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• METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN RECEPCION 

DE MENSA.JES: TENDENCIAS LATINOAMERICANAS. 

Valerio Fuenzalida 

En relacion a esta vision latinoamericana, creo que habr!a 
que hacer tres advertencias: 

1. Nuestra region es muy heterogenea y compleja, y por 

tanto dar una vision latinoamericana parece pretencioso. 
Nosoti:os tenemos muchas d'iferencias culturales y pol!ti-
cas, hay paises que vienen saliendo del au tori tarismo; 
hay regiones, en cambio, calientes como America Central; 
entonces es dif !cil dar visiones generales en una region 
extraordinariamente complej a. Lo que yo diga tiene que 

• ser completado y corregido con sus propias percepciones, 
que no siempre van a ser las m!as. 

• 

2. En segundo lugar, por mucho que uno· p:;-etenda dar. una ... 
vision relativamente completa, poniend~, varies puntos 

' I 

de vista, uno siempre asume posiciones. ~o creo que 
eso es leg!timo; yo defie_ndo la postura que. uno come 
investigador tiene valores, tiene opiniones; me parece 
irreal que haya un investigador neutro. Pero as! come 

I 

·yo teng? ese derecho, ustedes tambien, tienen derecho 
a tener sus propias valoraciones y sus puntos de vista 

I 

discrepantes con los mies. Por lo tan to, tambien desde 
aqu1, esta es una ponencia que tiene que ser completada 
por ustedes con sus valoraciones. 

3. Por ultimo, este es un tema extraordinaria~ente amplio, 
por tanto hay que hacer alguna seleccion de las puntos 

" mas interesantes para los objetivos de este seminario • 
Tambien quiero decir que mi experiencia esta muy remitida 
a la television; aqu! hay personas con experiencia en 
medics impresos o en radio, cosa que yo no domino; 
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entonces, nuevarnente hay otro motivo per el cual esta 
exposicion es incompleta. 

1. Tendencias Historicas 

1. 

• 

Despues de esa$ notas introductorias entremos al tema. 
En una primera parte, hay que revisar algunas tendencias 
existentes en America Latina para el estudio de la Comu-
nicacion y que tienen inc'idencia en el tema de la Inves-
tigacion de la Recepcion. 
Habr!a que sefialar tres tendencias: 

Una primera tendencia es la Investigaci6n Sociologica 
Clasica en Comunicaci6n. Su or!gen me parece que esta 
ligado al hecho que los estudios de comunicaci6n nacieron 
al interior de las escuelas de sociolog!a y solo en 
los ul timos veinte afios en America Latina se crean las 
escuelas de comunicaci6n. Por tanto los primeros instru-
rnentales con que se trabaj6 en investigacion fueron 
tomados de la sociolog!a clasica y ~pecialmente· de 
la sociolog!a norteamericana, donde uno .;'de los grandes . \ 

temas dominantes ha sido el estudio de los efectos de 
la comunicacion. Esa tendencia ha sido reforzada y 

traspasada hacia nosotros por los estudios, tambien 
interesados en ef~ctos, pero que provienen de la sicolo-
g!a conductista. Entonces tenernos una rnatr!z sociologica 
funcionalista y una matr!z de sicolog!a conductista 

en 1 Estados Unidos y su traspaso hacia America Latina. 

• 

El enfasis era medir efectos de la cornunicacion, 
, , -no 

, en mi opinion,"'il han llegado a conclusiones / 
claras y definitivas; siernpre se han debatido entre 
lo que se llama la hipotesis maxima (la comunicacion 
es altamente efectiva) y la hipotesis m!nima (la comuni-
caci6n afecta poco a los destinatarios) . 

Los instrumentos comienzan con las encuestas de opinio-
nes y se va complejizando cada vez mas, lb cual incluso 
representa un gran problema, porque este instrumental 

'" 
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es tan sofisticado, que para nosotros, pa!ses subdesa-
rrollados, es dificil poder trabajar por el altisimo 
coste en recurses humanos calificados y en recurses 
economicos. Adernas que les resultados de esa investiga-. , cion son poco 
resul tados han 

concluyentes (y quiza 
alterado minimamente 

por 
la 

eso), eses 
television. 

La television en Estados Unidos no ha sufrido carnbios 
sustanciales con esa acumulacion de estudios, y muchisimo 
menos en America Latina; las estaciones simplemente 
ignoran esos estudios. 

Pero atlemas, a este tipo de investigacion se le ha heche 
much!simas criticas, que es una metodolog!a individualis-
ta, que no tiene en cuenta el centexto cultural, supone 
que los investigadores son neutros y no interf ieren 
en los proceses de investigacion, que los modelos de 
concebir la comunicacion son de tipo causal mecanicista 
(rnodelo en crisis); ya mencionaba el alt!simo costo, 
y a menudo estos metodos son imposibles de aplicar en ,· 
sectores populares e indigenas que no sab~~ leer o escri-
bir, y con grandes dificultades para conceptualizar 
las preguntas que le hace el investigador; la diferencia 
cultural entre un investigador y los grupos populares 
irnpide que esa rn.etodologia opere en grandes sectores 
de nuestra poblacion. 

