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EBQbQ�Q 

Aunque 

presente 

inicialmente la intención que me llevó a realizar el 

proyectada 

trabajo, 

por una 

era mostrar que 

empresa comercial 

la cultura promovida y 

televisiva mexicana es 
- ¡ 

distinta a la que poseen las clases mayoritarias en nuestra 

sociedad, al paso de la investigación, salió otra que en realidad 

se ha convertido en la guia y el objetivo del trabajo, y que ha 

sido elaborar un método que sirva para analizar l os mensajes que 

la tel evisión nos presenta con el consecuente enfrentamiento a un 

fenómeno nada simple y casi no estudiado: la cultura televisiva. 

La intención ha sido elaborar un método que sea afin a una 

realidad nacional , de manera que mediante el mismo, se pueda 

discernir sobre problemas concretos de transmisión cultural a 

trav�s de los medios masivos de comunicación y acerca de sus 

implicaciones en - una sociedad con distintos modos de entender el 

fenóméno sociológico de la cultura. 

De esta manera, el trabajo busca en si, abrir brechas 

coadyuven al entendimiento de los fenómenos culturales y sus ca -

relaciones can los medios masivos de comunicación dentro de 

nuestro �mbito. 

Pues asi sin m�s ni menos, 

deseo de contribuir en algo, 

se presenta este trabajo con 

a la ubicaciOn de una teoria de 

el 

la 

comunicación que se apegue y surga de nuestra real idad nacional. 



I 

INTRODUCCION 

Hablar sobre el concepto de cultura no es nada sencillo, puesto 

que cualquier individuo en una sociedad, la ubica y define según 

la ha vivido y construido, de ahl la dificultad de encontrar una 

definición estable y generalizada. 

Desafortunadamente, se tiene el hAbito de conceder a la 

cultura, rasgos superiores, casi miticos. Por ejemplo, se cree 

que un mecAnico es inculto, porque no conoce a Greimas o a Eco, 

pero sin embargo, quien sabe de ellos, en muchas ocasiones tiene 

que servirse de los conocimientos del mecAnico para atender los 

problemas materiales con su automóvil. Desde mi punto de vista, 

tan culto es el mecAnico como quien hace te6ria, y aOn asi, 

me cuestionarla mAs profundamente, qu� es materialmente m&s 

efectivo, si E•l quehacer teórico o el práctico . 

La di fet-enci a que logro ponderar entre el ser o no culto, 

radica en el status convencionalmente reconocido, ya que al 

hablar en termines de lo que es cultura desde mi punto de vista, 

tan culto es quien conoce de mecAnica; 

teorias marxistas o estructuralistas. 

como quien desarrolla las 

El hAbito compartido de concebir a lo culto como lo superior, 

se ha transformado en un argumento que la clase en el poder ha 

utilizadc> a través del tiempo para reforzar y perpetuar ·un status 

ganado mediante la imposición y el autoritarismo, 

la razón y la democracia. 

y no mediante 

Por esto hablar de cultura, resul ta peligroso y arriesgado, ya 
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que el argumento central de una cultura '' no superior es dar 

cabida a todas las expresiones de las otras culturas existentes 

en una sociedad, 

actual. 

lo que pone en peligro e l  status de la cultura 

La problem�tica cultural se reproduce debido a la diferencia 

que se obtiene de comparar los productos de las educaciones 

formal e informal, siendo que el todo cu ltural deberla componerse 

del resultante de las dos, y de sus implicaciones con el ser 

social. 

E l  problema de la cultura no es cbyuntural evidentemente, sino 

forma parte de la estructura social que lo permite y reproduce, 

ya que acelera el proceso de sumisiOn y autoritarismo de las 

clases que participan en él. 

A este problema de definición y ubicaciOn del fenOmeno 

cultur al, me avoco en el primer capitu lo de este trabajo, y en él 

desarrollo, en -primera instancia, el origen del concepto, su 

historia y su tendencia a conformarse como un concepto c lasista 

dentro de la sociedad. Asimismo seNalo sus particularidades 

generalizadas en nuestr a sociedad, y hablo de la supeditaciOn de 

nuestra cultura en favor de una cultura m�s universal encabezada 

por la ciencia, la tecnologia y la modernidad diseNada por otros. 

Hago referencia a lo que implica existir dentro de un sistema 

de dominaciOn cultural que se basa en la hegemonia politico 

econOmica, y su repercusiOn en los estratos sociales que no 

poseen ese poder, y que ven disminuida, mezclada, apagada o 

desaparecida su potencialidad cultural debido a l a  existencia de 
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la cultura apoyada y reforzada por los medios de difusion masiva: 

la cultura de masas. 

A continuacion, me refiero especialmente al medio masivo que ha 

cobrado una tremenda importancia e influencia en el devenir de 

las sociedades modernas: la television. 

La television se ha tornado en el medio mAs preponderante e 

influyente en las sociedades tecnológicas, al grado de haberse 

convertido en el centro de elaboracion de hipotesis para la 

mayorla de los individuos en la sociedad. 

En el segundo capitulo, enfatizo la importancia de la 

television como instrumento de la clase dominante para reforzar y 

creat- necesidades en la sociedad ( 1)' y su tendencia a 

convertirse en herramienta de una ideolog.ia dominadora dentro de 

las sociedades modernas" Asimismo encuadro a la t.v. dentr-o de 

nuestro Ambito y hablo de su existencia preferencialmente 

habituada a lo publicitariamente comercial, pot- lo que los 

intentos por emprender cualquier proyecto cultural serio por 

el Canal 1 1  - que se dirija a revisar, estudiar y ejemplo, 

proyectar la rnayoria de las culturas existentes, han resultado 

demeritados o rechazados. 

Tambi�n hablo de 16 que denomino la " cultura ideologica de los 

medios la cual 

herramienta neutral 

se basa en ponderar a la t.v corno una 

que no posee ideología, por lo que la 

presenta como el fin Oltimo de los procesos culturales y de sus 

contenidos. 

En esta mis;r,a parte, me refiero a lo qLte denomino realidad 
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audiovisual encauzada primordialmente a lo televisivo, y que se 

car�acteriza por ser una realidad que en su pretensiOn de 

objetividad adquiere caracterlsticas distintas y se subjetiviza 

en favor de intereses e intenciones que atienden a una ideología 

especifica. Hablo de tal realidad como el conjunto de elementos 

qua sirven para la elaboraciOn y conjunciOn de una imagen por el 

televisor y en la que incluyo: las limitaciones técnicas que 

SL\1''9f.ln ,i\l. realizarla y proyectarla; la emisiOn y sus 

caracterlsticas; la percepciOn y sus implicaciones con el mensaje 

de la realidad televisiva; asimismo, hago referencia al universo 

de aignificaciones que posee la imagen televisiva, y a 1 a 

retorica de la que se sirve el detentador del medio para dirimir 

y poner en pr�ctica lo que para él es lo objetivo de la realidad 

asi como también hablo de los elementos que 

fenOmeno audiovisual tan fugaz y complicado que 

compone a la televisiOn. 

Posteriormente ya definidas las primeras variables centrales 

del trabajo, paso a delinear un m�todo de analisis que me permita 

realizar el estudio de los programas escogidos, y que me ayudara 

a establecer un marco metodolOgic� que marque la guia de acción 

de la investigación. 

En el mltodo de analisis ubicO dos fases; la prime1~a, que 

denomino simplemente primer analisis, y en la que considero a los 

alementos que llamo externos al mensaje mismo, como son: el 

emi.so.r, el perceptor, sus marcos de referencia, la formación 

social a la que pertenecen, y el medio que utilizan para difundir 
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las caracteristicas mas importantes de cada uno y cuales son sus 

implicaciones dentro del proceso. 

Aqui mismo explico el denominado segundo analisis, en el que se 

incluyen elementos que forman parte de la misma realidad 

audiovisual televisiva, como son: · la imagen y 1 os usos que se 

hacen de ella; el montaje televisiva, sus sentidos y sus 

potenciales aplicaciones en la realidad medial; asimismo me 

refiero al plano auditivo de lo audiovisual y los subsistemas que 

lo componen: la música, el habla - sus inflexiones y funciones 

las r uido� y algo que casi na se ha estudiado y que por falta de 

información no se desarrolla lo suficiente, la kin&sica; tambien 

hago referencia al cbdigo y las inflexiones que de &l se hacen; 

al mensaje, asl como sus implicaciones y caracterist�cas, que 

forman parte importante de una cultura muy especial, 

medios masivos de difusiOn. 

la de los 

En el. último capitulo, hablo sobre l a  cultura de la que el 

canal ocho (2) se reviste y ubico el surgi�iento del canal dentro 

del esquema comercial de la televisibn, asi como su posteri m-

transformaciOn cultural que incluye una participacibn amplia de 

la UNAM dentro de sus programaciones. Tambien .se realiza una 

descripciOn general de la pragramacibn mediante muestras 

programaticas tomadas en diferentes fechas, para despues realizar 

el analisis concreto de los programas escogidos. 

En este punto, creo hacer necesario una justificación del 

parqu& de la elección de tales programas: 

1) Considero que el programa Contrapunto se instalo como la punta 



- VI -

de lanza de l a  programación del canal , puesto que se acompaNaba 

de l a  �resencia de una persona que durante mucho tiempo ha 

representado el centro de credibilidad de la opinión púlica 

en Me:< i ca, Jacobo Zabludovsky. De esta manera, su presencia 

aunada a la de personajes reconocidos tratando temas de supuesto 

interes general ll amarla la atención de la gente y generarla 

videovisores para el nuevo canal cultural que en ese momento se 

creaba. Asimismo el horario asignado pareció ser el adecuado para 

los fines que se persegulan, 

diaria de 1 9:00 a 20:00 hrs. , 

ya que se le asignaba una hora 

de Lunes a Viernes, en un horar-io 

en el que la mayor parte de la familia est• en casa, incl uyendo a 

los jóvenes, que parece ser conformarían el público potencial del 

canal. 

2) El programa de Videocosmos representa l a  vanguar-di.a de la 

pr-ogramaci0n con un car-Acter- joven, nuevo, muy a lo Televisa: ya 

que, a) Repr-esenta el mundo cultur-al al que todos las que se 

sienten jóvenes pueden aspir-ar,y b) es el lugar donde todos o 

casi todos los temas son tratados, perfilAndose a l a  modernidad 

que es la puerta de entr-ada a la cultura. De esta for-ma, el 

progr-ama resulta muy importante, ya que se dirige a llamar la 

atención del públ ico, no de Zabludovsky, sino del públ ico de 

Fresas con Crema, 

en su primer-a fase, 

Timbiriche o Célchun Cachun Ra Ra. Su horario 

s¿bados y Domingos de 1 6:00 a 20:00 hrs., y 

de 1 1 :00 a 1 6:00 hrs, respectivamente . Y en su segunda fase, el 

hor-ario anterior m¿s media hora diaria de 1 7:00 a 1 7:30 hrs. , de 

Lunes a Vier-nes. Asi estos programas los he considerado 
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importantes porque representan, 

la empresa que los promueve. 

en buena parte, la ideologia de 

Pasando al analisis, este se realiza retomando las partes 

expuestas en la parte tres del trabajo, y se complementa con 

monitoreos constantes realizados en distintas fechas. 

Con el analisis, el trabajo pretende establecer el punto de 

contacto entre la cultura televisiva, y su representación 

central: su propia realidad, una realidad muy especifica y sui 

generis dentro del estudio de los medios masivos de difusiOn. 

Por otra parte, este sólo significa un esfuerzo por vislumbrar 

el porqu� del fenómeno televisivo, al que hay mucho que descubrir 

y aportar. Consecuentemente, lo que esta aqul no es definitivo, 

ya que todos los elementos sociales devienen en procesos de 

cambio, y el cambio en si mismo es positiva, cuando su variaci6n 

se genere en beneficio del individuo y de la sociedad en la que 

se desarrolla. El dilema radica, en como lograr ese giro positivo 

dentro de una dinamica social con vicios y autoritarismos. 
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AQarato Critico 

vis. Anaya Cadena, Vicente et al, 

comunidades YiC9§Q!§ !Q ���i�Q, Enep - Acatlan / UNICEF, 

1984. 

2) El cambio de canal responde a un movimiento tecnico de 

frecuencia debido al surgimiento del Canal 7 Estatal, lo que 

no implico cambios ni en sus contenidos ni en sus horarios 

programáticos. 
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CAPITULO 1. QUE ES LA CULTURA? 

Al realizar un acercamiento al concepto de cultura, topamos en 

primera instancia, con la diversidad de definiciones que existen 

de-1 concepto tanto en las ,ziencia-s -soci-ale-s como human!--S'l:i-c-aS-; -Y-

en segunda, 

tan ambiguo. 

con la casi imposibilidad de delimitar un concepto 

De esta manera, la explicitaciOn tangible del concepto radica 

fundamentalmente en los objetivos que al estudiarlo se buscan. En 

este sentido, lo que se pretende hacer no es excluyente ni 

determinante del problema de definir el concepto sino se 

convierte en un punto de vista que pretende ser legitimo y vAlido 

para esta investigacion 

1. 1 Antecedentes historicos del conceQtO de cultura 

Al analizar el concepto, enfrentamos la diversidad de 

interpretaciones y concepciones ideológicas que le dan Lma 

amplitud de cuestionamientos. Sin embarqo, dentro del estudio de 

la cultura existe una caracteristica muy peculiar - desde mi 

punto de vista - ya que a partir del siglo XVI - epoca en que los 

p.;-,ises eL1ropeos extienden hacia todo el mundo una amplia red 

comercial a traves del ensanchamiento de sus imperios - el 

concepto de cultura ha sido estudiado y analizado primordialmente 

desde una perspectiva colonializante, esto es, de aquel que llega 
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a someter a las comunidades a un poder externo o metrópoli que 

concibe a esas sociedades ocupadas como una simple extensiOn de 

su poder tanto económico como politice y social. 

Esa pecul(aridad, le dio en su generalidad a los estudios sobre 

cultura, Ltn tono meramente antropológico. Un ejemplo d§:_ esto, se 

puede advertir en el escrito de Fray Bernardino de SAhagun, 

Sobre las costumbres de los indios " donde se muestra que 

inclusive los defensores de la condición humana de los indlgenas 

- en este caso los misioneros que eran los mAs conscientes del 

fenómeno cultural nativo y de la necesidad de estudiarlo se 

inclinaban a justifica1� la destrucción de " todas las costumbres 

y manera de regirse de estos-, natut-ales ». 

Esta caracterlstica que determina el estudio de la cultura 

persiste hasta el siglo XVIII cuando uno de los factores que 

facilita el reconocimiento de la cultura como un término 

distintivo con características propias, fue la rApida extensión 

de las relaciones de producción mercantiles las cuales hacían que 

la sociedad comenzára a comprenderse en base a objetos, 

mercancias y dinero. 

Durante esa época que se ubica aproximadamente desde la 

Revolucibn Francesa hasta el triunfo del liberalismo económico; 

el concepto de cultura se desarrolla mas bien en Alemania. 

periodo de la filosofla clasica alemana y el marxismo . 

Es el 

En el periodo de la filosofia clasica alemana se retoma el 

concepto de cultura y se le imprime un nuevo matiz a su e_studio, 

ya que se perfila hacia el analisis del desarrollo humano que 
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trae en consecuencia, una superaciOn individual y colectiva 

dentro de la sociedad. 

El concepto de cultura en ese lapso se manifiesta a partir de 

dos aspectos principales: 1 )  en las costumbres de un pueblo, y 21 

-en SLl -Esplritu e ideas� que repre"a>!s!ntarian el lado materi�ü _y 

espiritual de la cultura, respectivamente. 

En Alemania, los dos aspectos identificados con la cultura, se 

desarrollan en dos corrientes distintas que se diferenciaban por 

que una tendencia; al concebia al pueblo en terminas politices, 

y bl como una comJnidad natural de cultura. 

La primera tendencia, 

clAsica racionalista, 

era a grandes rasgos, la de la filosofía 

que se preocupaba por el desarrollo del 

espiritu y asociaba a la cultura como una cualidad activa del 

hombre en sociedad. 

Esta tendencia era la que maneja primordialmente, Emanuel Kant. 

Para el, la idea de la cultura se asociaba fundamentalmente con 

las esferas de la ciencia, el arte y la vida social partiendo del 

desarrollo histbrico del hombre. Kant insistla en la creciente 

libertad y en el carActer activo del quehacer humano dirigido a 

la superaciOn y al perfeccionamiento de su naturaleza. La 

habilid�d y el saber eran para Kant, las condiciones de un 

actividad libre y racional. 

Para Hegel, 

considerada 

y el idealismo cl&sico alemAn, la cultura era 

como una esfera puramente espiritual apartada 

completamente del trabajo, el cual se tomaba únicamente como el 

medio para satisfacer las necesidades· biolOgicas. Contrariamente, 
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el trabajo no solamente es el medio para satisfacer l as 

necesidades del hombre sino un instrumento fundamental para 

logr ar el pleno desarrollo del individuo. 11 En sus actividades, 

el hombre se reproduce como ser social, es decir, reproduce todas 

las riquezas y las diversas uniones sociales, las relaciones con 

El contenido social de l a  actividad humana, la 

diferencia del acto fi sico de adaptación de la realidad; 

contenido real de la cul tura humana " (1) . 

es el 

Asi, la filosofla cl&sica alemana concluye que " la cultura 

existe en dos formas fundamentales: en forma de objeto 

resLtltado, terminado, independiente de sf, estos resultados son 

instrumentos de produccion; instalaciones técnicas, conocimientos 

cientlficos fijados en el idioma, 

moral y de derecho, etc. Segundo, 

obras artisticas, normas de 

la cultura existe en forma 

subjetiva, en la forma de las capacidades activás;- sLibjefivás-; en 

el contenido del quehacer humano " (2) •. Ambas, l a  forma objetiva 

y subjetiva de su existencia , resultan ser las maneras idoneas 

para expresar un proceso histór ico - cultural. 

Ese proceso y desarrollo cultural se manifiesta cuando el 

hombre,, por un lado, asimila esas premisas, y por otro, 

desarrolla sus propias capacidades, 

especificamente social . 

tornandose asi, en un set-

En las décadas posteriores a la filosofia clasica, el 

capitalismo industrial con gobiernos democrAticos burguéses se 

fortalece en gran parte de Europa. Hasta ese momento, l a  visión e 

ideas pasivas de la cultura en los estudios antropolOgicos, se 
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vt ni er·on �bajo, ya que la visiOn positivista de la armonfa 

univer-saJ, no se aj0staba a la realidad ni filosOfica ni 

socialmente .. 

De esta forma, la teorla marxista encuentra en la teorla 

positivista , una concepciOn idealista, envejecida, que dejaba a 

un lado el perfil de la lucha de clases basada en los intereses 

materiales, puesto que el positivismo consideraba a la producciOn 

y sus relaciones como un elemento secundario dentro del fenOmeno 

cul. tur,i!.l . 

En la producciOn social de su vida, los hombres contraen 

determi. nadc\S relaciones necesarias e independientes de su 

VDluntad, relaciones de producción, que corresponden a una 

determinada fase del desarrollo de sus fuerzas productivas 

materiales. El conjunto de estas relaciones de producción, forma 

la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que 

se levanta la sGperestructura Jurldica y politica y a las que 

corresponden determinadas for�as de conciencia social. El modo de 

producción de la vida material condiciona el proceso de la vida 

social, política y espiritual en general. No es la conciencia del 

hombre lo que determina su ser, sino , por el contrario, el ser 

social es lo que cletermi na su conciencia " (3) . 

El interés por tomar a la cultura y estudiarla· como un fenómeno 

objetivo, fue producto del. desarrollo de las relaciones 

mercantiles que individualizaban al ser humano, oponiendolo a los 

dem�s y a la sociedad en su conjunto. 

l::n el " Fetichismo de las mercancl.as y su secreto Marx 



muestra como el desarrollo de la econamla mercantil promueve una 

fal■a ccnciencia mediante la cual la gente se individualiza y es 

dominada por la idea de las mercanclas - los objetos de 

produccion, intercambio y consumo, y especialmente, el dinero -

lo q\.1e impedL,1_ ver el. papel debarminante -de las re-lac:-i-oAe-s- -de--

prod1.1cc i On. 

Aqui es cuando Marx y Engels denuncian el car&cter clasista de 

la cultura, En el Manifiesto Comunista caracterizan la actitud de 

la burguesla que " solamente ve en la cultura su propia libertad 

y desarrollo, y no la sujeción de las masas; no concibe una 

sociedad donde el pueblo participe activamente en la creación y 

el disfrute de la cultura • 14), y afirman: • Lo mismo que para 

el burgués la desaparición de la propiedad de clase equivale a la 

desapariciOn de toda producciOn, la desaparición de la cultura de 

clase significa para �l, la desaparición de toda cultura. La 

cultura cuya pér�ida deplora, no es para la inmensa mayoria de 

los hombres más que el adiestramiento que los transforma en 

maquin,,.s " (5). 

La debilidad primordial de los estudios culturales fue el hecho 

de tomar a la cultura como algo dado que simplemente influla en 

el hombre como una fuerza externa a él. 

Desde nuestro punto de vista, creemos que para estudiar los 

procesos culturales desde una perspectiva globalizadora, se hace 

necesaria la inclusión de las fuerzas productivas, 1 as 

relaciones econOmicas condicionadas por estas fuerzas, el régimen 

palltic:o social edificado sobre una base econOmica dada; la 
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psicolog í a  del hombre 

por la economla, y 

soc i al ,  determinada 

en parte, por todo 

en parte, directament e 

el  regi men social 

pol iti co edi ficado sobre ellas; 

ref leja ésta p s i col og l a " ( 6) . 

las i deolog l as diversas que 

l os e•tudios de l os procesos culturales no tomaron 

en cuenta l o  di cho por Marx y Engel s, • l as i deas dominantes no 

son otra cosa que l a  expresión de l as relaciones materiales 

Por tanto , l as rel aciones que hacen de una clase dominantes 

determinada, l a  cl ase domi nante son también l as que confieren el 

papel domi nante de sus i deas • (7) . 

De esta manera, la dist i nc i ón entre culto e i nculto es relativa 

a cada cultura , pero en genera l,  

connotacion de  c lase. 

esa distinci ón envuel ve una 

La cul tura como concepto , na es neutral ; es histór i co ,  

especi fico e ideo l og ico . La cultura no exi ste separada de sus 

determi naci ones especi ficas en l a  formación social ¡  se desarroll a 

en, y a través de l os muchos nive les o estructuras de u � �  

soci edad 

conforman 

soci�l es. 

económicas, 

la tota l i dad 

pol i t i cas, educat i vas 

de l as rel aciones y 

, etc . que 

las pract i cas 

Habrla que definir a la cul tura como el conjunto de productos 

material es y espirituales que el hombre el abora, produce, 

reproduce y transforma dentro de una sociedad, y como seftal a  

Gramsci : La cultura es la organizaciOn, l a  d i scip l ina 

i nterna de uno mismo . • •  la  aprop i acibn de la p rop i a  personal i dad, 

la conquista de una conci enci a  superi �r medi ante la cual se � a=e 
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posible entender el propio valor histbrico, funcibn en l a  v i da , 

derechos y deberes " ( 8) . De esta forma , el entorno cultural se 

convierte en un proceso mediante el cual el hombre social va 

adquir i endo una conciencia ind i v i dual y �acial de su realidad que 

l e  da h �rramientas para entenderla más y mejor , asi como par� 

instrumentar- procesos cognosci t i vos más elaborados que l e  

per-mitan enfr-entar circunstancias diver-sas y tomar- decisiones 

acertadas sobr-e esa realidad que lo ci r-cunda . 

En estas cir-cunstancias, ademas del entorno individual del ser 

humano, no se puede dej ar a un lado el aspecto polí tico 

ideológico de los procesos culturales, ya que le\ cultut-a se 

desarr-olla en un ámbito donde la lucha de clases y entre clases 

se ve domi nada por l a  hegemonia d e  l os i nt ereses material es . 11 La 

cultura � como parte d e  la l ucha por l a  h eg emon í a  es un esc en ar i o  

de conf lictos, i nterpretaciones e intercambio de papeles .  El 

problema del desarrollo de una cultura es el problema de la lucha 

por- la apropiación , renovac i ón y transformac i o  de un capital 

cultural heterogéneo , que no pertenece a alguien en exclusividad , 

que se d i sputa y se cambi a por la interacción entre las fuerzas 

sociales '' 1 9 ) . De hecho el papel de un nuevo proceso cultural, es 

enfocar 

nac i □nal 

sus contenidos desde una perspectiva democrltica y 

que genere sus propi os contenidos en base a las rat ees 

de nuestra cultura y sus combi nación excluyente con procesos 

culturales aj enos que sean de beneficio para un b i en común que 

tendrá corno objetivo un bi enestar social, ya que " liberarse de 

las ideologi as parciales y falaces, no es un punto de partida 
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sino d a  l l agada;  la  lucha necesaria por  la  objetividad, 

misma lucha por l a  uni ficación del género humano " ( 101 . 

1 . 2  El conceQto d e  cultura en nuestra soci edad 

es l a  

Se puede decir que e n  l a  sociedad existe u n  model o  cul tural que 

corresponde a l a  existencia de una estructra polí tica, económica 

y soc:::i. al formali zada a través del reforzamien to de valores , 

tradi ciones, costumbres que determinan e l  ser y l a  conciencia del 

i ncJ i. vi. duo. 

En nuestro pa i s ,  l a  c arencia de unidad cul tural ha sido, en 

producto de l as prof undas modificaci ones social es, 

p c) l l t i c: ¡a s , económicas y soc ial es que se produj eron en el mundo 

nativo como resul tado de ! a  conqui sta espaNo l a  y de l a  

int roducción f orzada de l a  l l amada cultura oc c i denta l . 

Después de l a  conquist a y a través de los aNos, 1 a cul. tL1ra 

mex i car,a ha correspond i do a l a  p erpetuac i ón de un compromiso 

hac i a  esa cul tura, t:"t �::-:r ccw10 1 1  a una a n s i a de europei zación y 

moderni zac i ón f orz ada como veh i culo si mbólico para constituir l a  

ba,,;�, dF.i l;,1 llomogeneizac i. ón cLll tural " ( 1 1 ) . 

E! pr oblema de t odas l as cul turas nac i onales, y en part i cul ar ,  

de la nuestra , se ha compli cado con la existencia de los estados 

mul tinacionales , ya que l a  probl emática deviene fundamentalmente 

del  esquema ideol ógico de domi nación de quienes ostentan el poder 

poli tice,  la capacidad organi zativa, la ciencia , la tecnologí a 
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y l a  f uerz a econ�m1 ca,  aL ra•pacto Armand Mattal art seNal a  que : " 

L� cul tur a no puede def i n i rse ah i stOricamente . Los modos de  

de  la  cul tura y sus contenidos estan l igadose, 

l ntimamente a los c ambios y adecuaciones que se operan en l a  

Méx i co se debate en la heterogene i dad cul tural qu■ supone l a  
1 

coexistencia de var i as cul tura■ en un proceso da intercambio 

,:\c t i  v e:; ,  no sol L, en el 

¡¿,,,;pecto s i no tambi en ,  étnica y 

En el choque d e  el l as, en l a  yuxtapos i c i ón 

cul tura popu l ar 

El prob l ama da 1 �  hetarc9enei dad cul tural va mis a l l i  de l as 

Ja que ha  si d o  anvu■l to por el desarrol lo 

c i en t l f i co y tacnol óy i �o qua h a  pr ·oauc i do l a  reducción de 

ci 1 �·tar) c i as f i s i cas y cul tural es hasta formar· l o  que l l amar i amos : 

l a  in terdependenc i a  cul tural  p l anetar i a .  Este sistema supone un 

intarcambi a de e l ementos entre sociedades con di f erentes cul turas 

cuya& val oraci ones son digt i ntaa . Carne resul t ado de esto, se 

ad qui mra un mar �o cul tural qum " esta estrechamente v i ncul ado a 

l om cl@téf\ t adores del  poder económ i co ,  poli tice y soci al, qLte en 

Méx icc se encuentra en estrecha re l ac i ón de subordinaci ón con 

otr¿,.�; cul t uras " ( 14) . De aqui , que nuestra cul tura, pierda 

su i mportanci a d lndosel e  pr i ori dad  a model os 
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e:{ ternos que i mponen val ar-ac ). ones< e i nt!--E•pretaci ones dist 1 nt -?.s e: 

l as de nuestra real i dad � 

Dentro de ese s i st ema g l obal de interdependenc i a ,  l as 

rel aciones entre cul turas y sus cetent2da�·es , 

def i n i d as por- l e  

si gn i fica que l os procesos de camb i a ,  asi como l os conf l i ctos 

internos esten .a su vez asociados a esos sistemas supt-anac i ona 1 2s 

de cul tur-a. 

