mismo al caso 
particular de Venezuela. 
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Los autores esperan que el relato de esta modesta experiencia ini
cia\ - afectada por insuficiencias pero preñada de alentadoras posibi-
1 idades,comunes ambas a la mayor"(a de pa(ses de la regi6n - tenga 
utt 1 idad par"a aquel \os que vayan a comprometerse en intentos semejan
tes. 
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PARTE 1 

DESCRIPCION GENERAL DE LA METODOLOGIA ENSAYADA 

Un conjunto de instituciones estatales de comunicaci6n puede ser 
estudiado en forma solamente descriptiva o en forma descriptiva y 
analítica. Si lo primero, el producto será un inventario de la estructura 
y funcionamiento del conjunto, un relato de los rasgos esenciales de la 
11 anatom(a11 y de la 11 fisiolog(a11 del mismo. Si lo segundo, el producto 
será dicho inventario acompañado de alguna apreciaci6n cr(tica o juicio 
evaluativo sobre la naturaleza y el estado de aquel conjunto. 

La descripci6n anal(tico-evaluatlva tiene, muy a menudo, las 
caracter(sticas de un "diagn6stico'' , ya que la apreciaci6n crítica no se 
real iza usualmente en un vaclo conceptual sino que suele partir de algún 
esquema te6rtco de la naturaleza y estado ideales del objeto a estudiar
se. Es decir, compara lo observado con algún modelo de pol (ti ca basa
do sobre ciertos (ndices apetecibles de 11 normalidad'; o "salud" • Si hay 
alguna relaci6n de equivalencia entre tal modelo y los datos de la reali
dad institucional, el diagn6stico es positivo. Si, por inversa, se encuer1-
tran indicios de distanciamiento del objeto respecto de dichos Índices, 
el diagn6stico es negativo en el sentido de haber encontrado situaciones 
de "anormalidad" o "enfermedad''. As(, pues, a la observaci6n de lo 
"anat6mtco11 y lo "fisio16gico" se agrega la detecci6n de lo ';patol6gico". 
Diagnosticar viene a ser, por tanto, "determinar una enfermedad por 
sus síntomas'.'• V, en el caso aqu( en cuesti6n, hacer un diagn6stico 
consiste en definir las características, los Hmites y las posibles conse
cuencias de las anomal(as o afecciones de que padezca el conjunto tns-
ti tucional motivo de estudio. 

Cuando de partida se dispone de un modelo de pol (tices preciso, 
amplio, profundo y coherente, la comparaci6n diagn6stica puede hacerse 
por medio de indicadores "paramétricos" en el sentido de "variables que 
entren en la forma matemática de cualquier distribuci6n estadística de 
tal manera que los posibles valores de esas variables correspondan a dife
rentes distribuciones". Es decir, tal modelo hace posible medir por corr 
frontaci6n el grado en que un conjunto institucional se aproxima a los 
principios, normas y objetivos de la pol (tica que preside sus operaciones 
o se aparta de el los. 
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Cuando, por el contrario, se dispone solamente de un modelo 
de política demasiado vago, rudimentario e inarticulado o cuando pr"ác
tic:amente no se parte de n\ngGn modelo definido, el diagn6sti.co s6lo pue
de hacerse por medio de tndic.ad'Jres 11 no paramétricos" en el sentido de 
que f¡no requieren de aserciones sobre parámetros o sobre la formas de 
la distribuci6n estad(stica subyacente" • En tal caso, el diagn6stico no 
consistirá en comparar la realidad observada con ningún modelo ideal 
referente a ella pero externo a la mi.sma. Consistirá en identificar inter
namente en tal realidad factores que sugieran, en general, imperfeccio
nes en la estructura y funcionamiento del objeto per se. Este procedi
miento "no paramétrico11 ti.ene, obviamente, las limitaciones propias de 
la falta de cotejo sistemático con un modelo espec(fico de lo deseable. 
Reconocidas esas limitaciones, el diagn6stico de tipo •íno paramétri.co" 
puede, sin embargo, brindar informaci6n inicial de alguna utilidad por 
sí misma y, de otra parte, conducir a la acumulaci6n de elementos de 
juicio que permitan llegar a un diagn6stico de tipo "paramétrico" para 
contribuir a la construcci.6n del modelo te6rico para efectuar la con
frontaci6n • 

Al amparo de estas reflexiones, el breve y sencillo ensayo de 
que se informa en el presente trabajo consisti.6 en explorar opciones 
metodol6gicas realistas para las condiciones latinoamericanas. 

El di.agn6stico intentado arranc6 procurando dar respuesta a 
la siguiente i.nterrogaci6n básica: 

lQué criterios son apropiados para diagnosticar el estado 

de un conjunto de instituciones estatales involucradas en 

el uso de la radio y la televisi6n en un pa(s dado? 

Necesariamente, cualquier tipo de diagn6sti.co involucra juicio 
subjetivo en algún grado. En general, ese grado será más bajo cuanto 
más al to sea el grado en que se disponga de informaci6n sistemática y 
confiable sobre la real i.dad del sujeto de di.agn6sti.co. En particular, el 
grado de subjetividad será más bajo cuando se disponga de informaci6n 
sustantiva no solamente i.ntr(nseca a éste si.no extr(nseca al mismo. 
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Cuando se disponga, por añadidura,de esta Gltima, resultará posible 
establece!" ''parámetros" que permitan la medici6n cuantitativa y refi
nada de la afeccion bajo estudia, reduciendo considerablemente la sub
jetividad. Cuando no se disponga de olla, sólo se podrán establecer 
medidas "no paramétricasli, reduciendo moderadamente la subjetividad. 

Por información sustantiva extr(nseca se puede entender, por 
ejemplo, un conjunto de datos sobre lo siguiente: 

1 • La relaci6n de compatibilidad entre un modelo ideal cons
tituído por una serie de hip6tesis integradas en torno a los 
objetivos de las instituciones estatales de comunicaci6n y 
la realidad de la estructura y funCionamiento de las mismas. 

2. La relaci6n de ajuste o calce entre las reales necesidades 
de comunicación de la comunidad nacional y la realidad de 
la estructura· y funcionamiento de las instituciones estata
les de comunicación • 

3 • La relación de afinidad o semejanza entre categor(as ideales 
de funciones postuladas dentro de un criterio de división de 
trabajo para describir el proceso de comunicaci6n en general 
y categorías de funciones observadas en instancias espec(ficas 
de un proceso de comunicación real dado * . 

Al disponerse de información sustantiva extr(nseca (y además 
sistemática y confiable) sobre compatibilidad, ajuste y afinidad, estos 
factores pasan a constituirse en "parámetros" para el diagn6stico. 
Este podrá beneficiarse entonces de un grado bastante bajo de subjeti
vidad. 

Por informaci6n sustantiva intr(nseca se puede entender, por 
ejemplo, un conjunto de datos sobre 10 siguiente: 

Las categorías ideales de funciones de comunicación postuladas 
para el ensayo fueron las siguientes: establecimiento de políticas; 
investigación; planificación; producción; emisi6n; control; 
evaluación; coordinación; y promoci6n. Las definiciones de cada 
una de el las se encuentran en la Parte 11 del trabajo, páginas 31 , 
32 y 33. 
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La relaci6n de congruencia entre las metas ideales de 
comportamiento establecidas en las atribuciones asig
nadas por el Estado a las instituciones pertinentes y 
las capacidades realmente disponibles en tales institu
ciones (estructura, recursos, operaciones) para alcan
zar tales metas. 

La relaci6n de complementaridad entre dos o más de 
las instituciones pertinentes en termines de coinciden
cia de fines, concordancia de medios y coordinaci6n de 
operaciones, de manera que haya entre el las una arm6-
nica integraci6n funcional y no competencia o conflicto. 

La relaci6n de subordinaci6n de cada instituci6n espe
cializada pertinente a las directivas de las instituciones 
globales de orden superior que velan por los intereses 
colectivos de la comunidad nacional y que establecen las 
políticas y los planes generales de desarrollo del país. 

Al disponerse de informaci6n sustantiva intrínseca sobre con
gruencia, complementaridad y subordinaci6n , que además sea al~ 
mente sistematica y confiable, esos factores pasan a constituirse en 
medidas tino paramétricas" para el diagn6stico. La conjunci.6n de ellas 
con las medidas paramihricas antes propuestas (cuando estas Últimas 
resultan viables), optimizará el diagn6stico, permitiendo una pronun
ciada reducci6n de la subjetividad. 

Sin embargo, aun tomadas por s( solas las medidas "no para
métrtcas11 (cuando no es posible contar también con las"paramétricas'i) 
pueden llevar a un diagn6stico aceptable, cuyo grado de subjetividad 
final dependerá eminentemente del grado de disponibilidad de informa
ci6n sistemática y confiable sobre la realidad del conjunto institucional 
analizado. 

Idealmente, el diagn6stico deber(a real izarse empleando los 
factores "paramétricos" y los 11 no paramétricos'' • En efecto, allá 
donde existe un modelo coherente de objetivos institucionales, basado 
en un cuadro certero de las necesidades de comunicaci.6n de la pobla
ci6n, y donde hay afinidad significativa entre categorías ideales y 
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reales de funciones de comunicaci6n, estos propios factores paramétri
cos permiten obtener, de por s(, los factores no paramétricos. No 
obstante, esa situaci6n 6ptima se da muy rara vez en la realidad de las 
posibilidades de investigación social en América Latina. Por tanto, 
lo práctico será aprender a hacer diagn6sticos basados esencialmente 
en factores "no paramétriros11 como los de congruencia, complementa
ridad y subordinación que se han propuesto aqu1. Adicionalmente, es 
factible incorporar al análisis por lo menos el factor 11 paramétrico" 
afinidad, tratándolo si es del caso como "no paramétrico", ya que obte
ner información para establecerlo es, en general, algo apreciablemente 
menos dif(cil que obtenerla para los otros dos facte>res 11 paramétricos11 

propuestos, la compatibilidad y el ajuste. 