Esta con nosotros Guillermo Orozco, quien ha hecho estu-
dios mostrando la epistemologia subyacente en este tipo 
de investigacion. Yo no profundizo 
tiempo y porque Guillermo es el 
exponer este aspecto (1). 

, 
mas 
, 

mas 
por escasez de 

autorizado para 

2. Una segunda _ tendencia que tambien ha tenido desarrollo 
en America Latina es el Analsis de la Estructura de 

• propiedad de los medics; ese analisis en una forrna muy 
consistente fue mostrando los procesos de concentraci6n 
en la propiedad especialmente de los medics masivos, 
prensa, radio, television y los procesos de transnaciona-
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lizar con SUS fluctuaciones. Hay epocas en que las trans-
nacionales invierten en cornprar medios, despues se reti-
ran, por ejemplo en el caso de la television, y prefieren 
dedicarse a la distribucion de mensaj e. Esta investiga-
cion aliment6 la discusion pramovida par Unesco sabre 
un nuevo orden informative internacional; es una de 
las bases emp!ricas que sustenta ese debate, y al cual 
America Latina entrego muches antecedentes. Es la base 
tambien para la aspiracion que los pa!ses formularan 
pol!ticas nacionales de comunicacion. Esos son aportes 
positives. Se reprocha el que en la formulacion de esas 
pol!ticas nacionales de cemunicaci6n, los resultados 
acumulados por los inves~igadores y los trabajos de 
los planificadores en el Estado, reemplazar!an el estudio . 
de la recepcion; esa ser .la una ne las r1ebi 1 idanes de 
este tipo de estudios. Una tendencia que implica un 
punto de partida·que minimiza el estudio de la recepcion. 

tendencia muy f loi-eciente en la ,. 3. En tercer 
decada de 

lugar, una 
los setenta: es la tendencia a analizar los 

mensajes, el analisis del texto; la semiotica, la seman-
tica estructural y el estructuralismo, proporcionan 
las herramientas con las cuales se va a trabaj ar. La 
gran f inalidad ser!a detectar la ideolog!a que esta 
implicita en los mensajes, en un nivel latente, que 
a primer a vista no es desci frable, y mostrar c6mo esa 
ideolog!a es coherente con el sistema economico y pol!ti-
co hegemonico en un pa!s. 
Esta tendencia se vio reforzada por otro fenomeno latino-
americano: el desarrollo de la teor!a de la d~1'd.c:.Ylc.iQ 

" . 1 ., ' - .r . • .. economica; a teoria de la Cla2.f~~~lCI economica fue 

• elaborada en America Latina corno un intento para expli-
car nuestra situacion econornica de subdesarrollo. El 

' 
analisis ideologico de mensaj es aparecio muy coherente 
con la teoria de la dependencia. Se veia la ideolog!a 
de los rnensajes como un elemento de tipo superestructu-
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ral, necesario para que ese orden economico develado 
por la teoria de la dependencia fuera internalizado 
a nivel de la conciencia y del sentido comun. s~ supon!a 
que esos mensajes eran extraordinariamente eficientes, 
que realmente las grandes masas asimilaban la ideologia. 

Tampoco aqui era necesario investigar al receptor, porque , 
el analisis semiotico demostraba que ~ab!a un trabajo 
textual muy f ino y se supon!a que ese rnensaje era asimi-

, lado tal como los emisores y los elaboradores de mensajes J. 

pretendia. Hay un texto clasico, el libro de Mattelart 
y oaet.,,"t\ "Para leer el Pa to Donald"; ellos practican 
este analisis semiotico y sernantico en un mensaje rnuy " 
popular. Ariel en la revista Chasqui ha hecho la critica 
de su tarea as! que no es necesario ahondar en ello.(~) . . 
Pero es adecuado destacar dos o tres cosas: hoy d!a 
los economistas no estan en absoluto de acuerdo que 
la teoria de la dependencia explique la si tuacion de 
America Latina; hay econornistas cr!ticos.de la situacion . ~ 

latinoamericana' de ' pobreza, pero que .:.consideran que 
esa teor!a es incapaz de explicar la situacion economica • .. ' 

Desde el · puJ1,~o de vista de la comunicaci6n, hay latino-
, ' 

americ'anos 1/< ·coma el argentino Heriberto Muraro, que 
l ' J ~\ ~ 

'' ' han cri1tf~ad_o agudamente las hipotesis comunicacionales 
dep~nd~e1Rt'e

0

S ~de 'la tear.la de la dependencia economica r 
mostrando. que eran incapaces de explicar la economi~ 

de la .c9municaci6n, porque la cornunicacion sirnplemente . , 

era U:r;\. - sub-_producto; cri ti ca tambien la idea impl.{ci ta . ' 
en la,. 'teer.la de la dependencia de un empobrecimiento 