1 . 3  Domi nac i on � a l i enac i on �YltY[ªl 

La c ultur-a de nuestro pai s ha dejado d� ser- en muc ho; naci onal 

popu l ar- ,  

asociar con 

mercados, 

para adqu i r i r  un tono de ur1 i versal i dad que se puede 

l a  industr i al i zac i ón ,  e l  ensanchami ento de l os 

l a  exportaci ón de capitales�  el rn-bani smo y el 

desar-r-oll i smo cient i fi co y tecnol Ogico , que h an dado COITl':J 

resu l tado, el fer10meno conoc i do como cul tura de masas . Sobre éste 

concepto Armand Mattel ar-t dice : 11 La cul tura de masas se ha 

converti do en l a  suparestr-uctur-a vul garizada de este modo de 

p r-oduccion , es , ante todo , un est í  l o  de -.1ida que toma un codo 

On i co y c□tlerente, que crea l as normas cot i d i anas que contri buyen 

a sustentar l a  dinámica del consumo y de l a  producc i ón " ( 1 5 1 . 

De hecho , la cul tur-a de masas h a  opac ado a casi todas l as otras 

for-mas de cultur-a, y coma ejemp lo  cl aro de �ste fenómeno � 

que df? un gran porcentaje de l a  pobl ac1 0n ui�bana conoz c: 2  

es 21  

a J. 3 

perf ecc 1 bn ,  l a  a! i neación de un equ i po de ·futbol socc2r , paro 
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desconozca l os nombres de l os secretar i os de e stado ; o 

simpl emen t e ,  r ecuerde con rapidez los d i as del compadre y d e  • a  

madre ,  pero no así l as f echas hi star i cas de r el evancia o n i  si  

qui era cuAl sera el  monto de su nuevo sal ar i o  min i mo .  

Teodoro Adorno, al r especto de l a  cul tura de masas s eNal a :  

Cr i t i camos a l a  cul tura de masas , no porque de demasiado a l os 

hombr es o porque haga sus vidas demasiado seguras, sino mas bien 

por que contribuye a una condi cian en la cual estratos compl etos , 

d entro y fuera , vi ven en una aterradora pobreza, en la cual el  

hombre se enf r enta a la i njusticia, 

manti ene en una condi c i On en que 

en l a  cual el 

por una parte, 

mundo se 

se d eben 

esperar catastrof es g i gantescas, y por otra parte, ver como las 

el i tes consp i ran para instal ar una paz d1_1dosa " ( 1 6 ) . 

Por su con t i nuo ,nane j o  en l a  actual i dad � el concepto d e  cul tura 

de masas a trav és de su estandar i z ac i ón y masifi caci an ha 

? que tan popul ar es ad quir i do el val or de 1 1  popular 11 

esa cul tura ?. 

per o ,  

Al ¡r especto, se puede seNal ar que l a  cul tura popul ar es el 

universo de el ementos cul tural es que se derivan tanto de l as 

culturas dominadas '·' l a  cul tura dominante, de pero que se 

caracter i zan por un bajo n i vel de formal izaci ón ,  en tanto que l a  

posic:ian soci al de sus grupos portadores,  

caracteristi cas de la cultura domi nante , 

asi como l as propias 

excl uyen l a  �osi bil i dad 

de que l os portadores de l as cul turas particul ares de cada grupo 

dominado , 

desarrol l ar 

y del conjunto de el l os, l a  cultura popul ar ,  puedan 

sus estructuras cognoscitivas hasta el punto de 
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proporc ionar y elaborar elementos con un contenido cultural de 

complejidad que la clase dominante exige y demanda para su 

reconoc imiento.  

De  ahl , la  emergen cia de una auténtica cultura popular sOlo con 

la modif icac i ón radical del orden cultural de dominación y de su 

estructura bAsica de dominaciOn social, ya que las 

man ifestaciones de la cultura popular son y quedan reduc idas al 

n ivel de di fusi On d i  recta y consi derados como " -no cul turc,l es 

" no ac é1demics" . ( 1 7 )  

Con el menosprecio , l a  cultura popular entra en un proceso de 

desgaste y resquebraj ami ento. EL resquebraj amiento no sólo se 

presenta en el n ivel cognosc i t ivo y actitudinal : c reencias , 

costumbres sino también , en el n ivel de los modos de 

mós i ca ,  1 engu.S'\j e, etc . Este pr oceso con l leva un a 

esc isión dentro de l a  c ultura gl obal que culmina y se rein icia 

con una di cotom i a :  una cul tura de car�cter el itista y 

m inoritcwia ;  y por otra parte, otra c u l tura masiva que no  seri a  

m&s que l a  ex p resión oar c i al de determinadas e:-( peri enc i as 

compartidas y repet i das por l a  mayoria de l os dominados . Una vez 

desestructurada l a  cul tura popular , pierde l a  posibil idad de 

or ientar su propia evolución cultural provocada por el 

de una cultura a j ena e invasora. 

contacto 

Cuando una cultura determinada ha sufrido la invasión de una 

c ivi lizac i ón l etrada con una t�cnica superior, el pueblo llega a 

no poder asimilar y elaborar su propia cultura I lengua, valores, 

actitudes I segQn sus propios moldes , dado el '' prestigio " de la 
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cultura i nvasor-a. Entonces se produce la desi ntegr ación en una 

mult i pli c i dad de culturas hf b r- i das,  apenas sos t e n i das por �1  

i nsti nto de super-v i venc i a . En ese proceso de desi ntegr-ac 1 0n ,  l as 

modalidades del grupo �omi nante son aceptadas formalmente , per-c, 

en tanto sup_onen una =artaci ón de l as asp-i r--a-ci oFJ-e-S l a-tentes , 

ex i ste la i ntenciOn de margi narlas solapadamente par-a asi . 

f i nalmente exti ngu i r-las . 

Los sentimi entos nacionalistas j uegan un p apel imp ortante en 

ese estado de c ambio y desvalori z ac i ón , " per o la perd i da de 

s i gnificac i ón progresi va de las ex presiones culturales, su 

di sfunc i on a l idad en un c ontexto d i verso - ajeno el comp l ej o  de 

i nferiori dad y la asimilaci On m•s o menos traum•ti ca de nuevas 

desi ntegran progresi vamente 

posible - i dentidad " ( 1 8 ) . 

la misma matri z 

Asi, la cul tura p opular- disfuncional para el 

de - una 

proceso de 

i ndustr i a l izac i ón c ap i talista e indef ectib l emente l lamada a la 

tumba, es rescatada p or cultur-Ol ogo s ,  folklor- i stas, y expertos en 

mercadotecnia , pero con otras funciones, la f osi l i z ación 

etnogrAf i ca p ar-a los museos, la mani pulación p olí ti c a  y educ ativa 

p ara la domi nación soc i al y la i ntegrac i ón mer -c anti 1 p ara el 

consumí. smo . 

·Func i onales 

Agui r-r-e y Bi sbal di cen : " las aparentes d i sti nciones 

cultura ofi c i al ,  cul tura p opul ar , o cultura pObl i ca 

- cultura pri vada, 

cul tur-al " ( 1 9 ) . 

ocultan la anemi a produci da p or la domi n ac i ón 

En ese c onte:-:to, la CLtl tura esta p arc i al i z ada y es pensada y 

d i c h a  p or otros, trAtese de organi smos pObl i cos y / o  pri vados. Con 
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esto, la cultura domi nante autodenominada nacional u ofi cia l ,  se 

implanta como un instrumento que coadyuva a la homogenei zaciOn y 

g eneral izaciOn,  permiti endo solamente las di ferencias entre ella 

m i smEt .. La misma cultura dominante determina no sólo el valor de 

la confusa identidad nacional , 

la propia cultura popular . 

sino también la funcionalidad de 

En ese proceso de f usión reintegración - mezcla de cultur as , 

lo mismo puede considerarse como cultura popular; la publicidad 

asimilada de los detergentes y l a  audiencia cautiva de las 

telenovelas como los pr ogramas enlatados gringos o la mósica 

af1°· oanti 1 1  ana o los programas humor l sticos de Cachun o 

Chr�spi r i to .  

La connatur-ali dad con las modal. i dacles populares 

pautas de recep c i bn ,  háb i t os de consumo se conv i erte 

en una ideol ogí a t odo inclui do que al i menta la ilusión de una 

cul tur a naci onal y pop u l ar basada en cantantes de rock, en modas 

superfluas y en el est i lo de fumar que esconden las fisuras y las 

c ontrad i cc i ones soc i al es .  

Com8 producto de esos mecani smos se da un proceso globa l de 

e:-: tr·at'!ami ento cultur al donde el puebl o  es r einterpretado desde 

afuera y donde él mismo se interpreta , pero también con los 

pr i ncipios de interpretacibn ex ternos . Esa nueva reinterpretaciOn 

se hace en base a prejuicios dominantes a partir de dualidades y 

s i metr i as que bloquean la c□rnunicacibn y hacen m&s profunda la 

al i enac i ón cul tural. 

Par otra parte , a la clase dominante no le basta ya , para 
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sentir-se segura, p ertenecer "' una c l ase pr-ivil egiada poni endo de 

rel i eve su no per t enen c i a  a l as c l ases social es domi nadas por l o  

que surg e  l a  necesidad de apoyarse e n  c u l turas nac i ona l i sta$ 

r evesti das de un populi smo a ul tranza . Pero ? de qu� si rven l as 

legislc11:iQn1?s o 101;; t1�,,.tMa_s �obre cul tura cuando la estrw::t-Ln-a 

económi ca y social tiene como consecuencia que los m i embros de la 

clases dominandas queden exclufdos de la partic i pación y de l a  

determ i nac i ón de las pollti cas cul tur-ales ? 

Desafortunadamente, la cultura de masas que fluye por J. os 

medios de comunicación se ha popular i zado y constituido en e l  

proceso m•s r ¿pido y efecti vo d e  transmi tir val ores y costumbres , 

asl como de desarrollar formas de interpretar el mundo a baj o  

pr ecio y con un alto r endimiento,  y que posiblemente, su 

penetración es mayor d i a  a d i a, aumentando l a  i mposibi lidad de 

rever t i t- su i n f l uencia negat i va �  Pero también e s  c ierto, que 

e>:isten mecan i smos ex ternos e i n ternos tanto en l os medios como 

en la estructura social que ll evan al proceso cultural e., una 

1 nt egraci Cln y democr-atización dentro de una sociedad 

pasi v1a .. 

Pos i b l emeote en el mejor de los casos � sea el hecho de que l a  

cul tura d e  masas s e  democr-atice en base a la par-ticipac i ón d e  los 

individuos con una preparación m•s vinculada a sus valores e 

ideas, per-o ? sera posible democr-atizar- la cL1ltu•-a ?, o ? 

seguir-emes con l a  idea de ser- los sobrinos del tia l os he r-manos 

de Raül, o si bien nos va, los h i j os del r-ock and r-oll ? .  ? Ser a 

posible pensar en la autogestión de una cultur-a popular sin 
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? Revo l uc i ón cultural ? 

todo esto l es parece utópic o ,  entonces al menos pregOntese porqu� 

es utOp t co " (20 ) . 
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La televisión se �a consti tuido en el med i o  de mayor difusiOn y 

medios - radio, cine prensa 

ya que ha si ntet i z acig e1_ otros 

que en este siglo habl an 

revoluci onado los supuestos de la comunicación oral y escri ta. 

Como dir i a  Enrique Gonz¿,lez Pedrero, " ningi'.in medio mas 

ninguno mas directo " ( 1 ) . Paradójicamente, a pesar de su 

inmenso al cance y predominio sobre otros medios, la televisión se 

ha caracteriz ado por l a  transmisión uniclireccional de sus 

mensajes ,  

car.3c;ter 

l o  que ha impli cado , la existencia de un pr-oceso de 

ver-tical. que c onl 1 eva el const ante r i. esgo de 

manipulación por- par-te de qui enes poseen el contr-ol d el med i o ,  

esto sin tomar- en cuenta las consecuencias c:ultur-ales y sociales 

dtci su actitud " 

2 . 1 �Q acer-camiento ª 1ª televisión 

El progreso cient i f ico y tecnológico del que la televisión ha 

sido i ndice y ref lejo ; ha inf luido en 

trabajo, en la vida cotidiana, en 

la or-ganiz aciOn del 

la politica, en los 

espect aculos y en la econom í a .  L a  ciencia y la tecnologi a  han 

i mpul sado el incremento const ante de la pr-oducciOn y han hecho 

que l a  misma sea obsoleta aNo tras aNo. 

En el a�b i to de la ccmunicaciOn , l a  publicidad y los medios de 
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difusiOn se han consti tu i do como l as acti vidades paralelas que sP 

han desarrollado en pro de la e�evacion del consumo y de 

produccion. Asi, la tecnologí a ha suplantado a l a  lucha de c l ases 

y la alienaciOn ha dejado de ser consecuenci a de -:;u e:-:plotaci Or, 

para converti rse en un probl ema tecni-co d-e1---i vado de l a  re1 .c1c-i on 

hombre - mAquina, 

tecnologico 

moderna . 

y el 

La productividad 

desplaz amiento del 

que se ha justificado con el constante avanc e 

arqumento del desarrollo de 

creciente de la mAquina con 

l a  sociedad 

el postet- i or 

hombre , la urb ani zaciOn que conlleva la 

estandari z ación de los modelos culturales y la transformaci ón del 

amb i ente humano,  han conformado un panorama que la ciencia y l a  

tecnologi a  han constr�ido a su paso por l a  human i dad . 11 Hay u n a. 

c i enc i a ,  es neut ral ; hay máqui nas i mp l i cadas que no part i c i pan de 

ningún modo en los juicios de valor ( . • .  ) Pero , l a  c i encia , l as 

m�quinas y las tecnicas construi das a partir de aquella ciencia 

son siempre obra de los hombres y entran en un circuito de 

comportami ento humano ( • • .  ) De suerte que se plantea el problema :  

no de una técnica separada y de una soci edad separada, s i no d e  

una sociedad con s u  tecnica que tiene j uici os d e  Valor ' '  (2) . 

En este sentido, Marcuse a-firma: 1 1 ante l as cara.cteri sti cas 

total itarias de l;;,_ sociedad, la noción de neutralidad de J. a  

tecnologi a no puede seguirse sosteniendo . La tecnologi a  como tal 

no puede ser separada del empleo que se hace de ella; la sociedad 

tecnológica es un sistema de dominaciOn"  (3 ) .  

A traves del tiempo, la ciencia y l a  técnica han sido en cierta 
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medida neutral es, ya que pueden ser puestas al servicio de 

cualquier obj etivo y de acuerdo con un fin, volverse Otj l es o 

p er j udiciales. General mente. la sociedad tecnolOgica industrial 

' ha tenido algo asi como una cul tura camón que es la que 

proporcionan los medios de difusiOn masiva . De e�;ta forma, l a  

cul tura y el entretenimiento masivo se han convertido dentro de 

la sociedad industrial, en una v•lvula de escape de l as 

comunidades, as:!. como de las presiones sociales inmediatas y en 

una posibilidad individual de acceder a un mundo m�s amplio donde 

puede asociarse con 

significativo . 

la élite en un sentido indirecto pero 

Quienes p artici pamos de la sociedad tecnol ógica indust,ial, 

buscamos adherir-nos a una forma de vida mAs excitante y 

at, activa . Los i nd i viduos intentan cambiar su rea l idad monOtona y 

limi. tc,da , y encuentran en l os medios, un ritual familiar que le 

proporciona compaNia , 

p equeNo botOn . 

conf ianz a y sign i f icaciOn ; con apretc:,r un 

2. 2 bé t el evisiOn: �n ffi§QiQ Q§ QQ§ filQ§ 

Enrique Gonz &lez afi,ma que : " La t elevisiOn es una de esas 

conquistas del progreso científico y tecnolOgico que 

cont, adicto,iamente, le ha sido dada al hombre con un doble 

signo : el de la liberacion y el de la enajenaciOn " (4 ) . 

El principal atractivo de la televisiOn ha resi dido en su 

propiedad de revela, un pano,ama que est& mAs al l A  de n uestro 
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hor i zonte i nmed i at a ,  asi como de reflejar un mundo de 

posibil i dades, que de otra manera ,  nos ser i a  negado. 

La tel evisi bn como un i nstrumento de comunicaci bn posee dos 

aspectos: uno, en cuanto a que es un medio de transmisi On ,  es 

dec i r, es un med i o  que se pone al ser v i c i o  de otras real idades 

el aboradas prev i amente por el hombre, y que ex i sten con 

independenci a  de l a  presenc i a  de l a  televi sión ; y otra ,  en cuanta 

a que ell a misma puede convertirse en elemento creador de nuevas 

realidades humanas. 

Esos dos aspectos, son l os que constituyen el principio 

ideológico de la tel evisión , y que se adhiere a otro que pregona, 

que l a  televisión no es ni positiva ni negativa , sino que es 

reflejo de los intereses a que sirve y que depende directament e  

del sistema hegemóni co que i mpera e n  l a  sociedad i ndustrial a l a  

que pertenece. 

El claro obscuro de la televisi ón se presenta como algo 

i nd i soluble.  Por u n a  parte , la posesión del med i o  determi na la 

ideolagi a y l as i nt enciones del mismo ; y por otra, quienes 

reciben l os mensaj es t e l evisi vos , est�n ajenos a la realidad de 

quienes detentan y h acen l a  tel evisión, por lo que se convierten 

si mpl ement e  en par t i ci pes del proceso de producción que se inicia 

en el  medio. Al respecto Giussepe Richeri seNala : La 

tel ev i sión, es en pr i mer l ugar, una enti dad económica en cuan to 

creador a de p l usvalí a  a trav �s de la producción de mercanci as y 

de su i ntercambio , y rea l iza una función económica indirecta, 

median te l a  publ i ci dad, creando pl usvalla en otros sectores de la 
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producción de  mercanci as "  (51 . 

Desde esta perspectiva , las sociedades transnacionales tienen 

ahora como punto de ref erenci a un amp l io mercado y categor i as de  

consumi dores de muy distinta i ndole;  

es pues, el de  homogene i z ar al 

el prob l ema que se plantea , 

mAx i mo los gustos y las 

n ecesidades de los consumidores en potenci a  y adecuarlos al tipo 

de productos que el productor qui ere vender. El proceso aparece 

asi compl etamente inverti do, ahora son las demandas de l os 

consL1mi dores 1 as que deben crearse en base a 1 a producci on que 

al asumir dimensiones planetarias - debe ser p royectada ,  

programada y realiz ada con anticipacion respecto del momento de 

d i stribuci ón y venta. 

Con base en este nuevo proceso , los medios que garantizan 

ópti mos resultados a bajo  costo, adecuando y homogeneiz ando l a  

demanda de millones de consumi dores a l as e>:igenc i as y 

caracteriati cas de  la producci ón, son sin l ugar a dudas, los 

medios de dl fusi on masiva, y entre ellos, la televisi on . Los 

medios, por lo tanto deben suped i tarse totalmente a las 

necesi dades de  la publ ic i dad y el mar keting, que ademas de crear 

la demanda de productos, transmiten ind i rectamente tipos de  

comportami ento y mod e l os de vida obteniendo asi , un resultado 

politi ce complementari o  al económi co " (6 ) .  De esta manera, se da 

el inter�s de subordinar las funciones tradi cionales como las 

educativas, cultural:s o de  entretenimiento, a una nueva función 

que puede designarse como la de producir póblico para venderlo a 

los anunci antes publicitari os. 
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Asl , esos das aspectos, en l ugar de acercarse ,  se distanci an, 

ya que el poseedor del med i a  recrea un mundo ajeno al p'erceptor, 

que le pro�orciona esquemas de i nterpretac i On falsas , 

al ej an y oponen a su realidad. 

que 1 o 

Al respecta , Mattelart set'1ala que :  " nuevas tecnalag l as ,  cada 

vez mas refinadas , p ermiten una mayor central i z ac i On de la 

cultura. Detras de ese progreso tecnologica se perf i l an los 

camb i os produci dos en  el conjunto del aparato del estado de  las 

formaciones cap i tal i stas. La tel evi si bn es, pues, uno más de los 

a,] entes de central izacion, qLt i ::as el mas ident i f i cable"  (7) . 

El medio televi s i vo como i n strumento de comuni cacion , 

i nformación o difusión ha sido un producto valiosa del diario 

quehacer humano, sin embargo, en nuestra saciedad contemporanea, 

el uso que se le ha dado, ha revertido su posible función 

sociali zadora , en una función masifi cadora que ha i nfl uido en los 

indi viduos y en sus estructuras de valores, costumbres, hábi tos , 

ya que se le ha enfrentado al 

posiciOn, dinero y presti gio, 

constante ens-uet'1o de obtener 

a trav�s del continuo proceso de 

emi sion de mensajes que muestran una realidad distinta y logran 

que l a  reconstruya a partir de estructuras prev i amente diset'1adas 

y programadas a partir de los medios . Cuando hablamos de 

cultura en la televi s i ón ,  lo hacemos dentro de l as fronteras dei 

e>:tasi. s , de la di versi ón, del ensuet'1o, del oci o, y de la 
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p l usvalí a ,  en pocas palabras , en la creación de lo imaginari o  y 

de un moaaico mul ticol or de conoci mientos recortados. Desde tal 

punto de vi sta, el quehacer cul tural televisivo ha sido algo 

irreal , casi superfluo . 

As:l.-mi smo, la  -di fusi ón cul tLw-al !"la si-do si e-mpr-e un -acto -ai-sl ado 

del p roceso social , p ol i tice y economico, que se ha tomado como 

un quehacer de fin de semana, ya que se ha cal do en la 

i nsi stenc i a  de encasillar la acci ón cultural dentro de los 

l i mites de la produccion art l stica de las clases dominantes. De 

manera que la cultura de las comunidades mayori tarias, ha 

apareci do dentro de l a  moderna difusión cul tural como un simp le 

relleno . 

La cultura transmi tida por la televisión privada, y aún por la 

television o-fici al ,  no ha  respondido a aquellos patrones 

culturales de las mayori as. Mbs bien , se ha caracter i zado por ser 

una cultura enci¿lopédica, que i nclusive es muy rigida y estb 

plagada de estereoti pos racistas y tecnicismos apantalladores. 

General mEJnte, los productores de televisiOn cultural han 

partido de lo que creen que l e  gusta al público obteni endo en su 

mayor l a ,  raproducciones e i nterpretaciones -f alsas que han hecho 

pasar como lo nuestro, lo que ha dado como resultado, un j uego 

donde los productores pretenden ser populares , a1-ropados con 

cami sas de seda , chamarras de cuero y estudi os en el ex tranjero. 

De•afortunadamente, no se ha superado la creencia de que sólo 

lo que proviene de la l i nea generatriz greco latina, 

f loración europea ,  es cultura, asl como de suponer que hacer 

y su 
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cul tura tel evi siva es d i fundir una Sinfonl a de Mah l er o present ar 

a Octavio Paz y a Juan José Arreol a comentando la poesí a del 

s i gl o  XVI . 

Suposiciones tal es, han inund ado el quehacer cul tural 

tel evisivo , pero ahora nuestra gran duda es �-ª-b�r si _p_Ltede 

existir Lma cul tura tel evisiva favorabl e a l as cl ases 

mayoritarias , y qué perspectivas existen de generar una cultura 

por tel evision que sea popul ar en un pl azo mediato; 

i ntentaremos resol ver posteriormente. 

d ud as -que 

Para que l a  tel evisión adquiera un tono democrAtico sin 

simul aciones, se hace necesario propiciar la sel ectividad, y no 

sol o adaptarse al gusto medio del pObl ico. Habri a que despertar 

en el espectador, una conciencia sobre el significado del mundo 

en el que l e  ha tocado vivir y hacerle participe de la 

responsabil idad que debe compartir dentro de l a  sociedad . La 

visión del mundo que debe ofrecerse en l as pantal l as es l a  vision 

real ista de una compl ejidad no susceptib le de sol uciones f Acil es 

y enajenantes " ( 8 ) . 

El espectador tel evisivo necesita aprender a conocer l a  

real idad de su tiempo , y una de l as tareas de l a  televisión, es 

ofrecerl e al perceptor l os el ementos para qL1e pueda e>:pl airarl a y 

asl. formar su propio punto de vista. En un pl ano mAs general , 

seria necesario abrir l a  posibil idad de participacion ciudadana 
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en l a  or-ientacion de l a  vida de l as comunidades r-egionales y 

local es, l o  que podrl a  l ogr-ar-se mediante un sistema mixto de 

programacion nacional , regional , l ocal e internacional , en ese 

orden , buscando far-mar una tel evisión mas democr-atica, pl ural y 

-part i ci-pativ-a que -sean acoF-des -Eon l a  i R-for-IT,-a1:ci-on , 

y l a  cul tur-a de l as mayorí as .  

1 a Fecr--eaci-on -

En este sentido , l a  tel evisiOn juega un papel cada vez mas 

importante como fuente de informaciOn y cul tura; no p uede por- la 

tanto, 

r-azOn 

estar- sujeta al l ibr-e juego comercial por- l a  sencil l a  

que l a  difusion de informaciOn no es una simple 

distr-ibuciOn de mercanc l as que p uedan dejarse a l a  disposician 

del mejor postor- . La tel evision no cr-ea por- si 

consumismo ni l a  dictadura. Tampoco es capaz, por si 

misma el 

sol a ,  de 

instaur-a,� l a  democr-acia ni de provocar l a  transformacion social 

r-evol ucionaria. Como medio de comunicación de masas, solo refleja 

el grado y tipo de desar-r-ol lo social, l a  estructur-a económica y 

l as fuer-zas polí ticas en juego, y cl aro , infl uye dial écticamente 

también sobre l a  estructura social " (9 ) .  

si misma, l a  tel evision ya ha pasado a formar- parte del 

modo de vida de toda l a  sociedad; esto lo podemos observar 

principal mente en l os centros urbanos don de es posibl e constatar, 

en ciertas situaciones, fenomenos de conducta masiva que no 

si l a  tel evisiOn no fuera ya parte de su modo de 

interpretar l a  real idad . 

Partiendo de esta premisa, creemos que en l a  tel evisión se 

inicia un proceso de descontextual iza¿ion, que sur-ge a partir- de 
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l a  nul a  part i c i paci ón de las mayorl as en el proceso televi s i vo, 

en l o  que conci erne a l a  elaboraci ón de los modelos, su 

d i fusi ón, la uti lizaciOn de los recursos tecnológi cos y la toma de 

dec i siones . De esta forma, desaparecen las posib i l i dades de tomar 

a-l guna ird.-ci ativa -c-u-1-tm-al ,  ya -que -sol o  queda el eventual rechazo-- - -- -

del modelo propuesto, o lo mAs frecuente , la rei nterpretaci On de 

sus elementos y rasgos más prominentes . 

Es dif i c i l  negar que con excepc i ones rar l s i mas, la forma de 

i nterpretar, expresar y representar a los sectores mayori tar i os 

de la soci edad y su capac i dad de creación cultura l ,  es totalmente 

falsa . 

La cultura popular como recurso al servi c i o  de la televi si On se 

ha puesto de mani fiesto, por ej emplo , en la comerc i ali zaciOn de 

ci ertos e5pectAculos populares : el bo:{eo , la lucha li bre, el 

futbol. Se ha dado la expropi ac i On del espectaculo popular para 

darle un sent i do mas i vo que ha s i do di sti nto y ha dependido de 

los propOsi tos e i ntereses de l os conces i onari os, por lo que la 

cultura popular , se h a  tornado en una cultura de mosai co, una 

cultur· a anajenada, ya que las decisiones sobre su uso y 

uti l i zac i on han cal do fuera del l,mbi to de los 

proporcionalmente mayores de la soci edad. 

secto,l""es 

Pcir lo tanto, el s i stema uni di reccional de transmi s i ón de la 

tel r>?visi cll1, ha omi t i do su prop i a capaci dad de alimentarse y 

reformarse cada d i a  

distintas a la suya.  

cerrando sus puertas a otras i deol□g•s 

En suma, democrati zar la televisi ón y ampli ar la part i c i pac i ón 
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n o  significa tener que aumentar el nOmero de televisores en casa, 

s i no el inapl azabl e acto de abrir l os espacios par a que l os 

sector-e,; de la sociedad tenga,n una cierta part i. cipacion dentro de 

l a  cultur a televisiva. El objetivo es abrir l as posibil idades de 

p articipación de todos l os sectores, par a qu� de esa manera, 

pueda lograrse un equilibrio entre los que producen y los que 

perci ben la informacion, la recreacion y la cultura de la 

tel (�vi si cm. 

Durante la existencia de l a  tel evision mex i cana ,  esta se ha 

desar r o l l ado conf orme a los requer i mi entos de los mercados y ha 

s i d o  or i entada fundamental mente h ac i a  s u  uso como med i o  

poub l i(:it ario. Este t i po de t el evi siOn ,  h a  creado su propi o 

p1'.lbl ico , con b�se en una programacibn de tinte popular con un 

b aj o  costo de p1�oducc i. ón que " f ormó sin p rc;ponérsel o una culture 

t � l evi siva que ahora dia l écticamente r efuer z a  sus operaciones y 

no fac i lita el é,d to (j e una tel evision diferente " ( 1 0 ) . 

tiemp o ,  el criterio fundamental para 1 2, 

i nstalac i ón de estaciones telev i sivas con el obj etivo de pr oducir 

y programar series ha sido apr ovechar a la television como medio 

de publ icidad , y 9 f?neral mente, su car acteristica mas 

i dent i f i cabl e ha sido, promover productos de consumo inmedi ato y 

c on una demanda f lexible. El mercado de esta clase de 

arti culas, como es lóg i ca suponer , esta constituido por l as 
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g randes masas de población tipi ficadas ,  que se caracteriz an por 

sus bajas ingresos, sus escasos niveles educativos y por llevar 

una vida llena de tensiones y ansiedad, y que desde un punto de 

vista soci al, es evidente la coloniz ación cultural en que vi ven ' '  

( 1 1 ) . Una coloniz ación que por medio de la televisión, su i magen 

y contenidos, l1an producido : el cambio de patrones d e  

comportamiento, 

1 a saciedad. 

de valores , gustos , t radiciones y costumbr es en 

Desde esta perspectiva ,  en l a  televisión mexicana - con l a  

e:-:cepción 

cul tL1ral 

del 

seri.o, 

Canal 

y 

1 1  no se ha promovido un p t - □yec:t c  

los aspectos culturales son dosi f i c ados '.( 

limitados, parciales , contrad i ctor i os y d esvi ncul ados de  

verdaderas vivencias culturales del pueblo " ( 1 2 1 . Creo que e l  

proyecto de la televi sión privada y algunas veces de la est atal , 

ha sido enmarcada por el sistema transnaci onal de la comunicaci ón 

y ha consistido en propagar y refor z ar las formas de organ i z aci ón 

social y los estilos de vida generados en l as matr- i  ces 

ideol ógicas de los paises industrializ ados . 