La próxima pregunta básica para la que deben buscar respues
tas es: 

lQué datos son indispensables de obtener para aplicar las 

medidas "no paramétricas" al análisis del conjunto de ins-

tituciones pertinentes? 

Si el diagnóstico ha de ser fundamental para formular la pol (
ti ca, la infurmaci6n m(nima a recogerse debe ser capaz de dar una 
semblanza cabal e integral de las instituciones sometidas a estudio. 
Es decir, se requieren datos sobre las finalidades, la estructura, los 
recursos y las operaciones de cada una de ellas. 

El grado de profundidad que alcance el diagnóstico dependel"'á 
del grado de precisión y prolijidad con que se obtengan dichos datos. 
En un sentido amplio, los rubros de informaci6n esencial a obtenerse 
son los siguientes: 

1. Constituct6n legal y estructura org&lica de las institucio
nes: 

a) atribuciones 
b) objetivos 
e) funciones espec(ficas 
d) prioridades 
e) régimen de organización 
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2. Recursos 

a) humanos (personal directivo, profe!liona\, auxiliar 
y obrero) 

b) financieros (origen de los fondos y r~gimen pr-esv
puestal) 

c) f(sico-t~cnicos (instalaciones, equipamiento) 

3. Operaciones 

a) 
b) 
c) 

d) 
e) 

f) 
g) 

áreas de competencia o jurisdicciones de acci6n 
alcance territorial y cobertura de población 
r~gimen actual de planificaci6n y evaluact6n de ope
raciones, incluyendo descripci6n de fuentes de in
formaci6n para la toma de decisiones y manera de 
señalamiento de prioridades de acci6n 
t~cnicas principales de acción 
criterios de operación en relación con: 
(1) 6rganos de planeamiento global y sectorial 

del pa(s 
(2) otras instituciones del sector de comunicaci6n 
realizaciones 
limitaciones y principales obstáculos al alcance de 
los objetivos institucionales 

4. Operaciones futuras proyectadas 

a) áreas 
b) régimen previsto de planificación y evaluaci6n de 

operaciones, incluyendo descripción de fuentes de 
informaci6n para la toma de decisiones y manera 
de señalamiento de prioridades de acci6n 

c) criterios de operación en relación con planeamien-. 
to global y sectorial y con actividades de otras ins
tituciones del sector. 

Los rubros de informaciéin que acaban de estipularse someramen
te constituyen nada más que una gu(a esquemática y general. De ella 
deben derivarse para cada situación real nacional conjuntos muy espec(
ficos y bien sistematizados de preguntas concretas que busquen captar 
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pormenortzadamente la situación. Cuanto m~s precisos y completos 
sean estos conjunto a, más y mejor información se podr& obtener. 
Además, dependiendo del tipo de instituciones a estudiarse, podrán 
resultar deseables variaciones al esquema general de la encuesta diri
gida a captar informaci6n particular correspondiente a aquel los aspec
tos de cada instituci6n que los distingan marcadamente de las demás. 
Por ejemplo, las preguntas espec(ficas para estudiar una telemisora 
central del gobierno tenderán a ser bien diferentes de las preguntas 
necesarias para detectar informaci6n útH sobre el modo y el grado 
en que se ocupa de comunicación social el Órgano central estatal de 
planificaci6n para el desarrollo. Del mismo modo, podr&n darse dis
tinciones importantes entre instituciones que se ocupan de los aspectos 
f(sicos de comunicación (emisi6n, transporte y recepci6n de señales) 
y las que se dedican a producir programas educativos por radio. En 
suma, habrá · algunos rubros aplicables por igual a todas las institu
ciones y otros apl \cables a la detección de particularidades. Los pri
meros permitirán una vist6n de conjunto y comparaciones interinstitu
cionales y los segundos facilitarán la profundización en cada entidad. 

La siguiente pregunta a responderse es: 

¿c6rno deben obtenerse. los datos indispensables para 

aplicar las medidas "no paramétricas" al análisis del 

conjunto de instituciones pertinentes? 

La mejor manera de asegurar que la información deseable ha 
de ser debidamente obtenida es la de apelar a entrevistas estructura
das a cargo de entrevistadores calificados, independientes y entrenados. 
Es decir los recolectores de la informacion deben ser: (a) competentes 
en la materia de comunicaci6n, (b) ajenos a las instituciones en las 
que se harán las entrevistas, y (c) aptos para emplear la técnica de 
entrevista. 

Las entrevistas deben hacerse con tantos funcionarios superio
res cuantos sean necesarios para lograr 6ptimamente la informaci6n 
requerida sobre cada instituci6n. 

La estructuración de la entrevista se podrá lograr volcando 
las preguntas previstas en un::> o más cuestionarios mediante los 
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cuales se agrupen las preguntas por rubros. Por una parte, los cues
tionarios deberán contener preguntas cerradas que permitan al entre
vistador registrar rápidamente las respuestas por procedimientos de 
completar líneas, seleccionar entre opciones, etc. Por otra parte, 
los cuestionarios deberán contener preguntas abiertas - para cuestio
nes no captables por el otro modo - y las respuestas a el las podrán 
ser registradas por apunte del entrevistador o por grabaci6n en cinta 
magnetof6nica. El las no podrán ser dejadas al entrevistado para que 
las responda a su albedr(o, salvo que consideraciones excepcionales 
lo hicieran inevitable. 

Los entrevistadores deberán, además, obtener de sus entrevis
tados todo documento o publicaci6n que permita complementar o verifi
car las respuestas dadas. Por ejemplo leyes,, decretos, reglamentos, 
organigramas, programas, presupuestos, resúmenes estadísticos, 
prospectos i.nsti.tucionales, declaraciones, informes regulares y espe
ciales, etc. 

Todo esfuerzo que se haga para que la informact6n sea tomada 
di.rectamente y no por correo será altamente remunerador. Si resul
tara conveniente que algún funcionario a ser entrevistado conociera 
los cuestionarios antes de la entrevista, a 'fin de prepararse para ella 
y poner a mano documentación de respaldo, el recurso sería válido 
si.empre que fuera puramente preparatorio y no sustituyera a la entre
vista en s(. 

Durante la entrevista y si. es del caso después de ella, el entre
vistador hará todo lo necesario para que el entrevistado responda plena 
y cabalmente a cada pregunta. Para ello el entrevistador podrá acla
rar al entrevistado el espíritu de cada pregunta principal e insistirá 
ante ~l para que no responda ni. errada,, ni incompleta ni. superficialmen
te. 

Si la toma de datos de una i.nsti.tuci.6n requiriere entrevistas a 
más de un funcionario, el entrevistador deberá cotejarlas a fin de des-
1 indar oportunamente disparidades o contraindicaciones que pudieran 
existir entre aquellas. 

S6lo efectuando las entrevistas de esta manera se podrá asegu
rar que, en cantidad y en cal i.dad, la infoNnaci6n recogida satisfaga los 
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requerimtentos del d\agn6stico. Para asegurarse de ello, un encues
tador de larga experiencia debiera coordinar a los entrevistadores. 

La siguiente pregunta a ser contestada es: 

lc6mo deben analizarse \os datos recogidos para poder 

aplicar a ellos las medidas "no paramétricas"? 

Lo primero que ha de hacer quien haya sido responsable de la 
coordinaci6n de los entrevistadores es verificar, caso por caso y rubro 
poi" rubro, que el los hayan logrado las entrevistas en la forma apeteci
da. Esto permitirá, cuando fuera necesario, hacer oorrecctones, acla
raciones o ampliaciones antes de iniciar el análisis. 

Depuradas las entrevistas se procederá a estudiar detenida
mente cada una de ellas en funci6n de las definiciones de congruencia, 
complementaridad, subordinaci.6n y, si corresponde, afinidad. De
pendiendo de cuanto quiera uno acercarse por la v(a de la precisi6n 
a la objetividad, el cotejo podrá hacerse (a) entre cada dato y cada 
definici6n, (b) entre grupos de datos y cada definición, o (c) entre 
rubros enteros y cada definid6n. Si la informaci6n ha sido obtenida 
en forma sistemática, confiable, emp(rica y rigurosa, la verificación 
de esos cuatro factores "no paramétricos'' se podrá hacer por medio 
de alguna suerte de indicadores objetivos expresables numéricamente. 
St tal informaci6n ha sido obtenida en forma sistemática pero menos 
confiable y no emp(rica ni rigurosa, la veriftcaci6n sólo podrá hacer
se por indicadores subjetivos y en el orden de la simple apreciaci6n 
lógica. 

Los siguientes criterios orientar~n al analista para tomar sus 
decisiones de apreciación: 

1. Cuando no haya en la informaci6n ningGn dato que indique, 
en forma alguna, la vigencia de los factores, se dará a 
ellos por ausentes. 

2. Cuando haya en la información, en alguna forma, datos 
que indiquen la vigencia de los factores, se dará a éstos 
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por presentes, si bien no siempre podrá preeisal"'se e\ 
grado de tal presencia. 

