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sentido, aunque carece de evidencia empírica a nivel de su reconocimien-
to consciente. Se trata de un nivel no explícito de comunicación "... que
domina con ligeras variantes cosméticas, en las televisiones del mun-
do..."1 Es pues una forma de hacer televisión, pero contemporáneamente
una forma cultural que sintetiza, reconvierte, asimila y transforma las
formas culturales de nuestro tiempo.

Las condiciones por las cuales los públicos reciben información, parti-
cipan en mayor o menor medida en la vida pública, obtienen entreteni-
miento, información y hasta enseñanza, se han modificado profundamen-
te en este siglo mediante las instituciones de comunicación masiva, o 1(~;
mejor, de las industrias de la cultura. De entre éstas, desde mediados del ~~ :
siglo, la más importante es la institución televisiva. '" "':~ ;.

De esto no cabe duda, pero tampoco de que existen mecanismos y ;~ !

. criteri~s que "o~eran co~o filtros para. la, selección, pro~ucción y difusión "~ ;
de artlculos de Informaclon y entretenimiento; que contrIbuyen a estable- ~ ;
cer lo qu: ¡odría describirse como la producción selectiva de formas ft~;~'}~~
culturales. , .1f!t~~~~ ,

En este sentido, frente a las fuerzas centrlfugas obrantes en el macro- :~;;¿,4. i
discurso telev!si.~o, actúan. ~omo tendencias unificadoras -que repr~- ~!f!!i:r::¡¡¡¡~ .1
sentan, en definitiva, selectividad de formas culturales- la espectacularl- ~:'¡;,~
zación y la ficcionalización. ~:,::~~ !

La primera se acepta en un doble significado. Por un lado, el de la !~\
transformación de cualquier materia o tema en espectáculo y la reconver-
sión en espectáculo televisivo de los espectáculos externos a la televisión

¡ (por ejemplo, los eventos deportivos, los rituales religiosos, las repre-
¡ sentaciones teatrales). Por otro lado, por espectacularización se conviene

en el carácter espectacular que asume la TV en vista del espectador, quien
recibe imágenes mediadoras entre las construídas por su percepción y el
mundo referencial. El empleo de efectos visuales computarizados ha
venido a acentuar la mediación espectacular.

La ficcionalización, segunda tendencia unificadora a la vez que selec-
tiva, otorga en mayor o menor grado carácter ficcional a todo ámbito de
tratamiento televisivo. Por ejemplo, los noticiarios, los reportajes, las
entrevistas, los relatos documentales, que tan tranquilamente suelen
adscribirse a captura de la realidad, ostentan todos algún grado -mayor
o menor- de ficción. Baste pensar en la importancia que revisten en

cualquiera de tales programas las puestas en escena, los movimientos y
angulaciones de las cámaras, la estructuración de bloques con o sin
insertos, etcétera.

En este marco general cobra particular resonancia la consideración de

géneros y formatos televisivos, a los que nos dedicaremos centralmente
en este artículo. En la TV la multiplicidad y heterogeneidad de géneros,
sus mezclas y las reconversiones, son asunto cotidiano.

Uno de los efectos de esta compleja articulación de procesos de

fragmentación y continuidad reside precisamente en su carácter hete-
rogéneo, es decir, en su capacidad de integrar en el interior del
macrodiscurso televisivo multitud de géneros, tanto por lo que respecta

1 Jesus González Requena, El discurso te/evisivo: espectáculo de la posmo-

dernidad, p. 11.
2 J.B. Thompson, "La comunicación masiva y la cultura moderna. Contribución

a una teoría crítica de la ideología", en Versión, Estudios de comunicación y política,
núm. 1, octubre, 1991, p.
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emisor/receptor. Por ella se vinculan sistemáticamente rutinas produc-
tivas o esquemas temáticos o intenciones y expectativas, a estructuras
textuales y a comportamientos comunicativos',.5

Empantanados como hemos estado por los sistemas clasificatorios o
texonómicos de los géneros, se nos hace difícil pensar, cuando de textos
concretos se trata, en sus fronteras imprecisas, en los umbrales de
mezclas y reconversiones y, especialmente, en qué consisten las estra-
tegias de comunicabilidad que los sostienen. Heredamos muchos de los
nombres otorgados a diferentes tipos genéricos tanto de la tradición de
los estudios literarios, teatrales y cinematográficos, como de las empresas

productoras -cinematográficas y televisivas- y de la publicidad. Los
heredamos y usaremos puesto que para muchos, como dice una viejo. adagio, conocer es nombrar. Lo importante aquí es entender las estrate-