La televisión mexicana no ha podido escapar del dominio de la 

transnacionaliz acián de los mensa j es y de las proposiciones sobre 

las pautas de consumo, que de modo preocupante la impregnan , y 

esto, porque no ha existido la decisión pol ítica para aminorar 

los limites de la or ganiz ación monopólica televisiva que parece 

ser actúa en detrimento de las mayor í as .  Al respecto, Nestor 

Garcia afirma que " la transnacionaliz ación del capital es la 

principal causa de la transnacionaliz�ción de la cultura, ya que 
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se i mpone en un intercambio desigual d e  l os bienes económicos y 

cul tLU,... i:\ l es 11 ( 1 3) .. 

Quienes manejan l a  cul tura t e l ev i siva, se h an empef'lado en 

formal izar e intel ectua l izar sus contenidos, ponderando e l  status 

como conoc i m:i ento , en -e onsecuen-c i a,  la  -cul tu-r a  -d-el -me-d i-o -se -ha-

apr ovE.'chadr.i de l os p6blicos ajenos al intel ecto 

parti cipar en el proceso tel ev i sivo como c l ientes , 

I ndices y n6mer o s .  

pa1-a hacer l os 

espectadon?s, 

En este sentido, l a  cul tura en nuestra tel evi s i. on sol o  ha 

ex istido en al gunos tiempos y en a l gunos programa s ,  ya que se l e  

ha dado prior i dad a l a  tran sm i si ón comerci a l ,  que en su mayoria , 

ha generado e l  const1mo d e  m�s gan s i ·tos , cocas y jeans, 

resumen , gustos al imenticios y f ormas de vestir super f l uas . 

2 . 4 La cul tura ideol ogica d8 l os med i os 

De esta manera, l os medios masi vos de difusi On han producido y 

r epr oducido, Lma cul t ur a  permeada de ideol og í a .  De a l guna manera, 

e l  ·fenómeno que nos i nteresa es un producto de l a  

ex i st ente en nuestra sociedad . En e l  concepto de ideo l og í a  como 

en e l  dE� cLtl tur a ,  nos encontr amos con que son términos que se 

� p ar tan de l o  obj eti v o, y caen f recuentement e  en l a  esfera de l a  

J, nc:e-1r· t  i dumbr e, por l o  que hay que r etomar e l  inter és 

trabajo y definir , l o  i. ndefinit-d. e :  L,,s ideas . 

de este 

Por ahi, Danie l  Pr i eto sef'lal a  que l a  ideol og l a  es ' '  el conjuntó 

de percepci ones y val oraciones de l a  rea l i dad que comparten 
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incidenci a  d i recta en la f orma de actuar de l a  mi sma 11 ( 1 4 ) . Por 

su par- t e ,  

defor-macion 

( 1 5 ) . Lo 

e l ementos 

Nestor Ga1-- c i a  Ce.nc l ini , d i ce que l a  i deol o,;) i a  u es un¿t 

de l o  r-eal  en función de l os 1nter-eses de c l ase 

que es ci er-to,  es que la  i deol og i a  abarca todos l os 

de Llna real i dad : l os pol i iticos, c 1 ent i f i ceis., 

jur-l dicos,  mor- a l es,  r-e l igiosos , etc. 

En los pol i ticos, por- que tienen que ver- con l as r-e l aciones de 

pr-oducci6n de los medios masivos,  es decir-, sobr-e l a  pr-opiedad , 

funcionamiento , y en conjunto, l a  economí a  pol itica de l os medios 

en funcion de l os int er-eses de una clase dominante. 

En l os cient í f icos, por- que abar-ca la pr-oduccion de 

e l ementos cul tur- a l es e l abm-ados por- una ser- i e  de acciones 

concr etas y t�cni cas determ i nadas � 

En l os art i st i co�5 � que son l as representaciones c o l ectivas 

det-ivadas de l a  per-cepcion de l as pt-oduccione'S cul tur a l es en e l  

contexto d e  una for-macion soci a l  y econom i ca ,  

distintos aspectos d e  l a  r-eal i dad . 

y asi  con l os 

De aqLt i ,  que l a  ideo l ogí a dominant e  sea l a  d e  quienes poseen 

los med i o s ,  y por- l o  t anto, l a  de una c l ase en l a  soc i edad que va 

a di r- i mir- lo objetivo y lo subjetivo , lo valioso y l o  no 

v a l ioso , lo cul to y lo i ncul to .  

En el caso de l os med i os masiv os ,  podemos apunt ar que s i  un.a 

clase dominante posee e l  contr-ol de los medios, en tonces el 

contr-ol de l a  producción mater- i al de l os med i os configurar-á 

ideol ogicamente su pr-oduccion espir-itual ,  y por- lo tanto, l as 
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i deas de quienes carecen de la posesiOn de los med i os quedaran 

somet i das a las representaciones colecti vas produc i das por los 

medi os domi nantes , ya que '' la producciOn cultural de los medios 

no puede ser divorciada de todo el aparato ,:;¡ l obal dt2 1 a 

pr-0duc c Um -eultur-a l  e id-e--0l ogi c-a propia -de una f-0r-,n-ac-i--on-- -- -

capitali sta " ( 1 6 ) . Asi , los medios masivos son en su mayor l a ,  

empresas privadas que requi eren de grandes capitales debido a la 

tecnolog í a  cada vez mhs sofisticada que emplean y que requiere a 

su vez , de personal altamente especializado. " Todo este aparato 

superestructural imperialista comprende, pues,  cuatro elementos 

cl aves inextricablemente interrelacionados:  tecnologí a ,  medios 

mas i vos , public� dad y cultura masiva " ( 1 7 ) . 

La gran paradoja est i l i stica de los medios masi vos e l ectrOnicos 

puede resumirse asi :  '' en la ficción, domina el realismo mientras 

que en la información noticiarla domina el sensacionalismo,  es 

dt�cir , lo e:-:terior· , lo i nespet-ado , lo fant�:istico " (18 ) . 

El argumento y la ideol og ! a  que la clase dominante promueve a 

través de los medios es v i vir en libertad; en su reino de 

l ibertad.  Su reino de la libertad no tiene proyección en el 

futuro, su utopia del maHana la viYe publicitariamente hoy en su 

retórico mundo de fantasla, que redime todas las esferas del 

trabajo , del suf rimi ento , de la f rustración. La revista, el 

espect ác::Ltlo , los dulces ,  son las monedas disponibles desde ya 

para entrar en su reino de la libertad '' ( 19 ) . 

Asl en la sociedad, la acti vidad comunicacional , el desarrollo 

de los medios masivos , y por tanto , las caracterl sticas de sus 



men saj es, no escapan a esa relaciOn dominante , donde el 

desarrollo de los medi os masi vos de comunicaciOn responden 

precisamente al proceso productivo y su rApido crecimi ento < .  • .  ) 

los medios masivos de comunicaciOn se convierten en instrumentos 

indispensables para la real iz aciOn de la producción • (20 ) . 

Consecuentemente, la ideologia viene a ser la justif icación de un 

orden y de sus intereses materiales. De ahi que la i deolog í a de 

los detentadores del medio se base en la neutr alidad tecnolOgica, 

que consistiri segün ellos, en celebr ar la neutralidad de un 

proyecto politice e ideológico que justifique sus actividades . 

Acerca de este punto, Armand Mattelart comenta con el 

acercamiento de la ciencia y la t�cnica,  la propiedad de los 

medios de producción deja de ser el f actor primordial del poder 

social en tanto que premite al propietar i o  di ctaminar el uso del 

producto social l • .. ) La �lite t&cnico - burocrAtica sustituye al 

propietar·io y su saber t�cnico especifico le brinda la 

posibilidad de manejar el medio de producción " ( 21 ) . 

De esta f orma , la televisión se presenta como un instrumento 

que sirve a cualquier verdad y parti endo de esa posición, se 

establecerAn los parAmetros de su objetividad , la Onica condición 

es tener el poder. • La objetividad se puede proponer como valor 

sOlo si estA unida al poder de quien transmite el mensa j e "  (22 ) .  

Desde esta perspectiva, la estrategia de cambio en los medios 

se inspira en la necesidad de efectuar cambios en todos _los 

Ambitos de la comunicación y su sistema. El sistema de 

comunicaciOn descansa en contradicciones que reproducen los 



esquemas de dom1 naciór1 y l a  cu l tura de l a  que se han · revesti do 

los medios se ha convertido en " un conj unto de bienes y 

productos elaborados por e l  genio creativo que pasan a integrar 

el acervo de una determinada cl ase " ( 23 1 . 

?=)simismo hay que seNalar c¡ue e:·: t aat1;1n pQi:os me.i:anismos _ rle 

participaciOn activa en la reproducciOn de la cultura dentro de 

los medios. Habrla que partir de un proceso de creaciOn cultural 

participativa que cree un terreno autOnomo donde la cultura no se 

diferencie de la pr•ctica social ni del trabajo ,  y reduzca la 

preponderancia de la cultura libresca y las diferencias entre e l  

trabajo intelectual y e l  manual. 

Se trata de suprimir con efectividad, la diferencia entre la 

ciudad y el campo, el cul to a la personal idad, la uni lateralidad 

del medio , asi como de revisar los contenidos de los mensajes y 

de no tomar a la cultura como ocio, di versiOn o alegri a ,  sino de 

estimularla a trav�s de la organización , la discipli na y la 

bOsqueda de una conciencia que haga posible entender el propio 

valor histOrico, l a  funciOn en la vida y propicie el 

conocimiento de nuestros derechos y deberes para construir una 

sociedad m•� participativa, justa y democr•tica . 
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Para r eal i zar cual quier i nvestigación, y en est e  caso, un 

ar1�l i si s  tel evi si vo ,  

real i z ar e l  anal i s i s �  

se necesita contar con una metodologfa para 

Desafortunadamente, los estudios sobre el mensaje tel ev i s i vo 

son tan recientes, que no ex i ste - a mi parecer - una metodología 

que i ncluya todos los aspectos concerni entes al mensaje y que lo 

anali ce en su totalidad . 

Es i nd i scut i ble que la mult i pli cidad de i nterpretaci ones sobre 

el tema subyacen en la subjeti vidad de cada i ndi viduo, de esta 

manera , la s i gu i ente interpretac i ón ,  es una mAs entre otras que 

pretenden encontrar la manera i dónea de estudi ar el 

dentro de un espaci o y un tiempo determi nados por el 

devenir .. 

fenomeno 

constante 

El mensaje telev i s i vo exi ste, lo que no encuentro, es un m�todo 

para su anAlisi s, l o  que d i smi nuye l a  pos i b i l i dad de i nterpretar 

la i magen y la reali dad audiovi sual que se presentan en la 

p anta: la ,  pero por qu� hablamos de reali d ad audiov i sual  � 

3. 1 b! C�!l!�!� audiovisual tel evisiva 

Hablamos de real i dad audi ovisual televi siva, porque se presenta 

como eso, como lo que es real y objetivo . Para comprender el 

f en ómeno audiovisua l , se necesitan tomar en cuenta, no sol o  la 

imagen que se proyecta, s i no otros elementos que subyacen en el 
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contenido del mensaj e como: el rud i o ,  los son i dos,  la forma de 

emiti r l os,  los movi mi entos de  las c&maras,  su ritmo, el si lencio, 

la i ntencl onali dad y la ref erenc i ali dad d e  los emisores, su marco 

ccmte>:tual, etc. De esta manera lo televisivo cont i ene aspectos, 

que a 1 a mayori a nos parecen s i n  importanc i a, 

todo comuni cat i vo conlleva una i ntención determi nada. 

Para entender, anali zar e interpretar su real i dad , hay que 

tomar en cons i deraci ón, que el mensaje televisivo es fugaz, casi 

imperceptible, ya que fluye constantemente sin detenerse para ser 

observ21do . El espectador p ercibe el mensaje en segundos, no se 

detiene, ni se repite. 

La p ercepción del individuo es casi inconsciente, asi que en el 

supuesto caso que el individuo pusiera el 1 00 X de su atención en 

el mensaje ,  solo estar-·ia en la posib i l idad de captar el 40 O 50� � �  �

del contenido manifi esto del mensaje, en el mejor de los casos . 

Por- tanto - 1 a pos i b i lidad de I I  comprender 1 1  el mensaj e se 

dificul ta en alto grado, En suma ,, al toparnos con l a  realidad 

audi ovisual tel evisiva , entendida ésta : como la conjunc ión de 

elementos audiovisual es p erceptibles e interpretables por l os 

sentidos , nos enfrentamos con l o  f ugaz, lo imper-ceptible y con la 

nmzcl ;;. de  i magcm ,, palabra , ruidos, etc . " Entre la realidad y lo 

que vemos en la pantalla se i nterpone una técnica . Se trata de 

una med i ac i ón técnico - retOr-ica que codifica a su manera la 

realidad . Las camaras ( . • . > capturan una parte del todo " ( 1) .  En 

consecue.,nc i a, en la realidad audiovisual existe un proceso dj 

med i ac i On que se da primero, por la técnica, después por la 
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medi acion del interlocutor , y después , por la interpretaci On del 

perceptor.  " La mediacion técn i ca ofrece Lln ref l ej o  

bidimensional , codif i ca a su manera l a  realidad " (2 ) . En este 

sentida, la real i dad audiovisual que nos interesa , es l a  

televisi va ,  pero ? qué es l_o tel evisi vo ?1 

3. 2 El fenomeno tel evisivo 

Es un conjunto compl ej o de el ementos que se funden en uno sol o 

y qu� se emiten como mensaje a través de un proceso técnico 

audiovisual .  

pal abra y el 

Esos el ementos son basicamente: l a  imagen , 

son i do que incl uye los ruidos y el sil encio 

l a  

Partiendo de estos, se desprenden otros que infl uyen en l o  

televisivo y que posteriormente abar-ciare . 

Un probl ema que existe en l a  defini ción de l o  tel evisivo , es el 

gran distanciamiento entre quienes teor-izan sobre el fenómeno y 

quienes l o  el aboran. La dificul tad estriba en estudiar l o  

tel evisivo como al go nuevo y como un producto de l a  uniOn de 

real idades que se yuxtaponen para su real i zación. Indudabl emente, 

l a  espera�za que se tiene en l a  tel evisión es, saber que 

pr-ogesara, ya que en 1 a actual idad buscar- 1 a tel evi si ón es " dar 

de pal os en el vac í o " , como l o  ha seNal ado Jase Lui s  Cebrian 

en su l ibro " Introducción al l ehguaje de l a  tel evisi On " .  
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3 . 2. 1 Los limi tes técnicos 

De hecho , para l a  interpretación de lo televisivo se necesita 

part i r  de la potencial posibil idad de que surgan errores t�cnicos 

por parte del hombre o de l a  m&quina. Por esto, las 

caracterl sticas de la transmisión televisiva dependerAn en mucho 

de la sensibil idad y la respuesta de l a  c&mara, 

definicion de l a  imagen, de la luminosidad del 

del grado de 

estudio, del 

contraste, de l a  potencia y fidelidad de los micrófonos , de l os 

aparatos de audio y de las posibles rupturas de energía  durante 

l a  transmisión. 

Todos estos elementos aunados a los posibles errores humanos 

pueden intervenir en detri mento de l a  transmisi ón del mensaj e ,  y 

en consecuencia, af ectar l a  interpretación del perceptor . 

3.2 .2 La emisión 

Durante la transmisión de l o  televisivo, 

caracteri sticas que son frecuentes: 

se observan al gunas 

1 )  Los procesos de l a  TV se convierten en el  

actual ización entre la  imagen y quien la  observa. 

vehí culo de 

De modo que al 

perceptor se le mantiene en un contacto ex trarreferencial y se le 

muestran l as realidades que se viven en otros l ugares, l o  que 

sugiere una translación, es decir , un despl azamiento mental hacia 

referentes desconocidos. 
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2) La emi sión tel evi si va estA vi nculada a una real i dad temporal , 

ya que estA siempre dentro del tiempo real , incluso en l os casos 

en que l a  técni ca permita una evasi ón del monótono e inexorabl e 

correr del tiempo. Asi , aunque nos transl ademos cien a�os al 

futuro o al pasado, el tiempo correrA normal mente , aunque parezca 

l o  contrario . 

3) La i magen televisi va es i nmediata, evidente, fL1gaz y 

el ocuente. Indefecti bl emente, la f ugaci dad de l o  televisivo 

reduce en al ta proporci ón la posi bi l i dad de estudi ar el fenómeno , 

l o  que no sucede con un texto, por ejemplo. 

4- ) En 1 a TV , el ti empo de exposi c i ón es menor . De ahi que l os 

encuadres se sucedan persi stentemente con el objeti vo de apoyar a 

l a  i magen para darl e una mayor fuerza, ya que por si sol a ,  l a  

acumul aci ón d e  i magenes es l enta e i ncoherente. 

5 )  Asi m i smo, -e>: i ste un predomi nio de l a  iflldgen sobre l o  auditivo 

que se refl ej a en l a  acti tud expectante y pasi va del tel ev i dente, 

l o  que no sucede con el radi oescucha , por ejempl o .  

Desde nuestr-a perspecti va, estas son al gunas de l as 

caracterl sti cas mani fi estas que pueden observarse en el fenómeno 

tel ev i sivo _ y  que nos asegur-an su i nterpretación. 

3.2.3 La QerceQciOn 

La tel evisión como posibil idad de perci bir se conv i erte en 

una facultad de ver a di stancia a través del espacio • , comenta 

José Lui s Cebr-iAn (3) . Es deci r,  l a  tel evisión nos confiere l a  
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posib i l i dad de percib i r  a d istancia la imagen de alga o alguien . 

As1 , lo televisivo :  1 )  Absorbe totalmente la atención del 

i ndivid uo, y para mejor prueba, esta podemos comprobarlo en 

nuestros hogares; 2) Es el fenómeno m&s dominante en cuanto a 

medios de difusión se ref i ere, ya que ·funde y e¡stimul _a _ dg _s 

órganos sensi tivos muy importantes : el oido y la vista ; 3) Es 

concreto ,  ya que por s u  fl uidez y f ugacidad e s  casi imposible 

desplegar un discurso sobre cualquier tema , ya que el tiempo del 

que d ispone l a  televisión es muy reducido. 

En s:!. ,  

d omestica, 

la percepci ón de lo televisivo, es intimista y 

ya que " el  intimo car&cter de los mensaj es hace que 

estos se puedan considerar como diri gi dos ,  aislada y directamente 

a cada uno de los espectadores i nd ividuos " ( 4 1 . E l  percept.01- es 

quien en última instancia , acepta o rechaza el conteni d o  de los 

mensaj f:1s , lo importante es saber si el perceptor est� capacitado 

para percibir e interpretar los mensajes televisivos. 

capaces ? Usted , que op i na ? .  

Ser·emos 

3 . 3  El universo televisivo 

Entre los procesos de emisión y percepción , 

que es el producto de cierta intencionalidad, 

ex iste un mensaje 

formación social e 

i deologia de un emisor, quien supone que su manera de hacer 

tel evisión , es la forma en que todos deben recibirla. De esta 

problem�tica se desprende la dificultad de interpretar y leer los 

mensajes y de la incapacidad perceptual de captar sus contenidos ,  
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de a qu l  el  hecho de que e l  universo televisivo " haya introduc i do 

múltiples mitos en la sociedad ( • . •  ) De ahi , el  halo que rodea a 

cuantos aparecen en pantalla " ( 5 1  y la credibilidad que se le da 

a todo lo que expresan y dicen. 

" La television tal y como se encuentra establecida tiende a l a  

imposicion d e  ideas, informaciones, mitologlas, y en d efinitiva, 

a una cosmogonla de acuerdo con la personalidad de la emisora, es 

decir , con su ideologia, pol l tica, economia o cultura i mperante " 

( 6 ) . 

Asi, el proceso televisivo tiende a ser monopolista y 

ya que solo habla a trav�s de un grupo que monologante , 

transmite mensaj es que no proporcionan una posibilidad de 

respuesta inmed i ata. 

En 1 i  TV,  la obra programAtica es en d ef i n i t i va, prop i edad de 

quienes rigen l a  emisora, lo que sugiere que ese poder se 

manifiesta por medio de los programas particulares de la empresa. 

A pesar de haberse creado la TV de retorno, mientras qL1e las 

estructuras propicien que la propia emisora sea quien establezca 

las reglas y los cOdigos de transmision, la comunicacion y sus 

alternativas seguirAn en e l  mismo tenor de existencia. 

Dentro de esta perspectiva, todo contenido que transmite la 

television y su manera de emitirlo, de 2.cuerdo con ciertas 

caracter l sticas expresivas vienen a conti tuirse en Dn mensaje 

potencialmente interpretable en cuanto a su forma y conteni do 

i deolog i co ,  aqui el  prob lema es cOmo analizarlo e interpretarlo. 
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2.6 bª retór i ca � el d i scurso audi ovisual 

Qu� es retórica ? Segón Daniel Prieto, " es el arte de 

expresarse bien para per suadir en póblico " (7 > ,  ese arte que 

resulta algo calculado e inespontaneo se basa principalmente en 

lo que todos dan por conocido y que apunta mas bien a conmover 

mediante lo que resulta creible. " La transformación t�cnico 

retórica audiovisual de la que hace uso la televisiOn, 

reflejar la realidad e imponer sus propios codigos , 

ademas de 

crea un 

espacio temp�al nuevo y diferente de los ex i stentes en el Ambito 

perceptivo " ( 8 ) , apunta CebriAn Herreros en su obr a, y afirma 

que la televisiOn crea un complej o  espacio - temporal a partir de 

los siguientes f actores :  

1 )  Creación t articulaci On g!l 21§□9 : Se crea un nuevo plano al 

fusionarse la imagen y la palabra que es proyectado por la 

pantalla.  

2l CreaciOn v articulaci ón g!! t!@mee : El tiempo audiovisual es 

artificial y convencional, tanto en la falta de aj uste del tiempo 

que dura l a  obra y el tiempo real, como en las alteraciones del 

tiempo fl sico en su condensación o ampliación. Este se 

desenvuelve en tres factores: 

2. 1 ���51§ entre tiem20 f lsico t tiemeo narrativo: En televisión 

confluyen el tiempo fisico, el tiempo de desarroll o de los 

hechos, el tiempo de e l abor ación de la obr a, el tiempo de emisión 

y e l  tiempo de percepción. 

2 . 2  Mod i f i cación del tiemeo f l sico eor el tiemeo narrativo: se 
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produce una ruptura en l a  identidad del tiempo mediante l a  

transformacibn t�cnico - retorica del si stema audiovisual .  

2 . 2 . 1 Modi ficac iones gue inciden sobre el tiemgo � e l  mov i m i ento 

lo que sugiere una acel eraciOn o ral entizaciOn en la vel ocidad 

de l as imagenes . 

2 . 2 . 2 Modi ficaciones §§9/;!!J 1:§1 estructura !§filQQ!'.::§11 s!_g 1§ 

ex gosiciOn:  que di f i ere de l a  estruct ur a  temporal rea l .  

2 . 2 . 2.1 Condensac i ón o concretaciOn del hecho comunicati vo: 

a qui se sel eccionan l os momentos mas significativos, el ti empo de 

la exposiciOn audiovisual es infer i or al ti empo flsico durante el 

cual se desarrol l an l os hechos.  

2 .2 .2.2 Distensi On : e l  tiempo d e  l a  narracion es super ior al 

tiempo f i s i co .  

2.2 . 2 . 3  Fl ash Bac k :  e l  tiempo de exposiciOn se detiene en una 

situación determinada par a presentat- 1 os hechos que han 

conducido hasta cierta s ituaciOn ( muy util iz ado en el cine ) .  

el  ti empo se detiene y sal ta a un futuro 

prOximo o l ejano par a visl umbrar el posibl e  desarrol l o  de los 

hechos. 

3) Al teraciOn del tiemgo flsico gor el tiemgo sentido: e l  tiempo 

sentido es un tiempo psico l ógico. Es el tiempo provocado en l a  

imaginación del espectador a partir de un hecho tel evisivo . 

En el  Lmiverso tel evisivo existe una sat.uraci cm de 

percepciones, 

apreciaciOn. 

mas al l a  de l as cuales se desborda toda posib l e  

Podemos decir que l a  teoria de l a  percepciOn 

demuestra que l a  aprehensión de l a  real idad no se hace de manera 
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uni for me , sino med i ante selecci ones sucesi vas a l a  vez que otros 

e l ementos quedan en l a  penumbra y otros ni si quiera son tomados 

en cuenta " ( 9 ) . Asi , l a  funcional i dad de l o  audiovi sual se 

desarro l l a  €n l a  combi naci ón de var i as real idades que se 

yuxtaponen para crear una nueva. 

Por l o  tanto, lo aud iovisual va origi nando a su vez sus propios 

codigos, su real idad , su objetividad, a trav•s de su complejidad 

y pl ural i dad, por l o  que cada obra aud i ovi sual es un producto 

or i g i nal  con un compl ejo sistema de real idades a significar . 

Asi mi smo ,  e l  d i scurso aud iovisual procede d e  l a  existencia de 

rea l id ades acústicas y visual es transformadas e i nterpretadas en 

un espacio y un tiempo en l os que se establ ecen 

rel aciones. 

Al establ ecer esas nuevas rel aciones, e l  

nuevas 

verosí mil  

audiovisual deber a tender 1 . .. 1 al a l to grado de convenci onal ismo 

de todo los l enguajes i conices creados por el hombre y, sobre 

todo, l os convencionali smos que dirigen a este su comportamiento, 

l o  cual obl igar l a  a plantear un prob l ema de orden superior : el 

papel de la cul tura " ( 10) . 

El d i scurso audiov i sual del que hace uso l a  tel avision casi 

siempre se traduce en una real idad recortada Y del imitada, que 

el i m i na a otra que no interesa agregar en e l  proceso de 

signi ficaci ón. Esa sel eccion se l ogra a traves d�1 sistema 

mecanice 

real idad. 

electroni co que i nicia l a  transformación de l a  

Asf ,  aunque a l a  tecni ca se le desee considerar muy obj eti va, 
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s i empre proyectar& su propia subjet i vi dad en la realidad que 

capta , regi stra y reproduce . 

El di scurso aud i ovi sual posee ci ertas caracterl st i cas, 

desde mi punto de vi sta personal, se identifi can por los 

elemen tos que a continuaci On seNalo: 

a) la imagen, la palabra y el son i do, y su combi nac i On con 

cierta i n terdependenci a  el uno del otro , 

b) la subjet i vidad humana y la técn i ca que reproduce y refleja la 

reali dad , 

c) La realidad audiovi sual como una selecci On recortada por unos 

li mites bi en defi nidos. 

Al respecto de lo aud i ovi sual, Lisa Block afirma que La 

coordinaci ón s i multánea de i mágenes acósticas, visuales, verbales 

provoca una lectura cuyos nexos y articul aciones remiten a 

códi gos procedentes de diferentes campos de la experienc i a, s i  

bien homogenei zados por propósitos comunes '' 1 1 1 ) . 

Por lo tanto, lo audiovisual se presenta como un conj unto de 

relaci ones entrelaz adas por una realidad ón i ca que recoge y da 

senti do a todos los si stemas de comunicaci ón y sign i fi caci ón 

i ntegrados por él . Este sistema , en suma movedi zo, se presenta 

como un complejo de si stemas que se relacionan por su 

func i onal i dad y no por su autonoml a.  
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Por ser l a  tel evisi ón un med i o  que proyecta una real idad 

aud i ov i SLta l que en pri nc i p i o ,  n o  puede ser interpretada como un 

texto impreso o uno acóst i co o visual , se impone l a  necesidad de 

buscar una v i a  disti n t a  p ara i nterpretar sus mensaj es con el  

objeto de obtener una mayor comprension e interpretacion de l a  

real idad pol ifacética que impone y difunde. 