3. Se podrá, sin embargo, distinguir en la presencia dos 
condiciones limitativas que actGen como indicadores más 
refinados capaces por lo menos de sugerir grado. Una 
de ellas ser~ la deficiencia , indicador cualitativo que se 
referirá a fallas o defectos en la forma de vigencia o 
presencia de los factores • La otra será la insuficiencia, 
indicador cuantitativo que se referirá a debilidad de vo
lumen o intensidad en ta vigencia o presencia de los 
factores. 

4. Cuando se encontraren simultáneamente indicadores de 
deficiencia y de insuficiencia en un grado conceptualmente 
considerable, se presumirá que los factores tienden más 
a aproximarse a la ausencia que a la presencia o vigencia. 

Siendo ta congruencia una medida intra-institucional, convendrá 
hacer. la aplicaci6n de ella manejando los cuestionarios en su integri
dad, instituct6n por instituci6n. En cada uno de ellos el analista explo
ra~á la relaci6n entre los objetivos ideales de comportamiento esta
blecidos en las atribuciones y las capacidades realmente disponibles 
para alcanzar los mismos en la respectiva instituci6n. Anotará, en
tonces, para cada cuestionario institucional el juicio a que lo hayan 
conducido los criterios sugeridos en el párrafo anterior. 

Siendo la complementaridad una medida inter-instituctonal, 
el analista confrontará toda ta informaci6n contenida en cada uno de 
los cuestionarios institucionales con todos tos demás cuestionarios. 
Anotará, igualmente, el juicio a que, en cada caso, to hayan conduci
do los criterios propuestos. 

Siendo la subordinaci.6n tambi~n una medida inter-institucional, 
el analista confrontará aquella parte pertinente de la informaci6n con
tenida en cada uno de los cuestionarios institucionales con la contenida 
en el cuestionario correspondiente al 6rgano central del Estado para 
planificaci6n del desarrollo nacional y, si hubieran datos, con la infor
maci6n correspondiente a planeamiento sectorial • Anotará también 
su juicio para cada caso. 
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Siendo la afinidad una medida extra-institucional de orden 
conceptual, el ana\tsta comparará especialmente los datos sobre es
tructura y operaciones, contenidos en cada cuestionario institucional, 
con \as definiciones propuestas de funciones de comunicaci6n (verlas 
en la Parte 11). Anotar~ sus juicios. 

La 61 tima pregunta para la que ha de procurarse respuesta es 
la que sigue: 

lC6mo ha de llegarse a conclusiones sobre el total de 

la informaci6n diagn6stica analizada? 

Por s( mismos, los juicios apuntados por el analista al tér
mtno del estudio de los datos sobre cada instituci6n y para cada 
factor constituyen las conclusiones primarias del estudio. 

El pr6ximo paso es \legar a conclusiones finales relacionando 
entre s( \as conclusiones primarias correspondientes a cada uno de 
los factores vertftcados o medidas aplicadas. Es decir, se procurará 
\legar a generalizaciones valederas para el conjunto de medidas. 
Esto, sin embargo, no será siempre el caso;. por ejemplo, las con
clusi.ones primarias pueden indicar el encuentro de un grado al to de 
congruencia, acompañado por un grado mediano de complementari
dad, caracterizado por ausencia de afinidad y contrastado con un 
baj(stmo grado de subordinación. Tal relación de disparidad entre 
factores har(a virtualmente imposible llegar a generalizaciones apli
cables al conjunto. 

Subyacente a todos los factores propuestos aqu( para el diag
n6stico, se halla una hip6tesis de sistema y de equilibrio en el mismo. 
Es decir, se propone que un conjunto institucional puede considerarse 
"6ptimo" cuando constituye un sistema "auténtico y perfecto" (un todo 
delimitado y compuesto por elementos relacionados entre s1 de manera 
que afectan mutuamente su comportamiento) y cuando ese sistema fun
ciona y evoluciona de una manera que produce una (ntima y constante 
trabaz6n arm6nica entre sus elementos, caracterizada pcir una voca
ci6n de integración, racionalidad y eficiencia que beneficia a cada 
unidad y al conjunto. 
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Consecuentemente, el cri.teri.o defi.ni.tivo que usará el analis
ta para formular general i.zaciones apl i.cables al conjunto será el de 
que cuanto mayores sean la congruencia, la complementari.dad, la 
subordi.naci.Ón y la afi.ntdad encontredas por el di.agñ<Ssti.co en la si.tua
cion de las i.nstituci.ones estudiada~_, mayor sera la proxi.mi.dad de 
ellas al ideal de un sistema ~quili.bri.o di.nami.co ti.pi.fi.cado como 
"autentico y perfecto11

• 

Corresponde anotar que un di.agnóstico que no pueda llegar a 
general i.zaci.ones para el conjunto no será necesariamente meres 
válido que el que pueda hacerlo. En muchos casos el arribar simple
mente a las conclusiones pri.mari.as será úti.l por s( mismo para la 
formulación de pol (ticas. 

Corresponde anotar también, por Último, que la formula
ci.6n de conclusiones debe cui.d3.rse de no caer en la trampa -
aparentemente común en las ciencias sociales - de interpretar ex
profeso distorsi.onadamente los dzi.tos objetivos obtenidos de la real i
dad, para que ellos engranen necesariamente con los factores 11 para
métri.cos" o 1' no paramétri.cos" postulados. Estos factores tienen 
tantas posi.bi.l i.dades de estar 0rrados como los datos tienen posi.bi.
lidades de ser equivocados~ Es deber del investigador riguroso reco
nocer ambos tipos de posibles errores y enmendarlos, en vez de 
apelar a arbitrarios recursos de empates ficticios o falaces entre 
unos y otros. 

En suma, la metodologfa desarrollada y ensayada en el caso 
sigue los pasos clásicos de la mayor(a de las i.nvesti.gaciones sociales: 

1 • Definir lo que se pretende observar 

2. Tomar los datos indispensables de la realidad 

3. Analizar los datos a la luz de ciertos criterios, fac
tores o medidas 

4. Formular conclu:;iones c::;pecíficas y, si. posible, 
generalizaciones mayores -

No hay nada nuevo en la secuencia~ Lo que qui.zas sea nuevo 
es la posibilidad de hacer di.~gn6sticos de i.nsti.tuciones públicas de 
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comunicaei6n que sean científicamente aceptables sin demandar' 
una excesiva tnversi6n de energ(a,, destreza, tiempo y dinero. 
Y ese tipo de investigaci6n,, piensan los autores,, puede dar apor
tes valiosos a los esfuerzos de los países en vías de desarrollo 
por contar con verdaderas pol(ticas nacionales de comunicaci6n. 
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PARTE 11 

APLICACION DE LA METODOL.OGIA AL CASO Ot=: VENEZUELA 

Antecedentes 

En octubre de 1974, el Gobierno de Venezuela ere6 una Comi.si.6n 
Preparatorta del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), bajo la 
presidencia del doctor Juan Li.scano. El encargo central que la Prest
denci.a de la República di6 a la Comi.si.6n fue el de delinear las bases 
para una Política Nacional de Cultura. 

Para cumplir el encargo, la Comi.si.6n consti.tuy6 varios comités 
especializados. Uno de ellos fue el Comité para el Area de Radio y 
Televi.si6n, resp:Jnsable de sentar las bases de la Pohtica para los 
Servicios Públicos de Radio y Televi.si.6n. El doctor Antonio Pasquali, 
di.rector del Instituto de lnvestigacion de la Comunicaci6n de la Univel"
stdad Central de Venezuela y miembro de la Comi.st6n, fue hecho por 
ésta presidente del Comité de Radio y Televisi.6n. Lo conform6 con 
catorce personas escogidas entre delegados de las instituciones estata
les vinculadas al empleo de la radio y televisi6n, representantes de 
instituciones universitarias, religiosas, castrenses y gremiales y ase
sores internacionales temporales. Dentro de esta categor(a, la 
Comisi.6n requiri6 los servicios de los especialistas en comunicaci6n 
Ramiro Tamayo, consultor independiente, y Luis Ramiro Beltrán s., 
representante de la Divisi6n de Ciencias de la Informaci6n en la Direc
ci6n Regional para América Latina del Centro Internacional de Inves
tigaciones para el Desarrollo (CIID). 

El Dr. Beltrán tom6 su primer contacto directo con el Comité 
en diciembre de 1974 en Caracas, acordándose entonces que su cola
boraci6n se concentraría, en principio, en la fase de diagnóstico de 
la situaci6n de las instituciones estatales de radio y television. 

Beltrán preparo en Caracas el borrador de un cuestionario bási".'"' 
copara que el Comité realizara una encuesta sistemática de institu
ciones estatales que se ocupan de radio y televisi6n y sugiri6, al mismo 
tiempo, efectuar tal indagaci6n principalmente por medio de entrevis
tas estructuradas a altos funcionarios por parte de entrevistadores 
calificados y entrenados a 6rdenes de un coordinador. Se acordó que, 
una vez recogida la informaci6n, este asesor internacional regresaría 
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al pa(s para analizar la misma y extraer de ella conclusiones que con
tribuyeran a sustentar la formulaci6n de la pol (ttca Pe>rr"espordiente a 
los citados medios de comunicaci6n. As( lo hizo en mar-zo de 1975, 
contando con la contribución de uAa asistente técnica temporal, la 
señora Elizabeth Fox de Cardona, consultora independiente especiali
zada en tnvestigaci6n sobre pol (t\cas de comunicación, qui.en fue con
tratada exprofeso por el Comité, a sugerencia del doctor Beltrán. 
Ellos presentaron su informe al Comité, que lo analiz6 en una sesi6n 
especial, acogiéndolo con m(nimos cambios. 