~ I ' • , ' , 

progresivo·i, _es decir, en esa teor!a nosotros seriarnos 
cada 've,2::' ma-s _.pobres y lo que har!a la cornunicacion ser!a 
ilusionarnos~para que no veamos ese proceso. Es extradr-

t... - ' 

dinar.ia_~~.a.'te dif !.cil sostenter que nosotros seamos c~da · 
~!a ~a~.~i~~r~bles pero que la cornunicaci~n nos conve9za, 
·al rev~s.;. q~e sornos ricos. La idea que la comunica¢i6n 
,er~ omnipot~nte, que falsificaba la realidad 'a ~xtrembs 

i I 

tan grandes, es algo que practicamente hoy nadie se 
' ' 1 I 11 
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a tr eve a sos tener (; ). 

Pero lo que nos interesa mas bien es destacar que en 
esa teer.la no hay interes por el receptor, porque se 
supone que el receptor inevitable y pasivamente asimila 
lo que los mensajes le comunican. 

b." clA.t\ c; ~ 
A m! me parece que esas muestran lo que ha side domi-
nante en America Latina en los ultimas treinta afi.os. En 
una, el estudio de la influencia de los medics dispon.la 
de un marco conceptual insatisfactorio, las otras dos, 
ten!an supuestos que irrelevante la investigacion 
de la recepcion. bl~~abo.~ 

Los detonantes de la crisis te6rica 

Me parece interesante poner en la mesa una serie de 

puntos que muestran un nuevo contexto en America Latina, 
tanto en estudios de cornunicaci6n como e~ nuestra situa-
cion historica y cultural. Creo que en forma global 
y compleja muestran 

, 
por que las corrientes anteriores 

se ponen en duda y por que surgen tendencias hacia el 
estudio del receptor. 

Un primer punto es que los estudios anteriores no han 
tenido exitos en transformar los medics de comunicacion 
ni rnenos la television; los estudios hechos, los art.lcu-
los escritos en revistas, los libros, las denuncias 
sobre propiedad y sobre el manejo ideologico, no han 
carnbiado los medics en absolute; al reves, se podr!a 
pensar que incluso los medics se han consolidado mucho 

~ , mas; aqui se cons ta ta un fracaso, o sea, todo lo que 

• se trabajo en investigacion no ha sido capaz de alterar 
en nada la situaci6n Gtlos medics. 

En segundo lugar, en America Latina existe una tendencia 
que afraviesa muchas actividades: es un deseo de hacer 
esfuerzos que transforrnen la situacion educativa o comu-
~icacional. 2con6mica. d~ nobr~~~- ~~~- V ~c~o Aocon 
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practico presiona y muestra que los analisis anter1ores 
son insuficientes, pues son incapaces de entregar herra-
mientas utiles a las personas que quieren hacer esfuer-
zos transferrnaderes; y al reves, muches piensan que 
105 analiSiS anteriereS COnducen a Una paraliSiS total I 
o sea, las personas s±mplemente concluyen que no hay 
nada que hacer. Nosotros estamos ante una situaci6n 
en que cientos de alumnos egresan de escuelas oe cernuni-
cacion en America Latina; el'los quiere trabajar en 
comunicacion y no se satisfacen con escribir articulos 
denunciando los males existentes. Esa meta es altamente 
insatisfactoria y hay una masa creciente de egresados 
que la estiman abselutamente inaceptable. Entonces alli 
hay una masa profesional presionando y que esta diciendo: 
la teoria con que se ha trabajado es una teer.la inutil 

• para nosotros y para nuestra vida profesional. Tambien 
hay mas Canales de comunicacion, hay mas estaciones 
de radio, mas estaciones de television, ~ay video dispo-
nible; nuevamente hay gente que quiere:. hacer trabajos 
utiles para sectores populares y encuentran que las 
estudiosos de comunicaci6n no les entregan herramientas 
utiles. Muches gobiernes demecraticos, especialmente 
despues de los periodos auteritaries quieren· trabajar 
en comunicacion y se encuentran sin orientacienes con-
cretas. Entonces se cuestiona el estudio que se ha heche 
en America Latina, se C.ice que es un estudie incapaz 
de alimentar una practica transformadora de la comunica-
cion; y tal cr.ltica viene desde los profesionales for-
mado~ en las escu~las, hasta trabajadores de los medias 
y pol!ticos. Ese es un segudno punto que muestra la 
crisis desencadenada. 