, gias textuales en sus diferentes configuraciones, tanto en su dinámica

como también en sus regulaciones y exigencias.
Vivimos justamente una época en que la noción de género -aceptada

como clásica desde Aristóteles en adelante, aunque con variaciones
significativas- empieza a ser subvertida conscientemente por los creado-
res mismos, escritores, periodistas y cineastas, y discutida, criticada y
analizada por los estudios de la literatura, del lenguaje, del cine; sin
embargo, si no se desdeña recordar algo de la historia de la literatura, y
la más reciente y breve de la filmografía, los textos mismos siempre
subvirtieron las clasificaciones de los géneros: éstos se mezclaron, se les
otorgaron funciones diferentes o se crearon definitivamente otros.

Podemos remontarnos al siglo XVI y recordar que la historia de Calixto
y Melibea se llamó Tragicomedia de Calixto y Melibea, pero no fue escrita
en verso y para el teatro, sino en prosa y para ser leída. Caso interesante
es el de los primeros años del cine, cuando se fueron creando géneros
reconvirtiendo los de otros medios para terminar haciéndolos propios.
Géneros que, a su vez, fueron subvertidos y modificados en breves
periodos de tiempo.

En la TV, la multiplicidad y heterogeneidad de géneros, mezclas y re-
conversiones es asunto cotidiano. De ello son ejemplo, entre otros, las
reconversiones múltiples de ámbitos conversacionales y de espectáculos ¡
extratelevisivos, la versatilidad del formato magazine y el videoclip. I

I

Repensando el género desde el discurso

Las esferas de actividad humana, económicas, educativas, familiares, del

trabajo, científicas, artísticas, religiosas, entre otras, dan lugar sin
excepción al uso del lenguaje verbal (oral/escrito). Cada vez más en el
presente están dando un lugar destacado al uso de lenguajes audiovi-
suales. Así como son multiformes dichas esferas, resultan de extrema he-
terogeneidad los tipos de interacciones comunicativas. A ello se agregan
las intenciones y funciones que pretenden cumplir (informar, persuadir,

entretener, divertir, explicar, requerir información, ordenar, enseñar, etc.);
por lo que es imposible pensar que cada vez que se use un lenguaje para
tal multiplicidad de esferas y para funciones tan diversas, se esté in-
ventando una estructuración nueva, o que palabras, oraciones e imágenes
se vayan sucediendo poco menos que al azar. Según Mijail Bajtin,

i 5 F. Casetti el. al., "Un quadro teorico", Ricerche Su/la Comunicazione, p. 149.

j (T. del A.)



,

"O9G "d '"Wapl L I
"BvG "d '/~qJa/l u9!.?~aJ.? ~I ap ~.?!¡?¡S3 'ui¡fee"~ 9 I

-ileuo!:>m!lSU! e epem!S u9!:>e:>!unwo:> ep e:>ij:>~Jd eun 'J!:>ep se 'OSJn:>s!p \

un ep eleJ:>uo:> U9!:>elSe!!Uew el Jes ellnseJ A.l ep ol:>npoJd epe:)

°SOI\!S!l\elel soJeu~5 SOl Jele\,!es
'send 'soweJep!I\IO ou SO!Jepun:>es soJeu~5 sol eJlu3 "OlUe!W!UeleJlUe

lep el ue Oldwefe Jod 'seJe!se se4:>nw ep eJew!Jd el e Jeze¡dsep else4

epun5es el Á 'Jijedwo:> ue:>eJed ¡enS!l\o!pne el Á el!J:>se el °el!J:>se eluew

-led!:>u!Jd ees efeldwo:> s~w leJmln:> u9!:>e:>!unwo:> el enb ep epnp el eqe:>

'seUo!:>eJep!suo:> selse eJelnWJO! Ume8 enb ep so\,!e elueses !se:> V'

L"ele!pewu! el\!sJn:>s!p
u9!:>e:>!unwo:> el ue SOp!mijSUO:> (seldw!s) sO!Jew!Jd soJeu~5 SosJel\!p

ueJoqe¡eeJ Á ueqJosqe soJeu~5 salsa 'u9!:>eWJO! ns ep ose:>oJd le U3

°eJel~:>le 'e:>Wlodo!:>os 'e:>!!!lue!:> 'e:>ijsjlJe u9!:>e:>!unwo:> :el!J:>se eluew
-¡ed!:>u!Jd 'epez!ue5Jo Á epel¡OJJeSep s~w elUeWel\!l¡eeJ 'efeldwo:> s~w

