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la unidad conceptual estímulo-respuesta. Un compor-
tamiento es necesariamente la respuesta a un estímulo,
el cual si no produce respuesta no es estímulo. De esta
forma, la teoría hipodérmica proponía una relación
directa e inmediata entre la exposición a los mensajes
y los comportamientos. Por esta razón, se sostenía que
los medios masivos eran peligrosamente manipulado-
res: bastaba la exposición a ellos para que tuvieran un
efecto sobre los receptores. Estos, por su parte, se
concebían como un conjunto anónimo, sin interacción
entre ellos. Individuos atomizados, aislados, indefen-
sos ante la gran capacidad estimuladora de los medios
masivos, eran por lo tanto, sujetos de manipulación.
De esta manera, se privilegiaba la inciativa de los
emisores, correspondiendo la respuesta o efecto -siem-
pre acorde al estímulo- al destinatario. Se trataba de
un sujeto receptor pasivo, siempre dispuesto a recibir
inactivamente aquellos estímulos que el emisor desea-
ra.!

...Kublai, pregunta a M arco: -cuando regreses
al poniente, ¿Tepetirás a tu gente los mismos
relatos que me haces a mí?
-Yo hablo, hablo -dice Marco- pero el que
me escucha retiene sólo las palabras que
espera. ( ...) Lo que comanda el relato no es la
voz: es el oído.

Italo Cal vino
Las ciudades invisibles

Sin embargo, a estas alturas, en el campo de los
estudios de la comunicación resulta ya casi un lugar
común insistir en la actividad del receptor. Incluso los
periodistas -que no siempre ni necesariamente son
estudiosos de la comunicación-, consignan y difunden
la no pasividad del públic02.

Por otro lado, antes de iniciar la revisión de
algunas propuestas teóricas para el estudio de la
recepción, es necesario recordar que aunque centrarse
en el receptor supone de cualquier forma -aunque en
ocasiones quede implícito- un modelo comunicacional:

El estudio de la recepción no es ninguna novedad. La
estética ha tenido al receptor por preocupación desde
hace ya mucho años, sobresaliendo en este campo las
aportaciones de H. J'Russ con su Recceptionestetik. Por
otro lado, J.M. Castellet hace ya más de treinta años
Que publicaba La hora del Lector. Roland Barthes
hablaba del tema ya por 1911. Sin embargo en nuestro
país la preocupación por el estudio de la recepción es
muy reciente. Quizá se remonte a los primeros estudios
de "usos y gratificaciones" y, además, ha sido abordada
de manera dispersa. Es precisamente ésta la razón Que
nos ha motivado para presentar este ensayo, en donde
pretendemos brindar un panorama de las principales
maneras Que actualmente existen para mirar el proble-
ma de la recepción.

Cabe destacar primeramente Que la mayoría de los
estudios Que sostienen la actividad del receptor se
han conformado en respuesta a la famos~ "teoría de la
aguja hipodérmica", cuyo modelo comunicacional e$tá
basado en la teoría de la acción de la psicología
conductista. Recordemos Que para los conductistas,
todo comportamiento puede ser entendido a la luz de
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cación con la elección de los medios y los mensajes. Al
mismo tiempo los medios masivos adquieren una
importancia relativa en la vida de los sujetos, ya que
existen otras fuentes de satisfacción de necesidades
con ias que compiten. En nuestro país, la investigación
de la recepción con el enfoque de "usos y gratifica-
ciones" ha sido muy explorada, sobre todo en relación
a la televisión y los niños7.

Los aportes de Umberto Eco

En su reflexión acerca de la televisión, Eco tam-
bién destaca la dificultad de la semiología para
establecer el efectivo sistema de significación de los
receptores singulares. Se necesita investigar empírica-
mente -afirma- para conocer los sistemas de significa-
ción tanto del emisor como del receptor y la real
eficacia comunicativa de los mensajes. Por otro lado,
resalta la pluralidad de códigos al interior de una
misma sociedad, pues las reglas textuales varían de
un grupo a otro1o. Eco establece claramente que no se
trata de homogeneizar los códigos del receptor a los
del emisor, sino de "comprender las Vastas mutaciones
de la conciencia colectiva que el desarrollo de los
medios masivos provocan"ll. El problema de la re~ep-
ción es la libertad de conocer la existencia de otras
organizaciones del contenido que no corresponden a
las nuestras. "Comprender lo que otros comprenden
puede servir para ponerles en condiciones de com-
prender lo que comprenden otros grupos cuya gramá-
tica ignoran ellos"12.