La s(ntesis selectiva que se ofrecerá a continuaci6n se deriva 
de aquel informe oficial pero es de responsabilidad enteramente 
personal del doctor Beltr~n y de la señora Cardona. Ellos, sin em- · 
bargo, la pusieron en manos de la presidencia del Comité antes de 
divulgarla. · 

1 nsti.tuci.ones Estudiadas 

El conjunto institucional estudiado es el constitu(do por aquellas 
entidades gubernamentales que, en una forma u otra y en diversos 
grados, están comprometidas· en el empleo de la radio y la televisión 
públ i.cas. El las son las sigui.entes: 

Oficina Central de Información (OCI), unidad albergada 
presupuestalmente en el Mi.ni.steri.o del Interior, adscri
ta a la Presi.denca de la Repúbl i.ca y recientemente asi
milada al Ministerio de Información, un portafolio sin 
cartera que acaba de crearse; 

Consejo Técnico Nacional de Telecomunicaciones; 

Direcci6n General de Telecomunicaciones del Ministerio 
de Comunicaciones; 

Compañ(a An6nima Nacional de Teléfonos de Venezuela 
(C'AN"TV); 

Comité de Teleducación, adscrito al Ministerio de Edu
caci6n; 
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Direcei6n de Planiftcación Social y Cultural de 
CORDIPLAN, el organismo de planificact~n central del 
desarrollo nacional • 

La OCI opera en el terreno de la informaci6n pol(tica y coopera 
en el &mbtto de la informaci6n educativa, empleando para lo primero 
todos los medios de comunicaci~n masiva, propios del Estado y priva
dos y, para lo segundo, la radioemisora y las dos telemisoras guber
namentales. El Comité de Teleducación se especializa en información 
educativa por un solo medio. 

La OCI y el Comité son las dos instituciones especializadas en 
el "software" • de comun\caci6n. En cambio, el "hardware" • • está 
a cargo del Consejo Técnico Nacional de Telecomunicaciones, de la 
Direcci6n General de Telecomunicaciones del Ministerio de Comuni
caciones y de la Compañ(a Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela 
(CANTV). La Direcci6n de Planificaci6n Social y Cultural de 
CORDIPLAN es la unidad que podría ocuparse de comunicaci6n en la 
entidad de planificación central del desarrollo· pero no es, hablando 
estrictamente, una institución especializada en comunicaci6n. 

El Comité de Teleducaci6n y el Consejo Técnico Nacional de 
Comuntcaci.ones son cuerpos técnicos colegiados con función puramen
te asesora y sin personal propio para operaciones • Las otras cuatro 
instituciones, en cambio, son entidades ejecutivas dotadas de perso
nal y recursos ffsicos y financieros para cumplir sus respectivas mi
siones. 

s6lo una de las seis instituciones - la CANTV - es autónoma. 
Las demás forman parte orgánica regular de Ministerios o están ads
critas a ellos. 

En términos de magnitud de recursos humanos, f(sicos y finan
cieros, las instituciones más poderosas son la CANTV y la OCI. En. 

• 

•• 

Aspectos no f'(~ico.s de la producci6n, emisi6n y distribuci6n 
de mensajes. Por ejemplo, contenido y forma de programas 
de radio y televisi6n. 

Aspectos f(sicos de la emisi6n y distribución de mensajes • 
Por ejemplo, generaci6n de ondas radioeléctricas y operaci6n 
de plantas telemisoras. 
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t6rminos de jerarquía política, la OCI es la instituci6n principal. 

Factores de Diagn6sti.co 

Al igual que en la mayor(a de pa(ses del mundo, en Venezuela 
no se dispone todav(a de un conoclmiento cient{fico sobre las .reales 
necesidades de comunicact6'ñdeiss0ctedad ni se cuenta con un 
modelo de pohti.ca nacional de comunicacion. Precisamente es res
ponsabilidad del Comi.te para el Area de Radio y Televisi6n el prepa
rar el anteproyecto de tal política para estos medios. En tal sentido, 
el Comit~ ha dado ya los pasos iniciales hacia la formulaci6n del 
modelo, estableciendo algunas premisas que estaba desarrollando en 
el momento en que los asesores internacionales efectuaron el análi.si.s. 

La no disponi.bili.dad inmediata de ese modelo y del conocimiento 
antedicho hizo que los anal i.stas no pudieran considerar para real izar 
el di.agn6sti.co fact:>res de medida "paramétri.cos", excepto en un caso 
para el cual ellos mismos formularon, brevemente, el esquema o 
modelo ideal. Encontraron, en directa conexi6n con ello, i.nformaci6n 
suficiente y aceptable - si bi.en no cuantificable - sobre la realidad 
institucional dentro de la obtenida por la encuesta que el personal na
cional del Comité hab(a efectuado antes de llegar los asesores i.nterna
ci.onales al pa(s. 

El factor 11 paramétri co' 1 (o cuasi.-" paramétri. co") uti li. zado fue 
el de afinidad. Los demás factores establecidos y empleados por los 
anal i.stas fueron la congruencia, la complementari.dad y la subordina
ci.6n, que son de orden "no paramétri.co". ¡¡¡ 

Recolecci6n de lnformaci.6n 

Los analistas encontraron que la recolecci.6n de informaci.6n 
hab(a sido hecha por dos procedimientos paralelos. Por una parte, 
se hab(a efectuado la encuesta institucional prevista y, por la otra, 

• Las definiciones de los cuatro factores empleados aparecen en 
las páginas 3 y 4 de la Parte I de este trabajo. Se las repite al 
princlpio de las respectivas secciones del análisis. 
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un miembro del Comité se hab(a concentrado exclusivamente en ela
borar una recopilaci6n mtnuciosa de todas las disposiciones legales 
que norman la existencia de las instituciones estudiadas. As(, por 
el primer procedimiento, se hab(a obtenido informaci6n sobre estruc
turas, recursos y operaciones, en tanto que, por el segundo, se habté\ 
logrado informaci6n sobre encaje jur(dico y atribuciones espec(ftcas 
de cada instituci6n. 

La encuesta se había efectuado sobre la base del borrador de 
cuestionario dejado en manos del Comité por uno de los analistas, 
en su primera visita a Caracas, pero simplificando (en vez de desa
rrollar) los rubros de información sugeridos. Por otra parte, debido 
a limitaciones operativas insalvables dado el corto plazo previsto para 
la toma de datos, la encuesta hab(a si.do autoadministrada por las ins
tituciones motivo de la encuesta, Es decir, no hab(a resultado posible 
efectuarla por entrevistas a cargo de encuestadores calificados, inde
pendientes y entrenados sino que hubo que hacerla en forma indirecta 
y dejando 1 ibradas las respuestas a uno o más funcionarios de las 
entidades encuestadas. En esas condiciones no se consigui6, por 
otra parte, documentación institucional de respaldo para cotejarla 
con las respuestas en pos de ampliaciones, verificaciones y enmien
das. P9r Último, no hubo aparentemente una coordinación que depu
rase y perfeccionase la informaci6n recogida. Revisándola prel imi
narmente, los analistas encontraron que, pese a las limitaciones 
determinadas tanto por el método como por el instrumento de encue9-
ta, ella inclu(a suficientes datos básicos para poder intentar el 
análisis. • 

Los analistas encontraron que, en cambio, la información com
pilada en cuanto a la constituci6n jur(dica de las entidades y a sus 
atribuciones - real izada por revisi6n y coordinación de literatura -
contenía, en volumen y en calidad, excelentes datos para el análisis • 

• Instaron, sin embargo, al Comité a perfeccionar ulteriormente 
de todas maneras dicha informaci6n. 
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Resultados del Análisis de Congruencia 

Congruencia es la relación de equilibrio entre las metas idea
les de comportamiento establecidas en las atribuciones y las capaci
dades realmente disponibles en la instituci6n (estructura, recursos, 
operaciones) para alcanzar tales metas. 

De acuerdo con estn definición, el análisis de cnda instituci6n 
se hizo - hasta el punto en que la informaci6n con que se contó lo 
permitió - as(: (1) definiendo la ubicaci6n de la entidad en el con
junto por su papel general y segC.n su rango o posic16n jerárquica; 
(2) comparando las metas contenidas en las atribuciones de la insti
tuci6n con los medios disponibles en ella según los datos sobre estruc
tura, recursos (humanos, financieros y f(sico-técnicos); y (3) juz
gando si hab(a o no el equilibrio propuesto entre aquellas y éstos. 
Los resultados de la aplicaci6n de este factor de aMlisis fueron los 
siguientes: 

1 • Tiene, en cuanto a "software" , el más alto nivel jerárquico 
del conjunto en el orden ejecutivo. Es financiada por el Ministerio 
del Interior, se halla adscrita a la Presidencia de la República y 
acaba de ser asimilada por el recientemente creado Ministerio de 
Estado p:i ra la Informaci6n * • Dependen de la OCI , por lo menos en 
el orden declarativo, tr:>das las Oficinas Sectoriales de Información 
en ministerios, institutos autónomos, empresas estatales, organis
mos regionales y ejecutivos estaduales. 