¡eJmln:> u9!:>e:>!unwo:> el ep seUO!:>!pUO:> ue ue5Jns -":>le 'so:>ijsjpo!Jed

soJeu~5 sepueJ5 'ese¡:> epOl ep se:>!!!lue!:> seuo!:>e5ijsel\u! 'seweJp
'selel\ou 'Jeqes e- (sofeldwo:» so!Jepun:>es sol\!sJn:>s!p soJeu~5 SOl

:eJeuew elUe!n5!s el ep Ume8 Jod ep!u!!ep se ejJo5ele:> eJlO el

"So:>!J~ue5 sodij selel e SOl!J:>spe SOlxel sol

ueldwn:> enb Sele!pewu! se:>ij:>~Jd sepep!leUO!:>uelU! gel e euo!:>!pUO:> es

eldw!s ep ol\ije:>!!!le:> 13 "Selsen:>ue gel o se:>ij~J:>oJnq selJe:> gel 'SO!:>!!O

Á SO!JelnWJO! sol ep so!JolJedeJ SOl owo:> 'Sel!:>j!!P Áe4 SOl Á ~ozJen!se

u!:l5u!u U!S !se:> Je:>ouo:>eJ e Á Jesn e sowepueJde enb soll~nbe 'Sel!:>~!

Áe4 sol 'sel!:>~! uees enb J!:>ep eJe!nb ou Seldw!s owo:> SOIJe501ele:)

"se:>!¡q!:ld seuo!!:>eJel:>ep gel Á se:>ij~J:>oJnq selJe:> gel 'SO!:>!!O

sol ep Sow!sjpe!Jel\ so!JolJedeJ sol OWo:> 'eJm!J:>se el ue sepepun! seu

-o!:>:>eJelU! ueÁnl:>U! U~!qwel 'leJO u9!:>e:>!unwo:> el ep Ol\!snl:>xe O!JOl!JJel
UDS °N °soue!pijo:> SOleleJ solo SeJel!I!W seuepJ9 gel 'ofeqeJllep 'SeJel

-o:>se 'SOSOlS!we 'SeJe!I!We! 'Soue!pijo:> so501~!P sope!Jel\ sol ue ue:>Jefe

es enb Sod!l sol sowepuelue 'soJew!Jd sol ue sop!nl:>ul o(sofe¡dwo:»

so!Jepun:>es soJeu~5 Á (seldw!s) so!Jew!Jd soJeu~5 :u9!:>uijS!P eJew!Jd

eun 9!:>elqelse Ume8 'sol\!sJn:>s!p soJeu~5 ep osJel\!un eWJoue else U3

°pep!¡!q!5!lelU! ep SOleJlUO:> O sol:>ed owo:> ueu

-o!:>un! 'eluewlem:>e esJ!:>ep elens owo:) "sope!:>unue o SOlxel sol ep U9!:>

-eleJdJelU! el Á U9!SueJdwo:> el eJed JOlde:>eJ Á Jos!we eJlue seluend ue:>

.-elqelse 'OPOl UD:> 'ajad soJeu~5 sol ep pep!SJel\!p el se ewJou3 "e:>!J~ue5

u9!:>eJn5!!uo:> eun e 'Jofew o '-elqe!Jel\ pep!leuO!:>uel\uo:> ep opeJ5 un UD:>

'opel:>zew eluewel\mU!!ep 'oJnd souew o s~w- oJeu~5 u!:l5¡e e selel\!U

SelUeJe!!p ue el!weJ es eJdwe!s 'o5Jeqwe U!S °ol:>npoJd owo:> o:>!u!:l

Á Jeln5u!s Á 'ejJOlne ns ue oij:>elo:> o lenp!l\!pu! se -Al. ep eweJ50Jd un

'eln:>jled eun 'o:>ijsjpo!Jed oln:>jlJe un 'e!:>ueJe!uo:> eun 'oue!pijo:> o501~!P

un ees- el\ije:>!unwo:> u9i:>:>eJelu! eun ep ope!:>unue o °lxel Je!nblen:)

gOews!w eJe!se
el e:>!ldwo:> Á ellOJJeSep es enb ep!pew e e:>eJ:> Á e!:>ueJe!!p es enb SOI\