Es sin duda en Lector in Fabula donde Eco carac-
teriza con mayor precisión la activIdad del receptorl3.
Al reinterpretar un texto el lector es cooperativo,
interviene, actualiza, opera sobre el texto. En este
sentido necesita ser competente gramatical y circuns-
tancialmente. El autor, sin saberlo, prevee esta acti-
vidad de su lector para que sea capaz de interpretarlo
siguiendo la misma estrategia de producción. Por otro
lado, no es necesaria la existencia empírica del lector,
porque aunque el texto se emite para que alguien lo
actualice, ese alguien no necesariamente existe. El
texto también contribuye a formar competencias
necesarias -ya se dijo- para su reconocimiento, pues
se trata de un fenómeno de cooperación textual que se
realiza entre dos estrategias discursivas, no entre dos
sujetos individualesl4.

Desde otra base teórica, Umberto Eco se preguntaba
a propósito del mensaje televisivo: "Cuando yo trans-
mito un mensaje, ¿qué reciben efectivamente in-
dividuos diferentes en situaciones diferentes?"8 Desde
el punto de vista semiológico, definía al mensaje
televisivo como un sistema de signos cuya estructura
de signos es detectable. El estudio de la recepción,
desde este punto de vista, deberá tomar en cuehta esta
estructura, de la misma manera como toma en cuenta
la intervención del emisor. Por otra parte, en la
comunicación de masas también inciden los marcos de
referencia.

En un primer momento, Eco define la recepción
como una situación de decodificación del mensaje. En
este sentido, constituye un problema de códigos,
verdadero problema cuando no se decodifica en
función del mismo marco de referencia o códigos que
los utilizados por el emisor. Se trata aquí de la mal
llamada "decodificación aberrante", que posterior-
mente va él mismo a criticar y a llamar como "la
última libertad" para el receptor bombardeado por
mensajes persuasivos, ya que cada significante abre en
el espíritu de quien lo recibe un campo semántica
sumamente amplio, por lo que el mensaje nunca es
recibido de manera unívoca9.
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"ida cotidiana estaría gobernada mas por la táctica que
por la estrategia, ya que consiste en saber aprovechar
la ocasión para actuar, más que para elaborar un
discurso.

Para describir estas prácticas ordinarias, el punto
de partida es la lectura como actividad. El texto -ima-
gen o palabra- nos dice De Certau, se presenta
habitable a la manera de un departamento alquilado
que es amueblado con los gestos, recuerdos, posibili-
dades y competencias del habitante. La descripción de
las prácticas y de la utilización de ciertos productos
culturales, como por ejemplo los programas de televi-
sión, implica el estudio de la "lógica de este pen-
samiento que no se piensa"26, con el auxilio de diver-
sas disciplinas: la sociología, la antropología, la his-
toria, la etnometodología y la sociolinguística, para
interrogar con ellas las lógicas fuertemente formaliza-
das y su extensión al dominio de la acción27.

La propuesta de T. Van Dijk

Desde otro lugar epistemológico, Teun A. Van Dijk28,
propone constituir como objeto de estudio el enten-
dimiento del discurso, desde un punto de vista cog-
noscitivista. La problemática Que se plantea es la
comprensión del discurso, para la Que es necesario
ahondar tanto en las propiedades del discurso como en
los procesos cognitivos, elementos Que intervienen
tanto en la elaboración como en la recepción de
mensajes. Desde este punto de vista, la comunicación
ocurre en un contexto sumamente rico, ya Que el
receptor se enfrenta con señales percibidas sensitiva-
mente, Que coteja con el conocimiento sintáxico y
semántico anterior29; es decir, Van Dijk plantea un
receptor Que lleva a cabo una cierta actividad: cog-
nitiva. El receptor, en su memoria a corto y largo
plazo, ha almacenado información Que su "cultura y
sociedad le han permitido construir y Que le sirve de
norma. Así, la actividad de los sujetos enc situación
comunicativa~ se refiere sobre todo a operaciones
intelectuales. Tales operaciones son compartidas tanto
por el receptor como por el emisor, sólo QU.e en orden
invertido. Comprender o elaborar los discursos supone
las mismas operaciones.