• Un tercer punto es mas teorico: la teoria de la omnipo-
tencia de los medics no ha ocurrido en muches campos; 
los gobiernos autoritarios en America Latina hicieron 
un uso persuasive de la television y han terminado en 
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el fracaso, en el sentido que no persuadieron ideologi-
camente y la gente mantuvo sus ideas y sus expresiones 
pol!ticas tradicionales. Eso trae esceptistismo y una 
puesta en crisis de la teor!a de la omnipotencia manipu-
ladora. 

Otros estudios estan investigando ciertos generos de la 
television, sus procesos de produccion, el sistema c6mo 
se toman las decisiones al interior de las estaciones de 
television; y por ah! se ha abierto un enorme campo que 
muestra como esos generos tienen much!simos elementos de 
contenido popular, muestra que el emisor de television 
es un ente en el cual se reproducen los problemas de la 
vida socj..al. En el esquema anterior, el emisor de televi-
sion es un ser m!tico sin problemas interno . • En los nuevos analisis se ve que la television esta confor-
mada por seres como nosotros, algunos de ellos con ideas 

,;I 
progresistas, 
en que pueden 

con margenes de realizaci6~ de programas 
introducir SUS ideas, tienen sentimientos 

altruistas. 

Otra tendenc ia en 
la evol ucion de la 

la investigacion estudia historicamente 
ciencia; la . . , comun1cac1on tiene varias 

decadas de vida y empieza a estudiarse como evoluciona 
en la teor!a. Ese estudio historico va mostrando que cier-
tos paradigmas son dogmaticos y como se van reemplazando 
por otros. Esta optica de estudio historico de sf misma 
tambien arroja dudas sabre afirmaciones muy taxativas que 
se hac!a en el pasado. 

Hay un punto que se desprende del anterior: se ha trabajado 
~ucho con un paradigma que es incapaz de dar cuenta teorica-
~ente de los problemas que presenta la comunicaci6n masiva 

y especialmente la comunicacion que se produce industrial-
mente. Por una tendencia humanista, en que ha influfdo 
mucho el cristianismo, la Iglesia Catolica y otras iglesias, 
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un paradigma dialogal; el i0eal teorico ae la . . , comun1cac1on 
es la comunicacion humana cara a cara: esta es la comunica-
cion perfecta, en la medida que nos alejamos de este para-
digma empieza la perversion. En la medida en que ya no 
hay palabras, que no hay un car a a car a, en que no hay 
una re lac ion personal, la comunicacion se va degradando; 
cuando llegamos a los medias industriales, en que el emisor 
tiene mil empleados y hay una masividad de millones de 
personas que no se ven con el emisor, que no ,tienen contac-
to, l legamos al maxima gr ado de degradacion: eso ya no 
es comun:icacion; de all! se llega a la conclusion que · la 
comunicacion masiva ser!a algo intr!nsicamente perverse 

, y que no vale la pena trabaj ar con esos 
medics. Surgen· tendencias en America Latina a que la comuni-
cacion popular y la educacion popular debe trabaj ar con 

•
otros medics:· medics grupales, boletinoes, etc. En ciertos 

I , 
casos hay upa '·1 situacion politica que censura e· impide el '1 

I 

acceso; per'6 en· otros casos no es un p~blema pol!tico 
sine ideol~gico;· hay una postura ideologici·~nte los medics 
rnasivos, y, ;si eso se suma a la 'teor!a de la manipulacion, 
los ' medias,, simplemente , no tienen la menor posibtlidad de 
producir algun 1 efecto posi ti vo. Esa postura ha 1 provocado 
grandes retrasos, por- ejemplo, no estudiar c6mo es la pro-
duccion semiotica de estos signos elaborados industrialmen-
te, < signos producidos 'por maquinas, una descalificaci6n 
de todos los.generos masivos, estos generos- no serian utili-
zables en educacion. En segundo lugar, nos ha llevado a 
descuidar el estudio empresarial y econ6mico del manejo 
de estos medias; los medios rnasivos inevitablemente nos 
llevan plantear el tema industrial •• 

Acabamos desequipados intelectualmente y sin destrezas 
~ra trabajar medics que tienen un manejo industrial-empre-

sarial, que manejan enormes cantidades de recurses, que· 
tienen altisimos costos, con dificultades de circulaci6n 
internacional. 

., 
'« 
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Tarnbien existe crisis de otro paradigma que nos viene de 
Europa, es la crisis del racionalismo europeo. El raciona-
lista esta convencido que cuando explica intelectualmente 
las cosas, las cosas van a cambiar; hay una gran confian-
za en la actividad intelectual, el intelectual es el hombre 

I 

que escudriiia la realidad y la devela, y ese acto de devela-
cion de la realidad actuar!a magicarnente para transformar 
la realidad. Pero la reali<lad no se transforma porque 
hablamos de la realidad, la realidad hay que transformarla 
a traves de acciones gue produzcan una nueva realidad. 