2. Es un ente rector, ejecutor y fiscalizador. Tiene, por una 
parte, la responsabilidad de proveer, en el pa(s y fuera de éste, por 
todos los medios posibles de comunicación, informaci6n pol(tica 
sobre las directivas y las actividades del Gobierno Nacional; esta 
atribuci6n incluye la operaci6n de la radioemisora y de las dos tele
misoras oficiales (Radio Nacional, 1V5 y TVS). Por otra parte, la 
OCI tiene entre sus atribuciones las de planificar, coordinar y super-

* En Venezuela los "Ministerios de Estado" son ministerios 
sin cartera, careciendo de partida espec(fica en el Presu
puesto Nacional • 
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visar las actividades informativas de todos los Órgarps gubernamen
tales. Además, tiene la facultad de adrpinistrar tod~ partida presu
puestaria que cualquier organismo gubernamental de$tine a costear 
publicidad y propaganda, así como la r~sponsabilidad de'ortentar ta
les acciones de información pÚbl ica promotiva. Por Último, tiene el 
mandato de establecer un "Sistema Nacional de Informaci6n" que in
tegre todas las energías del Estado en este campo, presumiblemente 
dentro de una Pol Ítica y por medto de Planes. 

3. La Información disponible sobre la dotación logística de la 
OCI para cumplir todas las ntribuciones enumeradas indica la presen
cia de serias insuficiencias y deficiencias. Las metas son sumamente 
ambiciosas en comparación con la modesta escala de los medios 
(recursos humanos, financieros y físicos) que están a su disposición, 
exceptuando el nivel de fondos para publicidad. 

4. La información muestra, por otra parte, que hay una si
tuaci6n paradójica en el caso de la OCI en cuanto a disponibilidad 
y uso de recursos financieros. Por una parte, se entiende que ella 
dispone de aproximadamente 400 millones de Bolívares por año para 
pagar publicidad estatal en medios privados. No dispone, en cambio, 
de recursos para modernizar y ampliar la red nacional de radio y 
televisión, cuyas instalaciones son sumamente modestas y anticua
das, no permitiendo alcanzar sino una escasa proporción de la pobla
ción y en deficientes condiciones de transmisión. En efecto, se 
entiende que la OCI debe a la C'ANiV aproximadamente 23 millones 
de Bolívares por concepto de servicios prestados para operar el 
Canal 5. Y, sin embargo, el Estado acaba de absorber, pagando 
Ún valor ·nÍ~s o menos equivalente, las operaciones del Canal 8 de tele
visión que pas6 de manos privadas a la OCI por no haber cumplido 
adecuadamente la empresa comercial *que lo operaba con las res-

• La empresa - la Compañía Venezolana de Televisión - se había· 
emtarcado en 1973 en instituir en el país la televisión en color 
por medio de dicho canal. Fue para ello que recurrió a prés-

l 
,,, ,,, 

tamos de Estado y los obtuvo aun cuando este no hab1a hecho 
una decisión de pol Ítica sobre televisión en color. Al instalar
se el nuevo gobierno en marzo de 1974, éste adoptó poco des
pués una decisi6n contraria a la televisión en color al suscribir 
un acuerdo regional andino en tal sentido, dentro del Convenio 
"Andrés Bello'¡. Ante ello, la empresa dejó de cumplir obli
gaciones salariales con su personal y esa circunstancia hizo que 
el Estado interviniese en aquella, absorbiéndola por adquisici6n. 
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ponsabilidades de repago a créditos que el Estado le había concedido· 
por conducto de la Corporación Venezolana de Fomento. Un caso 
semejante es el de dos o tres estaciones de radiodifusi6n que la OCI 
absorbérá por vía de la Radio Nacional • 

5. En consecuencia, la conclust6n primaria pertinente es que 
en el caso de la OCI se da un grado de congruencia muy bajo. 

1. Tiene, en cuanto a 11 hardware'1
, el más alto nivel jerárquico 

del conjunto en el orden consultivo. Está integrado por el Director 
General del Ministerio de Comunicaciones, quien lo preside, el 
Director de Telecomunicaciones, el Consultor Jurídico y el Direc
tor de Planificaci6n y Presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, 
un Representante del Ministerio de ta Defensa, un Representante 
de la Oficina Genera( de Coordinación y Planificaci6n y un Represen
tante de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela. 
Los gastos que ocasiona el funcionamiento del Consejo son cubiertos 
con cargo al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. 

2. Es un ente asesor, desprovisto de atribuciones ejecutivas, 
pero su mandato es tan amplio y significativo que su influencia en la 
formulact6n de los aspectos de telecomunicaci6n de una política na
cional de comunicación, incluyendo el ámbito de la radio y la televi
si6n, debiera ser al ta y decisiva. 

3. La informaci6n disponible sobre ta dotación logística de este 
Consejo indica, sin embargo, una carencia virtualmente total de 
infraestructura institucional para cumplir el mandato. En efecto, 
el Consejo ha tenido hasta la fecha una existencia más bien nominal, 
permaneciendo por tanto sus atribuciones en el terreno de lo mera
mente declarativo y posible. 

4. En consecuencia, la conclusión primaria pertinente es que 
en el caso del Consejo Tecnico Nacional de Telecomunicaciones se 
da una situacion de ausencia total de congruencia. 
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Di.reeci.Ón General de Telecomuni.caei.ones (Mini.steri.o de 
Comunicaciones2.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

1 • Tiene, en cuanto a ''hardware", un nivel jerárquico de 
intermedio a bajo en el conjunto en el orden ejecutivo. 

2. Es un ente rector, ejecutor y fiscalizador. Ti.ene la atri
buci6n especial izada de establecer y aplicar el componente de con
trol dentro de una pol(ti.ca nacional de comunicación para radio y 
televisión. Como tal, ti.ene el deber de señalar pautas de comporta
miento para las emisiones de estaciones pÚbl icas y privadas, el de 
conceder las licencias de funcionamiento para aquellas y el deber de 
vigilar que los concesionarios cumplan las disposiciones pertinen
tes, sancionándolos cuando dejaran de hacerlo. 

3. La información disponible sobre la dotación logística de 
esta Dirección General para cumplir esas atribuciones indica apre
ciables deficiencias e insuficiencias, a un punto que sus operacio
nes parecieran limitarse a la concesión de licencias y a un control 
(por moni.toría) escaso e incompleto. La falla más notoria es la 
aparente incapacidad política de la institución para hacer efectivas 
las sanciones que merecen los infractores de las disposiciones per
tinentes. 

4. En consecuencia, la conclusión primaria pertinente es que 
en el caso de la Direccion General de Telecomunicaciones se da un 
grado bajo de congruencia. 

1. Ti.ene, en cuanto a "hardware", el más alto nivel jerár
quico del conjunto en el orden ejecutivo. 

2. Es un ente rector, ejecutor y fiscalizador. Tiene, por una 
parte, responsabi.l idad total por el montaje, operación y manteni
miento de los servicios de telefonía local y de larga distancia, de 
radiotelefonía y de telex, tanto en lo nacional como en lo internacio
nal. Por otra, tiene la obligación de proveer las facilidades fÍsico
técnicas para la transmi.si.6n de programas de radio y televisión en 



' 

., 

' 

- 23 -

el sentido de la emisi6n, transporte y recepci6n de seña\es. Por 
Último, por lo menos de facto, tiene facultades de formulaci6n 
de los elementos de telecomunicaei6n para una pol(tica nacional de 
comunicaci6n en radio y televisi6n y en los otros medios enumerados. 

3. La informaci6n disponible sobre la dotaci6n log(stica de 
la CANTV para cumplir esas atribuciones indtca que aquella es, 
en general, adecuada. Cuando acusa insuficienctas, éstas son de 
un orden menor comparadas con las que afligen a las demás insti
tuciones del conjunto y se circunscriben más que todo al campo de 
sus facilidades f(sico-técnicas para transmist6n de programas de 
radio y televisi6n. El cuadro de recursos de la CANTV es el de 
mayor magnitud en dicho conjunto. 

4. En consecuencia, la conclusi6n primaria pertinente es que 
en el caso de la CANTV se da un grado alto de congruencia. 

Comité de Teleducaci6n (Ministerio de Educaci6n) ---------------------------
1. Tiene, en cuanto a "software" de televtsi6n, un nivel je

rárquico alto en el conjunto dentro del orden consultivo. 

2. Es un ente asesor. Una de sus atribuctones principales 
es la de orientar al Ministerio de Educaci6n en el planeamiento y 
coordtnaci6n de programas de televisi6n educativa que se emiten 
principalmente por conducto del Canal 5, que opéra la OCI con apo
yo técnico de la CANTV. Otra de sus atribuciones mayores es la 
de propiciar y recomendar proyectos de investigaci6n en el ramo. 
Por Último, y muy importante dada su directa attngencia a la formu
laci6n de políticas, es también atribuci6n primordial de esta entidad 
estudiar y preparar proyectos de leyes, reglamentos y normas sobre 
teleducaci6n. 

3 • La informaci6n disponible sobre las operaciones de este 
Comité indica que la institución carece, hasta la fecha, de verdadero 
poder para ejercer sus atribuciones a plenitud. Su influencia sobre 
la formulación de pol (ticas tiende a ser bien modesta aún, si bien los 
analistas ro dispusieron de suficientes elementos de jutcio para deter-
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minar- si ello se deb(a a deficiencias de e;;tructura y recursos o si 
obedec(a a falta de convalidaci6n pol (tica por parte del Ministerio 
de Educaci6n. 