La 

lectura crítica de los mensajes

La preocupación por comprender la actividad de la
recepción está emparentada con los trabajos que
promueven la lectura crí!ica de los mensajes. Aunque
es difícil establecer con precisión quién engendró a
quién, es un hecho que la reflexión teórica alimenta

los programas de lectura crítica, y éstos retroalimentan
y permiten, o deberían de permitir avanzar a la
primera.

Entre los medios masivos, es sin duda la televisión
la que ha polarizado el trabajo de ambos esfuerzos,
quizá por su gran influencia y mayor alcance. El poder
que se le atribuye desde el inicio de su desarrollo,
contribuyó a que los estudios sobre este medio deriva-
ran, del análisis de sus efectos, hasta la propuesta de
programas de lectura crítica, pasando porlos intentos
de atrapar el hecho simple de ver televisicfln en una
compleja práctica cultural.

En América Latina tenemos actualmente varias
experiencias tanto de investigación sobre la recepción
como programs de lectura crítica que merecen ser
recogidas y multiplicadas. Nos referiremos a algunas
de ellas que nos parecen especialmente sobresalientes,
pero debe quedar constancia de que los esfuerzos en
esta línea no se reducen a los casos aquí mencionados.

M. Martín Barbero, por ejemplo, se ha pregun-
tado30, qué hace la gente con la televisión, y trabajan-
do en Colombia con el concepto de uso en el sentido
que le asigna Michel De Certau, ya revisado por
nosotros, trata de: a) describir los hábitos de consumo
de los medios por distintos grupos sociales; b)ubicar
los espacios de circulación y semantización de la
telenovela (caso concreto a investigar), y c) describir
las competencias e imaginario colectivo que permiten
el reconocimiento de los significadcs actualizados en
productos concretos3!.

Este planteamiento se distingue del modelo de
"usos y gratificaciones" en que ubica la problemática
en el campo de la cultura, lo que constituye una parte
integral de los nuevos modelos para entender la
recepción. En este sentido, se cree que los usos no se
agotan en las diferencias de clase social, sino que
existen competencias culturales transclasistas, así como
competencias narrativas que se ponen en marcha tanto
en la emisión como en la recepción de mensajes. No
se trata, entonces, de medir la distancia entre los men-
sajes y sus efectos, pues la "lectura" de la televisión es
vista como una actividad por medio de la cual los
significados se organizan en un sentido; es reproduc-
ción y producción de sentid032.

El trabajo de Martín Barbero es un proyecto que
aborda desde la configuración de la industria de la
televisión, el análisis de las ideologías que intervienen
en el proceso de emisión\producción, hasta el análisis
de las formas de apropiación\recepción33.

Otro estudio es el de Guillermo Orozco34, quien ha
examinado la televisión y la cultura de los receptores
para elaborar estrategias de educación antihegemónicas
con finalidades de transformación social en México.
Los receptores, que en este caso son niños, se conciben
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interior del grupo del CENECA, que atiende a escuelas,
grupos y organizaciones sociales, buscando "superar
la denuncia de la alienación y tratando de valorizar
las propias experiencias culturales de los diversos
grupos sociales, (para que) a través de esta valoración
los grupos adquieran la capacidad de enjuiciar a la
televisión y demandarla activamente"4o.

En México los programs para fomentar la lectura
crítica de los medios masivos y en concreto de la
televisión, son escasos y dispersos. El caso de IMDEC en
Guadalajara,con su taller de metodología, es la ex-
periencia que cuenta con mayor continuidad y madu-
rez. Existen además materiales sueltos41; recientemente
Mercedes Charles Creel y Guillermo Orozco vienen
trabajndo en una propuesta en este sentido, que recoge
la experiencia de estos programas en todo el mundo,
pero que tomando en consideración la situación
concreta de los niños, profesores y padres mexicanos,
se perfila como un prQgrama distinto a los demás, que
pretende responder a la especificidad mexicana.