La educacion popular y la comunicaci6n popular en America 
Latina recuperan los elernentos afectivos y ludicos que 
son despreciados por el racionalismo. El racionalismo 
cree en la palabra, en la explicacion racional de las cosas; 
segun eso, television, cine y escuela son antitesis, la 

• escuela es depositaria ce una tradici6n cultural que se 
entrega a traves de palabras y libros, la television es 
la ficcion, es el mundo de la ilusi6n, de la entretens~on, ,; 
de la evasion. La oposicion racionalista no~. ha hecho rnucho 
daiio, pero la educacion popular y la comunicacion popular 
latinoamericana nos rnuestra que la entretensi6n ludica 
es extraordinariamente irnportante come veh!culo educative; 
y al trabajar en es.a l.lnea po<lernos acercarnos tambien a 
la entretensi6n televisiva. 

En America Latina existe una aspiracion a ir construyendo 
en Comunicaci6n; hay gente que 
proponiendo, con escandalo de 

una teor ia la tinoarnericana 
expl!citamente se lo esta 
otras personas que consider an que eso es imposible, pues 
nosotros seriamos siempre dependientes economica y tambien 
intelectualrnente: (tambien tenemos colonizadores que nos 
insisten en que nosotros no podemos elaborar teorias inde-

• pendientes).. Pero hay algunos campos donde hemos elaborado 
cosas nuestras, la literatura latinoamericana actual es 
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un ejemplo que podernos elaborar cosas nuestras irreprodu-
cibles en otros continentes. Creo que la misrna teolog!a 
la liberacion es otro ejemplo. 

Esa teor!a vamos a tener que construfrla a partir de noso-
tros, porque los estudios de recepcion en otros continen-
tes son casi inexistentes; por tanto no varnos a tener muchas 
teor!as de otros lugares, para repetir, vamos a tener que 
generar nosotros nuestras propias cosas. 

• 
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3 . INTERES POR LA RECEPCION,-

Vamos a mencionar algunas tendenc1as: 

Reynaldo va a presentar la tendencia del Social 
Marketing; es algo qua es preciso tener en cuenta, yo 
simplemente lo menc1ono. 

Hay algunos estuerzos que se han hecho en America 
Latina para trabaJar en recepci6n a part1r de tests pro-
yectivos; en los estud1os que conozco en Venezuela y en 
Ch 1 I e se pasaba a I os n 1 nos una hoja de pape I en que es-
tab~ dibuJado nada m~s el marco de un receptor de tele-
visi6n, entonces se pedra a los ninos que dibujaran per-
sonaJes o escenas de telev1si6n, las que ellos quisieran 
Ii bremente . 

Poster1ormente se hacra una cod1ficac16n de los d1-
bujos de las n1nos, y de ahr se interian resultados. Esos 
estudios se han descontinuado por un problema metodol6gi-

,; 
co, el test proyect1vo es un test de ti~o descriptivo que 
es capaz de describir los sentimientos, los conocimientos 
que tenga un nii'io y obJet1varlos en una hoJa de papel; pe-
ro'decir que esa obJet1vac16n genet1camente es atribuible 
a la televisi6n es ahl donde los metod61ogos dicen que no 
tiene val idez; -el test proyectivo no es un test que pueda 
concluir qua los resultados son atribuibles a la televi-
si6n; pueden exist1r muc~as otras s1tuaciones fami I iares, 
escolares, de ti po cultural, que esten impresionando al 
nli'io, e interiormente el hace srntesis psfquicas que des-
pues objetiva en la hoJa de papel. 

Otros estudios muestran los niveles en que nosotros 
asimilamos los mensajes de la telev1si6n. Un profesor del 

• Institute de Estet1ca (Un1versidad Cat6l1ca de Chde) ha 
trabaJado el tema de d1buJOS an1mados y nii'ios, lque pasa 
con los ninos? TrabaJaron con dos metodos de observaci6n: 
exhibieron la serie Coraz6n y grababan las reacciones de 
los nii'ios frente a los mensajes. 
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Posteriormente terminado el episod10 les pedfan a los nii'los 
que dibuJaran personaJeS que habfan vista en el episodic; en-
tonces tenfan por una parte unset de dibujos que se suponra 
reflejaban lo que el nifio sentla frente a los personajes, y 