4. En consecuencia, cualquiera que fuera la explicaci6n central 
de la situaci6n, la conclusion primaria pertinente es que en el caso del 
Comite de Teleducacion parece darse un grado bajo de congruencia. 

Resultados del Análisis de Complementaridad 

Complementaridad es la relaci6n de armon(a entre dos o más 
instituciones en términos de coincidencia de fines, concordancia de 
medios y c0ordinaci6n de operaciones, de manera que haya entre ellas 
integraci6n funcional y no competencia o conflicto • 

De acuerdo con esta definici6n, la informaci6n disponible fue ana
l izada buscando indicaciones sobre los tres términos integrantes de 
aquel 1.a para detectar el cuarto:· armon(a. Para cada uno de ellos se 
cotejaron los datos pertinentes de cada instituci6n con los de las demás. 

Los resultados del análisis fueron los siguientes: 

Coincidencia de Fines 

El término no fue tomado como significante de total identidad de 
finalidades o uniformidad de metas para todas las instituciones. Fue 
tomado s6l0 como expresi6n de n0 disparidad (ausencia de divergencia) 
entre las metas contenidas en las atribuciones espec(ficas de las enti
dades. 

En ese sentid0, el análisis de la informaci6n disp::mible indic6 
que hay en el conjunto una divisi6n de trabajo por tareas especializadas 
albergables en "subpol (ticas" • Las especializaciones se dan as(: 

1. La OCI es responsable de la pol(tica general de comunicación 
estatal en cuanto a contenido, incluyendo la informaci6n de publicidad 
y propaganda oficiales e tnvolucrando, entre otros medios, la radio y 
la televisión. 
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2. El Consejo Técnico Nacional de Telecomunicaciones es resp:>n
sable de asesorar al Ministerio de Comunicaciones en cuanto a los aspec
tos ffsico-técni.cos de telecomunicación de una política general de co
muntcaci6n. 

3. La CANTV parece ser - de facto - responsable de formu
lar dichos aspectos de telecomunicación dentro de una pol (ti.ca general 
de comunicación, si bien su misi6n primordial - de facto y de jure -
es la prestaci.6n de servicios de emi.si.6n, transporte y recepción de 
señales por diversos medios de telecomunicación, excluyendo la tele
grafía alámbri.ca convencional pero incluyendo la radio y la televi.si.6n. 

4. La Di.recci6n General de Telecomuni.caci.ones es responsable por 
los aspectos de control dentro de una política general de comuni.caci.6n, 
siendo su papel principal el de dar permiso y ejercitar vi.gi.lanci.a 
en cuanto al uso del espectro radi.oeléctri.co. 

5. El Comité de Teleducaci6n es responsable de asesorar al 
Ministerio de Educación sobre los aspectos de la pol Ítica correspon
diente a ori.entact6n, contenido y forma de los programas estatales 
de teleducación. 

En principio, la informaci6n indica que los fines de cada institu
ci6n no caen en divergencia respecto de los fines de las demás ya que 
la especializaci6n tiende a impedir conflicto y puesto que no parece 
haber, orgánicamente, duplicidad. Sin embargo, este indicio en cuan
to a fines tiene que juzgarse, finalmente, en conjunción con los corres
pondientes a medios y operaciones • 

Concordancia de Medios 

De nuevo, el término no fue tomado en un sentido de empate to
tal i.sta si.no en un sentido de simple no divergencia. (La divergencia 
ocurriría si., por ejemplo, una institución de las estudiadas contase 
con recursos humanos, financieros y f(sico-técnicos que fueran em
pleados para competir contra otra u otras de las instituciones del 
conjunto. O si, de otras formas, las disponibilidades de una entidad 
afectaran a otra de ellas o al conjunto.) 
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La acentuada falta de informaci6n que afect6 a este segmento 
del análisis determin6 que éste no pudiera extraer sobre el caso más 
que un par de resultados. Ellos se c'.'.Jnsignan a continuaci6na 

1 • Ningún dato indica condlctones de competencia o confronta
ci6n de los medios de una institución con los de otra u otras. 

2. En cambio, hay algunos datos que indican considerable con
cordancia de medios: 

(a) La CANTV pone sus instalaciones a disposici6n de 
la OCI para la operaci6n de la Radio Nacional y TV5 
y TV8; y 

(b) La OCI pone su personal a disposici6n de todas las 
instituciones y, en particular, al servicio del Minis
terio de Educaci6n para la televisión educativa. 

Por tanto, en general, se juzga que hay concordancia de medios 
entre las instituciones del conjunto estudiado. Pero este juicio debe, 
en definitiva, ser c-:>mpaginado con los correspondientes a coinciden
cia de fines y coordinaci6n de operaciones. 

Una vez más, el término fue tomado solamente en el sentido de 
ausencia de contraste o pugna entre los miembros del conjunto o, visto 
positivamente, en el sentido de darse por lo menos algunas conexio
nes funcionales entre aquellos. 

Tampoco para este segmento dispusieron los analistas de infor
maci6n adecuada. De la que hubo, se derivaron los siguientes resul
tados: 

1. Algunos datos sugieren una tendencia a la complementaci6n 
operativa entre algunos de los componentes del conjunto - especial
mente la OCI y la CANTV - si bien no hay precisi6n en tales datos. 

2. NingGn dato indica condiciones existentes de contraste o pugna 
entre las operaciones de las instituciones estudiadas. 
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3. Si.n embargo, las atribuciones conferidas por el.Estado a 
algunas de las i.nsti.tuci.ones - especialmente a la OCI como asimila
da al nuevo Mi.ni.steri.o de Informaci6n - implican, en ciertos casos, 
riesgos de duplicidad que envuelven, potencialmente, instancias de 
conflicto. • Esta posibilidad es particularmente marcada en el caso 
de proyectos de disposiciones que están en proceso de diseño o trámi
te para dos nuevas instituciones: el Mi.ni.steri.o ya citado y el 6rgano 
de radio y televi.si.6n qLe exi.sti.r(a en el Consejo Nacional de la Cultu
ra cuando éste fuera formalmente establecido. El detalle pertinente es 
el que sigue: 

(a) La OCI es la propietaria del Canal 5 por el que el Mi.
ni.steri.o de Educación, guiado por el Comité de Teledu
caci.6n, emite programas educativos para i.nstrucci.Ón 
formal en aula. Si. uno ti.ene la responsabilidad clel 
"software" y el otro el dominio del 11 hardware" y si. 

(b) 

la OCI tiene, además, ampl i.as facultades de pol (ti.ca 
que podrían incluir (en algC.n grado no especificado) 
lo educativo, puede darse un d(a el caso de confl i.cto 
entre la OCI y el sector Educaci.6n. 

La OCI ti.ene responsabi.l i.dad por el "software" de la 
radi.o y la televisión oficiales pero depende fuertemen
te de la CANiV para el funcionamiento, expansión y 
mejoramiento del "hardware". Y la CANiV parecer(a 
tener - por su propia autonom(a financiera y poder(o 
- alguna tendencia a tomar por su cuenta deci.si.ones 
de pol(ti.ca que podr(an afectar al "software". De ser 
ello as(, ser(a lógico pensar en confl i.ctos potenciales 
entre OCI y CANiV. 

(e) La Comi.si.6n Preparatoria del Consejo Nacional de la 
Cultura ha forjado un anteproyecto de Ley de la Cultura 
que está en trá; ni.te en el Congreso de la RepC.bli.ca. 
Tal es también el caso de una ley orgánica modi.fi.catori.a 
del Estatuto Orgánico de Ministerios que propondrá 

El Decreto 41 de 1974 dispone tal asi.milaci6n y dota al Mini.s
teri.o de altos poderes. 
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la creaei.6n del Mi.ni.steri.o de Informaci.6n como ente 
con cartera. Por Último, existe un anteproyecto 
para una nueva Ley de Educación que preve la i.ncor
poraci6n de facilidades de telemisi.Ón de la OCI al 
Mtnisteri.o de Educación y que da a tal portafolio fa
cultades de pol (ti ca cultural, incluyendo aspectos de 
comunicaci6n. Los tres prayectos contienen normas 
que se yuxtaponen y coli.den en cuanto a la institución 
que deba ser depositaria central de la pol(tica nacio-
nal global de comunicaci6n. Las normas chocan también 
en cuanto a cuál de las tres instituciones (Cultura, In
formación, Educación) será responsable de aplicar tal 
po l (tica y contará, por tanto, con las atribuciones y 
recursos necesarios para tal fin y para presidir un 
verdadero sistema nacional de comuni.caci.6n social 
para el desarrollo. Se da, pues, aqu(, en el orden de 
los proyectos de atribuciones, una posibi l i.dad clara 
de conflicto interinstitucional mayor entre dos entida
des en proceso de instauración y una establecida. 

Una posibUi.dad .semejante se da en el caso de la vigen
te Ley de Telecomunicaciones y el Decreto 97 de 1969 
por el que se creó el Consejo Técnico Nacional de Tele
comunicaciones. Hay normas en esos instrumentos 
que pueden generar duplicidad conflictiva de algunas 
funciones entre los 6rganos de telecomunicaciones y 
los demás, ya que atribuyen a los primeros faculta
des en cuanto a la formulación y aplicación de pol(ti.
cas de radi.odifusi.6n. 