La TV se presenta como una real idad m i xta . Asume por una parte , 

todos l os l enguaj es perceptibl es por el oido: l a  músi c a ,  J. ct 

pal abra , l os r uidos; y por otra, todos l os percept i b l es para l a  

vi sta : e l  

efectos, 

de l a  natural eza , l a  escr i tura , l o  artistico, 

etc. La tel. evision intercal a entre real i dad y 

percepc i On del espectador unas técni cas de capt ación , difusión y 

pet-cepc i. ón , l as cua l es organizan y formal izan una codificación 

especi al , de tal forma, que l o  que perc i bimos de l a  real idad , no 

es l a  real idad , sino signos de l a  real idad, 

estructuran en im�genes visua l es y auditivas 11 

signos 

< 1 2 ) . El 

que se 

medi o 

di funde el ementos cr eados que nos brindan una real i dad art ificial 

aunque c t-eamos 

el l a .  

inconscientemente que estamos en contacto con 

De esta forma , el son i do ,  la i magen y l a  transformac i ón técnica 

son l os tres e l ementos fundamental es de l o  aud i ovi sual 

tel e"lisivo. Los tres se desenvuel ven a través del t i empo, del 

espacio y el movimiento. 

Lo tel evisivo no es una yu:-:taposici·on o superposi ci. on de 
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l enguajes ,  sino una mez cla en el sentido qul mic o de la palabra 

cuyo resu l tado es la producción de una realidad diferente, ya que 

ninguno de los lenguajes puede interpretarse sin el 

sonido le da sentido a la imagen y viceversa. 

otro; el 

Esa real idad televisiva resulta hi brida, ya que imAgenes y 

sonido, se integran para ofrecer una comunicaciOn que no exist í a  

en ninguno de los sistemas constituyentes, especialmente en 

secuencias f l lmicas, el significante jamAs es una imagen, una 

·cosa concreta, sino una relaciOn, con lo que el sentido, si bien 

puede estar en la imagen, 

" ( 1 3 ) . 

mAs concretamemte estA en las imAgenes 

Retomando esta probl emAtica, cómo podr i a  l ograrse un anAlisis 

que permita captar lo audiovi sual televisivo en toda su extensi ón 

y profundidad ? Sin duda alguna, una perspectiva global 

totaliz ador·a, no ex i ste, dada la var i edad de enfoques teOricos y 

disciplinarios �xistentes , que aunados a l a  dificultad para 

expresar verba l mente el i mpac t o  aud i ovisual dan por resultado una 

visión subjetiva y momentAnea . De ahl que para interpretar l a  

real i dad televisiva se deban tomar en cuenta a quienes hacen el 

c i rcuito comunicativo : al emisor y al per ceptor, a quienes 

Gui ll er mo Michel describe como los ac tores sociales ( 1 4- )  

t�r m i no que comprende al grupo y al individuo el conte;-; t o  

social e n  e l  que s e  desarrollan; y la ideolog l a  que se desprende 

de la ac titud del actor dentro de un contexto social determinado. 

TacJcs- estos e l emen tos se ven i �sert os en el f enómeno televi s i v6 

al que podr í amos dividir en tres fases o realidades espec i ficas: 
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una visual , una l inguistica y una sonora. 

Los actores social es ,  el  contexto y l a  ideol ogla del proceso 

tel evisivo pertenecen a una fase primaria, y las tres elementos, 

de una real idad secundaria, y que formarl an propiamente parte del 

mensaja� 

Todas estas ideas constituyen argumentos que pretenden ser 

precisos y objetivos por si mismos. Finalmente, estas son al gunas 

ref l ex iones primarias sobre un fen0men6 casi no estudiado, y l as 

cuales tienen que ser sometidas a discusiOn para ser ponderadas 

mediante pr&cticas concretas que proporcionen datos que puedan 

ser util izados en futuras investigaciones. 

E l  an� l isis comprende elementos que a m i  considéraciOn son muy 

importantes : el emisor, el perceptor, sus marcos de referencia, 

l a  formaciOn social y el med i o .  E l  emi sor y el perceptor son 

aquellos elementos que dan sentido al proceso de comunicaciOn, y 

el  medio, que es el el emento que sin su existencia no habrí a ni 

principi o  ni fin en el proceso de di fusión masiva . 

Ahora, es comprensibl e que esos elementos estén i nmersos dentro 

de una formación social que serla e l  conjunto de relaciones 

sociales a l as que el individue se enfrenta, y que por si  misma 

es parte intrl nseca del proceso que va transf ormando 

dia l éct i camente l os val ores, actitudes, costumbres , h�bitos y 

tradiciones de l os actores sociales inmersos en una totalidad 

social. 

La formación social del individuo l e  proporciona gradualmenté 

un marca de referencia que supone una forma de ver las cosas y un 



e-� 
,_J . .,;:, 

modo de existir que se transforma continuamente mediante l a  

educacion y l a  cul tura que �l 

existencia. 

individuo asimil a  durante l a  

La transformaci ón constante de val ores se visl umbra a trav�s de 

un marco de referencia que permitir& a l  individuo interpretar y 

transformar su real idad continuamente. 

En el Ambito de la comunicaciOn , se da un proceso donde todos 

l os e l ementos actúan por medio de un vehi cu l o  de comunicación que 

es l a  tel evisión - en este caso y que presentan fenomenos 

que resul ta interesante anal izar. 

Quienes e l aboran y difunden l os mensajes dentro de un medio 

masivo como l o  es la tel evision, se constituyen en voceros de l as 

ex presiones de un grupo , de sus deseos� intereses y ex pectativa s .  

" Todo mensaje t-etorico ap1.1nta a inf luir sobre el  püblico , de l o  

que se trata es de que los demis adopten l a  opinion de l 

comunicador ( 1 5 ) .  Asi , aunqLte se l e  den todos l os matices 

deseados siempre imperaran l os intereses y la intencional idad del 

grupo o individuo que detente el medio y l os instrumentos para 

e l aborar y difundir l os mensaj es. 

En este sentido , no debemos descuidar el  hecho de que la 

comunicaciOn se establ ece con un motivo fundamental ,  segün David 

Berlo ( 1 6) , y que es modificar l a  conducta del perceptor . La 

intención del emisor sera en casi todos l os casos , motivo para 
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mantener y reafirmar un proceso de producciOn y reproducción de 

ideas que correspondan a mantener un status económico de quienes 

poseen l os medi os. " ALtnque, intuitivamente, desde l Ltego, 1 as 

intenciones del productor nunca p ueden ser c l aras como el 

cri stal , ni siquiera para si mismo , y al manej ar un mensaje de 

emisión intervienen tantos agentes que l os orlgenes precisos y l a  

intenc i onal idad del mensaje son oscuros en cual quier caso, en 

verdad, el concepto mismo de una fuente de mensaje a nivel de 

emision es en Ol tima instancia tan probl em•tico como el concepto 

de su destino, el públ ico " ( 1 7) . 

Daniel Prieto partiendo del estLtdio del emisor y de sus 

funciones, considera tres intencional idades : l a  mercantil ,  l a  

propagandí stica y l a  educativa, y seHal a  que " el emisor masivo 

dentro de un modo de producción de capitales; enfoca sus 

intereses en reproducir l as ganancias tanto económicas como 

ideol ógicas ( 1 8 ) , por l o  que sus objetivos se basan 

preferentemente en crear y diversifi�ar l os hibitos de consumo 

como de ideas, objetos y mercancias. 

La intencional idad que enarbol a el emisor col ectivo es la que 

se enfoca a diseHar y programar mensaj es que vayan de l a  mano con 

l a  pl usval í a  y el status social , ya que " el emisor tiende a 

constituir una minarla diferenciada, con un a l to nivel de 

educación y con c apacitación especial izada " ( 1 9 ) , l o  que en l a  

sociedad representa el bastión que l es otorga una jerarquí a 

convencional mente reconocida . 

El emi sor de l os medios colectivos real iza sus mensajes a 
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part i r  de una evaluación que hace del perceptor, y en la mayoria 

de l os casos, desarroll a un proceso de desvalorización que el 

emisor denota hac i a  al perceptor y que inc i de en la e l aboración 

de l os mensajes . Daniel Pri eto dice al respecto que: La 

evaluación se hace no a part i r  del perceptor s i no desde pre 

conceptos que maneja e l  grupo emisor, los cuales cuando adqui eren 

una rigidez muy grande se convierten en prejui cios " ( 2 0 ) , y 

concluye que : " l a  función soc i a l  del i nf l uenciador es uni fi car 

opi ni ones y vol untades, cohesionar l a  v i da cotidiana de las 

d i ferentes c l ases socia l es para asegurar la  func i onal idad de un 

determi nado sistema de v i da " í2 1 ) .  

Se ha dicho que el  emisor col ectivo eva l úa a parti r  de sus 

i ntereses e int�nciones, por l o  que mide l a  real i dad desde un 

Angu l o  determi nado que l e  permi te cal i f i car o desca l i f i car a l es 

demls grupos socia l es. 

La descali ficación del perceptor - como la denomi na Daniel  

Prieto por parte del emisor, prov i ene de l os n i ve l es de 

ref erenc i al idad que posee él m i smo, ya que l a  mayoría de sus 

i deas se basan en estereoti pos que maneja el  grupo al  que 

pertenece, y según se " cal ifi ca o descalifica a l  perceptor, es 

construido el mensaj e 11 ( 22 )  .. De esta manera, el hecho de una 

f ormación soc i al determinada crear� una forma de confrontar 1 �  

real i dad y un marco de referencia partiendo de un contexto 
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ci r..rtermi n a.da .. 

el emisor como grupo, t i ende a formar 

ind i viduos que adopten una i deologí a especi f i ca o en todo caso, 

que pertenezcan a un ci erto estrato social que presupone la 

posesiOn de formas de vida y opt i cas similares. De tal forma que 

el trabajo í deologico se base en la persuasion y en la negacion 

de adquirir una opti ca disti nta. 

EJ. marco de referencia del emisor en relaci ,'Jn con el conte>:to 

es una parte decisiva en la elaboracion y en la difusiOn de los 

mensajes, ya que muestra una serie de actitudes y valores que se 

insertan en el mensaje y sus variantes. 

El emisor justifi ca su labor con el " damos lo que el público 

qui ert? 

aceptar l a  

y el " si di -fundie,�amos otr-a cosa, el públi co no J. o  

( 23 )  que resul tan argumentos c i ertos pero 

super-fici ales en r-elacion a l a  pr-oblern&tica: el condicionamiento 

del público a partir de los medios. " El emisor .. . es siempre un 

grupo social con el suficiente poder corno para difundir mensaj es 

a grandes rnayor l as, lo que signif i ca una clara inserciOn en las 

intencionali dades mercantil y propagandistica que conciben al 

públi co por estereotipos y que empl ea coartadas que vienen a 

justificar , especialmente ante los dern&s, el cotidiano quehacer 

ele inf m··mar " (24 ) .  

3. 5. 3 bg ref erenciali dad Q§l §ffii§Q� 

Dan i el Prieto sehala que: " Una formacion social dada en un 

momento determi nado de su hi stor i a, se caracter i za mediante el 
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modo de producci on que la domina, por un estado determinado de 

las relaciones entre l as clases que la componen (25) . Esas 

relaciones se experimentan a través de la j erarquía  de las 

pr¿cticas que ese modo de producciOn necesita y se establecen a 

partir de su correspondencias con posiciones politicas e 

ideologicas que se organizan en grupos que establecen entre si ; 

relaciones antagonicas, 

caso. 

de alianza o de dominacion, segOn sea el 

Las formaciones ideolOgicas en una coyuntura especif ica , se 

caracterizan por su composición a partir de un complejo de 

actitudes y representaciones que se relacionan de manera m¿s o 

menos directa con posiciones de clase en conflicto unas con 

otras. Estos conglomerados comparten necesariamente, una o varias 

formaciones esquem�t i cas de interpretac i On i nterrelacionadas que 

determinan lo que puede y debe ser . Esto dicho a partir de una 

posición determinada en una coyuntura dada, " lo esencial aqul es 

que no se trata Onicamente de la natural eza de las palabras, sino 

tambien de 

combinan, en 

las construcciones en l as cuales estas palabras se 

la medida en que esas determinan la signif icaciOn 

que toman las palabras estas ) ,  cambian segOn las posiciones 

adoptadas por quienes l as emplean " 126 1 . Partiendo de esta idea , 

podrl amos preguntarnos si el mensaje nas muestra la realidad 

textualmente, a l e  que responder�mos que na, sino que se presenta 

como una visiOn falsa que siempre se muestra como verdadera , de 

manera que lo que se presenta resulte crel ble. 

AristOteles alguna vez llegó a afirmar que '' mAs vale un 
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v�rcslmi l fal so que un verdadero inverosi mil " ,  por lo que Daniel 

Prieto c omenta que " la verosimilitud rige la el aboracion de 

los mensaj es y rige las relaciones que se establecen con el 

referente. Como la experiencia cotidiana del percept or es siempre 

menor a la información que recibe, la posibilidad de 

conf rontacion del mensaje con el referente es minima " (27) .  

Los contenidos tem�ticos de los mensajes parten d e  una realidad 

especi fica vivida por el emisor colectivo . Casi siempre sus 

vivencias no son ni en m i nimo comparables con las del perceptor 

masivo, ya que aquel se supone posee la capacidad de decisión y 

una posición social que i nc i den en la elaboración y organización 

de los mensajes y su contenido . 

Los medios funcionan junto con canales y pautas de 

comunicación existentes , que ya est�n en si mi smos determinados 

por la posición de los individuos y los grupos en la estructura 

social; y en segundo lugar , en un sistema de comunicacibn masiva 

donde las acciones del emisor y del perceptor est�n determinadas 

por su ubicación en el sistema social considerado com un todo 

( 28 ) , lo que impl ica que las selecciones tanto del emisor como 

del perceptor deben ser analizadas dentro del contexto social en 

el que se desarrollan y el contenido ha de interpretarse en si  

mismo , de acuerdo con las circunstancias sociales que regulan su 

produc:c: í cin, 
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3. 5.4 �l Q§C�§QtQC� �l reciQi ente i nmovil g lª �ªeªf!Q§Q �� 

seleccionar 7 

Según Daniel Prieto (29 ) ,  se distinguen perceptores en l os 

cual es l os mensaj es ti enen una f-Unción dominador-a y aquel 1-os pa,-a 

l os que l a  funcion es reafirmad-ora, lo que supone una diversidad 

en l a  vida cotidiana del perceptor. 

La suj ecion del pet-ceptor a l o  cotidiano fundado en el 

consenso, constituye el sel l o  de garanti a que permite el 

desenvol vimi ento de l a  sociedad actual ,  asi entonces, el l ogro de 

l a  intencional idad que se ha propuesto el emisor colectivo. 

En l a  actual idad se hab l a  de homogeneizacion de los 

percepto1--es, pero l a  homogeneización no es nunca absol uta; 

primero, por que l as rel aciones social es son mAs amp l ias que l os 

mensajes y l a  p osi bil idad de confrontaciOn, por contradicciones 

evidentes es siempre l atente; 

rel acion mecanica de est i mu l o  

segundo, por que no existe una 

respuesta, como l os 

sueNos conducti stas a quienes deben tanto el  discurso mercantil ; 

tercero, p or que p or l a  estructL11--a de nuestra sociedad, l os 

mensajes no l l egan a todos con l o  que amp l ias capas de la 

sociedad quedan al margen de la informaciOm colectiva; cuarto, 

p or que l a  habilidad de l os emisores - voceros, no es tan grande 

como se pretende, no son infalib les, ni omni p otentes" (30) . 

Aunque comúnmente, el emisor esper-ara de su públ ico no un 

respuesta directa, per-o si una indir-ecta: compr-ar- una mer-canci a  o 

adherir-se a un modo de vida. 
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Por lo tanto, las funciones de dominaciOn y reafirmaciOn no 

resLlltan ni mecanicas ni impuestas, ya que dependeran 

exclusivamente de la c apacidad de percepciOn del individuo que 

diferira. de uno a otro segQn su f ormaciOn cultLlral y educ ativa. 

3. 5. 5  bª diseosicion § int§�§§ Q§l eseectador 

La disposicion que tenga el espect�dor sera fundamental para 

que el nivel de percepción sea alto . En su sentido de 

transmisión, la disposición denota una celeridad para responder a 

algunos objetos y c aracterl sticas especificas mas que a otras. 

Por su di sposiciOn, el organismo esta sintetizado selectivamente 

a los hechos de su entorno " (3 1 ) . 

Los i ndi viduos confinados a un entorno nada esti mulante 

tenderan a desarrollar trastornos de funcionamiento en la 

percepción y en el conocimiento; natLwalmente , cuanto mi,s 

prolongada es la dependencia de esa condición de percepción , mas 

permantemente resultara la anomall a de percepciOn que produce .  

Por otro lado , cuanto mas rico sea el entorno mas probable es que 

el individuo se benefi cie de el " (32) . 

Partiendo de l a  disposiciOn que el espectador tenga por el 

mensaje 

respecto, 

podemos hablar de niveles de interes en el . Al 

Baggaley y Duc k  seNalan que existen tres niveles de 

interés en el espectador: " 1 .  el interés superior , en el que se 

produce Lln interés activo por las inflLlencias de la narracibn; 2 �  

u n  nivel medio, en el qLle � e  produce sOlo el interés por las 
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i nf erenci as d e  l as i mAgenes vi sual e s  y aud i t i vas; y 3. e l  n i ve l  

i nf er i or , e n  e l  q u e  hay un i nteres total mente pasi vo p or el val or 

de novedad si mpl e  d e  i mAgenes " 1 33 ) .  

Cuando -el i nteres se d esvanece p au l at i namente , n o  

necesar i amente d ej amos l a  hab i t ac i on o m i ramos hac i a  o t r o  l ad o  

p or que n o  n o s  i nteresa n i  tampoco apag amos l a. cone:-: i an ;  l a  

e x p er i en c i a vi sual es l o  suf i c i entemente atracti va y compul si va 

que l og r a  mantener nuestra atenc i on f i j a  y apac i b l e  ante el l a .  

3 . 5 . 6  �1 esgectad or � �1 �QDi��iQ 

Todo d ato com6n p ara l a  percepci ón e i nterpretac i ón es p roducto 

d e  un contex t o  y de un entorno d etermi n ad o ,  " aun que en r eal i dad 

i ntervi e n en tantos f actores en e l  proceso de cod i f i cac i on y 

d eé: odi. f i cae i on d e  l a  tel evi s i cm que son comp l etamente 

i mpract i cab l es l os i ntentos d e  i denti f i c ar y control ar l a  

d i n Ami c a  del  med i o  con l a  base d e  c r i t er i os consc i en t es " ( 34 ) . 

Entre e l  espectador y e l  contex t o  s e  comb i nan dos r asgos que 

aumen tan el apoyo d e l  hombre moderno en la tel evi s i ón como f uente 

g eneral d e  i nformac i On :  su necesi dad de h i pOtesi s comb i nada con 

l a  estrucutura y l a  creci ente comp l ej i dad y d i versi f i caci On 

tecnol óg i ca del comer c i o moderno y d e  l a  vi da coti d i an a .  

L a  necesi dad d e  crearse y af i r mar h i p otesi s de s u  real i dad , l e  

predi spone comünmente a depositar toda su conf i an z a  en -otros para 

su gul a y restr i ng e  l as fuentes en que podr i a  apoyarse para 

amp l i ar su cosmovi si ón d e  l a  real i dad . 
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En nuestra soci edad� al habl ar de comunicaciOn col ectiva n 

di fusión masi va, nos apegamos a l a  versiOn modernista d�l 

veh!culo que transporta l os mensajes. 

Para que exi stan en un ambito determi nado l os medios masJ.vos, '" 

deben ex i stir i nversiones de capital en un si stema 

di stribuci bn , una red de comunicaciones que permi ta 

distri bución - masi �a -, capacidad para expl otar una tecnaloºi a 

avanzada, personal técní camente competente y un nivel de ingres;:;s 

que permi ta a l os i ndi viduos desti nar ci erta suma de di nero a l a  

compra d e  periódi cos, 

cínematOgrafo " (36) . 

aparatos de radio y asistencia 

Es preocupante que dentro de una sociedad 

industri al sea necesari o  p ara poder estar en contacto, un medio 

que nos permita establ ecer ci ertas relaciones comunicati vas con 

l os demAs. 

De ah! que en nuestra moderna sociedad, el medio masivo sea el  

vincul o que nos mantenga l igados_ con l o  que acontece fuera de 

nuestro campo de accí on y de nuestro contexto. 

Ahora, una de l as caracterist i cas primordial es del medi a 

tel evi sivo, es l a  posi bilidad que posee de l l egar a todos l os 

estratos soci a l es y a casi todos los l ugares de una soci edad, 

aparato . 

El medi o como instrumento de una soci edad en desarrol l o  ha 

adquiri do l a  capac i dad de deci dir l a  liberaciOn de l a  misma o su 

enaj .maci bn .  
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3 . 6 Segundo anlli si s 

En esta segunda parte del anll isis , consideramos dos el ementos 

dentro del estudio de  l a  tel evi sion que nos interesa destacar: l o  

vi sual y i o aud -i t i vo ,  que s e  forman &. partir de un codigo y se 

integran en el men saj e .  

Partiendo de l a  posi cion del emisor, existen caracter i sticas en 

l as e l ementos anteriores que son c l aras : e l  manej o  de l o  visual 

como l a  posibilidad de mostrar al go inconcretable para el 

perceptor ; el uso del l enguaje coma una forma de expresar ideas ,  

val ores,  hlbitos ; y 

procedimiento técnico 

una real idad sonora producto de un 

F'etorico. 

Hab l amos sel'fal ado qLie el mensaje teleNisivo es fugaz y que pm

esas mismas caF'acter i sticas resulta casi imposib l e  su an�lisis. 

Asimismo desgl osar sus elementos también coarta su pos i bil idad de 

integracion y entendimi ento, ya que el perceptor percibe el 

mensaj e como un todo y no como partes desl igadas de una realidad, 

s i. n  embargo , separa¡,-ernos míni mamente sus par tes que resultan 

impresci ndi b l es y posteriormente evocaremos una interpretacibn 

del mensaj e corno w, todo. 

3 . 6 . 1 bg �i�!:H!l 

E l  hambre a través de l a  percepción ha model ado su propia forma 

de vida , l o  que representa que a través del proceso cognoscitivo 

se va dand1J una interdependencia entre la percepcion misma y el 
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manejo de los conceptos e ideas. Al  percibir, asimil amos y 

sel eccionamos torpemente, ya que nuest ros sentidos no han si do 

educados para percibir conceptos abstarctos l igados al espiri tu. 

El hombre a trav�s de l os tiempos , ha dado prioridad a l a  

vision material de l a  vida, y en nuestros dlas en una sociedad 

tecnificada y masiva, se ha vuel to es dif i cil contener y 

con trarrestar tal vision. En este sentido, no por el hecho de que 

l a  sociedad haya sentado sus bases en una visión material ista de 

l a  existencia, esta es razon suficiente para desechar l a  valla de 

l a  vida interior , aun que paradój icamente, ese matiz interno est� 

determinado en gran proporción por l o  material 

social mente aceptado. 

y por l o  

El  •aspecto visual incluye todos l os sistemas de comunicación y 

si�nificacion rel acionadas con l a  vista y a l a  psicol og i a  de l a  

percepción visual ,  l o  que signifi ca abordar temas que no ent ran 

dentro de nuestras perspect i vas, ya que sol o  incl uiremos 

conceptos rel acionados con el fenomeno comunicativo . 

Jos� Luis Cebri•an afirma que: " La imagen ( • . •  ) es el dobl e  de 

l a  real idad " ( 3 7 ) . Las im&genes de l a  televisión forman una 

secuencia en l a  que cada imagen est& en función de l a  que sigue y 

l a  que ante�ede. " La tel evisibn aun que util ice l os objetos que 

ref l ej an el entorno con mayor obj etividad, 

el ementos nuevos, modifi ca l a  real idad " ( 38). 

siempre introduce 
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La si gni f i cact On de l o  televisivo es t a l ,  que nos i ntroduce en 

un mundo tot a l mente art i f i ci al creado y recreado por cada 

perceptor, por l o  que se puede deci r que la i magen que l a  

tel ev i s i ón presenta, es una v i s i ón i nterpret ada de l a  real i dad. 

Por esto, l a  i magen t i ene un dob l e  sent i do :  " pri mero en cuanto 

a l as i mlgenes f l si cas que l a  tel evi s i ón transmi te y l uego en 

cuanto a l a  i magen conceptual que un i nd i v i duo o grupo soci al 

f cw ma en l as mentes de otros " (39) . De a qui que 1 os experi mentos 

que se hacen sobre l a  tel evi si ón no pretendan ser exhaust i vos, ya 

que no se puede n i  se debe suponer que sus resul tados i ndi quen 

l a  ef i ci enci� de tal  o cual  t•cn i ca de producci ón, por l o  que l os 

resul tados y l as pruebas de l o  que se concluye corresponden a un 

esp,?cl f i co mar-ca -de ref erencia del que der i van ; y el uso de l as 

t•cni cas ut i l i z adas en otro �mb i to espaci o  - tempor-al , pueden m�s 

tarde, ar-rajar- resul t ados r�n·teramente disti ntos. El  mismo 

di nami smo del i mpacto de l a  tel ev i s i ón i mp i de que el t i po de 

datos sobre el que i nformamos sea total mente prof•tico per se 

(40) . 

La imagen tel evi siva,  retomando a Dan i e l  Pri eto, es una i magen 

fi,::iurativa , " l a  expresi On figurat i va qui ere deci r  todo grado de 

semej anza con a l gun el emento de l a  real i dad ( 4 1 ) . 

dist i ngue tres usos de l a  i magen f i gurat i va que son 

§§tit!sg : el uso est•t i co de l a  i magen est• centrado en si 

Prieto 

a l �!. 

mi smo y su val or y perceptab i l i dad provi ene de l a  cal i dad de l os 

el ementos f ormal es de l a  transmi. s i on y de l a  c-omi;J i naci ón de l ·a 

m i sma ; b )  §!. y�g documental : que i ntenta r-eproduci r l a  real i dad Y 
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se adhiere a ella en los mas posible, 

imagen es el grado de objetividad de 

la documentalidad 

la misma, c )  

de la 

§!Q!-ª1.ª.J;.i�g : se centra en el perceptor, ya que lo<;;, elementos que se 

utilizan en este son seleccionados y combinados a f i n  de 

impactar, atraer y fascinar . Aqul po�rlamos incluir dos usos mas : 

d )  donde l a  i magen es muy semejante a la 

r-ealidad y no supone una variación mayor en l os elementos que se 

manej an en 

caracteristica 

el mensaje , y e l  !Ü 

de 

��9 arbitrario : cuya 

es la inclusiOn detalles que vi enen a 

contrariar los habites del publi co. 

La imagen y su LISO parten de una intenci onalidad, 

construcción se eQfoca a exhaltar los sentidos , 

reproduc i r  " objetivamente " la realidad y adherir al 

en sus contenidos sean los que sean . 

3. 6 . 1 .2 �1 mgntªi� televisivo 

asi que su 

a intentar 

perceptor 

En gran parte, la televisiOn se basa en la realización del 

montaj e ,  que en  el caso especifico de este medio audiovisual, se 

da en primera instancia a pat-tir de planos que se semejan mL1cho a 

los del cinematograf o .  

E n  un sentido estatico , la t_elevision - segun Cebrian Herreros 

- se sirve de ·: 

1 >  Mar·c_o o recuadro: que es el limite que recorta regularmente la 

-rea"l i dad. El cuadro es el recurso encargado de esta 

delimitaciOn por sus contornos y .  tambien - por el tiempo que 
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permanezca exp uesto en la pantall a .  D e  toda la reali dad solo 

interesan un fragmento o unos detalles significativos • (42) . 

A partir del recuadro ,  la selecci on hecha crea nuevas 

relaci ones con los elementos a los que se une, por lo que se 

divorcia de la realidad con la que estaba vinculada y contrae un 

nuevo tipo de relaciones con otra, adem¿s esa visiOn desvinculada 

de su entorno propio se rel ativi za, por lo que " la realidad 

audiovisual , mediante el cuadro, p uede agrandar o reducir la 

realidad " ( 43 ) . 

2) supone que el tamaNo es la relacion que 

g uardan los objetos y las personas captadas en l a  superficie 

total del recuadro . Esa relaci ón regularmente crea una distancia 

f i cticia motivada por el  uso de los diferentes objetivos y 

esconde el tamaNo real de l os objetos que se observan. 

3) Encuadre o angul aciOn: • Encuadr-e es 1 a fot-ma de enfocar l a  

realidad o mej or, el  p unto de vista adoptado en la retor i ca 

audiovisual en relación con la realidad registrada en la pelí cula 

o video " ( 4-4 ) . Desde que observamos una imagen cualquiera en la 

p .antal l a  del televi sor· , l a  vemos ya enfocada , i nter·pretada, 

selecci onada, tal vez manipul ai:la .  El encuadre compone una serie 

de rel aciones que encubren la ideologla y el  perspectiv�smo de l a  

real idad . 

4)  la composicibn del plano se util iza 

para llevar al perceptor a donde quiere el emisor que est� .  " Se 

trata de que el espectador descubra r�pidamente l o  que debe ver " 

( 45") . 
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5 1  Profundi dad del �ªm�9 : " Técnicamente, profundi dad de �ampo es 

la zona dentro de l a  cual los hechos o los personajes pueden ser 

recog i dos por la camara con perfecta nitidez • 1 46) .  