por otra parte las reacciones del n1no frente a la em1s16n 
televisiva. Ahf ellos descubr1eron que los nii'los tendfan a 
reproducir en los dibujos, los personajes mas bien epicos, de 
tipo luchador, las imagenes de hombres y nii'los viriles que 
apareclan en la serie Coraz6n; pero en el registro en video 
los ninos demostraban mucha emoci6n y mucha identi ficaci6n 
con pers_onajes mascul inos, pero debi les, que sufrfan y I lora-
ban, pero esa emoc16n no era expresada de los dibujos. En-
tonces habfa una manifestaci6n emocional registrada a traves 
de I a grabac i 6n, pero e I I a era repr i mi da cu an do era expresa-
da en el dibUJO. Esto nos plantea problemas metodol6gicos: 
los instrumentos metodol6gicos m1den ciertas cosas y ocultan 
otras, cuesti6n que normalmente los investigadores olvidan. 
Tehemos la visl6n ingenua que nuestros instrumentos nos mues-
t r a n I a r ea I i d a d t a ~ c. '" '\ ( p er o I o s i n s tr u m e-n to s mu es tr a n 
algunas cosas y otros no las muestran; en e~te caso queda 
nftido y patente como ciertos instrumentos nos muestran al-
gunas cosas y nos ocultan otras. 

Ese ti po de estudio nos muestra tambien 'c6mo nuestros 
I 

analisis de la recepci6n pueden situarse en niveies distin-
tos; podemos 'estudiar niveles reprimidos o niveles manifies-
tos,c6mo el receptor rec1be la emis16n y c6m~ la manifiesta 
y que es lo que no manifiesta. Ahora esto plantea un proble-,' 
ma mas general: toda cultura t1ene expresiones permitidas y 
expresiones reprimidas, entonces no tocamos aqur solamente un 
problema de comunicaci6n, no es solamente un problema de estos 

' . 
nii'los frente a estos mensajes, sino que las culturas tienen 

t 

cos as que man if i est an pub Ii camente y cosas que repr i men, por 
'-

c 6 dig o s culturales distintos. - Aquf al parecer hay un c6digo 
de ti po machista que per~ite ~I nii'lo sentir la emoci6n, pero 

.... t: ' I 

ese c6digo no le permite_ ~*t~riorizarla socialmente. 

1, 



• - ] 4 -

En CENECA hemes trabaJado desde 1982 en estudiar la 
recepci6n de TV., come un ingrediente muy importante al 
servicio del objetivo principal que es educar para la re-
cepci6n activa; pero educar para la recepci6n activa exi-
ge que partir de la gente, de c6mo ellos ven televisi6n; 
es po r es o q u e hem o s i do des arr o I I and o u n es f u er z o de i n -
vestigaci6n crec1ente. Hoy formularfamos nuestra opini6n 
de la siguiente manera: pensamos que el significado es 
producido doblemente, siempre es producido socialmente, 
pero es producto en una primera tase de emisi6n y de pro-
ducci6n, donde exist4'\ ciertos signos, ciertas reg las de 
producci6n. Estas son reglas sociales, reglas culturales 
que uti I iza el productor para confecc1onar el mensaje. En 
el mensaje hay un significado que llamamos el significado 
semi6tico (el significado intenc1onal a veces no coincide 
con el semi6tico, el em1sor qu1ere intencionalmente decir 

I 

• una cosa pero en el proceso semi6t1co de producir y elabo-
rar el menSaJe, el manejo de los s1gnos puede conducir a 
otro). Pero cu an do el mensaJe es exh 1 b i.~o a un grupo so-
ci a I se produce una interacc16n entre loi c6d1gos que tie-
ne el receptor, sus c6digos culturales y sociales, y lo 

• 

que le presenta el mensaJe y es ahr donde apar&ce el segun-
do significado, signif1cado que llamamos existencial. Es 
e I s i g n i t i c a d o q u·e ·co n s t r u y e e I r e c e p to r a p a r t i r d e I o s 
signos que se le presentan; lo construye subjetivamente pe.-o /llJ.s-

c\w s u p r act 1 ca soc i a I , d e s u c u I tu r a I , de s u re I i g i 6 n , de 
su incersi6n potrtica, etc,etc. 

Hemos ido viendo que los receptores tienen expectati-
vas dlstintas frente a las mensajes televisivos, la televi-
si6n nose ~resenta al receptor como ra te1evisi6n, como 
una franja homog~nea, sino que el receptor tiene ciertas 
categorfas.~d.e mensajes con las cuales se relaciona preteren-
temente ~ otros mensajes qua no le interesan. Eso depende 

. ' 
del ambiente cultural, de la edad, del sexo, las mujeres 
t i,enen ·'preterenc i a por a I gunos generos, I os hombres por otros 
g~ner~s; la televisi6n no se presenta como franja contrnua, 
exist~ relaci6n con las d1stintos g~neros que presenta la 
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• televisi6n y supone un conuunto de expectativas que son pre-
vias al acto m1smo de ponerse frente al mensaje que entrega 