-!SJn:>s!p soJeu~5 ep o!JolJedeJ un OPOl elS!Xe s!xeJd el ep eJe!se epe:>

ue enbJod Á selqelo5eu! UDS euewn4 pep!l\ij:>e el ep Sepep!l!q!sod gel

enbJod esuewu! se sol\!sJn:>s!p soJeu~5 Sal ep pep!SJel\!p Á ezenb!J el

"sol\!sJn:>s!p soJeu~5 soweu!wouep enb SOl e 'sope!:>unue ep selqelse

eluewel\ijeleJ sodij eJoqele en5uel el ep osn ep eJe!se epe:> [O""]



zada. Pues toda interacción comunicativa es una práctica ritualizada y
regulada por instituciones o dispositivos. Ritualizaciones y regulaciones
que no funcionan desde un único lugar, el de la producción, sino desde la
producción y la recepción.

¿Qué dispositivo permite juntar los hilos entre mensajes, saberes, for-
mas de presentación, emisores y destinatarios? Se trata de una institución
particular: el género, al que en TV, en particular, se agrega el formato.

Ambos se constituyen histórica y culturalmente en relación con las
funciones y los usos que emisores y destinatarios adscriben a las diferen-
tes interacciones televisivas, en relación con sus lenguajes y tecnología,
y señalan de manera particular los modos de consumo. Como otros
fenómenos de la cultura, son rígidos unas veces, flexibles las más,
históricos y, por tanto, móviles, cambiantes.

~ Para dar cuenta del entramado que supone el dispositivo genérico en
~ los textos televisivos, abordaremos a continuación aspectos que concier-

nen a las rutinas tecnológicas, a las estrategias composicionales y a
algunos de los rituales que condicionan la comunicación.

Los formatos o rutinas tecnólogicas

Muchas y diferentes son las acepciones del término formato cuando se
adscriben a la producción audiovisual, ya sea de cine o TV. Tocaremos
aquí sólo la que concierne a los diferentes niveles de definición y
articulación en programas y unidades de emisión televisivos, con la
novedad de encararlos como específicas marcas de género y, por ello,
como vectores de sentido.

Los formatos, desde este punto de vista, integran rutinas tecnológicas
al inscribirse en la racionalidad tecnológica y económica de la producción
que redunda en la recepción y en las producciones de sentido de los
espectadores. Aunque el horizonte de variabilidad es muy amplio, y por
tanto los márgenes de creatividad a su respecto, no se excusan las
imposiciones que plantean el instrumental tecnológico y los costos de
producción. La literatura anglosajona sobre producción televisiva, como
la de análisis e investigación, les concede un lugar de primera importancia
pero sólo desde el punto de vista formal u operativo, sin establecer por lo
general conexiones con la producción de sentido.

Consideramos tres factores interrelacionados, en relación con los
formatos televisivos: A, el que concierne a la articulación de formas de
presentación reconocibles; 8, el que manifiesta el tipo de organización de
la información, y C, el de la duración y el ritmo. La literatura antes mencio-
nada, rara vez alude a los tres contemporáneamente.

A. Uno de los factores a tener en cuenta concierne, pues, a las maneras
de articulación de segmentos visuales identificables según lo que repre-
sentan visualmente.

Los tipos de FORMATO están articulados cultural e históricamente por
reglas y clases de elementos identificables que se manifiestan en tipos
de filmes y programas de televisión, tales como noticias, deportes,
educación, drama, variedad y publicidad.8

8 Jeffrey Thomas Degraff, Towards the Analysis of Instructional Te/evision
Presentational Forms: A. Case Study, p. 29 (T. del A.)
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C. El tercer factor que define a los formatos televisivos es el tiempo,

entendido como duración, siempre en interrelación con los factores ante-

riormente mencionados. De su consideración, por ejemplo, en los produc-

tos definidos por el factor anterior:

¿Cuánto dura el programa, entendido como entidad de programación?

La telenovela latinoamericana, por ejemplo, se concibe en muchos capí-

tulos, pero siempre -aunque existe para ella la posibilidad de acortarla o

alargarla- se parte de una definición inicial de duración que considera el

tema con una mayor o menor gama de complicaciones y ramificaciones:

las audiencias y los factores de producción.

¿Cuál será el tiempo de cada unidad de emisión? Podemos regresar

al socorrido ejemplo de las telenovelas, y observar que se resuelven

formalmente de modo diferente cuando la duración de sus capítulos están

. previstos para veinte minutos o para cuarentaicinco o cincuenta. Las

.resoluciones formales en el texto, a las que conduce la duración decidida

para los capítulos, toman en consideración mantener las expectativas de

la audiencia.