6) I luminaciOn:  l a  ilumi naciOn - según su uso - puede cambiar el 

si gnificado de la rea l i dad que ha sido representada, ya que l a  

uti lizaci On de l a  l uz puede recrear ambi entes, c ambi ar el sentido 

de los objetos y hasta de las personas, 

manera en que la l uz se apli cada  al 

reproducido . 

infl uye poderosamente la 

objeto que va a ser 

En c uanto al 

vectores: 

mov i miento, lo televisivo se centr a en tres 

1 )  l a  al teraciOn de la c adencia produce 

acelerac i On o ral entiz aciOn de l as i mAgenes; 2 )  � [!  movi mientos 

n atur a l es o insert ados : 

real idad captada; 3 )  

que se integ1-an "' l a  e;: p t-esi vi-dad de 1 a 

que 

i ntroducen nuevos signif i cantes en l a  elaboraciOn de lo 

audiovi sual, l a  c Amara a di f erencia de la vi siOn humana 

i ntroduce en la p antalla unos f ragmentos de la real idad y 

simul t&neamente eli mina a otros " ( 47 ) .  

En cuant¿ a la articulaciOn de los planos, l a  vinculación de 

los di ferentes fragmentos del entorno que l os planos recogen, se 

convi erten en los diferentes puntos de vi sta desde los cual es el 

realizador i mpone su forma de ver el contexto. 

El montaj e tel evi sivo es el  conj unto de l a  articulaciOn de los 

p l anos que se utilizan p ara reproduci r t�cnicamente un entorno 

que l a  mayor i a  de las oc-asi ones es ajena o distante al perceptor. 
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La reali dad visual de la que hace uso la televisión es 

alt amente p oderosa y significante para el perceptor, asimismo, es 

indudable que existe un predominio de la imagen sobre los otros 

elementos del mensaj e televisivo, por lo que la aparente mayor 

importancia de la imagen se presenta como una trampa,  ya " que 

aparece �orno •lgo natural , semej ante a la realidad. Por ello, se 

consi dera que no es necesario enseNarla. Con sólo ve� se entiende 

lo vi sto . Pero ese ver se vuelve artificial " (48), inconstante y 

casi ajeno a lo que acontece. 

3 . 6. 2  Lo audit i vo 

El entorno audi tivo del mensaje se refiere a los elementos 

acósticos de todo t i. po, tanto naturales como artificiales , 

presentes o ausentes del interior del encuadre del televisar. 

Cebrian Herreros seNala que: " la transf ormación técnico 

retórica sonora se instal a en una progresiva p roducción de 

son i dos ar ti ficiales .  Los sonidos son captados por uno o varios 

micrófonos , después de un largo proceso de codificación técnica , 

son reproducidas y descodificados por altavoces " ( 49 1 .  

Un mensaje televisivo en su vertiente sonora - auditiva, es la 

mayor!a  de las veces, algo mAs que una reproducci ón y una 

r r�cor1strucci ón : es una recreación que sugiere la bósqueda de una 

i magen sonora lo mas sugestiva p osible y que provoque a la 

imaginación del perceptor · SL1st i tuyendo su entorno espacio 

temporal. Asi mismo, las imagenes creadas por los sonidos no son 
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iguales para todos lo� perceptores. Cada uno crea y recrea sus 

imAgenes a partir de l o  que sugiere el sonido que ha p ercibi do. 

El elemento auditi vo del mensaj e puede ser estudiado partiendo 

de cuatro vertientes :  1 )  el sistema de lo verbal - hablado;  2) el 

sistema de los ruidos; 

si stema de l o  musical . 

3 )  el sistema del 

3 . 6 . 2. 1  El sistema verbal 

silencio ;  

Se refiere al lenguaj e articul ado verbal que e n  el 

y 4) el 

caso del  

med i o  que anali z amos, puede presentarse mediante i magenes 

acústicas. La inf ormacion verbal que proviene de l o  t el evisivo es 

principalmente una comunicacion de material es significados de una 

rea l idad obj etiva que se transforma a través d el medio. 

p a l abrc"<S y la manera de combinarl as en cual quier caso , 

Las 

l l eva 

imp l icita una intencion determinada p or el emisor que " define l o  

�ue C • • •  ) considera que sus destinatarios merecen recibi r " (50) . 

Para Daniel F'ri eto, la comunicación verbal, 

palabra, incluye c.uatro el ementos importantes: 

es decir, la 

1 )  que es la unidad m i nima d e  sentido d e  un l enguaj e 

que contiene un significado y un significante donde el 

signi ficante puede ser verbal o no verbal .  

2 )  � 1  enunciado:  que es la combinacion de un conjunto d e  

p a l abras que compone una oracion. 

3)  que es la combinación de les enunciados y del  que 

existen varios tipos; 



72 -

3 . 1 Descriptivo: que se l imita a mostrar l as partes esencial es de 

l a  rea l idad y l as descr i be; 

3 . 2  Expl i cativo: ademAs de proyectar sus partes, l as ana l iza y 

busca causas y al ternativas; 

3 . 3  Val orat i vo :  implica ya una valoración que est� l ntimamente 

l igada a l a  intencion del emisor, 

intencicnal idades " 1 5 1 1 ; y el 

" todo mensaje responde a 

3 . 4 Rel ato : que es el conjunto mAs compl ejo de l a  composición 

verbal en cuanto a l a  construcción de mensajes . 

4 1  e s  l a  construcci on d e  . determinado·s textos y 

enunciados que son rel atados a un cierto espectador . 

La pal abra como una de l as ex presi ones mAs retoricas del hombre 

contiene en si misma, f unci ones que atienden a l a  proyección de 

i n ter·eses e i nten ciones que r esul t an normat i vas en l a  acci ón del 

ser ht.1mano. 

Para Daniel Pr i et o  - quien retoma a R .  Jakobson - ex isten 

cuatro funci ones del l enguaj e que son : 

1 )  E;-: 2r·esi  va:  que prop i amente aparece en lo di cho y en la forma 

de dec i r l o  y es una f unc i ón casi úni ca en e l  emisor dentro de l a  

dif us10n col ectiva; 

2 1  ,!.)pelativa: en �sta func i bn se trata de imp l i car al perceptor 

en el  mensaj e, asimi smo se famil iariza con l a  posi ción 

mecanicista del estimul o  - respuesta . 

3 )  Referen c i a l : en l a  función referenci al se dan tres vertientes 

que i:$□n 1 as de; 

3 . l I ndi cación: que simpl emente describe la real idad social 
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o individual ; 

3.2 E>:plicacion: ofrece mayor informacion e intenta profundizar 

dentro de la referencialidad del objeto proyectado; 

3. 3 \Jal araciOn: que se suma a las sub funciones de indicacion y 

explicacion, ya en ésta sub 

se subjetiviza al fenomeno . 

funcion se atribuye, se califica y 

4) que regularmente 

mensaje. 

indica el val or- estético del 

As f. mismo , la palabra como instrumento regular de comunicacion 

procede a perfilar intenciones y su significado puede ser-

estudiado a partir de dos el ementos que son : 

a )  b ª  denotaci. on :  que es el significado mas inmediato , lo 

textual , lo que es evidente en el enunciado; y bl bª connotación : 

que nos r-emite a la e}:per-iencia indivi dual y grupal del 

per-ceptor- , 

sociales , 

por- lo tanto , nos circunscribe a sus relaciones 

a su manera de evaluar y concebir la r-ealidad , " l as 

connotaciones dependen directamente del mar-co de refer-encialidad 

del o de los per-ceptores " ( 52 1 . Los anteri ores e l emen t os par a 

significat- la r-ealidad no son exclusi vos de la palabra, pueden 

dar s e ,  y a e  hecho s e  dan en cualquier objeto especialmente 

signif"icab l e. 

Dentr-o del lenguaje v�rbal y en casi cual. quier conte>:to a 

significar 

que f'·s 

se da comúnmente un proceso de descontP� tualización , 

muy común en los mensajes difundidos a trav�s de los 

medios de difusión colectiva, . sobre todo cuando son propaladas 

versiones que tiene apenas unos elementos informativos y dej an de 
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l ado l os que permit i r í an reconstruir y reconocer e l  contexto 

( 53 )  .. 

E l  probl ema de la descontextualizaciOn de la información se da 

por la poca ref erencialidad que posee el emisor, y cuando el 

emisor elabora un mensaje debilmente referencial es porque: 

incluye poca información, y presenta sólo datos parciales, 

se construye sobre la base de estereotipos, 

ofrece elementos verbales o visuales - que distorsionan aquello a 

lo cual se hace referencia , 

- enf atiza sólo una situación momentlnea como si esa f uera l a  

ónica v�lida para entender toda la situaci ón general. La 

ref erencialidad, es la posibili dad de cercar el mensaje a las 

rel ac iones soci ales , a l as conexiones p ro f undas de l a  real i dad 11 

( 54 ) , y t odo ello depende d e  l a  i nt enciona l idad del emi sor. " En 

e·f ecto, si no se comprende que los mensaj es responden a 

f ormas de aprec i ar la r ealidad , i cleol or;i i as, 

entiende el por que de una d ébi l o fuerte referencialidad " 

y esto , a pesar d e l  hecho consciente o inconsciente del 

no se 

( 55 ) ,  

emisor 

sobre lo que est �  h a c i end o ,  de esta forma, l a  intencionalidad 

determina la selecci ón ref erenci al,  y por lo  tanto, la selecciOn 

de los  el ementos del lengua j e ,  y por ende, su uso. 

3 . 6.2 . 2  Los r uidos 

La palabra ruido, técnicament e ,  es todo aquel f enómeno que 
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interrumpe o disminuy� la fidel idad del  mensaje y su percepci ón. 

Se entiende como una distorsión , una ban- er a .  

E l  ruido s e  incluye debido a que su existencia es potencial en 

cual quier momen to y puede signi ficar un detrimento en la cal idad 

del mensaje y en buena parte, en la posibilidad de su 

interpretación. Se pueden distinguir dos tipos de ruidos : 

1 )  el ruido propio que surge de la transmisión del mensaje y que 

puede incluir elementos natural es t�cnicos, 

elaboración, difusión y real ización del mensaje ;  

y a  sea e n  la 

2 )  e l  ruido que se suc ede en el entorno de la percepción del 

mensaj e. 

E l  sonido ( ... ) da una r epresentación del mundo con stituido 

por im�genes acOsticas bien définidas por l as variaciones de 

al tLtr-=1 tona l , 

distancia 

por l a  duración del sonido, por su dirección y su 

( 56 ) . La música dif iere del rudio debido a los 

e l ementos estil l sticos que se encuadran dentro de ciertas normas 

de tono, timbre e intensidad que determi nan las sensaciones 

satisfactorias o distorsionantes de lo sonoro. 

La música es Dn lenguaje armónico que evoca una imagen acústica 

abstracta. Es Ltna imagen que no transmite ideas ni ref l eja 

r e c,l i ciad es , sino sugestión de sentimientos o estados de �nimo . A 

lo sumo que puede llegar la expresividad musical es a evocar 

im•genes, pero si empre en abstracto . 
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El  modo de significaciOn de la música es pansémico , ya que 

admite tantos si gnificado como oyentes la perciben . Para CebriAn 

Herreros , en lo audiovi sual puede ser considerada una dob l e  

di mensi On :  d i ageti ca y extradiagéti ca " 157) . L a  música 

diagéti ca es la parte integrante de la acciOn o del hecho que se 

intenta representar , mientras que la músi ca extradiagética es 

aquell a  que estA fuera de la realidad representada en la imag�n y 

sblo se aMade como fondo o como contrapunto a lo proyectado. 

En el caso de l a  televi siOn, la música se puede referir a 

ciertas funciones : 

Identificaci ón inmediata de un programa ; 

Dar reli eve a un personaje;  

Esti mular el  recuerdo de sucesos ya acaecidos ; 

- Cr- ear l a  atmós f er 3  de un dr ama;  

Lograr el  paso de l ugar o de ti empo conjuntamente con l os 

d i ver so med i os _  t�cn i cos ; 

Apunti l lar un di Al ogo; 

Para def i n i r  un amb iente junto con efectos sonoros ; 

y ,  para crear un contrapunto con l a  imagen . 

3. 6 . 2 . 4 La Kinesica 

El l enguaj e corporal entendido como tal, entra en lo visual , 

pero en si mi smo, es un l enguaj e con un singular proceso de 

si gnifi cac i ón que aún entraMa muchas dudas . 

Los movi mi entos del cuerpo humano expresan deseos, intenciones 
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interiores que apoyan al l enguaje hablado y 

acompaf'lan l a  act i tud del individuo . 

que 

gestualidad ( • . .  ) serA dirigida siempre de manera inconsciente, 

precisamente por que en el l a  se ocul ta un alto cociente ritual y 

comunicativo 

encuentra en 

( 58 ) . El gran campo eHpresivo de la kin�sica s� 

las manos y muchas veces en el rostro . El real 

lenguaje es aquel que eHpresa el individuo a trav�s de sus 

movimientos y de sus actos, 

esta viviendo. 

como una reproducciOn de lo que se 
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3 . 6. 3 ¡;;gf!i9.Q 

cual quier proceso de comuni caci On, l a  s i mp l e emision de 

sonidos o i mAgenes no i mp l ica ni asegura que los m i smos se 

convi ertan en mensaj es . Bas i camente, " l a  � ondi c i On f undamental 

es que tal es emisiones r espondan a r eg l as social es de e l ab oraciOn 

" ( 5 9 ) . 

De esta f orma, se denom i na al cOdigo como esas r eg l as l as 

cua l es fij an l a  forma de estructurar un si gno y l a  manera de 

combinar l o  con otros. 

Todo proceso de c omuni cacion se hace dentro de un determi nado 

uso del l enguaje, e l  cual cons i st e  en un códi g o  y en l as 

inf l exiones que en e l  uso concreto l e  son posi b l es reali zar . 

General mente, quienes usan l os cOdi gos en l a  difusi ón c o l ectiva 

forman parte de un grupo m i nor i t ar i o  que e l abora y d i funde 

mensa j es para una mayor i a  y preferentemente, 

sus manos l a  decisi ón y la uti l i zac i ón de l 

cód i go general no constituye todo e l  cód i go. 

ese grupo t i ene en 

m i smo. Ahora, el  

Hay que dist i ngui r  

el cOdigo de l a  l engua, ya que l a  l engua corresponde a l a  

e l aboraci ón y comb i nación de l os signos , y e l  hab l a  conci erne a 

l a  e l aborac i On y c ombinación correspondi entes a un determi nado 

di scurso • ( 60 ) . 

Ferdinand de Saussure ( 61 )  acuNo l as di stancias entre l a  l engua 

y e l  hab l a  para d i fer enciar l a  estructura f undamental 

l enguaje y el uso que hacen de �l l os ser es humanos. 

de un 

Hay que 

hacer notar que el hab l a  discurre en l o  cotidi ano y que no es 



- 79 -

i gL1al l a  aceptación e inflexión que toma el hab l a  en uno u otro 

grupo soc i a l
,_ 

por lo que se dan d i f erentes maneras de hablar o 

formas de discurso . 

Para Daniel Prieto , las formas de discurso que hay son: 

a l  I�ei&Q " son a quellos lugares comunes utilizados por el orador 

pat-a lograr la adhesion del· pabli. co. Lugares sociales , en l os que 

todos, en e-1 plano de l a  opinion, en el terreno de la vida, estan 

de acuerdo " ( 62 ) . El vasto campo de l os topicos se encuentra en 

la vida d i aria, en lo cotidiano, en lo que existe a trav�s de un 

acuerdo general i z ado. " Al gunos tópi cos son el de la bellez a ,  de 

la fortaleza, de la salud, de la riqueza, el placer " ( 63) . 

b l  esta 

constituido " por un razonamiento, por un silogismo, cuya premisa 

mayor no ha sido demostrada, es dec i r, permanece al dom i n i o  de l o  

op i nab l e  1
1 ( 64- ) ., El entinema parte del desconocimento del objeto 

analiz ado que conlleva errores en su enjui ciamiento y valorac i ón .  

Por ej emplo : desde una postura racista se afirmara que todo ser 

de color necesariamente seta peligroso y haragan . Razonamientos 

de este tipo son una constan_te en CLlcd. quier discurso. " El uso 

del entinema se funda en la vida cotidiana pero a la vez, por 

repeticion, la informacion colectiva ti ende 

razonami entes semejantes entre las gt-andes mayo1-i as, 

a difundi r  

las cuales, 

casi siempre terminan en prejuicio�, en r i gidas r �n cepciones y 

valordciones de la realidad • (65) . 

c )  Vi?. del eJemQ_l o :  Esta forma parte de un concepto particular 

eiue se general iz-=1., por ejemplo:  si una mujer engaha, todas 
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engañan . Esta v i a  inductiva ofrece dos posibilidades : de un solo 

ej emplo se i nfiere l a  conclusion universal , o ,  en cambio , son 

va1··ios ejemplos para l l egar a lo mismo " ( 66 } . 

forma se cree que el discLwso del  tipo que sea, 

A partir de esta 

tiene eficacia 

-debido a que el públi co  no po-see l o-s el ementos f-orc-males -e 

informales para comprender y percibir el mensaj e y el discurso 

que lo incluye , asi , se da como un hecho la incapacidad del 

perceptor para digerir y aprovechar los contenidos del mensaje y 

sus implicaciones. Es decir, en 

interpretación es amplio y variado ,  

la television el nivel 

aunque no exista un formato 

esp ec i f ico para decod i f icar los s í mb o l os y l as imAgenes emitidas 

" ( 67 ) . 

Los mensaj es son los l ugares donde se material izan las 

s 1 gn i f 1 caciones ideolog i cas y el campo donde una sociedad 

desp l iega - a trav�s de artificios y retorica que tienden a 
,_-:. 

borrar sus huel l as - una manera de ver y concebir el mundo, una 

vision recortada y fragmentaria que se hace pasar por universal -

de 1 a realidad , 

hombres " (68 ) . 

de  la vida social y del intercambio de los 

Los mensajes en la actualidad derivan de la estructura social 
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i ndustrial a la que pertenecemos, que se caracteri za p or l a  

cantidad y n o  la cal idad; es dec i r ,  donde l as condiciones de 

reproducciOn son mas simples y se realizan a gran escala, lo que 

dismi nuye su esencia y p resentac i bn .  

A l  ensancharse mundi almente l os met-cados, la producci On y 

reproducciOn de mercancias comienza a poner en circulacibn cada 

vez con mas f ue,�za, mensajes destinados a atraer la atencibn de 

los compradores, consecuentemente, el desarrollo tecnologico se 

ace l era lo que resulta capital, ya que • el hecho de poder 

intt-oducir un mensaje en cada vivienda, especi almente a partir 

del invento de la rad i o, es visto como una forma importantl sima 

de mantener el control de l as mayorl as " ( 69 ) .  As. i , mediante el 

i nf m-macicm desarrollismo tecnolOgico, los modernos medios de 

permí ten el surgi miento de una guer ra, de la c i en c i a  de l a  

guerra entre clases; entre pal ses , y que se l ibra en la 

actualidad, en l a  vida cotidiana sin que l a  mayorl a  de los 

participantes se den cuenta de ell o. 

A partir de la tecnologizacion de la vida se ha dado la ll amada 

irrupción de las masas, que ha mot� vado un vasto sistema de 

control cuy� instrumento mas efectivo ha sido la televisión, que 

se ha consolidado como " un sistema de control que se j uega 

nac i onal. e internacionalmente, ya que se intenta reforzar el 

equil ibrio para mantener a l as clases sociales de L.,, p ais en su 

actual ,;;ituación " ( 70 ) . 

Desde el aNo de 1945 , hay un salto cuantitativo y cualitativo 

en l a  elaborac i bn y di fusiOn de las mensaj es, esto, cuando 
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Ltna f orma abierta los organi smos 

económi cos transnac i onales , l os c uales abarcan no sólo el dominio 

mercant i l y polí tico, sino también amp l i os planes de difusiOn d e  

informaciOn para promover sus mercados y los modos de vida que 

e l los r equi eren . 

En par t e , e l  éxito de los mensajes de difusión mas i va no puede 

ser total - a pesar d e l  gran despliegue que los impu lsa - ya que 

l os mensaj es son siempre menos que la realidad , y a mayor 

contradic:cion, mayor- posib i lidad de crit i ca ,  tambien en buena 

parte , los que e l abor an los mensaj es ,  no son todo lo genio que se 

cree , con lo que e l  cll c:ulo cient i fico de l as emisiones, no E�s 

tan grande como se pi ensa. Asimi smo , l a  elab oraciOn selectiva de 

los ,nensaj es nunca puedf? ser- compl eto , l os 

pe1�ceptores de l as c l ases subal t ernas ·t i enen l a  oport un i d ad d e  

recib i r  mensajes y c omp arar , Y  paradóji camen t e, los mensaJ eS 

tienen mucho mayor éxito en l as clases domi nantes que en las 

dominada s ,  por que l a  f uncion de r eaf i rmaciOn es siempre m�s 

se11 c i. l l -ó1 "  ( 7 1 ) .  

De t a l  manera , l a  e l aborac i On y estructuracion de t os mensaj es 

co,-responde a la  exp lic i t aci 6n de un modelo politice - economi co 

que responde a intereses e i nt enci ones y que permanentemente 

busca estab l ecer una estandar de valor aciones que ati enda a 

una estr-uctur-a ya establ ecida ,  y cuando e l  modelo 

c□m1 e n � a  a f al l ar y l a  p ersuasi ón p i erde su esencia se apel a a la 

r�ep resi ón .. " Cuando la  i deologí a domi nante no convence a nadi e ,  

cu�ndo comienz an a surgir y a cr ecer i deolog í as alternativas, 
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cuand o  el discur so propagand l stico aparece comúnmente como 

retórico y encubridor , l a  f ormac i ón soci a l  se encuentra en 

cris f s ,  la cual no surge nunca de l os discursos, sino de causas 

económicas muy concretas • ( 72 > . 

3 . 6.4 . 2 bª e structura autoritaria �!! ffi!ll§ªi! 

La construcción de l os mensajes que se elaboran en los medios 

de difusiOn colectiva parten de la intenci ón que posea el 

al tr-ansmitirlos, y a la vez , dicha constr-ucciOn e s  del imitada 

pm- el código , por- lo que Prieto enfatiza que " los mensajes son 

el discur-so de l emisor ( 73 ) . 

En sociedades como la nuestra, existe un fenOmeno que podr i amos 

denomi nar conto med i o ambi ent e medial que se conforma a p ar tir de 

l os mensajes que son distribuidos por l os medios. ?isi mi ::.mo, 

existen tipos de mensajes que se refuerzan y apoyan para copar lo 

mbs posible l a  realidad cotid i ana del perceptor ; y paralelamente 

a la e structura de la sociedad, existen relaci ones selectivas que 

i nf  1 Ltyen en la e l aboraci ón de los mensajes , por que no es lo 

mismo un mensaje dirigido a un marginal, que otro elaborado y 

dise Hado para integrantes de lo sectores m§s pr i vilegiados de la 

sociedad ( 74 ) . A partir de e stas relaciones selectivas en la 

elaborac i On de los mensajes,  se da algo que parecE ser ya una 

regla a seguir al elaborar el mensaje: no incomodar al perceptor , 

agradar- l e  pm-· t odos los medios ,  

p l acentera que esté asociada a 

y producirle una sensación 

la mercanci a  que se busca 
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promocionar . " Los mensaj es, por su presencia, por su repetición, 

son l os mas importantes instrumentos de dif usión de concepciones 

y eval uaciones de l a  real idad que existe en la actual idad " ( 75) . 

La estructura autoritaria del mensaj e mas i vo se f unda, en 

p arte, en la selección, combinación y el abor ación que ha�e �l 

emisor y que l l eva al perceptor una sola interpret acio�n : 

interesa al emisor . 

l a  que 

Esa estructur a corresponde indefectiblemente a una situación 

soci r.Ü autor-itaria, asi que " l a  acept ación - de l os mensajes -

proviene de la s i. tuacion social en que se encuentr a al perceptor, 

lo que e quivale a af irmar que son las relaciones en una 

determinada formación social c�ienes condicionan el �xito, 

l a  simple pr·esencia del mE•nsaj e " ( 7 6 ) . 

y no 

En nuestr a sociedad organiz ada clasistamente, el autoritarismo 

es el aro . La super vivencia de quienes poseen el poder y de 

quienes se benefician directamente con el orden social vigente, 

depende de la plan i f icación de la vida cotidi ana de las clases 

mayoritarias, asl p or ej emplo , la relación autoritaria familiar, 

el arde� y la org an i z ación quedan concentr ados en la figur a 

paterna ; la relación aut oritar i a  en el trabajo , se exterioriza en 

l a  d i v i sibn del mismo ; y l a  rel ación autoritaria en el 

esparci m i ento es t ambién planif icada por la clase soci al en el 

pode1-, por lo que las conductas que seguimos cor-r-esponden a 

val or aciones de la real idad que s e  aceptan socialmente corno 

val i das .. 

Lo dominante en un mensaj e  de difusión masiva se perfila a 
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trav•s del autor i tar i smo sutil y un mensaje de difusión col ecti va 

es de estructura autoritaria • cuando, por la forma en que ha 

s i do conformado, i ntenta ofrecer una visión distorsi onante y 

Onica del objeto o la situaci ón a la que se refiere • (77) . Por 

lo que la conformaci ón del mensaje i mpli ca no sólo los signos 

selecci onados y la manera en que aparecen combinados, sino l as 

constantes de elecci ón y estructuración que pueden ser aislados 

mediante el an�l i s i s  y por la repetición sistem�tica que se 

utiliza en la gran parte de ellos. 

3. 6. 4 . 3 sl m@n2ªl@ dom i nante 

La realidad en la elaboración de los mensajes dentro de una 

estructura social autoritari a  se reduce, 

le da una in terpretación adecuada, 

se parci af i z a ,  y n o  se 

ya que va cargada de 

estereotipos que van formando concepciones erróneas de los hechos 

entre los i n dividuos que no tienen la posi bilidad de leer otros 

mensajes a fin de conf rontar tales versiones con la realidad 

misma. " A  nivel de comunicación en sociedades como la nuestra, 

la conciencia ha s i do diseNada desde afuera, es una conci encia 

condicionada y la función de los mensajes es mantenerla en esa 

situaci ón " (78) . De hecho, la conci encia est� determinada por la 

forma en que se ha programado desde lo social . 

Lo domi nante del mensaje y su �xito " no se . debe ni a l a  

geniali dad de sus emisores ni al encanto irresistible de los 

personajes. Se debe en primer lugar, a que aquellos constituyen 
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l a  üni ca oferta disponible en el mercado de l a  comunicaci bn :  es 

aceptado o es aceptado . Y en segundo lugar , a la f al ta de defensa 

por parte de los perceptores, l os cuales son entregados sin 

ningun tipo de armas a la influencia de l a  voz de las c lases en 

el poder 11 ( 79 ) . La carencia de def ensas deri van de l a  m i sma 

organizacion social, puesto que " l os mensajes no al i enan 

nadie, es l a  organiz acion social quien al iena y aquel l os no hacen 

mAs que co l aborar en e l  reforzamiento de la a l ienación 11 (80 ) . 

Un mensaje es de estructura autoritaria , y por l o  tanto ,  

dominante cuando mediante un exceso de redundancia en l os signos 

que incl uye busca proporcionar una información determi nada al  

perceptor . 11 El factor redundancia es capital en todo proceso de 

comunicacion autori taria , ya que su ausencia puede hacer que e l  

perceptor malinterprete o l o  haga de una manera prevista por el  

emisor ' '  ( 8 1 ) .  Asl , la  redundancia consi ste en una acentuación de 

l o  ya dif undido para no dej ar opción al perceptor y darl e sólo una 

oportunidad de interpretar el hecho comunicativo , por l o  que en 

e l  mensaje domi nante preva lece una sola postura referencial, 

por l a  cual entendemos precisamente e l  no presentar a fondo un 

prob l ema, el aludir a él mediante mil rodeos,  el expl i citar l o  

sólo e n  l a  medida e n  que se util izarA para i mpactar a l  perceptor 

( 8 2 ) , y en consecuencia del fenómeno citado, se da una mayor 

descontextual iz ación , un mayor parcelamiento de l �  i nformación y 

un menor conocimiento de l as causas de las reales y de l as 

coneNiones que caracterizan a una formación o contexto socia l 

determinado. 11 El ocultamiento de l o  esencial por lo superf l uo, 
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el  proceso de tri vi al i zacion de procesos de real importan c i a  es 

una de l as formas de proceder a l a  distarsi o  referencial " (83) . 