• 

• 

la pantalla. Eso es coherente con el hecho que la television 
esta programada con una divers1dad grande; la televis16n 
ofrece deporte, i nformac 16n, etc.; hemes constatado que una 
persona tiene una reacci6n de mucha rab1a trente a la 1nforma-
c16n que el cons1dera completamente sesgada, pero a los diez 
minutes esta disfrutando de otra em1si6n. Esta d1vers1dad de 
g~neros permite expectat1vas d1st1ntas y relaciones diferen-
tes con la televisi6n. Pero en estas relaciones diversas 
prima la relaci6n emocional con la televist6n; no es la re-
laci6n conductual n1 la relaci6n de tipo cognocitivo sino 
que el primer elemento que destaca es la emoci6n frente a 
los programas; incluso ante losgeneros mas altamente racio-
nales, come son los g~neros 1nfor~acionales, lo primero que 
s i ente I a gente es agrado o rechazo; frente a una in formac i 6n 
sesgada, lo primaro es rechazo y rabia; mas que un analisis 
de ti po racional primero sienten, f rente a la :l'elevisi6n, an-
tes que pen,sar 0 actuar. Per e I Io frente al g~nero de . I a 

' bl icidad las reacciones son extraordinariam~nte complejas, 
(hablo ~iempre a partir de sectores populares, que es donde 

( 

pu-

mas hemos tra~ajado). Frente a ta pub I 1cidad hay reacciones, 
per ejemplo, de curiosidad, comprar' un productor simplemente 

' por curiosidad, experimentar qu~ co~a sera 1esto que estan 
otreciendo; reacci6n de rabia cuand~ son productos inaccesi~ 

I 

bles pero que tocan necesidades muy tias1cas, coma son hambre 
i 

y sed, especialmente en nines; nuevamente es una reacci6n 
emocional que nos ha hecho ver c6mo e~ los sectores populares, 
la percepci6n de la violenc1a en telev\is16n es muy distinta a 
las percepciones que generalmente noso~ros conocermos; la vio-

l lencia en televisi6n ha s1do asociada con golpes, con sangre, 
con bata I I as; en I os sector es mas pob_re~ I a vi o I enc i a te I ev i -
siva es la v.iolencia de los spots publi~itarios que publicitan 
j u g u et es , a I I me n to ~ , b e b i d a s p a r a n i n o s •\ y e n e I c a so d e · a d o -
l~scentes ropas; el adolescente siente ~ue si el no tiene ese 

I ti po de ~opa o de marca va a ser postergado por su grupo social. 
\ 
I 
I 
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El significado existencial, para ellos, de v1olencia en 
TV, notiene nada que ver con lo que los I ibros discutran acer-
ca de la TV violenta. 

En Chi I e C subrayo en Chi I e porque esto puede ser a I go 
d ~ end i e n t e d e n u est r a s i tu a c i 6 n s o c 1 o - p o I r t i c a , q u i n c e a !'lo s 
de use de la televisi6n para persuadir acerca de las Ideas 
polfticas del gobierno) se desarrollaron redes de informa-
ci6n alternat1va en base a las iglesias, partidos polfticos, 
grupos civiles, organizaciones gremiales, etc. Lentamente 
s e f u e c o.n st r u yen do u n a cont r a-1 n form a c i 6 n , po r , I o cu a I I a 
TV fue percibida como un med10 esqu1sotr~nico; por una parte, 
como un s1stema no crefble en la informac16n, la intormaci6n 
crefble circulaba por otros canales, canales interpersonales, 
canales grupales, la radio, y la prensa escrita posteriormente 
a meo1da que el regimen fue autorizando medics de comunicaci6n . 

• Por otra parte, la telev1si6n cont1nuaba siendo un medic de 
entretenci6n. Un med10 trente al cual habfa mucha sensibi Ii-
dad para descubrir que pod la ser persuasive~ portador de una 
informaci6n no crefble, pero por otra parte,·~ortador de una 

• 

entretensi6n que era en muches cases muy grata. Nuevamente 
eso pone en duda las concepciones racional istas; si yo no le 
creo a este sistema de televisi6n, yo tampoco tango que'gozar 
con una ser i e ; el ser humano es bastante comp Ii cado, contra-
d i ctor io, no le creo a esto, pero me gusta esto otro; enton-
ces me relaciono en forma diferencial con los tipos de mensa-
jes qua me va entregando un medio. Nosotros const~bamos que 
el contexto socio-cultural, la inserci6n pol rt.ica, rel igiosa, 
s ind i ca I, I a pertenenc i a a centres de mad re, hac r a que I a gen-
te reaccionara en forma crftica frente a los mensajes televisi-
vos y especialmente a los de ti po informacional. Uno puede 
por lo tanto concluir que a mayor practica social y cultural 
de las personas, mayor es la capac1dad de reaccionar frente 
a los mensajes. Por lo tanto nuestro trabajo de educaci6n 
para una recepci6n activa tenra que basarse en esa percepci6n 
cultural de el los; nosotros no podramos decir: este mensaje 
lo tiene que entender de esa manera; ellos lo entienden de 

...:. 
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una cierta rrianera, porque ellos tienen una informaci6n social 
y cultural que les permite entrar a un juego de decodificaci6n, 
de derogaci6n, de resistencia, de resemant1zaci6n de los mensa 
jes televisivos; por tanto, lo qu~ nosotros buscamos a trav~s 

de nuestro trabaJO es potenciar esos recursos culturales que 
t1ene la gente y que adqu1eren extratelevisivamente, les Ila-
gan a trav~s de toda la var1ada inserci6n socio-cultural en que 
viven. 