La pretensión dec todos estos esfuerzos de educa-
ción para los medios es "potencializar la capacidad
crítica y análitica del receptor, así como la capacidad
crea ti va y expresiva de los grupos socioculturales
específicos (...) también buscan la constitución del
grupo como una entidad colectiva con capacidad de
demandar un manejo más democrático y plural de los
medios masivos con el fin de transformarlos en
instrumentos al servicio de la comunidad"42.
y es que, es necesario decirlo, la lectura crítica de los
mensajes supone una lectura crítica del mundo y la
sociedad, de las relaciones del hombre con los objetos
y los otros hombres; supone también 1a conciencia de
que somos los hombres -y las mujeres- quienes somos
productores de sentido y por ello creadores del mundo
y la sociedad que nos rodea.

Notas

2.

es razón?", en Diógenes, Revista de la UNAM-UNESCO,

México, s\f.
4. MC QUAIL, Denis, "La audiencia de los medios de comunica-

ción", en Introducción a la teoría de la comunicación de masas,
Barcelona, Paidós, 1983.

5. KATZ, Elihu, et. al.,"Usos y gratificaciones de la comunicación
de masas", en Moragas, M. (Ed.), Sociología de la comunicación
de masas, Barceola, Gustavo Gili, 1979.

6. Ibid., p. 257.
7. FERNANDEZ Collado, Carlos, et al., La televisión y el niño,

México, Oasis, 1986.
8. ECO, Umberto, "Indagación semiológica del mensaje televisi

vo", en La ventana electrónica, México, EUFESA, 1983.
9. ECO, Umberto, "El problema de la recepcióil", en Sociología

vs psicoanálisis, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1974.
10. ECO, Umberto, "¿El público perjudica a la telcvisión?" , en

Moragas, M., (Ed.), Sociología de la comunicación de masas, op.
cit.

11. Ibid., p. 301.
12. Ibid., p. 303.
13. ECO, Umberto, Lector ill Fabula, México, Lumen, 1981.
14. Ibid.
15. ECO, Umberto, "Notas sobre semiótica de la recepción", en

Actes Semiotiques, Vol IX, No.8, París, Institut National de la
Langue Francaise, 1987.

16. Ibid., p. 6.
],7. Ibid., p. 11.
18. Ibid., p. 10.
19. BLANCO, Desiderio, "Comunicación e imaginario popular",

en Contratextos, No. 1, Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción, Universidad de Lima, Perú, 1985.

20. Ibid., p. 31.
21. Ibid., p. 32.
22. Ibid., p. 33.
23. DE CERTAU, Michel, "Usos y prácticas de la cultura or-

dinaria", en Signo y pensamiento, No. 9, Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia, 1986, p. 51.

24. Ibid., p. 62.
25. Ibid., p. 64.
26. Ibid., p. 65.
27. Idem.
28. VAN DIJK, Teun A., "Discurso, cognición y comunicación",

en Fuentes R. (Ed.), Antología sobre comunicación y cultura,
Textos escogidos, Guadalajara, ITESO, 1985.

29. Ibid.
30. MARTIN BARBERO, Jesús, "Televisión, melodrama y vida

cotidiana", en Signo y pensamiento, No.11, Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia, 1987.

31. Ibid.
32. Ibid.
33. Ibid.
34. OROZCO, Guillermo, "Televisión, receptores y negociación de

significados", en Comunicación y sociedad, Cuadernos del CEIC-
AMIC, No.2, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1987.

35. Ibid.
36. EDWARDS, Paula, "De la educación para la televisión a la

recepción activa", en Fuenzalida, Valerio, Educación para la
comunicación televisiva, CENECA, Chile, 1986.

37. ibid.
38. FUENZALIDA, Valerio, Televisión. Padres e lujos, CENECA-

Ediciones Paulinas, Chile, 1984.
39. Ibid, p. 128.
40. CHARLES, Creel M. y OROZCO, Guillermo, Educación para

los medios. Un proceso crítico en un contexto de comunicación, ILET,
México, 1989, p. 31.

41. CHARLES, Creel M. y OROZCO, Guillermo, op. cit., pp. 42-
43.

42. Ibid., p. 50.

WOLF, Mauro, La investigaci6n de la c,omunicaci6n de masas, Bar-
celona, Paidós, 1987.
Granados Chapa, a propósito de las elecciones del 6 de julio
de 1998, haci:l referencia a la conducta cerrada de los medios
masivos (sobre todo la televisión) que no lograron persuadir a
la gente de votar por el candidato gubernamental.
KOWZAN, Tadeuz, "Literatura, teatro, cine: ¿comparación no