3. 6. 4.4 il m�□§§i� te l ev i s i vo 

" El mensaje no es n i  el contenido n i  el medio, s i no l a  cadena 

de fenOmenos puesta en marcha por l a  cual idad 

visiva del mensaje " (84) .  

predominantemente 

El espectador busca en el televisor l a  estructuración de una 

serie de hi pótesis que en la vida cotidiana l e  es imposibl e  

formul ar se y crear, de esta forma, el medio a través del mensaje 

contribuye a la c r eac i On de im�genes hipotéticas que p asan a 

formar como parte integral de l aparato perc ept i vo del  indivi duo y 

que dete�mina en b uen a propor ción , su f orma de 

compt·ender el mun d o ,  po,- l o  que l a  ex hal taciOn 

concebir 

d e l  aparato 

perceptivo se da med i ante una estimul aciOn de l os sentidos , ya 

que a través de lo estético, lo atrayente y l o  espectacul ar, e l  

mensaje e s  potencial me nte m¿s vendib l e ,  que aquel que impl ica m¿s 

esfuerzo para el perc eptor de los medios masivos. Pat- eciera ser 

que l a  regl a general de s i mp l ificacio para la venta, es 1 a 1 i nea 

por e l  emisor col ectivo, así corno su pol i tica para 

rea l i z ar l os men sajes. Por lo tanto , dentro de una economia de 

mercado y de l ibre empresa " el verdadero contendi o  del mensaj e 

tel evisivo ( . • . ) responde a una economi a  y a un e qu i l ibr i o  que se 

estab l ece  en e l  campo del  propio mensaje ( 85 ) .  
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De tc1l manera , el mensaj e hecho a partir de un objetivo muy 

especi fico acordona el campo de acción del individuo y lo propone 

como comprador en potencia , asl como espectador de una sola 

rea.lidad, ya que mediante los mensajes se apunta a que ex ista 

sólo una relación con la reali d ad que es al que se presentan a 

través del televisor y a través de sus versi ones El  conti.nuo 

acordonamiento del mensaje propicia una forma muy particu l ar de 

reconocer su limitaci ón, a lo que Prieto llama " empobrecimiento 

significativo que es " la liberación de una enorme masa de 

mensaj es referencialmente mutil ados que van creando formas de 

comprensión social parcelaria , de escasos alcances, reducida a lo 

que superficialmente se di ce ,  se opina sobre algo " ( 86 ) . 

consecuencia del empobrecimiento de si. ,;inificación 

Una 

y 

referencial idad de la realidad es la cultura de mosai co. Con ésta 

ei-: presicm se intenta reflejar el cúmulo de conocimientos que el 

hombre actual reci be desde difefentes angulas especialmente a 

tr avés de los medios de comunicación , ya que al espectador se le 

presentan mensaj es de una manera desconectada sin sistematización 

debido a que en particular, el esti lo televisivo amalgama 

el ementos muy dispares y material es sumamente homogéneos. 

La televisión llena l a  programación con mensaj es autónomos 

e independientes, preci samente como un mosai ca, y cada uno de 

esos mosa i cos sólo adquiere sentido en su conjun,_ión con los 

ciernas, lo que presenta a l  perceptor una multiperspectiva de la 

e l  realidad. · po,� lo 

l o  r eal , 

que Prieto ha llegado a afirmar 

en una i magen �il usoria que ll ega 

que 

a tener· 



tremenda fuerza; 

col ectiva 1 1 
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es el papel de la retórica de la comunicaciOn 
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Cf.iP I TULD 4. a�abl§.1ª Q!; QQ§ PROGRAMAS CULTURALES Qsb ga�eb Q!;;;tJQ 

Q!; TELEV I S I ON 

La cultura es un concepto abstracto, polimorfo y pansémico que 

va de l o  real a lo fictici o sobre definiciones �ue se opnnsn, -

enl azan, estrechan y se a l ejan . Su movilidad es tal ,  que Ltna 

def i nici ón Oltima no podria encontrarse. La cultura como un 

concepto sociológico d evi ene en la incertidumbre y en el 

cumbancheo de l os t eór i cos, s i n  embargo, su acepcibn es rechazada 

o aceptada segQn el objetivo que se persiga . Por ah i dirian que 

nada es verdad ni nada es mentira s i no que todo es según e l  

crist al con el que s e  mira . 

Creemos que l a  c u l tur·a d e l  canal ocho , se hace y se proyecta 

como un f enómeno que surge de una visi ón p arcial d e l  cont e;-: to  

sc>c:i  al , ·,, que muc has veces, si qui era se preocupa por 

encontr ar opiniones o a l ternativas que compensen su Optica 

sec t a r :i a de l a  r e a l i dad � 

Esa cul tura pos1 t 1 v i st a  y bonachona d eviene de un marco d e  

ref er en� i a  muy espec i f j_ �o ,  que s e  p lasma en u n  cana l  t elevisivo, 

e�;tA jentro de una tot a l i dad � por l o  que no debe tomarse como un 

con cepto neutral , s i no histórico , espec i f i co e i deol ógico y 

lUe su existenc i a  no est• separada d e  sus determi naciones 

2spe= i f 1 cas dentro de una f ormac i ón soc i al , ya que se desarro l l a 

en y a t ravés de l os muchos n i vel es o estruc·turas d e  una soc i edad 

que conforman l a  total idad de l as r e l aci ones y l as pr�cticas 

soc i al es .. 
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Las relaciones y prácticas sociales que se muestran en la 

cul tura del ocho ahora nueve debido a un cambio simplemente 

t�cnico I corresponden a a que l la visión parcial que enfoca 

a la realidad desde un punto de vista muy especifico. 

La cu_l tLLra que se pres_enta en el c anal , es en muci'!-o, 1 a qL1e se 

identifica con l as altas esferas de l a  sociedad y de la visi ón 

cómoda y acomodada que perfila i ntereses, hábi tos, val ores y 

costumbres que se apoyan en una cultura universal , planetari a  y 

transnacional de l a  que Mc . Luhan se ha ocupado - en donde l o  

que no proviene d e  una educación formal y estiliz ada no tiene 

la posibil idad de entrar en lo que es la cul tura de la 

alegria, la cultura de l o  bonito y lo sofisticado. 

canal cultural de Televisa no existen la música regi onal, l a  

afro.-=,nti  1 1  ana ,  el  j az z  o la danza reg i onal , n i  siquiera el  

bol ero .. No hay literatura barata ni las ci udades perdidas ni 

siquiera Tepito o el lado popul ar de Satel it e. No hay probl emas. 

No hay historia. 

gL1st-e el mambo . 

Ahora l es gusta e l  rock , tal vez man�ana les 

El mundo de las máquinas crece , y con ello, el gusto por la 

tecnica, la ciencia y por lo desarrollado , y no por lo nuestro, 

y que es lo nuestro ? Los sentimientos, nuestros conocimientos, 

las costumbres, hábitos y val ores que forman nuestro contexto, 

Ltna re,al i dad asi como la capacidad que desarrollamos para 

entenderl a  y transformarl a. Es lo que aparece en nuestros 

sentidos y l as i nt erpretaci ones que hacemos de eso a partir de 

una educación formal e informal ,  pero propia. 
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Cada ci l a  se hace mas dif i ci l  contravenir los preceptos de las 

hamburguesas , de la Coca o de los j eans. La cuestión esta en 

r edi finir lo propio y fundirlo con lo ajeno para buscar no 

modelos folklOricos ni antropologicos de la realidad, sino formas 

que nos permitan rencontrar una manera de ser natural y e_r_opi a, __ _ 

sin que esto signifique el enclaustramiento o el rechazo a lo 

e:·:terno . 

Armand Mattelart comenta que hay que confiar en las masas ( 1 ) '  

apoyarse en ellas y en su i nicativa para lo que tendrl a  que 

construi rse una cultura militante mezclada con una creciente toma 

de conciencia inspi rada en e l  auto - desarrollo integral del 

individuo. El mismo Mat t e l art  propone la formula: movi lización, 

participacion y concienci a. 

La cultura inspirada en l a  t elevisión se caracteriza por ser un 

mento de imAgenes distintas a la realidad que vivimos . Es una 

cultura - obj eto que se mitifica y esconde la fetichizaciOn del 

discurso de una clase determi nada '' que deja de blandir su utopí a  

pol í tica d e  igualdad c l vica entre los hombres, para proclamar una 

democracia pragmAtica a través del concenso y de la producción 

( 2 ) " 

Vi �ndolo desde este punto de vista, nuestro obj eto de estudio 

no se al eja mucho del enjambre de las relaciones sociales de 

produccion tanto material como espiritual , ya que pertenece a un 

sistema de colonizaci On 1 deolOgi ca y cultural que produce y 

reproduce esquemas alej ados de una realidad concreta . 
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El canal nueve cultural pertenece y permanece como exponente de 

una cultura neo colonial y libresca que retoma los hechos 

sociales y el diario vivir del individuo como algo externo que 

entra en la fascinación de las bellas artes, 

tecnica . 

la ciencia la 

Representa una cultura siempre acorde con la reproducción de 

modelos aj enos a los comunes, una cultura que se define a si  

misma como la " culta " la ideal . Sin embargo, f uer a de esa 

cultura subyace una cultura real que emana de la gente , de la 

masa, y no sólo de una f acción de la sociedad. Una cultura que es 

original y representativa de un pueblo que ha encontrado el modo 

de adherirse a esa cultura masiva que los medios divulgan y ha 

logrado darle un matiz muy especial, una nueva m�scara, 

interpretación. El proceso de la cultura masiva ha hecho que las 

representaciones colectivas se vayan disociando , mezc l ando y 

yuxtaponiendo con el ser del pueblo y que este busque 

permanentemente su camino, sus obj etivos y su liberación. 

4.1 El canal ocho I nueve > 

El canal ocho inicia sus operaciones, el primero de Septiembre 

de 1 968 con la transmisión del I V  Informe de Gobierno del 

Presidente Gustavo D i az □rdaz . En ese entonces, 1 �  concesión del 

canal le es otorgada a la empresa Fomento de la Televisión S. A.  

de C. V., fil ial de Televisión Independiente de Mexico , 

adscrita al Grupo I ndustrial Alfa d� Monterrey. Al 

empresa 

paso del 
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tiempo y al agruparse los canales 2 , 4, 5  nace el denominado 

Telesistema Mexicano .  

Asf transcurre el tiempo hasta e l  afta d e  1972, cuando se 1 1 ev a  

a cabo la fusion de Tel esistema Mexicano y Televi s i on 

Independiente de Mexico ,  y s e  forma una sol a  empresa que se 

encarga de administrar los recursos de que disponen ambas 

empresas :  Television Vi a Satelite, S . A .  De esta manera la nueva 

empresa comienza sus operaciones formalmente el 8 de Enero de 

1 973. 

Durante su existencia como canal comercial , 

caracterizo por proporcionar-· informacion, 

el canal ocho se 

recreacion y 

entretenimiento a traves de noticiarios, programas infantil es, 

documentales extran j eros y la proyeccion de pel iculas En 

r esumen !'! el canal se hab l a  perf ilado haci a un mode l o tel evis i vo 

comOn que mostraba un mund o  l igero, evasivo y comercializad o .  

4.1 . 1 El  convenio v la cultura de la al egria 

Hacia el 23 de Marzo de 1 983, el Rector de la Unam, Octavio 

Ri. vero Serrano ,  y e l  Presidente de Tel evisa, Emi l io Azcirraga 

Milmo, f ormali zan la renovacion y ampl iacion de un convenio que 

en 1 977 hab í an firmado ambas insituciones . 

De acuerdo con el convenio , Televisa se compromet• a  a proyectar 

de Lunes a Viernes, de las 8 : 00 a l as 1 5 : 30 hrs. los programas : 

Divulgacion de Temas y Topicos Universitarios e I ntroduccion a la 

Un i versidad. 
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La renovac i On del convenio parece estar aparejada mAs a un 

mov 1 m 1 ento pol i tice que a una actitud filantrOpica. Por aquellos 

di as era palpable todavla la inquietud y el desconcierto causado 

por la expropiación o nacionalización de la banca privada . Ese 

hecho politice acarreó manifestaciones públi cas de apoyo 

p�omovidas por los sectores de centro e izquierda de la sociedad 

que enfocaron sus demandas hacia Televisa y entre muchas de las 

peticiones que se hacian en aquellos tiempos al Presidente 

Miguel de la Madrid, una de ell as era que se nacionalizAra la • 

industria de la conciencia " con el fin de ponerla al servicio 

del. pL1ebJ. o .  

Repentinamente , el 4 de Abril de 1 983 ,  se hace e l  anuncio 

of i cal acerca de que el canal ocho se convertir� en un medi o 

cul tur . .;il 

ct::1ntribLti r 

no c omer c i a l  

a l. "'· 

que r-edundar i a  1 1  en un esfuerzo por 

educac i ón rJe nuestro pueblo, 

p retendiendo provocar en los ciudadanos un inter�s por e ,  

conocimi ento, 

c i enc i a  1 1 ( 3 ) , 

por el di sfrute del arte y por el misterio de la 

y que operar i a  como un canal regional en el Valle 

d e  Mé�{ i co ,. 

Parece ser que el f i lantropismo de la empresa fue resultado de 

dos si ·tuac i ones : la posible extinción de la concesión ; y la 

posi b i l i dad de perder sus propiedades en un futuro no muy lejano . 

p ara disi mu l ar un tanto el hecho , paralelamente se hace el 

anunciu de que l a  UNAM tendrA una amplia participación en la 

p1-□f:¡ramac i an . 

Lo que a si mple vista semejaba un excelente logro fue 



ya que::: l e� pres j On 

una ol a de c r i t i cas�  

y en parte 

t i empo -f uer-on y l as 

rel aciones con l a  empr esa se tornar-en tensas� ya que e11 pr 1 m�r ¿-

i nstancia ,  e l  horario asignado a l as transmi siones n o  hab i a  s1 dc 

el  adeCLlado puesto que e l  auditorio matutino se reduc í a  por 

simple deducci On a l as amas de casa, a ni�os sin escue l a  o a 

desempl eé,dos. En segLtnda i nstanci a, l a  pr-oducciOn y r-eal i zaci On 

cat a  f recuentemente en el arquetipo de una clase tel evisada que 

por su r i gidez y academici dad resu l t ó  por disgustar al audit ori o ,  

l o  que aunado a la seriedad de l os i nt er l ocutores y a l a  

complej idad del l enguaj e que uti l izaban pr-ovocaban que el 

perceptor cambi &ra l a  peril la de car\a l .  En tercera i nstancia , se 

deJ aba al libre albedr l o  del per-ceptor- el or- denamiento de l os 

programas puesto que pod í an incansabl emente sucederse programas 

sobre Ci enci as Social es, Cienci as Exactas, Ciencias Juri dicas, y 

repentinamente hablar de las Bellas ar- tes , y asi hasta l l egar a 

l a  EdificaciOn , lo que producl a con-fusiOn y aburr-imiento. 

Desaf ortunadamente, l as i nstanci as anterior-es contribuyeron a 

l a  endeble utilizaci ón de temas e ideas, y consef"" � • 2ntemente a la 

i mposib i lidad de obtener concl usi ones �til es � A pesar de t odo, l a  

programaciOn matutina de l a  Universidad coadyuvo en muchas 

ocasiones a compl �:mentar- l a  vida academi ca de l a  m 1 sma 



r: �: �:: l. ·tuc i ón ,, 

Mi guel Al e,nán Vel asco �  vicepr-esi d ente de Tel evisa ( ahora 

dio C::'\ conocer l &"t nUE-?va -f rase? de.� 

i dr,:n t i f i c r.1.ción del c ana}. :: 

" Nosotras vamos a entre tener p ara educar . El estado debe educar 

para en tre tener " 

l i bro '1 Tel �:::v1 sc:, :  el  quinto poder 1
' ,  el eser i tor· y 

p�r i od i sta Al berto Roj as seN a l a :  1 1  el pri nc i pa l  benefi c i o  de est e 

c:cJnvt-1n i o  p ara Tel t�ví sa h t:t s i. do ,. e l  aval que l e  otorgó 

la :nás dest acada instituci6r, uni versi t ar i a  del p a i s a su proyecto 

cul tural y a su prop i a  existenc i a  como empresa " 14 1 . 

4. 1 . 2  Muestras programAt i cas 

Pen sar en mane J ar t oda l a  programaciOn del c anal  supone un 

trabaj o ex t en so y exh aust i vo que p ara f i nes de l a  investi gaciOn 

r e,sul t ar f a enorill8 describ i r, d e  t al manera se h an tomado 

ún 1 cdm(0nte dos prM oq1··am.-:i�::; qLH? son signif i cat i vos y representativas 

se inc l uyen tres muestras de l a  programaciem en 

c!:i ':. t n t c,s épc1c ,;1s p 2,ra dar un horí z ontrc! dEl su cc)mpor,;i cion gene_ral, 

p ara µ c1steF i c1rmenta t1at:er referenc i a  a l os programas esc:og i dos � 
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4. 1 .2 . 1  Pr i mera muestra 

La p r i mera muestra pertenece al mes de Julio de 1 983 ( 5 ) . 

D i ariamente de 8 : 00 a 15 : 30 hrs. , la Unam ocupa el espacio 

p r cgram�t i co en el que se transmi ten temas sobre Psicologf a, 

Pedagogl a, Depor tes, Econcmia, Med i c i na, Fi sica y Qul mi ca. 

Se p resentan p r ogramas como : " Bronquiti s no i nfecc i osa ", 

Psicologl a Ambi ental " " Problemas de conducta en los nit'\os " ,  

La invers i On e:-: tranjera en Me}: i c□ 1 940 1 970 

Distribución y lit i l i zaci ón del ingreso soc i al • • Planeaci on de 

la instrucción • " La autoconstr ucci ón • , • La nataci ón y los 

clavados " ,  • La transformac i On d e  la i magen vi sual e n  la Ci udad 

de Méx i co " ,  etc. 

1 5 :30 a 2 3 : 00 h r s . , Televi sa dentro de su espacio para 

di fundir l.:,, " alegr i a  de la cultura • ocupa las barr-as i nfantil, 

juveni l y nocturn,;:, .  Por ci tar algunos casos apuntar-amos 

di f erentes progr amas de ésta pr i mer a muestra. 

Por ej emplo , en la barra infant i l  se incluyen: la Telenovela 

H i stórica - produccion nacional de corte hi stOr i co - ;  la Aventur-a 

del pensami ento - ser i e  americana pr oducida p or- la Nat i onal 

Geogr-ap h i c  - ; el Tesor-c del Saber - producci On naci onal de corte 

Qué haces . . •  Quién eres ? - producc i ón nacional de 

entreten i m i ento ; Ti'.l a algui en le i mp ortas - programa al 

estil o Doctora Coraz On per-o enfocado a resolver 

soc i a l es 

problemas 
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En l a  barra j uvenil se proyectan : Contrapunto - programa 

conducido por Jacobo Zabludovsky -; México en la cultura 

programa que refleja la cultura un i versal y sus di versas 

expresiones en nuestro pai s  

La ban,..-a nocturna presenta pr-0gramas como: Estudi-0 54 d e  

car�cter musical -; Taller de televisión - de parti cipación 

Amigos del hombre - entretenimiento - ;  Videoc□smos - la videoteca 

cultural por television El evento de la semana 

entretenimiento Puertas Abiertas - polémica -; Festival 

MLmdo Moderno. 

En esta primera muestra, en la barra i nfanti 1 ,  

y 

la 

caracterl stica f ue que los programas resultaron ser manej ados 

invariablemente por interlocutores de la onda, que sin 

experiencia caí an frecuentemente en el chiste y la adivinanza 

metódica. 

La barra juvenil 

aporta experiencia, 

i deologia televisiva. 

t i ene programas con gente renombrada que 

pero que no puede hacer a un lado su 

La barra nocturna contiene fil mes y 

telefilmes de calidad, aunque su horario de transmisión no sea 

el adecuado. 

Al respecto de esta primera fase , Rene Avil es comenta que : " A  

pat-ti r del convenio, Televisa, sigue proporcion&ndole al 

televidente solo programas comerciales ,  

pesimas series norteamericanas " ( 6) . 

tel er-· :� . ...  -el as baratas , 
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4. 1 .2.2 Segunda muestra 

En la segunda muestra se realiz an algunos cambios sencillos . La 

Universidad ya i ntenta dar un orden coherente a su programac i ón y 

de 8 : 00 a 12 : 00 hrs. se agrupan diversos programas en la parte 

denominada Divulgaci ón Universi taria, donde se encuentran 

programa.s como : " El libro tecnico " ,  " El li bt-o y la cari catUt-a 

El libro cibernéti co " " Ajedrez 1 " " EL ru i do en la 

ci udad " " El divorcio voluntario " ,  " Garantias de seguridad 

juri d i c:a " ,  y otros que ati enden al interés del núcleo famili ar 

especi almente . 

De 1 3 : 00 a 15 : 00 hrs . est¿ l a  sección denominada Introducci ón a 

la Univers i dad donde se proyectan programas como : " Los deportes 

sobre s i lla de ruedas El grupo soci al y 1 a b t-echa 

<�eneracional 1 1 11  E;•: p l osi ón demogr af i ca 11
, 

11 La eva l uac i On basi ca 

en Me:-: i co e " I rr i ga c i On 11 , que denotan en su mayoria una 

preocupación por atender los problemas del núc l eo social en su 

conjunto y por buscar soluci ones para los mi smos . 

1 5 : 30 a 24 : 00 hrs � Tel evisa reali za su programación de 

acuerdo a las tres barras que hemos mencionado. En la barra 

i nf ant i l  se incluye : Plaza Sésamo - programa de t i po educativo -

El  tesoro del saber; En las fronteras de lo posi ble - ser i e  

ex tranjera de corte educati vo - ;  

l a  Tel enovel a  Histórica. 

La aventura del pensami ento; y 

En su barra J uveni l :  Tú • . . a alguien le importas ; Contrapunto 
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y se crean programas que abordan la vida pasada y presente d e  

nuestro pal s :  En b usca d e  México y México Mlgico . 

La barra nocturna agrupa nuevamente: Noche a noche y Los 

Grandes Autores, y se producen programas como Conversaciones con 

Octavio Paz y l as Grandes Real i z aciones del Cine. Para esta 

segunda etapa, Avilés F•bil a  seNala que: " Televisa poco 

a poco ha ido introduciendo una programaci ón con algunas 

presentaciones d e  intelectuales mexicanos cuyas posi c i ones 

poll ticas son conservadoras y escasos filmes de calidad a horas 

avan z adas, mientras que el grueso d e  los programas enajenantes y 

las invitaciones al consumismo son transmitidas en los mejores 

momentos de la tard e  y de la noche " (7) . 

Esta segunda muestra pertenece al mes d e  Febrero d e  1 984 (8) , y 

existen algunas permutas d e  horario y la creación d e  pocas 

producciones naci onales.  Los fines de semana se presentan : Menti 

Sana , Ritmo vital, Estudio 54 , Taller d e  televisión, Los ami gos 

d el hombre ,  Videocosmos , A toda mósi ca, El evento d e  la semana, 

Puertas abier tas, Festival , Mundo moderno y Escenario ocho, entr e 

Hay que hacer notar que a pesar d el tiempo de existencia d el 

canal , los programas son tratados en un lenguaje tecnico o 

cientifico que d esde luego no manej a la mayor í a  d e  la gente, lo 

imposibilita hasta c i erto punto un entendi�• ento positivo 

para el auditorio. 



- 1 06 -

4. 1 . 2. 3 Tercera muestra 

La tercera muestra pertenece al mes de Diciembre de 1 984 1 9 1 . 

Ya en Asta muestra existen algunos cambios notorios puesto que el  

6 de Septiembre del mismo aNo , se hace el anuncio de que la 

programaciOn del canal sufrir� cambios en la barra de los fines 

de semana, 

convivencia 

que para 

famil iar, 

Miguel 

por l o  

Sabido representan dias de 

que los nuevos programas estan 

diseNados especialmente para que Aste público se reencuentre con 

su hi storia, tradiciones y costumbres, al vez que pueda 

partici par en los eventos culturales que se suceden cada dia en 

MAxico y en el mundo " ( 1 0 1 . 

El total de la programaciOn de fin de semana es ocupada por la 

empresa privada, de 8: 00 a 24:00 hrs. Los sAbados matutinos 

comienzan con: Men te sana - programa deportivo -; Ritmo vital -

programa de ejercios aeróbicos -; Reporte juveni l  - programa de 

entretenimiento Estudi o  54; Taller de televisión; Festival -

programa acerca de las diferentes actividades artisticas - ; Una 

tarde co� - producción americana de entrevistas 

Videocosmos; Mundo moderno - programa educativo -; A toda música 

- programa apoyado en la proyección de videoclips 

de los jóvenes - programa de telefilmes 

y el Mundo 

Los domingos la programación comienza a las 7 : 00 con : Saludos 

Musicales . . .  - generalmente aparece la Bastan Pops Drchestra -; 

La vida en la tierra - documentales de corte naturali sta , Ritmo 
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Vital ;  Visitando a . • . programa que parece ser un documental 

sobre lugares histtricos nacionales - ;  Videocosmos h asta las 

1 6 : 00 hrs. , y después lo que se denomina '' Televisa en la cultura 

, que inicia con : Recordando a 

artt st l co Museo Tamayo 

- programa de tipo documental 

Presenta videos sobre las 

exposiciones que se encuentran en el museo Video cultura; 

Televiteatro E l  gran mundo del teatro - con obras 

especialmente escogidas por la empresa Recinto Prehispanico 

México en la cul tura - ;  y al terminar , Buenas Noches Musicales 

con . . •  la Boston Pops Orchestra. 

Florence Toussaint en el li bro " Televisa : el quinto poder 

af irma que '' para que Tel evisa realmente pudiera hacer cultura 

y contribuir a la educac i ón en M�x ico ser i a  i ndi spensable que 

modificara sustancialmente su postura ideologic a  y se 

desembarazara de sus prejucios lo que es imposible '' ( 1 1 1 . 

A partir de este momento , la programación del canal que en el 

mes de Abril d� 1 985 c ambia de f recuencia y se c onvierte en el 

c an a l  9 ,  n o  h a  sufrido c amb i os significativos ni en su contenido 

ni  en la  forma de  producir sus programas , si n embargo , se han 

r eal iz ado algunos camb i os de horar i o  y se ha hecho la 

p rog ramaciOn mas accesi ble - en cuanto a los horar i os - ya que 

programas que anter i ormente duraban una hora fueron reducidos a 

media hor a ,  por ej emplo. Pero sin duda alguna , con las limitantes 

de las posturas i delOgicas y elitistas de cultura, se ha creado 

un nuevo Amb i to televisivo que, tal ve� en un futuro, apart e 
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t tuac i ones y coyunturas interesantes para el medio nacional 

t e l ev i s i v o ª  
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4 . 2  Contraeunto 

A p artir de su nueva et apa ,  el  canal nueve incl uyo desde su 

primer emision como canal CLtl tural , un programa 1 1  amado 

Contr apunto - que aparece diar i amente de Lunes a Vi ernes de 7:00 

a 8:00 p.m - y que f ue conducido hasta el mes de Septiembre de 

1986 por Jacobo Zabludovsky y en l a  actual idad es conducido por 

Abraham Zabl udovsky . 

Este programa f ue creado con l a  intenci ón de presentar temas de 

inter�s general con l a  p articipac i ón de varios especialistas en 

l os temas que el p t-ograma trata, y busca a p artir de l a  

di scusión l legar a una concl usión general izada , l a  novedad 

consiste en l a  partic i p ación de personajes con diversas posturas 

pol í t i cas . Sin embargo, el conductor no tiene probl ema p ar a  hacer 

preval ecer sus i deas , puesto que el programa se graba y edita con 

anticipaciOn adem�s de que l a  introducción corre a cargo de 

Z abl udovsky , asi como l as preguntas , l as concl usiones, l a  cesión 

de l as p al abra " ( 12) . 

En sus inic i os se presento como Una novedad, como una inquietud 

de abrir l os foros y los vehl cul os de comunicación, pero que 

final mente perdio l a  batal l a  frente a l a  maraNa de intereses y de 

presiones por p arte de l os duenos de l a  empresa. 

Contrapunto se ha caracterizado por dar prior i d2ues a l os temas 

que supone son del inter�s del pObl ico, 

mucho el espectro de l a  confrontación. 

l o  que ha aumentado en 
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Los debates - s i  ast se pueden llamar - son, por lo regul ar, 

encerr-ados en dos opciones que parecen ser opuestas y que con 

frecuencia no destacan lo crucial de una tematica,  ademas no 

suel e haber un anal isis del probl ema pese a que existen 

r-eportaJ es e informes adicionales que se intercal an entre las 

participaciones de l os invitado·s. " Lo fund;,1mental no es tanto la 

estructur-a del programa , sino el hecho de que Contr-apunto rehuye 

temas de interés social y polltico, y cuando 1 o's abm-da 1 o hace 

de manera tangencial, prefiriendo si empre sumergirse en l as aguas 

tibias de l a  historia, el  futurismo o l os temas sin mayor 

relevancia para nuestro presente económico y pol itice '' ( 13) . 

El progr-ama se autoexime de su responsabilidad de proporcionar

un servicio p0bl ico de informar a l a  comunidad y se enf oca a 

cr-ear y producir una cul tura de crucigrama que 

inquietudes endebles y conformistas. 

4. 2 . 1  sl l!Q§C el ectronico 

satisface 

Por otro l ado , siguiendo l a  imagen mit i ca de Zabl udovsky, " que 

cuando surge 24 horas en ausencia de dos o tres espacios, se 

convirtió en punto de r-eferencia importante. Con todo y l os 

constantes f luctuaciones en la rel ación de gobi erno con las 

concesiones privadas , ' los secretarios de 'Estado atendí an al 

noticiar- l o  y Zabl udov�ky s� convirtio poco a poco en un auténtico 

l ider de opinion " ( 1 4) . 

A f a l ta de pan Zabl udovsky adquirio con el tiempo un poder 
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exagerado que lo convierte en un verdadero li der de opi niOn y que 

poco a poco le fue dando un halo de conf i anza, credibili dad y 

prestigio que d i sm i nu l a la tendenci a  a atribuir l e  intenciones de 

mani pulaciOn. 