En resumen - tomando en cuenta coincidencia de fines, concor
dancia de medios y coordinacion de operaciones - la conclusion pri
maria pertinente es que en el conjunto hay complementaridad institucio
nal en algun grado pero si.n llegar a constituir una verdadera integra
ción armónica y funcional en torno a una pol (tica nacional global de 
comunicación • 

En otras palabras, el conjunto de instituciones pÚbli.cas vene
zolanas que se ocupan de la radio y la televisión no es disperso e 
inarticulado en di. rección a lo anárquico pero todav(a está lejos de 
la cohesi.6n estructural caracter(stica de un 11 sistema perfecto" • 
Sus componentes no caen en antagonismos pero no han llegado a ser 
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int&rdependiente§.a_l grado en que el comportamiento de cualquiera 
de ellos afecte al de los demás de. manera que el funcionamiento 
adecuado de cada uno produzca un desempeño Óptimo del conjunto. 

Resultados del Análisis de Subordinación a CORDIPLAN 

Subordinaci6n es la relaci6n de ajuste de una instituci6n espe
cializada a las directivas de las instituciones de orden superior que 
velan por los intereses generales de la comunidad nacional y esta
blecen las políticas y los planes gl0bales de desarrollo. 

El Estado venezolano ha depositado en CORDIPLAN la res
ponsabilidad de formular las pol(ticas y los planes globales nacio
nales de desarrollo y de orientar la derivada formulaci6n de pol (ti
cas y planes sectoriales, incluyendo los campos de educaci6n y 
cultura que implican, más clara e intensamente que otros, atribu
ciones de comuntcaci6n. En concordancia con ese esquema decla
rativo, CORDIPLAN estableció en su seno una Dirección de Plani
ficaci6n Social y Cultural que ~uenta, entre otros departamentos, 
con el de Educaci6n y Cultura. Sin embargo, ni ese departamento 
ni otros que pudieran ser pertinentes se ocupan específicamente de 
comunicaci6n. Esta situaci6n fue confirmada por los analistas al 
visitar, brevemente, la institución indicada y conversar con su 
directora y con un asesor principal • 

La informaci6n que había si.do recogida en relación con este 
factor de aná.ltsis mostró a los analistas una marcada carencia de 
indicadores positivos. Es decir, los analistas no encontraron en 
ella ning6n dato que sugiera que las instituciones estatales espe
cialtzadas en radio y televisión operan con sujeci6n a normas gene
rales de parte de CORDI PLAN, ni encontraron que esta entidad ten
ga en mente desempeñar la responsabi.l i.dad de formular por inicia
tiva propia una política global nacional para todos los medios de 
comunicación pÚbl icos y privados. Si acaso, podría formular tal 
política siempre y cuando los entes sectoriales (agricultura, indus
tria, salud, educaci6n, etc.) planteasen previamente políticas 
parciales de comunicaci6n al servicio de sus propios fines y ello 
requiriera entonces un esfuerzo de articulación entre ellas de 
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acuerc;:lo c:in el plan nacional global ~e desarl""ol\o. En efecto, 
hasta donde fue posible para los analistas conocer tal plan que 
estaba· en pl""oceso de revisi6n en esos momentos - no se hall6 en 
él más que alguna menci6n escueta y superficial a la comunicaci6n. 

En suma, CORDIPLAN no ejerce un papel supel""ordinado de 
gu(a para las pol(ticas nacionales de comunicaci6n. 

Igualmente, tal como ya se ha anotado, hasta donde lo indican 
las carencias de la informaci6n analizada, las instituciones estata
les vinculadas al uso de la radio y la televisi6n tampoco ejercen un 
papel subordinado respecto de CORDIPLAN. Es decir, ellas no 
parecen detenerse a razonar si sus respectivas pol(ticas tienen o 
no un entronque claro y estrecho con las pol(ticas totales del desa
rrollo nacional. En consecuencia, el independiente comportamien
to de ese conjunto institucional p0dr(a ser concordante o resultar 
ajeno, y aún contrario, a los intereses de la comunidad nacional y 
extraño a los trazos centrales de la estrategia general que el Estado 
ha delineado para el desarrollo de la misma. 

En resumen, en ninguna de las direcciones (ni de arriba hacia 
abajo ni viceversa se da una relacion positiva de ensamble. No hay 
ajuste expreso de las instituciones estatales de radio y televisi na 
directivas institucionales superiores de políticas y planes. 

Funciones Ideales de Comunicaci6n 

La constituci6n de un sistema 11 genuino" y "perfecto" de institu
ciones de comunicaci6n depende, en alto grado, de la racionalidad 
y eficiencia con que pueda montarse tal armaz6n institucional en un 
pa1s. Una forma primordial de introducir esa racionalidad en la 
construcci6n del sistema es la de organizar la optimizaci6n del pro
ceso de comunicaci6n propiciado por el Estado mediante una logica 
division de labores en funciones especializadas que se interrelacio
nan. Es de tal criterio del que provienen las funciones de comunica
ci6n propuestas por los asesores internacionales como un modelo 
ideal a ser confrontado con la realidad institucional • 
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Di.chas funciones son las siguientes: 

Estableci.mi.ento de poli"ti.cas 
------------~---

Formular, di.vulgar y sancionar (incluyendo previ.si.ones de 
apltcaci6n, control, evaluaci6n y reajuste) conjuntos de pri.neipi.os 
y normas para que las personas e instituciones (pÚbli.cas y priva
das) tengan comportamientos de comuni.caci6n adecuados al logro 
de los objetivos generales de la sociedad y de los objetivos espec(
fi.cos del Estado en su empeño por conseguir el desarrollo de aquella. 

Observar y analizar, si.stemáti.camente, la realidad sociocul
tural del pa(s para identificar, críticamente, en ella los factores 
fundamentales del proceso de comuni.cad6n social, de manera que 
se acumulen conoci.mi.entos válidos sobre los problemas centrales 
de comuni.caci.6n y sobre alternativas de soluci.6n para los mismos. 

Plani fi.caci.6n 

Condicionar la acti.vi.dad de comuni.caci6n a un régimen de deci
siones racionales (ba!;Jado en la investigaci6n y sujeto a control y eva
luaci6n) de manera que aquella se compagine, eficiente y armoniosa
mente, con los recursos disponibles y se ajuste instrumentalmente a 
los objetivos generales de la sociedad y a las prioridades específicas 
de las pol(ti.cas y planes nacionales (globales y sectoriales) de desa
rrollo, optimizando as( el impacto de las instituciones de comunica
ci6n social en la vi.da de la naci6n. 

Producci6n 

Del i.near y preparar mensajes y emplear los distintos medios 
de comunicaci.6n disponibles a una sociedad en funci.6n tanto de los 
objetivos generales de ella como de los objetivos espec(fi.cos de su 
desarrollo y con ajuste a los distintos segmentos de la poblaci.6n 
que constituyen el público. 
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Emisi6n 

Distribuir los mensajes entra los diversos segmentos com
ponentes del pljbl ico por conducto de las diversas posibilidades 
físico-técnicas disponibles para lanzar, transportar y recibir seña
les verbales, gráficas, ·sonoras y auditivo-visuales comprensibles 
por los destinatarios. 

Control 

Asegurar - por medio de la observaci6n sistemática y regu
lar y, en su caso, de la capacidad de sancionar infracciones - que 
las demás funciones de comunicaci6n (principalmente las de produo
ei6n y emisi6n) se den dentro de las prescripciones de comporta
miento establecidas por las polÍticas y los planes y por las dispo
siciones gubernamentales concomitantes con ambos. 

Evaluaei6n 

Medir - sistemática, emp(rica y peri6dicamente - el modo 
y el grado en que las actividades de comunicaci6n (por radio y tele
visi6n) estén contribuyendo _al cumplimiento de los objetivos de co
municaci6n en términos de impacto perceptible en la conducta de 
personas e instituciones y con atenci6n a consideraciones de eficien
cia. 

Coordinaci6n 

Articular las operaciones institucionales de comunicaci6n de 
manera que sean coherentes entre s( y funcionales para las accio
nes, globales y sectoriales, de desarrollo, integrándose en un au
téntico sistema en vez de producirse en aislamiento y dispersi6n. 

Habilitar, sistemáticamente, a cierto nljmero de personas 
para que, con arreglo a las necesidades prioritarias de personal 
esbozadas en las pol (ticas y los planes del ramo, se profesionali
ce en el ejercicio de las funciones primordiales de comunicaci6n, 
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adquiriendo competencias art(sticas y cient(ficas a distintos nive
les y por procedimientos de aprendizaje formal izados o no forma
l izados. 

Promoci6n 

Facilitar y optimizar el cumplimiento de las funciones de co
municaci6n por medio de mecanismos que no son de comunicaci6n 
pero que inciden decisivamente sobre ésta, tales como : (a) la 
introducci6n de tecnologías mejoradas para modernizar la infraes
tructura física de comunicaci6n social; (b) la reducci6n de impues
tos a la distribuci.6n de mensajes; (c) el mejoramiento salarial en 
las industrias de comunicaci6n; (d) la colegiaci6n de sectores espe
cializados de la profesi6n de comunicaci6n; (e) la exoneraci6n de 
impuestos a la importaci6n de materiales comunicativos; (f) el 
otorgamiento de premios a performances 6ptimas en el ramo; (g) 
la concesi6n de facilidades y privilegios a los periodistas para el 
cabal desempeño de sus tareas; y (h) la propagaci6n de la importan
cia de la comunicaci6n entre estrategas del desarrollo y financia
dores del mismo. 