En este ano 1988, hemes estado trabajando en el sector cam-
pesino para elaborar un manual para instituciones campesinas . . 
Hemos estudiado el tema de los generos +elevisivos y de las 
formas televisivas:lcuales son los generos que el los conside-
ran educativos, cuales son las formas que el los consideran 
crefblasl· y eso nos ha I levado a ciertas conclusiones: 

I 

f or ma S' d e h a c er i n t or ma c i 6 n t e I e v i s ·i v a q u e e I I o s d i c en q u e 
no es crarble y otras formas qua el los d1cen crerbles, (cu-
riosamente los programas eran hechos por los mismos emisores, 
paro en un case el los lo estimaban crerbles. y en otros cases 

'· 
increrbles). 

Nuestra meta en programa es, por una parte, potenciar al 
receptor socialmente agrup~do en organ1zaciones sociales, con 
sus propias valorac_iones, con ·su propia cultura; ya partir 
de ese·receptor socialm~rnte organ1zado ir inte'nt'ando nuevos 

I 

programas de televisi6n .. Es basico en nuestra postura no 
~olament~ capacitar aJ receptor para cr1ticar la telev1si6n, 
s i no cap a c i tar I o p a r a ' qu e s u or g a n 1 z a c i 6 n tam b i en ·q u i er a ha -
cer programas de televis16n; es dec1r, que la televisi6n 
pueda ser transformada a partir del receptor, a partir de 
sus necesidades y de sus formas de percepci6n. E·ramos tra-
bajando mucho a traves de juegos grupales; I legamos a eso por 
los fracasos al trabajar con grupos populares; la gente no 
era capaz de trabajar con las tecnicas tradicionales que su-
pon ran saber I eer, saber conceptua Ii zar Io que est a I eyendo, 
saber escribir, saber verbalizar y eso lncluso con estudian-
tes de ensenanza media en sectores populares; el tema de la 
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televisi6n es tan lejano a la practica real de el los que muy 
a menudo no pueden op1nar, y muy a men1do contestaban por de-
cir algo, por no entregar en blanco la hoja. Fuimos derivan-
do hacia-·ei ·desarrol lo de juegos d,e simulaci6n que nos permi-
tieran extraer informaci6n; juegos donde es importante que la 
gente entregue op1niones muy comprometidas, muy valorativas 
y no opiniones de observador, o sea, decir:"a mr lo que me 
gusta es esto",es una op1ni6n valorativa, y al reves "a mi lo 
que me mo I est a de I a te I ev is 1 6n es esto"; ah r aparecen I as 
valoraciones y no las valoraciones que se imaginan ellos que 
ti enen ,I os demas, Hemos encontrado un texto que nos ha ayu-
dado metodol6gica y tecnicamente; el texto es de Jes~s lbaf\er 
y nos ha ayudado, a perfeccionar la metodologra grupa1(4). 

El a~o pasado elaboramos un manual que se llama "Exploran-
do la recepci6n televisiva", yes un manual en que recogimos 
quince t~cnicas con las cuales habramos estado trabajando, ahr 
resumimos la experiencia en tecn1cas para trabajar especial-
mente con sectores popu I ares o con n i f\os f.. ~). 

Creo que estas tendencias nuevas presentan, por lo menos, 
tres problemas: Un primer problema es cuan recuperables son 
los generos; hablabamos de ,los spots publicitarios;ipueden 
los spots pub\ i<Zitarios ser uti I izados educativamente, pueden 
ser uti I izados para fines sociales? ; hay gente que opina 
que los generos estan corrornp1dos 1rredirn1blernente y conta-
minados. Ese es un tema a discutir, Yo personalrnente opino 
que I os generos son ,a prop i ab I es; po demos aprop i arnos de esos 
generos y podemos hacer otras cos as. Lat i noarner i ca no i nvent6 
la novela, se apropi6 de un genero ex1stente er la tradici6n 
cultural occidental y 
apropiarse • 

lo reelabor6; yo entiendo que eso es 

Otro probt·e·ma es queen America Latina la televisi6n y 

la radio son sustancialmente comerciales, ique posibilidad 
tenemos de elaborar mensaJes que puedan estar ahr; cuanto 
es la adapt~ci6n a ese em1sor comercial con lntereses muy 
a menudo opuestos a los intereses educativos? LHasta que 
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