En cuanto a la r efer enc i ali dad el conductor, ha s i do un hombre 

de empresa que ha cr eci do y ha co - partici pado de su crecimi ento 

y de su poder. Es un hombre que ha logrado f ama a par t i r  del 

medio y que no cambi arla sus status y ni mucho menos su visión 

del mundo ; posi ti v i sta y triunfal . 

y 

Su r eferenc i a l idad se centra en mucho en esa vi siOn positivista 

libresca de l a  real idad . Es una bpti ca que no t1uye de los 

p robl emas sin o  que si mp l emente l os om i te por· que no son nec esari os 

para complementar el mundo fel i z  del que l a  t e l evi s ! 6n hace uso . 

De aqul que la cuestiOn ideol Ogica sea si mpl emente un tema de 

dominguera o Llri i ver s i t a1- i a , ya que p r op i amente la discusi On 

ideologia responde y su adhi ere a los conten i dos que se han 

planteado por l as empresa y en donde el l i der es un a parte 

esenc i al .  Asi , el tema, l os conten i dos y l as v i vencias son al 

conductor como el conductor a la empresa. 

Por esto� la formaci On social y l a  r eferenc i a l i dad en mucho 

determ i nan los conteni dos temati cos de los programas, y por lo 

tanto, l as intenci ones del mensaje a emi ti r .  

Es común ver en el programa, temas como : José Alf redo J i ménez, 

el cantor del alcohol ?, donde a partir de un ldolo popular se 

busca demeritar e i nsertar conceptos ajenos a la conci enci a  

soci al y enfocarlos a derrochar defectos y mostrar v i rtudes 
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Fr-ecL1entemente e l  
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conductor- se muestra con Lln actitud 

expectante que nos deja advertir- al gunas veces el desconocimiento 

del. tema y que tr-ae coma consecuencia una desor-denada 

p articipacion de los 

comentarios ajenos al.  

invitados y la constante incidencia de 

tema en cuestion, por- lo que en su 

mayor-la, los temas resultan abur-r-idas e incipientes. 

El vocer-o posee la facultad de dar or-den y encauz ar- el 

pr-ograma hacia la búsqueda de exposiciones coherentes y 

conclusiones valiosas p ara el püblico , y no nada mA� par-a los 

participantes . Sin embargo, esa facultad se adhier-e a la omisión 

de contenidos y de temas de real  importancia social . 

4 . 2 . 2  La imagen dual 

Cierto es que l a  mayor parte del proceso de percepciOn del 

humano se realiza a través de la vista. Por esta raz On, l a  

televisión se ha convertido en el principal medi o promotor de una 

cul tura predominantemente visiva basada en las imAgenes , por 

tanto _. el televisor presenta ideas que for-man parte de una 

realidad f r agmentada que adquire por si 

prop i as .  

misma caracteristicas 

En este estudio podemos seNalar que las imAgenes que se manejan 

en el programa - tomando corno base a Daniel Prieto 

i nstancia se dirigen a priorizar el aspecto estético, 

en primera 

aL1nqL1e en 

el Contrapunto la imagen estética no predomine ya que se 
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pretende vestir al programa con un tono de seri edad que coadyuve 

a crear un ambiente de credi b i l i dad y aceptac i ón .  

La i magen documental aqui se torna la mAs relevante, la que da 

ori gen y fin al programa, ya que se acude a la r ealidad como 

fuente de información y datos que proporc_ionan elementos pat-¿, 

obtener veracidad y obj etividad. 

La imagen televi siva es diseNada para apelar al perceptor de 

manera que mantenga el mayor tiempo posi ble su atención fijada en 

el aparato. En Contrapunto se estructura el mensaje en una forma 

atracti va d esde los ti tulas : Pancho Villa , ladrón o caudillo ? ;  

Jase Alfredo Jimenez, el cantor del alcohol ? ;  Mar:•: , cien a!'los 

despues. Titulas que sugieren i nteres, pero que por su 

tratami ento, estructurac i ón y variedad de opiniones, ti enden a 

perder coherencia y organizac i on .  Un ej emplo  d e  esto r esultó el 

programa dedicado a Pedro Infante donde una psi cóloga comenzó 

hablando de la imagen mitica del artista y acabó comentando sus 

problemas exstenciales si n llegar a una conclusión clara sobre el 

tema. 

En el programa tambien ex i sten i mAgenes complementarias que 

consisten en intercalar entrevi stas y reportaj es sobre los temas 

que se adhieren un ambi ente de neutral idad que predomina del 

i n i c i o  al f i n  del programa. 

La imagen que proyecta el programa es arbitaria, ya -que apela 

al perceptor en cuanto a producto final del proceso, y con 

relati vidad se acude a el , 

programas y su contenido. 

para sistematizar o esquematizar los 

En resumen, se presenta como un 
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programa i nformat i vo encabezado por un coordi nador reconocido que 

invi ta con frecuencia a personajes que algunas veces son 

connotados y otras no lo son tanto. Asimi smo los temas que se 

presentan son segmentados en dos opci ones y su tratami ento se ve 

recortado por la edi ci ón previ a  y por la i nclusi ón de entrevi stas 

al  pi:lbl i Eb y tle r-ep□rtaj és p¡,-evi. os e i r"\termed i os en el púnto 

m&xi mo de di scus i ón .  

De esta manera, la composi c i ón del programa se da a part i r  de 

c i ertas caracter í st i cas que le dan un car¿cter arbi trar i o, 

sectar i o  y despreocupado de la reali dad poll t i co - económi ca que 

1 o c ircunda. 

4 .2 .3 El montaje dual 

La misma estructura de los conteni dos se translada a la 

escenografl a  y hasta al mov i m i ento de las camaras. Los aspectos 

m¿s relevantes del programa se caracteri zan por una duali dad. 

Como ya se seNalo, los titulas se encabezan con dos opci ones. 

Asi m i smo la escenograf i a  en el foro consi ste en una serie  de 

si llas acomodadas en semi circulo i nstalado en un templete donde 

se colocan los part i ci pantes. En un lado estan los que sosti enen 

una opi ni bn ;  en med i o  el conductor ; y en el otro lado los que 

sustentan una posi c i ón contrari a .  Todos previ amente d i v i d i dos por 

dos tonos de color azul que d i v i den la escenografía. 

En cuanto al montaj e de las cAmaras : 

a )  Las tomas son c;,1si estAt i cas, las mas frecuentes son : los full 
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- shats y l os medium cl ase - ups de los participantes y de]  

conductor. 

b )  Duración de las tomas equiva l en a l a  i nt ervenc 1 6n d e l  

entrevistador y d e  los part icipantes � l as cua l es pueden promed i ar 

un l apso de 2 a 3 minutos u 

c i  La coffipóSiciOn de l as tomas :  l a  base del montaj e e s  m l ni n,2 

su duración es l arga,  por l o  t anto su composición es reduci da. 

d )  La iluminación es plana no sugi ere nada, es f i j E-1. 

determinante . 

No existe cadencia en la tomas y casi ex iste movimiento .  En 

genet- a l ,  e l  estati smo del monta j e  e s  aprop i ad o  a l a  estr11ctur a 

del progr ama : l ento y fragmentado sin cohe�er,c 1 a  ni r 1 tm� � 

La desordenada part i c i pacibn aunada al est 3 t 1 smo montaj e 

d an como resultado un programa demasiado ser- 1 0  �- � i n  cad enc i a . 

4.2 . 4 El entorno auditivo 

En el entorno aud i t i vo cons1 deramcls l os el ementos del hab l a �  

del ruido , del silencio y de l a  müsic a .  

En las anteriores argumentaciones se ha descrito qtJe el si gno 

es la unidad mi'. nima del len,guaje y que a pcu-tit- de combin¿,cicmes 

se l l ega a un tex to .  

Dentro d e l  contex to tel evisivo e>:isten diversos tipos de tex t o ,  

y el mis comün es el descriptivo que describe el entclrno del 

tema referenciado y que permite al televi dente formarse un marco 

conceptual que consigne los puntos criticas del tema . 
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El  texto en si mismo posee ya una intencionalidad que est6 

acorde a l a  idel ogia de l os detentadores del medio. Ese te>: to 

tiende a convertirse en un discurso que tiene una intencionalidad 

determinada. 

En un princip_io , el  discurso del programa ape l a  a l  perceptor y 

l e  intenta motivar un interes hacia l os temas que se tratan en 

e l . Asimismo , posee una funciOn exp l icativo - valorativa que 

procede a descubrir partes conocid as y · desconocidas del tema. 

Un ejemplo en el uso del discurso no estA propiamente en l as 

exposiciones del conductor sino en la participaciOn de los 

entrevistados que en si mismas no representan posiciones opuestas 

s i no que tienden a unificarse en pos de una apologí a del buen 

consej o y de la ex halt ac i On del 

Hux l ey 1 1 5) a l guna vez previ o. 

mundo feli. z del que Al dous 

Los participantes se desentienden de criticar o seNal ar las 

disfLmciones de una estructura autor i t ari a y coinciden 

f recuentemente en propagar el deseo i nmanente del trabaj o como 

show y del show como trabajo . 

Podemos observar que durante la serie, l os temas a tratar 

semejan ser un maratOn de baile ya que para el tratamiento de un 

tema se l l evan a l rededor de 8 O nueve sesiones de una hora de 

durac:: i On ,  lo que significan 8 O 9 horas de habl ar sobre un tema 

sin  una coherencia que permita llegar a concl usiones cl aras, ya 

que l a  atencibn del tel evidente se dispersa y el Animo de los 

p articipantes decae conforme avanz an l as sesiones. Esto deviene a 

cues tionar l a  ex i stencia de un rea l deseo de obtener concl usiones 



- 1 1 7 -

lOgicas y aceptables. 

El discurso de Contrapunto se genera como constancia de la 

libertad de ex presiOn - autocensurada - , Y  del unif orme deseo de 

crear una opinión públ ica - mediatizada -, asi como de ll egar a 

una cultura alegre que parece mAs alegria que cultura. 

4. 2.4. 1 Lo audi tivo tecnico 

Existen otros elementos que se consideran en el anAlisis como 

son el ruido que dependiendo de la f recuencia en su aparición 

puede dar un especial significado a la interpretación. 

En este caso, el ruido t•cnico es nulo, así como e l  humano -

salo en el caso de situaciones inesperadas - que pudieran 

distraer la atención de l os participant es. 

La música se presenta com identificación, 

utilizada para ex ha l tar los sentidos. 

y en buena parte es 

Lo auditivo ttcnico se establece a partir de la identificación 

del programa y someramente se presentan puentes musicales con las 

identificaciones del canal. Asimismo, los per i odos de silencio 

al gunas veces dejan entrever la incapacidad de respuesta de los 

participantes y el posible desconocimiento del tema. 

En casi 

4. 2. 5  Denotar � connotar el movimiento 

todos los anAlisis de contenido se utilizan la  

denotaciOn y la conotacian, pero ahora, con la agravante de  que 
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_ 2 B mensaj es televisivos poseen una movilidad que en tex tos 

ncrmales na existe .  El problema d e  que no ex i sta una metadolagi a 

para real i z ar un an&lisis televisi vo es preci samnte deb i da a su 

existenc i a  casi s i mbólica debido a su eterna movi lidad. 

Lo denotativo se simplifica a un set div i d i do con 

sentadas donde una linea los separa en dos bandos. Al 

9 gentes 

centro, el 

conductor que es el gula espititual del programa, el que posee le 

don de otorgar la palabra, el que d�cide lo edi table y lo no 

editable. 

El Contrapunto se presenta como un programa donde la 

neutralidad es la base y el conteni do de la tem•tica, que es 

representada por un lider de opini ón quien dirime lo creí ble y lo 

argumentable dentro de cualquier tema . En donde la neutrali dad se 

presenta como norma de conducta. Aqui  e l  fenómeno telev i s i vo se 

hace presente y desemboca las realidades en un sola que aisla al 

espectador y le muestra el easy way de la v i da y su consabida 

salvaci ón y entronacibn de una vi da mej or, adquiri endo lo que la 

t. v le presenta ... 50 Conocimi entos por segundo y una v i da s i n  

sobresaltos, ni ruido, ni  smog y s i n  nacos que lo rodeen . 

Se presenta al conoci miento como un anunc i o  comerci al que es 

adquirible con solo encender la televisi ón y con sentarse 

pl•ci damente frente al aparato perceptor. 

Lo discutible radica preci samente en algunos items comunes que 

en el programa se manej an, por ej emplo: la neutral idad como 

principi a  y fin del programa - hasta las opi niones resultan 
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neutral es; el al ej amiento permanente de l os temas de contexto 

social crudo y dif i cil - por ej empl o,  criti car la televis i ón y 

sus con t enidos - ;  apegarse t1.l modelo tel evi si vo come1�ci a l  donde 

lo vendible es el  .fundamento de l os temas - vender peliculas, 

libro!;;, series -; vender una cultura donde el entorno social es 

la simple reali zación del divertimento , 

buena onda. 

del �xtasis y de la 

4.2.6  El código de la neutrali dad 

Regularmente en el programa se presentan temas que se basan en 

tópicos como el del staus. El tópico, e l  lugar camón es el punto 

de partida para las discusi ones sobre el tema a tratar, asi las 

opci ones progr amAticas c oinciden en ap un t a l ar temas que par ecen 

ser conocidos y que sugieren una probl em�tica soc i al. 

El programa se objetiviza sobre las intenciones resolutivas que 

se pretenden obtener de los Contrapuntos y de su discusión con 

gentes que conocen del tema, l o  curioso es que si no son hechos 

historicos , espectaculares o sociol ógicos de cajón, como el 

futbol o las luchas . Los Contrapuntos nunca ca han acercado a la 

real problemAtica polí tica y económica que vive el pals ,  de esta 

forma los tópicos de las programaciones son apegadas a la cultura 

de masas de la que la tel evisión hace uso, se hace cargo de sus 

propios mitos, de sus propios probl emas y de su propia reali dad. 

Se pueden obser·var discusiones sobre José Alf redo Jimenez , 

Pedro Infante, el f utbol, los salones de baile, Pancho Villa o lo 
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que comi a Moctezuma , pero sin acercar se a probl emas que se viven 

en una actual idad cruda, 

la televisi On. 

difi cil y distinta a la que se muestra 

A qLl i l a  cul tura del  bussines y de l a  prosperidad se reproduce 

como principio y fin de l a  cul tura tel evisiva y de l a  cul tur-ª q_Ll§!_ 

la sociedad posee. 

Asimismo es frecuente que la intitulación de l as discusiones 

partan de presuposiciones infantiles y sectarias como el 

consi derar a Pancho Vil l a  o Ladren o Caudillo. En un principio se 

sugiere que el personaje puede ser y contener dos alternativas ,  

ser bueno o ser malo, se estereotipa la acción y se delimita su 

juicio basindose en una argumentación i lOgica y demasiado bAsica. 

Se i mpona un status de discusión imponiéndose l e  adjetivos chuscos 

o l lamati vos que dasde su propuesta se del im i tan deficientemente.  

Otr o  caso, sucedió con un programa dedicado a José Alfredo 

Jiménez al  que sa l e  adj unto una pregunta : el cantor del alcohol 

? .  SOlo en casos muy especial es puden caber adjetivaciones y 

si l ogismos que enublecen y distorsionan el real contenido de un 

fenómeno y el sent i d o  de las di scusiones . 

Las reglas de elaboraciOn acuden a perpetuar las buenas 

costumbres y la moral pública, rigiéndose en un nivel de 

referencial i dad y de conocimiento de la real idad bajo, que 

representa la principal caracterl stica por la cual el código de 

e l aboración de los mensajes televisivos es tan ineficaz e 

incongruente con l a  real idad social, ya que se auto censura y se 

niega la opción de mostrar un Ambito mAs objetivo, real y popular 
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Asi el cOdigo se presenta como el conj unto de referencialidades 

y formaciOn social autoritarias que hacen de un tema social un 

bussi ness y del bussi nes un show. 

4 . 2 . 7 sl !!l§!J.a!ll.i! autor i tar i z ado 

El mensaje producto del autoritarismo y de una ideologia 

tecnocratica dirigi da a cercenar la realidad, 

producto ideal de la cultura televisiva. 

se i mpone como un 

Los temas son interesantes, porque asi los considera el emisor. 

Los contenidos son los validos porque eso es lo valido para al . 

Es una falacia que el emisor produzca lo que al perceptor le 

agrada, si asi f uera en parte nunca se acabarla su espectro 

significativo - lo que ya esta sucediendo 

El hecho de que un mensaje se realice a partir de una formación 

social determinada antepone un status autoritario y fragmentado 

que tiende a sustitur un espectro mas amplio que podría ser mas 

democratice y realista. 

La formaciOn del mensaje y su estructLwa devienen de una baja 

referencialidad y de una visiOn sectaria que tiende a priorizar 

ciertos intereses politice - económicos , 

construcción fragmentada de la realidad . 

lo que acarrea una 

El programa de Contrapunto se ajusta a los items programAticos 

y de contenido de una ideologia,  y por ende, de una pol í t i ca 
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encauzada a l a  construcción de mensajes cul tural es que se 

adhi eran a l a  cul tura de l a  industrial i zaciOn , 

al  ciesarol l o de l as fuerzas econOmicas. 

al  tecnol ogismo y 

Desde una perspectiva gl obal , 

pasatiempo y 

se endosa a l a  cul tura como 

pero desafortunadamente _ o 

afortunadamente cul tura no es sOl o  el bai l e  o l a  danza o l a  

mQsica c l Asica o e l  teatro o l a  poesia renacentista o MirO o 

Pi casso s i no es e l  mismo obrero, el campesino, e l  burOcrata, l as 

marias, l os caciques, l os funci onarios pi'.lbl icas, todo aquel l o  que 

esta i nmerso en el  devenir social que produce y reproduce bienes 

esp i r i tua l es y materi a l es que van conformando una cul tura social . 

Cultura de trabajo y esfuerzo, 

cul tura de l ucha y ref l ex i ón ,  

cul tura de acción y practica 

ya que l a  cul tura se construye 

desde todos l os Ambitos de l a  rea l idad y no sól o  desde la 

tel evisiOn, aunque parezca lo contrari o. 
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4 .3 Videocosmos 

El programa de V i deocosmos desde sus ini cios ha ten i do una 

duraciOn de cuatro horas tanto l os SAbados como l os Domingos, lo 

que representa un 20 X del total de la programación de l os fines 

de semana. Este programa, es producido y di rigido por Luis de 

LLano Macedo ( 1 6)  con el apoyo de 7 productores que se encargan 

de real izar l as diferentes secciones . 

Los e quipos de producción se conforman con un productor, un 

real izador y un escritor de quienes aparece su nombre al  

f i na l i zar cada sección, asimismo, l as secciones son conducidas 

por diferentes personas que sal en a cuadro y que regul armente son 

artistas o J ovenes conductores quienes rel atan el  

los mini - reportajes . 

contenido de 

El programa sale al aire por primera vez un 9 de Abr i l de 1 983 

con d i ferentes secc i ones entre l as que se encontraban : Medio 

Ambiente - cApsu l a  sobre e l  �mbito ecol ógico l os Mi crotemas -

que son secciones donde se habl a  de l os avances modernos sobre l a  

ciencia y la tecnología Omni - que es una sección que trata 

acerca del funcionamiento del cuerpo humano Encicl ovideo -

donde se hab l a  sobre sucesos históricos y su correl ación con la 

modernidad y l a  tecnol og ía ; y asi ,  var i as secciones que recurren 

a algunos aspectos de l as diversas sociedades del p l aneta. -

Videocosmos sale al aire con el  obj et1 vo de ser 

encicl opedia audiovisual donde se puede encontrar una diversidad 
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Y exi stencia de temas en los que predominan l a  universal idad y 

l os cont enidos de la cultura occidental pregonada por una c l ase 

socia l . 

En Videocosmos se muestra un mundo tecnol ógico desarrol l ado con 

los mas reciente-5 avances en el ambito cien:t :1. -f i co y tecRi-ca-s 

tel evi s i vas modernistas; mundo que sin embargo, esta muy lejos de 

una real idad muy importante: la nuestra. 

4. 3 . 1 �1 Vi deocosmos �§ 1ª �Y11YCª universal 

E l  programa es como una ventana hacia el mundo desarrol lado y 

diversificado. En principio, l a  gente que rea l iz a  Videocosmos 

parte de una cierta idea del mundo que se esta transmitiendo . La 

mayor í a  de el l os cuenta con una f ormación académica que gira 

al rededor de una educación basada en estudios real izados en el 

ex tranj ero ; es el caso de l os productores, por ejempl o. 

P·-\ �; i mi smo, el equi po de producción del programa se estrLtctura a 

partir de una organizac i ón medial de empresa. De al guna manera, 

el  hecho de que una empresa comercial ( 1 7) rea l ice el  programa 

supone l a  adopc ión de una ideología determinada. 

En este caso , el emisor parte de una f ormaciOn social y su 

ref erenc i a l i dad, es el produc to de una estruc tura educacional 

formal real izada en el extranjero, y una educac i ón informal , en 

sectores de l a  alta sociedad que i rremedi abl emente le han 

proporcionado una ideol ogía basada en el bienestar material que 

embona a l a  perfección con e l  mantenimiento de un status social 
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que conti ene valores, hAbi tos y costumbres donde la igualdad es 

un m i to y donde la  cultura emana de una eterna búsqueda de lo 

superi or, de lo " culto " . 

Ya se ha seNalado - vease capi tulo tres - que la posesi ón 

del  -med-i o  es Lma <:-a!'"acter i -st i. c;a f-undamental en la  produ=i.on de 

b i enes en una sociedad. De tal forma. , el medi o  se just i f i ca ,  y 

J ust i f i ca a su detentador. Asi, la ideologi a. de la tecnifi cacion 

coa.dyuva a soslayar al med i o  y sus conteni dos. De ahi que la 

cultura de la que hace uso la telev i s i ón comercial, este basada 

en coyunturas o gustos personales, ya que el emi sor - dueHo se 

preocupar& de las formas de cultura que a Ml le interesen • 

En una determinada formaci ón social el i ndi viduo transmisor de 

cultura adqui ere una referencialidad que se aleja de la realidad 

cultural de una comunidad. En consecuenci a, 

reproduce el emi sor se propondrA como neutral 

proyecto poli tice economi ce y social. 

la ideologia que 

escondiendo su 

El perceptor de los medios es quien menos ti ene que ver en el 

proceso de producc i ón y reproducci ón de los mensajes que maneja 

la televi s i ón y la cultura que pondera . 

El perceptor por el propio proceso de uni di reccionali dad de la 

comunicaci ón se ve i mpedido en partici par dentrode el 

del i cado e i mportante de produci r  la di fusión masiva. 

proceso 

Tal vez el gran trabajo de una accion verdaderamente 

revoluci onaria dentro de los medi os sea el vi ncular la teoria con 

la prActi ca, esa vi nculaci ón si gni f i car& la d ialecticació� de la 

realidad y su producci ón objeti va . La enorme d i ficultad de lograr 
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una tarea obj eti va provi ene d e  esa d esvinculaciOn y la principal 

f al l a  se d a  en nuestro pal s  d esde los sectores universitarios. La 

Uni v.ersidad es un mundo dond e  l as ideas predominan y l a  

s e  produce desde la propia formación d esvinculacion 

universitari a, ya que no existe un vi nculo entre la r ealidad 

social y l os contenidos de una -f' or macion teórica - academ:i. ca. 

Ahora, la tarea tanto d el comunicologo como de cualquier ente 

social, es el vincularse a la r eali dad y al espectro de  las 

n ecesidad es, para asl f or mular soluciones y tener la capac i dad de  

aplicarlas en  una  tarea constante y objetiva. 

Algo semejante suced e en el programa televisivo de Videocosmos, 

ya que se presenta como un mundo aparte donde la cu l tura es el 

bien camón don d e  la masificaciOn ad quiere rasgos de  collage y 

don d e  todo puede SLtceder.  

Videocosmos no es un programa n egativo, sino lo contar í a ,  es un 

programa pensado- y  real i zado a partir de un conocimiento profundo 

de la r ealidad medial y de  su manejo , pero mientras su 

r ealizacion y producción este alejada de  una realidad propia y le 

siga faltando la identificacion con el pblico, el programa 

seguir-A siendo como un libro en el estante de nuestra bilbioteca 

hogar-ef'la. 

Como su n ombre lo dice, se presenta un videocosmos d e  color-, de  

imAgenes, de tecnologia.  La  imagen del progr-ama es  la  de  un 
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producto tecnol ogi co l l eno de adelantos y ventaj as en el mundo 

moderno . . . un m1.mdo que no todos conocemos. 

La i m agen est�ti ca del  programa es fundamental desde el manejo  

de las cAmaras, el colorido que exhalta los sentidos , l a  voz del 

locuto1- y la pt- esentac i cm de 1 os conductores que se encargan de 

i ntroducir e l  programa y d ar l e  un hil o  conductor durante 4 horas . 

La imagen est�t i ca se manej a con amplitud y la belleza se exhalta 

como un b i en común, l a  esencia del modernismo va apar e j ada con la 

moda del  vestido y l a  bel l ez a,  lo que par-ece ser la l l ave de 

entrada d el individuo al mundo s□Nado, 

i'.tltimo. 

donde el st atus es el fin 

La  esteticidad se funde cont i nuamente con el manejo documental 

y la r ecabac i on de datos, que se instal an dentro de ciert as 

categor i as de cultura, que rec i ben l a  acptac i 6n y apr obación de 

un públ ico i nvisib l e  que l as recibe como tal . 

En esencia , la imagen del p rograma se deserr\.,..uel  ve en el 

colorido , en la f recuente f usiOn de toques t�cni cos y de 

en la abundanc i a  de tema s ,  

conductores y del hecho d e  que l a  cultura es todo y que  e l  

d e  l a  cul tu;,..a tiene que ser novedoso. 

d e  

todo 

�l montaj e escénico se d esarrol la con 4 conductores general es 

que l l evan el programa a travAs de cuatro f ases d e  una hora de 

duracion. Durante el transcurso del programa ,  el montaje estatico 

se caracteriza por 4 tomas que son: 1) el med i �m shot, 2 )  el 

c l ase up, 3) el medium shot a l as conductores con un monitor que 

d espliega seftal es computarizadas; 4) _ medium shot de los 
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conductores con el monitor a la i z quierda. 

En cuanto al montaje en movimiento, tambien se manejan cuatro 

tomas que son regularmente : 1 1  el medium shot del conductor con 

zoom in quedando en clase up con el monitor a la derecha del 

conductor (a)_; 2) el clase up del c9nduc:tgr (a) c;on zoom oLtt _ _  

quedando en medium shot con el monitor a la derecha del conductor 

(a); 3) el medium shot con zoom in quedando en clase up con el 

monitor a la izquierda del conductor (a l ; 4) en clase up se hace 

un zoom out quedando en medium shot con el monitor a la izquierda 

del. conductor (a ) . Estas son las tomas y planos m&s frecuentes 

durante el programa. 

4 . 3 . 3  El olvidado entorno auditivo 

La imagen rompe con la ant i gua preponderancia de lo auditivo y 

la costumbre se hace ley , ya que al menos lo verbal hablado pasa 

a segundo termi no, excepto cuando lo que es tratado resulta de 

interes y presenta novedad . 

En general, el texto que se utiliza, explica y describe los 

diversos fenOmenos que se suceden en el mundo de la cienc i a  y la 

tecnDlogi a, y b&sicamente su discurso expresa el deseo de 

aparejar la constante novedad de lo moderno con el diario 

acontecer de una reali dad determinada. 

El di scurso se perpetua asi mismo como la poll tica de acciOn 

para crear una cultura donde las fronteras desaparezcan en su 

totalidad y donde las modas y los métodos sean dictados por un 
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Big Brother ( 1 8 )  quien dictamine la razon de  ser d e  la vida y su 

d esarrollo. 

ideologico, 

Asi mismo, se propone como apoli tico y anti 

d e  manera que se presente como neutral y postule el 

trabajo y la cultura, como simple convivencia. 

El texto es basicamente descriptivo - e">:plicativo y amplifica 

un mundo que la mayor parte de los integrantes de la sociedad 

d esconocemos. La realidad audiovisual del programa es una, que 

esta muy alejada de la cotidianeidad de la sociedad en que 

vivimos. El discurso maneja items variados, novedosos y modernos , 

la problematica esta, en que en buen parte de  los perceptores 

estan alejados de  ese mundo magico y alegre de  la ciencia y la 

tecnologi a, de  las bellas artes,  d e  la moda y d e  la  musica 

clasica 

En 

as! como de la poesi a  y el teatro. 

4 . 3. 4 b� d enotacion connotativa 

este apartado intentamos describir el transcurso d el 

programa durante dos horas - de  las cuatro que dura -, partiendo 

de la base que en el programa se trabaja por equipos de  

produccion �ue laboran durante una hora cada uno. 

Este es una anAlisis d escriptivo de  dos horas de  programacion 

e incluye algunas claves relacionadas con los conductor es y con 

el montaj e del programa. 