Las primeras siete funciones son de naturaleza primordial y 
se dan en la .secuencia expresada • Las restentes tres funciones • 
son de orden complementario (ya que sustentan a las anteriores) y 
no se dan en una secuencia determinada. 

Resultados del Análisis sobre Afinidad 

Afinidad es la relaci.6n de semejanza entre categor(as ideales 
de funciones postuladas, dentro de un criterio de divisi6n del trabajo, 
para describir el proceso de comunicaci6n en general y categorías 
de funciones observadas en instancias específicas de un proceso 
de comunicaci6n real dado. 

Los analistas cotejaron los datos sobre operaciones de cada 
una de las instituciones encuestadas con las definict6nes que aca
ban de presentarse. Esto con el fin de determinar si es que había 
identidad o divorcio entre tal modelo ideal del proceso de comuni-
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eaei.6n social y el funeionamientD real de las entidades. 

Suscintamente consignados, los resultados de estos cotejos 
son los que siguen: 

1. La funci.6n de establecimiento de pol(ti.cas está siendo ejercí-
. da - en distintos grados y formas - por las sigui.entes institucio
nes: Oficina Central de Informaci.6n, Direcci6n General de Teleco
municaciones del Ministerio de Comunicaci.6n y Compañ(a An6nima 
Nacional de Tel~fonos de Venezuela. 

2. La funci.6n de i.nvestigaci6n no está siendo ejercida por nin
guna de las instituciones estudiadas, si bien el Estado contribuye 
al sostenimiento de entidades universitarias auténomas, de las 
que algunas realizan cierta labor de investi.gaci6n en radio y televi
si6n. 

3. La funci6n de planificación, en el sentido formal, riguroso y 
derivado de pol (ticas que la defi.nici6n respectiva envuelve, no está 
siendo ejercida por ninguna de las instituciones estudiadas. 

4. La funci.6n de producci.6n está siendo ejercida por la Oficina 
Central de Informaci6n y por el Ministerio de Educaci6n, por conduc
to del Centro de Producci6n Audiovisual, 6rgano sobre el cual no 
se dispuso de i.nformaci6n. 

5. La funci6n de emisi6n * est~ siendo ejercida en lo que se refie-
re al transporte de señales, por la Compañ(a An6nima Nacional de 
Tel~fonos de Venezuela y, presumiblemente, por la Oficina Central 
de Informact6n que es responsable de operar los dos canales guberna
mentales de televisi6n. ** 

6. La funct6n de control está siendo ejercida en grado bajo y en 
forma parcial por la Direcci6n General de Telecomunicaciones del 

•• 

No hay ninguna instituci6n que se ocupe de la recepci6n y 
utilizaci6n de los mensajes por e\ público • 

El Canal 5 (educativo) estaba en receso para reorganiza
ci6n cuando se hizo el análisis. 
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Ministerio de Comunicaciones, con serias deficiencias especial-
mente en la instancia de sanci6n a infractores" · 

7. La funci6n de evaluaci611 en el sentido formal, riguroso y 
derivado de pol(ticas que la deftnici6n respectiva envuelve, no está 
siendo ejercida por ninguna de las instituciones estudiadas. 

a. La funci6n de coordinaci.'~11 en el sentido formal, riguroso y 
derivado de pol(ticas que la definici6n respectiva envuelve, no está 
siendo ejercida por ninguna de las instituciones estudiadas. 

9. La funci6n de capacitaci6n en el sentido formal, riguroso y 
derivado de pol(tica que la definici6n envuelve, no está siendo ejer'
cida por ninguna de las instituciones estudiadas, si bien el Estado 
contribuye al sostenimiento de entidades universitarias aut6nomas, 
de las cuales algunas realizan labor de capacitnci.6n en comunica-., 
c1on. 

10. La funci6n de promoci6n pareciera estar siendo ejercida 
en algún grado y en diversas formas por algunas institucio~es, sobre 
todo en relaci6n con el sector p!"'iva90. (No se dispuso de informa
ci6n pormenorizada sobre ello). 

Resumen de los Resultados del Ar3.lisis ---------------,-·-- -----
1 • En general, se en".::on;:rÓ u:i gré\do bajo d8 congruencia entre 

las atribuciones y las capac;_d.:::::Jes 1"ñS1:itu~~10;:~.-les:·--¿)'5¿a_, elEst.:i.do 
no parece estar dotando a las institucione:-: c~,tucli::-.d::i.s de po.sibilida
des de acción compatibles con ln:::; mi.sioncs que les encomienda. 

2, En general, se ensontr6 un grado mec'i<1.no de com:::ilemen~a
ridad en re ladón aparente entre l~;si n¿c,:c:~·:::~;::-;;·-;;·::u :Jlaci:l"~-. o sea, 
no hay conflictos competitivos reales y mnyores ent""e ell.as pero no 
alcanza a haber tampoco un (nclice ~Lrfiden':r; d8 inhJi;Jl"'l?iciÓn armónica. 

3. En general, se encontró que virtu'llmcn':e no hn.y una 
relaci6n de subordinaci6n de p.:lrte de iasin~>tÜCJctonese.st~cii.~.icias 
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al ente central de planes y pol (ticas estatales para el desarrollo, 
CORDIPLAN. O sea que aquellas funcionan aisladas e indepen
dientemente, sin recibir orientaci6n del ente central ni recaba~ 
la de él. 

4. En general, se encontr6 que hay una relaci6n de afinidad 
entre la mayoría de las funciones te6ricas propuestas y las obse~ 
vadas en la práctica institucional, ocurriendo ello en algGn grado 
y en una u otra forma aunque no fue posible mensurar con preci
si6n ni calificar ninguna de estas dos condiciones. Es, sin emba~ 
go, preocupante que yazcan por fuera de esta afirmaci6n las fun
ciones de investigaci6n, planificaci6n, evaluaci6n, coordinaci6n 
y, en cierto sentido, capacitaci6n, ya que ninguna entidad guberna
mental las está ejerciendo cabalmente. 

5. Los resultados resumidos en los numerales 1 y 2 pueden 
ser explicados como indicativos de una situación de pr;señcia de 
los dos factores con fallas cualitativas (deficiencias) y fallas 
cuantitativas (insuficiencias). El resultado resumido en el nume
ral 3 puede explicarse como indicativo de una ausencia prácti
camente total del factor postulado. El resultado resumido en el 
numeral 4 puede expresarse como indicativo de presencia pa~ 
cial del factor postulado. 

Conclusiones del Análisis 

1. Tomado por s( solo *, el conjunto de instituciones esta
tales que en Venezuela se ocupa de la radio y la televisi6n no es 
asistémico pero no alcanza a ser sistémico. Es decir, constitu
ye un "sistema imperfecto" por cuanto todavía no tiene un nivel 
alto de integracion armonica, porque, internamente, tiene un 
nivel moderado de racionalidad y porque pareciera tener un nivel 
bajo de eficiencia. 

2. Comparado, sin embargo, con conjuntos institucionales 
semejantes de otros pa(ses latinoamericanos, el conjunto de insti-

• Es decir, no en comparaci6n con las instituciones privadas 
y comerciales de radio y televisi6n qt,.1e hay en el pa(s. 
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tucbnes oficiales que se ocupan de radio y televisi6n en Venezue
la parece estar en un estado suficientemente propicio como para 
llegar, sin dificultades insuperables, a una condici6n pr6xima a 
la sistémica "genuina y perfecta11 • O sea, pareciera haber en el 
caso base adecuada y promisoria para conquistar un rápido y 
sustantivo progreso en el mejoramiento institucional, capaz in
clusive de compararse un d(a con ventaja, en algunos aspectos, 
con el sector privado. Esto será posible sobre todo si llega a 
existir - como es intenci6n del Comité de Radio y Televisi6n 
del CONAC - un modelo general de pol(ti~ de comunicaci6n 
orientado en el sentido de los objetivos del desarrollo nacional. 

3. De mucha mayor importancia qLe los resultados relativa
mente negativos obtenidos en cuanto a congruend a y complementa
ridad, son los resultados marcadamente negativos obtenidos en 
cuanto a subordinación y, en parte, en cuanto a afinidad. En el 
primer caso, es preocupante la comprobación de que la actividad 
oficial de comunicaci6n por radio y televisión no se supedita ni a 
planes globales de desarrC'lllo ni se ejecuta sobre la base de planes 
propios acordes con los requerimientos de los demás sectores 
comprometidos en la acci6n para el desarrollo, demostrando de 
esta manera la ausencia de un modeb integred0 de comunicaci6n 
estatal. En el segundo caso, no es menos preocupante la compro
bación de que no hay ninguna institución estatal que esté cum
pliendo las capitales funciones de investigaci6n, planificación, 
evaluaci6n, coe>rdinaci6n y capacitacion, siendo las primeras 
cuatro de estas funciones claves para la formulación de modelos 
e identificación y evaluación de objetivos. 

4 ._ Todo ello quiere decir que será mucho más diffoil alcan
zar las virtudes sistémicas de racionalidad y eficiencia que per
feccionar el logro de la tntegraci6n orgánica. Y ,aun si ésta se 
lograse pronto, habr(a que preguntarse de qué servi r(a un cuadro 
institucional integrado que funcionara racional y eficientemente 
en el orden puramente interno, sin la existencia de un modelo de 
comunicación de la sociedad y de los objetivos del Estado. 