En cuanto a los conductores, las claves que le asignamos son : 

a l  Conductor general, 

b) Conductora general, 



e l  Conductor de seccion, 

d )  Conductora de sección, 

e l  Dos o mis conductores , 

f )  Conductora de i nterfase. 
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En cuanto a l os movimientos, se asignan de esta f orma: 

1) Medi Ltm sho-t - z oom in 1:: l os-e u-p con ei moni tor a 1 a derecha -

dei conductor ( a ) , 

21 Close up - zoom out - medium shot con el monitor a la derecha 

del conductor o conductora , 

3 )  Medium shot - zoom i n  - clase up con el monitor a la i zqui erda 

del con1:lu1:tor ( a ) , 

4 1  Clase up - z oom in - clase up con el monitor a la i zqui erda 

del conductor ( a l ,  

5 )  Med i Ltm shot, 

6) Clase up , 

7 )  Medium shot con el moni tor a la derecha del conductor (a l ,  

8 1  Medium shot con el monitor a la i zquierda del conductor ( a l . 

La siguiente muestra es del 4 de Octubre de 1 986: 

t:Jgrn §§!;.ÜQQ Conductor }'. Movimi ento 

17: 15 AqLti y Alla e 5 

1 7: 1 7  Datos introductorios A 7 

1 7: 1 9  Mi erotema B 8 

1 7: 22 Datos i ntr□dLtctori os A 7, B - 8 

1 7: 23 Avance e 5 

17: 26 Datos B 7, B - 2 

1 7 : 27 Monitor D 5 



1 7:29 

1 7:29 

1 7 : 35 

1 7:36 

1 7 : 36 

1 7 : 38 

1 7:40 

1 7:44 

1 7 : 45 

1 7 : 45 

1 7:49 

1 7:50 

1 7:56 

1 7 : 56 

1 7 : 58 
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Datos A 7 

Dmni c 6 

Mi c r-odata B 1 

Datos A 7 

Hombr-.es trabajando B 6 

Datos B 6 ,  A - ? B - 6 - ,  

F'oesia en espiral c 
= 
,J 

Mi cr-odata B 3 

Datos A 8 

\Jideoteque A 8 

Datos B 
= Pi ...J '  

- 6 ,  B - 3 

Como se hace D 5 

Mi . e t-□data D 

Termina fase - se i ntroduce a l as si gu i entes 

secciones D 

I dentificación 

Corte - Resumen de sec c i ones en p antal l a  

Los logros del hombre en un nuevo concepto d e  c omuni cación: 

\Ji deocosmos " ( 1 9 ) . 

1 8 : 00 Datos E ·:,:· , B - 7 A - 4 , ' 

B 6 

1 8 : 02 Tercer-a llamada e 5 

1 8 : 1 2  Microdata c 
= A - B -,J , 

1 8 : 1 3  Datos B - 6 

1 8 : 1 3  Hombres trabajando B 6 

1 8 :  1 4  Datos A 8 



1 8 : 15 

18 : 23 

1 8 : 24 

1 8 : 26 

1-8 : 27 

1 8 : 29 

1 8 : 30 

1 8 r. 38 

1 8 : 39 

1 8 : 40 

1 8 : 43 

1 8 : 43 

1 8 : 51 

1 8 :  �i2 

1 8 :  5:5 

1 8 : 58 

1 8 : 59 

1 <] : 00 

19 : 02 

1 9 : 02 

1 '>' : 04 

1 9 : 05 

1 9 : 1 2  

19: 1 3  

1 9 : 1 4  

1 9 :  1 5  
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Arte del siglo X X I  

Microdata 

Microtema 

Datos 

Moni tor 

Datos 

Odisea del espacio 

Datos 

Micr-odata 

VideoteqLle 

Datos 

Secci ón especi al  

Microdata 

Datois 

Flora y fauna 

Datos 

Microdata 

Identi ficación - Corte 

D,;,tos 

Micr-otema 

Datos 

Contempo 

Mi c:r-odata 

Monitor 

Datos 

Hombres trabaj ando 

B -

D -

D -

e -

A 

E -

A -

e -

A 

A -

E -

A -

e -

P, -

e -

e -

e -

E -

D ·-

D -

B -

e -

D -

B -

B -

2,  D 

e-
'"' •  A 

5 

5 , A 

B ,  B -

9 

B, B -

5 

8 

B, B -

9 

8 ,  B -

5 

8, B -

5 

5 

e--', F -

9 

5 

5, E -

r, 
e -..;:., 

5 , B 

"' -' 

7 

7 

5 

8 , B 

8 

7 ,  D 

7 ,  e 

7 , E 

7 

7 

5 

9 , A 

5 

7, A 

-

-

-

-

-

-

7 

5 

5 

9 

8 

4 

- -



1 9: 1 6  

1 9 : 17 

1 9� 25 

Datos 

Deportemas 

Continua 
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A B ,  B - 6 

e 5 

e � (20) . w .  

De hecho, el programa continua con esa p auta de organiz ación y 

su estr uctura tiene una secuencia p rogr amada por c ada equipo de 

p roducción. 

Existen en el p rograma items que se manej an const antemente, 

desde mi p unto de vista ,  como: la modernidad como posibilidad de 

acceso a un mundo mejor; lo cientifico - t ecnológico como l a  

continua esperanza de llegar al desarrollo; la diversidad como 

sugerencia de abertura y esclarecimiento de datos, 

asimilación de conocimi entos y datos por segundo, 

asi como de 

que cae en l o  

que alguna vez Roland Bart hes (21 ) llamo l a  cultura d e  mosaico. 

La cultura mosaico es una expresión de la cultura de masas, es 

una cultura que aprovecha la diver sidad de la realidad p ar a  

utilizarla easy - way ( 22)  y desecharla. Es una c ultura que 

explo t a  la exhaltaciOn de los sentidos y la aluci nación de una 

cultura self - service (23 ) de provecho inmedi ato p roducto de una 

formación informal que se despega de lo formal y que construye su 

p ropio camino , su valores y sus costumbres, que van determinando 

un nuevo status en el horizonte cultur al de una sociedad. 

En la actualidad, la teor l a  de que sólo exi sten una cul tura 

baja y una alta es criticable. El mundo de l a  c ultura estA 

plagaoo de sub c ulturas que se apegan a deseos,  intereses e 

ideologí as. Asi, se establecen polí ticas cultur ales que definen 

en mucho la elabor ación y difusión de los mensaj es mas i vos que 
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con•mcuent■m■nt■ comi enzan a definir gustos determinados. 

f)e t .:.¼ 1 manera ,  que la  cultura lineal y masiva, se construye 

conf orm■ a b i enes que parecen ser ya comunes : el status social , 

el ■ami - conocimiento como parabien social y la tecnol ogla como 

l deól ógl a de l a  naut�al i dad . 

Toda la capacidad audiovisual en cuanto a recursos técnicos se 

conjuga con el impacto visual para obtener una realización 

atractiva. La capacidad técnica medida en montaje escénico, 

c:amaras, moni tores , efectos especial es y conducción permiten 

crear una producción distinta a otras . 

La música guarda un l ugar como mediatizadora de l o  verbal 

habl ado y en algunos casos,  como apoyo e identificación de la 

barra programlti ca , asl como de fondo e identif icación de las 

sec c i ones que componen el programa . La música permanece en l o  

moderno ,  e l  rock y sus derivados que ex p l otan sus caracterí sticas 

dll;1 " nov¡¡)dad " ( 24 )  para dar real ce al programa y a l a  producci ón 

S i n  duda al guna , Habermas acertó al  decir que en nuestra época 

v i v i mos al predom i nio de l as formas sobre el contenido, ya que es 

vestir con Pierre Cardin ( 25 1  y 

usar Matchabel l i  (26 1  que buscar el porqué de l as cosas y su 

f i r1al i dtJ.d .. 

4 . 3 . 5  El cOdigc de l a  universalidad 

Centro de l a  soci edad , hay l eyes que se estab l ecen y que se 
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d elinean pautas de accion dentro de l a  misma . De tal forma , el  

codigo representa por si mismo l os limites y a l cances del 

individuo al el aborar los mensajes. 

El codigo de los mensajes representa una version mediante la 

c1.1_al el !a!IDi sor enf o_e a la rea l i<:Iªº · A$i com_!'.m_me:mte, el emisor 

en Videocosmos , p l antea una nueva manera de el aborar el mensaj e 

basado en caracteres sociales que corresponden a situaciones no 

vividas por el perceptor , en consecuencia, se dimensiona hacia 

otras l atitudes, y adquiere una condicion de transportador del 

espacio capaz de l l egar a cual quier l atitud . 

La television estA l l ena de l ugares comunes: la bel leza, l a  

moda, la clase social y el status . Todo proceso de comunicacion 

se hace dentro de un determinado lenguaje , el cual consiste en un 

codigo y en las infl exiones que de su uso concreto se hacen. 

A partir de esta idea, el perceptor realiza infinidad de 

interpretaciones con l a  agravente de que no exista un formato 

especifico para poder decodificar los sl mbolos y las imAgenes 

emitidas por la t.v. 

Partiendo de esos l ugares comunes, el emisor trata de hacer 

parti cipe al perceptor manejando presuposiciones y situaciones en 

l as que predomina la ejemplificacion , el " como le hacen a l lA " .  

Por ejemplo, parten de l a  idea de que l o  novedoso aunado a lo 

cientl fico es cul tura y que por tal circunstancia tiene que 

l l amar l a  atencion a l a  gente iletrada Los elementos 

utilizados y su composicion se agrupan en esos lugares comunes 

que atraen al perceptor . Sin embargo ,- esa continua el aboracion 
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programad• para acultur i zar al perceptor se sectariza y se 

perf i l a  haci a una cultura medial que pregona la literatura 

occidental; 

americana; 

1 a mC:1si ca d el new wave i ngles ( 27 )  o la balada 

a la i nvencion como instrumento de  principio y 

r.tominaci on y s1a1 sxhaltaci-bA -eomo adelanto tec-Rol-og i -co  que 

esta en benefi ci o de la h umani dad ; y en contraparte, esconder la 

lucha que se lleva a cabo para contener esos adelantos que ellos 

mi smos muestran como lo moderno, lo consumible. 

De alguna manera hablar de cultura , es hablar del mundo y de  

los procesos sociales , económicos, pol l ticos e históricos que en 

e l  se desarrolla, y en el que ti ene que darse la pref er encia por 

los procesos que se d esarrollan en nuestra r ealidad, para ir 

construyendo poco a poco un mecanismo de i nducciOn cultural que 

se diri ja y proceda a el aborar los f ormatos culturales de  

adentro hacia afuera, y no por el  contario, perpetuar la cultura 

de injer encia e· imposición . Alguna vez Gramsci (28 ) dijo que la 

cultura es trabajo, organización y disc i p l ina . En pocas palabras, 

encontrarse a si mismo para constr u i r  su r eal idad con elementos 

que sur j an de su pr eparaciOn tanto formal como infoirmal . Alg1.ma 

vez , Erich Fromm se!'fa l o  que " 1.1n error compar·tido por muchos no 

dej a de ser 1.1n error " ( 29),  

arraigado en nuestra sociedad, 

esto en referencia a que se ha 

la creencia de que la c1.1ltura es 

oc: i o. espar c i mi ento y divertimento , que se despega del trabajo y 

del estudio. 
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4. 3 . 6  El mensaie de vi deocosmos 

El mensaje dice Prieto Castillo es " una total monopolizaciOn 

del universo del sentido, pretensiOn dominante y logro dominante 

( 30 ) . m1:nsaj e  1:n §i 111:i, sr¡¡_o no es bu_e_n_o n i  111,,ü o sino l ,;i  

intenciOn e s  la que determina sLt ideologi a ,  

objetivo. 

su función y su 

Es posible que al realizarse una producciOn, se programe y se 

esa capacidad se exponga a la critica, pero en contraposiciOn, 

desarrolla mediante preparacion y trabajo, por lo que nos vemos 

en la situacion de proponer y reforzar los el ementos para la 

cri tica que permitan elaborar una televisión vasta, democrática y 

populat- . 

El mensaje del 

ponderar a la 

pro,;wama cae con frecuencia en el 

cultura como una ideologia 

hecho de 

común sin 

intencionalidad alguna, como algo neutral que no pretende más que 

reproducir l a  realidad en base a ciertos esquemas que resulten de 

interes para el perceptor. 

La novedad y la modernidad como polí ticas culturales se 

muestran como el deseo de inculcar modelos separados de una 

realidad que nos es ajena, y que con una redundancia constante se 

pretende hacerl a pasar por lo nuestro . 

El mensaje es el último resquicio de una realidad medial y el 

probl ema de su presentación no está en su forma sino en sus 

contenidos , y en el porque de los mismos. Se pretende hacer del 

mensaje un lugar común pero no común .para Ltna cl ase s"ino para l a  
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astrucura ■n ■u conj unto . 

La d i f i cul tad ■str i b a  en que l a  estructura social exige una 

�Mal i d ad prop i a  y rechaz a paulatinamente cul turas importadas y 

yux tapa■ i c i ona■ d e  elementos cultural es, asl como de l ugares 

�J mnos y ex traNos. La sociedad esta en busca de hechos ob_j§!tj "'os 

y no de f alsos mi tos y de modelos ajenos . Y mientras no existan 

f oros para cri ticar sus contenidos y sus formas,  la televisión y 

l a  cultura que pondera seguira danz ando entre el show -bussiness 

( 3 1 ) y el ocio, sin que nadie l a  detenga y mucho menos a sus 

detentadores. 

f 1.mc i onam1 ent o ,  

Habra que ir hacia el porqu� de las cosas y sus 

s i n  seguir con una idea falsa e impuesta de lo 

que l a  cul tura y la educación visiva. Con esta idea citamos a 

qui en acertadamente , sef'falo al guna vez : el 

de■conoc i mi ento de l as causas conl l eva a la  sumisión " 
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Aearato cri tico 

1)  vi s. Mattel art , Armand, b§ comuni caci ón ffi§!iY§ ªQ ª! e�º�ª§Q QE 

l i bei-aciOn • 

2 )  I b i d  . . .  p .  44. 

3 )  Al ca.l a Pere:z , Fernando, " Información: base y conteni do de l a  

4 )  

democraci a " en Comuni cación Soci al No. 1 ,  p. 1 26. 

Rojas Zamorano, Al berto, Tel evi sión y educaci On 

Televi sa :  el gui nto eoder , p .  137 .  

en 

5) Muestra obteni da del per i ód i co El Uni versal de la mi sma 

fecha. 

6 )  Avi les Fabi l a, Rene, " Tel ev i s i On y cul tura " en 

Comuni caci ón Soci al No. 4 , p .  138 .  

7) Idem .• • p .  139. 

8) Muestra tomada del per i ód i co El Universal . 

9) i dem . 

1 0) Sabi do, 

p . 7 .  

Miguel , " Cambi os en el canal ocho " en Exc·elsi or ,  

1 1 )  Toussai i:it, Fl orence, 

Tel evi sa:  .. . p .  52. 

12) Guti erre:z Espi ndol a ,  

" Una semana de programaci ón . • .  11 en 

Jase Lui s, • InformaciOn y necesi dades 

soc i a l es . • •  " en op. c i t ,  p .  82. 

13 ) I rJem • • • •  p .  70 . 

14 ) Pr i eto Cast i l l o ,  

60 . 

Dan i e l ,  Retóri ca v mani pul aciOn mª!!.Yf ü p . 
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1 5 )  v i s .  Huxley,  Al dous, Un mundo fel i z  

1 6 )  n .  Lui s  de Llano Macedo: h i jo de Lui s  de LLano y R i ta Macedo, 

productor de c i ne y tel ev i s i ón y actriz respecti vamente . 

ProdLtctor Ejecuti vo de Televi sa ,  creador de programas como Cachun 

Cachun Ra Ra y Videocosmos, asi como Director de grupos musicales 

como Ti mbiri che y Fresas con Crema . 

1 7 ) n . A l a  empresa que nos referimos es evi dentemente Tel ev i s i ón 

V i a  Satél ite S . A de C . V  ( Tel evi sa) . 

1 8 )  n .  El termino se refi ere al ser que ex i te y n a  ex i ste que 

estA en todas partes y es un constante vig l a  de l as normas 

pactadas por su régimen . v i s .  Orwel l ,  G�orge, 1 984. 

1 9 )  n. Esta es la frase de i dentif i cación de i nterfase del 

programa Vi deocosmos. 

20) 

2 1 )  

n. 

n. 

La muestra fue tomada el 1 3  de Septiembre de 1 986.  

Roland Barthes es un teori ce estructural ista francés y 

entre sus obras se encuentran: l a  economí a  pol í ti ca del signo . 

22) n. Easy way: es una expresi ón i nglesa que traducida 

l i teral mente sign i fica camino faci l .  

23) n. sel f  service: expresi ón i ngl esa 

l iteralmente auto serv i ci o .  

24- ) n .  Lo novedoso del rock esta e n  entredi cho , 

que signif i ca 

ya que es una 

corri ente musi ca l  que surg i ó  a l rdedor de l os anos 50 ' s  y tuvo su 

mAxi ma expresi ón a mediados de l os 60' s  con gent�� y grupos como 

Led Zeppe l i n, Los Rol l ing Stones, Deep Purp l e, The Who, Los 

Doors y J i m  Morrison, J i mmy Hendrix, Janis Jopl i n, etc . 
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25) n .  Pierre Cardin : es un diseñador de modas frances. 

26 ) n. Matchabelli : es una fragancia de dudoso origen francés. 

27) n. El new wave - nueva ola en español - son los resquicios del 

buen rock de antaño y que surge en los BO' s con remembranzas 

descontextualizadas de la mOsica y representantada por The 

Knack, Plasmatics , y mini - grupos como : Tears for Fears , Wham, 

Wang - Chung, etc. 

28 )  vis. Cavaleanti • • . op. cit. 

29 l vis. Fromm, Erich, sl mi@gg a la libertad . 

30 1 Prieto, Daniel , Retórica y manieulacibn ffi!§i��, p.20.  

3 1 ) n. La expresión es de ori gen inglés y se refiere a todo lo 

relacionado con l os espect�cul cs .  
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CONCLUSI ONES 

a l  Si b i en hab l ar d e  cul tura es compl icado, resulta aún mAs 

contextual izarl a, ya que las realidades especi ficas 

cont i en en carac::teri sticas y facetas consecuentemen te peculi ares.-

Lo que es ci erto, sea el contexto que sea, es que e l  concepto 

de cultura encierra g eneralmente , una connotaciOn d e  cl ase, 

puesto que su interpretaciOn se apega a las estructuras d e  poder 

er.:onOmico pol l ticas de cualquier sociedad, esto sin tomar en 

cuen ta todos los medios que se util izan para reforz ar, ampliar y 

mantener la concepciOn dm que la cultura es un fenOmeno superior 

no tan f Acil de adqui rir . 

De ahi que la cultura de la clase dentadora del poder, se 

deal i gue de la práctica social para convertirl a  en un bien 

consum i b l e  que se encuentra en una esfera cristal izada l l ena de  

bu■n•• maneras y costumbres estili z adas distintas a la  del común 

Por esta razOn, se tiene la creencia de  que 

cancc■r • Tchai kovsky,  Pucci n i  o a Pavl Ova es ser culto. 

La cul tur a " sup er i or " que promueve la clase en el poder, se 

oc i a  y al tiempo l ibre con l a  iniciativa de impulsar 

conocimi ■ntos que •• 

sociedad , s i endo que 

des vi nc1.1 l an del  devenir diario de 

l a  CL1 l tura ,  ademas de  ser la danz a, 

una 

el.  

l a  mósica ;  es el  trabaj o,  l os val ores, l as costumbres, Y 

en st.1m,:\ , todo l o  que el ser humano produce espiritual y 

material mente durante su existencia. 

La cultura tiene que ser considerada como un todo, 
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evitando desvinculaciones, que lo Onico que provocan, es crear 

brechas y vacios que aumentan las desavenencias y desacuerdos 

entre las clases sociales que participan del proceso soci al de 

produccibn de bienes culturales . Ahora, para lograr una cultura 

-realmer1b� democr-at i-c a ,  en primera i-nst-ancia, b-abri-a -que rede-f-Lnir 

el concepto cultural para ubicarlo en un ambito nacional 

partiendo de su promocibn a trav�s de las organizaciones sociales 

realmente populares e independientes con el objetivo de generar 

productos culturales apegados a una realidad nacional sin 

intermediarios u organizaciones populist as con obj etivos mas que 

culturales principalmente politices. 

b )  En nuestra era ,  los medios masivos de difusibn se han 

car acteriz ado por ser transmisores de una cultura que tiende a 

estandarizar los gustos y las necesidades del público, asi como 

su separatidad de una realidad determinada. Uno de los medios 

masivos de difusi bn que han permi tido y promovido esos fenbmenos , 

ha sido la televisibn, ya que ha creado y ampliado en primera 

instancia, un ambito donde la cultura de las clases sociales 

minorit arias ha marcado la pauta a · seguir dentro de la actividad 

cultural televisiva, y donde lo popular ha existido como un 

relleno y algunas veces como elemento de coptacibn de los 

intereses socialmente mayoritarios. 

Definitivamente, no podemos dejar a un lado el hecha de que, en 

primera instancia, el emisor determina el qu� y el por qu� de la 

cultura, motivo sufi ciente para que la cultura televisiva se haya 

desarrollado paralelamente a la ·estructura autoritaria de 
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Ltna soci ed ad, que ha basado su permanen c i a  en el consumo y en la 

creac i ón d e  necesi dades que han descompuesto el conteni do y el 

quehacer cultural de las sectores soc i ales de la comun i dad. 

Por esto, la cultura y la televi si ón ut i li zadas por una clase 

determi nada se han convert i do en termi nas que conllevan una car,;¡a 

i deológi ca desti nada a p r i or i zar las formas, y no los conteni dos, 

ya que han ponderado el status, la plusvalia y el consumo como 

i nstrumentos y f i nes d e  un b i enestar f i ct i i i o  y superfluo. 

La t e l evi si ón como med i o  masi vo de  d í  f LtSÍ ón posee 

caracteristi cas que en si m i smas , con f i guran un f enómeno d i sti nto 

al de  otros med i o  masi vos . Por eso al hablar d e  la r eali dad 

aud i ovi sual televi si va, la constante ha si do ubi car al med i o  como 

transformador d e  las h echos, y n a  como un si mp l e  transmi sor de  

l os m i smos, ya que ha ad qui r i do peculi ar i dades , que lo han 

convert i do en Ltn f enómeno basado en las i rnagenes visuales con una 

f"'lanLtel 

i nfluencia d entro de la d i f usi ón masi va. Coi nci d i endo con 

Martin Serrano af i rrnari a  que el carácter d e  naturali dad 

que se l e  atr i buye a l a  televi si ón es una caracteristi ca soci al y 

no proveni ente d el med i o  en si, ya que la naturali z ac i ón de  las 

:i magenes audi ovi suales que propone el televi sor pueden entenderse 

como la reproduc c i ón del mi to del r etorno a la naturaleza que 

caracteri za d esde sus origenes a la soci edad tecnológi ca y l a  

rec:uperaci Cn d e  la naturaleza sac r i -f i cada par y para la 

tecnol ogía  en benef i c i o  de una soc i edad con un desarrol lo 

ace l erado y arr i tmi co. 

e) Al acercarnos a -la metodología ,  sur g i o  la sorpresa de 
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encontrar muy poc a  i nformaci on sobre los metodos o la manera de 

real i z ar un anAl i s i s  televi sivo , por lo que consi dere necesar i o  

estructurar uno, que creo h a  servi do para los f i nes y necesi dades 

de esta i nvest i gaci on .  

E n  pri mera i nstanci a• 

acontec i mi entos que rodean el fenomeno televi sivo como son los 

elementos que i nterv i ene en el proceso de elaborac i on, 

reproducc i on y di fusi on de sus mensaj es, y trata de recoger 

algunos eventos no i nclui dos en algunos otros metodos de anAlisi s 

previ amente revi sados como son el rui do ,  el silenc i o ,  en lo que 

respect a  a lo aud i t i vo, y en general, elementos relac i onados al 

complejo espaci o  - t emporal que conti ene lo televi sivo . 

Su estructurac i ón, parte del principio .  del proceso de 

comLin i cac i on y de los elementos que lo componen, asi como de las 

partes que i nt egran la i magen audi ovi sual y eventos que lo 

c i rcundan. 

Su apli c ac i on es vi able en cualqu i er f enomeno aud i ov i sual que 

contenga i magen, palabra y soni do. AunqL1e despues de haber 

r evi sado b i bli ograf i a rec i ente, he encontrado que pueden sumarse 

mas elementos concerni entes al espaci o, t i empo y mov i mi ento del 

mensaj e  t elevi sivo y audi ovi sual en general. En el caso de los 

programas anali z ados ,  el metodo bri ndo la oportuni dad d e  afi rmar 

las i deas sobr e  el quehacer cultural del c anal ocho que gi �aban Y 

s i guen g i r ando sobr e  el argumento que promueve la t esi s de que 

los conteni dos e i deas, y en general, la producc i ón de la mayor 

par t e  de los programas que se producen en· e1 canal nueve se basan 
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en producciones y reali z aciones extranjeras con sus ya comentadas 

consecuencias . 

Despues de haber realizado la inves t i gación , he revi sado otras 

fuentes que al momento de elaborar el trabajo no teni a a l a  mano . 

Las i nforni,;u:ign_es que be obtenirlo me han dad-o ,•-i-uevo-s in-sct:i=umeRtos 

que pueden ser utilizados para corregir y aumentar el metodo. Aún 

asi , 

para 

este ha resultado un instrumento pri mario, pero eficiente, 

lograr un anal isis de mensajes por televisión. De esta 

manera, el analisi s  de los programas del canal resulta en su 

momento interesante, puesto que conjuga un modo de ver l a  cultura 

y sus correlaciones con la estructura social que la ha pe�mitido 

y reforzado . 

d )  Ya en el anal isis, se caracteriza el . quehacer cultural del 

canal, y en consecuencia, el de la empresa que lo patrocina. Lo 

que si quisiera aclarar, es que la decisiOn de convertir un canal 

comercial en un canal cultural, no f ue precisamente resultado de 

una actitud altruista o beneficiaria por parte de la empresa que 

lo posee, sino que se debió fundamentalmente a condiciones y 

relaciones socio - politi cas y económi cas muy peculiares de la 

empresa 

instancia, 

frente al Estado Mexicano, moti vadas en primera 

por la nacionaliz ación de la banca; y en segunda, por 

l a  entonces cercana extinci ón de las concesiones que poseí a y 

posee la empresa Televisa sobre dos de sus canales. 

De esta manera , la pol l tica cultural del canal ocho ahor a 

nueve ha dependido en mucho, de l as fluctuantes relaciones 

entre l a  empresa Televisa y el Estado, y de las condiciones soci o 
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- económi cas que regulan su ex i stencia como empresa. Ademas de 

que el nuevo canal cultural ha s i do uti l i z ado inteligentemente 

como escudo de l os f recuentes ataques que reci be tanto la empresa 

como sus di recti vos . Por lo tanto, no hay que confiar tanto en la 

cultur <.1 eif1ana� ele un canal sur-9ido _(Jel -0p-0r-tuni smo pol i t i-c::o '/ de

condi ci ones que han demeri tado un quehacer que podrl a  ser mas 

vasto y popular, si así se deseara . 

De esta manera , el i ntento de creai una nueva opci ón cultural 

televi siva se ha opacado por los i ntereses económi cos de un 

ci erto grupo que ha logrado conformar poco a poco espac i os de 

expresión muy selecti vos que han compl i cado cada dia, la 

de plantear la prob l emat i ca soci al y sus pCJsi b i l i dad 

i. mpl i c:aci. ones. Por esta r.:.�zOn , se hace necesari o  construi r  una 

cultura parti cipati va que radi que en el propi o ser y en su acciOn 

practi ca .  De aqu i , que la construcc i ón de los procesos culturales 

democrati ces dentro de la soci edad, y en pri nci p i o  dentro de los 

medi os de di f usi ón masi va , se apeguen en primera instanci a ,  a la 

reconstrucci On de una cultura propi a  basada en la di sci pli na, la 

or·gani zac: i ón ,  el conoc i m i ento de la reali dad y la creciente 

capac i dad de cri ti ca, tomando en cuenta las educaci ones formal e 

inf ormal, asi como la relac i On que se g uarda con los dem�s 

i ndivi duos ; y en segLtnda , buscar que esa cultura se torne en 

l l ne3 de acci ón y genere responsabi li dades concretas ante tareas 

soc i al es concretas, para asi, i r  construyendo un proyecto camón 

que se avoque a pri orizar l os eventos y el quehacer cultural dé 

nuestra re,?.lidad, que desafortunadamente ha d i ri g i do sus 
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proyectos cultura l es i nc l uyendo a l os medios de difusiOn hacia l a  

fluctuan te variación de intereses externos e internos que han 

visto en la cultura y l a  tel evisiOn , l os instrumentos mis 

viables para proteger una posiciOn y enraizar l os disparejos 

criterios que de la cut tura existen en nuestro pal s. 

En consecuencia, la acciOn concreta serl a buscar constantemente 

la vincul aciOn entre teoria y prictica avocada a generar una 

cultura televisiva hecha para y por el pueblo, basada en l a  

participación di recta de l os distintos sectores social es en l a  

producciOn, e l aboración y difusión de los mensaj es que se 

el aboran en e l  medio masivo de l a  modernidad: l a  tel evisiOn. 
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