Y, por fin, ¿qué duración es la apropiada para los segmentos? Este

factor siempre tuvo mucha importancia porque está asociado con la

progresión y el ritmo. Sin embargo, resulta de mayor relevancia en la

actualidad, dada la tendencia a imprimir un ritmo cada vez más acelerado

al montaje de imágenes y de sonido. No son ajenos a este cambio la

incorporación de recursos tecnológicos por computadora y la necesidad

de capturar y mantener momentáneamente la atención por el shock. En

gran parte de la publicidad, de la continuidad programática y de muchos

programas, las sensaciones ocupan el lugar de los procesamientos cog-

noscitivos de la percepción.

Este enfoque del ritmo tiene hondas repercusiones en relación con las

estrategias composicionales que abordaremos a continuación. Son quizá

las marcas que contribuyen de manera más consecuente a su dislocación.

Las estrategias composicionales /

Ciertos dispositivos, que corresponden a esquemas globales o modelos

de base, proporcionan las formas básicas de composición en cualquier

texto, en cualquier lenguaje y modalidades de relación emisor/receptor.

Los esquemas globales son probablemente muy numerosos, afirma Van

Dijk, pero los más estudiados son: el narrativo, el conversacional y el

argumentativo.10
Un componente formal y un componente pragmático constituyen el

fundamento de esta aproximación que proviene de las teorías del texto,

también denominadas de las gramáticas textuales. Hemos elegido esta

10 Cf. Teuen Van Dijk, La ciencia del texto, Cap. 5 "Superestructuras" y Cap. 7

"Texto e interacción. La conversación". Los modelos de base o superestructuras,
como las denomina Van Dijk, tienen como propiedad común definir los textos en
su conjunto o en ex1ensos fragmentos. A diferencia de otros que los consideran en
su unidad y coherencia interna. De acuerdo con ello, los diferentes modelos
determinan el orden o coordinación global de las categorías o unidades que lo
componen. "La expresión formal sería la siguiente: una superestructura se plasma
en la estructura del texto. Es decir, que la superestructura, en la que se basan
enfoques de este tipo o similares, es la de que una serie de esquemas por lo menos
estarían fundados en el carácter convencional de las reglas que los usuarios
(emisores y/o receptores) conocen o reconocen.
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Para el tema que nos ocupa, esta asunción tiene consecuencias de

importancia tanto desde el punto de vista teórico como metodológico, no

sólo formal sino cultural, social y tecnológico. Por un lado, permite

distinguir grandes áreas de tratamiento televisivo y sus mezclas más

consecuentes por las funciones sociales que globalmente se pretende que

cumplan. Si el cine comercial es y fue principalmente narrativo y repre-

sentativo (dramático), no se debe a ningún determinismo técnico y tecno-

lógico propio de las imágenes en movimiento, sino a razones de orden

económico, social y cultural que entrelazaron los intereses de los produc-

tores y de las audiencias reales y potenciales. De hecho, junto a este cine

mayoritario existió y existe un cine periodístico, o informativo, o publicitario,

o científico, entre otros, cuyas formas no siempre ni necesariamente pasan

por el drama o más global mente por la narración.

m ., Para el cine y la TV las características tecnológicas que permiten la

reproducción de imágenes y su movimiento, hacen ciertamente que sus

productos sean de representación figurativa. Ahora bien, la influencia de

los estudios estructuralistas sobre la narración, tanto como la mayoría

abrumadora de la forma narrativa y representativa en el cine, fueron facto-

res determinantes para atribuir cualidades narrativas intrínsecas a las

imágenes en movimiento. Sin embargo, la configuración del espacio

representativo se especializa y los textos plasman, tanto desde el punto

de vista de la producción como del de la recepción, es decir, en función

del conocimiento y del reconocimiento de los usuarios, diferentes es-

quemas.
Antes de pasar a considerar algunos casos particulares inscriptos en

la narración y la conversación televisivas -lo concerniente a esquemas

argumentativos será dejado de lado, ya que incluirlos aquí haría exce-

der con mucho los límites de este ensayo-, nos permitiremos tocar,

aunque sea superficialmente, el problema de las representaciones del

cine y la TV, Y su referencialidad, puesto que toca de cerca a nuestro

problema.
Dos grandes áres se han considerado en función de las repre-

sentaciones audiovisuales y sus referentes: la ficción y lo documental. Sin

embargo, como lo advierte Zunzunegui, esta distinción, en definitiva, no

es tan nítida:

...todo filme de ficción documenta su propio relato -a través del acto

analógico de la filmación o cuando menos de las bases que lo hacen

posible- y todo filme documental ficcionaliza una realidad preexistente

por la elección del punto de vista.14

Para la TV en particular, la segunda parte de esta observación reviste

gran importancia si consideramos la gran cantidad de programas que se

presentan como documentales. Estos abarcan tanto formas narrativas de

relato -por ejemplo, en noticiarios, las transmisiones deportivas, etc.-,

como las múltiples y variadas aplicaciones de esquemas conversaciona-

les-<Jesde la interacción explícita pero imaginaria con el espectador, hasta

el capítulo 4 y parte del 8 a la consideración minuciosa de cada uno de los tres
esquemas, tomando como punto de partida las interacciones cotidianas y estable-
ciendo los primeros puentes entre ellas y textos cinematográficos y televisivos. No
está de más señalar que si el enfoque privilegiado fue el de las teorías del texto,
se recurrió también a los acercamientos distintos pero complementarios del análisis
conversacional y de las teorías de la argumentación.

14 Santos Zunzunegui, Pensar la imagen, p. 150.
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perado, la aventura, lo romántico con sus ingredientes de intriga, emoción,
suspenso y sorpresa. Con las características de los personajes y los
sucesos, se construyen héroes y antihéroes que transgreden el orden y
lo restauran.

Con esos ingredientes la TV ha creado, sobre la base del formato
dramático, el formato de la serie y el de la telenovela. Ambos son muy
propios de la TV y constituyen ejemplos, cada uno a su modo, tanto de la
fragmentariedad como también de la recursividad (repetición formal pero,
asimismo, repetición temática selectiva) del macrodiscurso televisivo. Si
ambos se diferencian en primera instancia por el manejo de la duración y
por las exigencias que distintas duraciones plantean, también se han
especializado en la creación de mundos (por los aspectos culturales
semántico-referenciales), o mejor, en la reconversión televisiva de los

..mundos creados por otros medios.
~ La telenovela, con ligeras variantes cosméticas y a aveces con algo

más que eso según las culturas de los países productores, revive a través
de la modalidad melodramática el universo de los cuentos de hadas. Su
fuente más directa es el radioteatro, que a su vez la tuvo del folletín. De
ambos hereda una audiencia similar, femenina y de educación baja o
media, pero ha incorporado, como lo comprueban numerosas investiga-
ciones, tanto un margen apreciable de auditorio masculino como el refuer-
zo de aquél de nivel educativo medio y alto.

Si en las series particulares el esquema narrativo no cambia, el
espectro de modalidades genéricas (comedia, melodrama, tragedia, pa-
rodia, caricaturas, etc.) y de creación de mundos (cuyas principales
fuentes son el cine, la misma televisión "de antes" y hasta los comics) varía
bastante entre serie y serie. Ciertamente, la forma dramática de la serie .

televisiva que prevalece es la de la acción, frente a la del drama psicoló-
gico interior. Entre las que corresponden a la primera pueden encontrarse
tanto historias con tramas muy débiles, apenas excusas para mostrar
acción, como tramas fuertes y en extremo complicadas.

Esto explica bastante la preferencia por la creacción de mundos como
los de la ciencia ficción, lo policial, lo detectivesco y el terror, siempre en
contacto con la aventura y en gran medida con lo sobrenatural. Si el cine
había marcado con cierta precisión estas áreas, la TV las ha mezclado en
diferentes proporciones y su influencia se observa en el nuevo cine. No
faltan tampoco las series que desarrollan la comedia de situación entre
ligera y moralizante, muy del gusto de la familia, los niños y los adolecen-
tes, que apela al mundo de lo cotidiano. A este respecto, la TV ha
reconvertido la comedia teatral al crear la ilusión de un público presente
en la sala, que aplaude la aparición en "escena" del actor, que festeja los
chistes, etcétera.

Los relatos, en sus formas de registro -<1e actualidad, de interés y
otros- y de "documental", observan sobre todo estrategias que permiten
recuperar ante el telespectador el prestigio de lo real, del mundo refer-
encial al que aluden.

En los registros de actualidad, de y para la TV, influye, sin embargo, el
atractivo espectacular que en sí mismo poseen ciertos hechos -aviona-
zos, bombazos, acciones bélicas, catástrofes naturales y sucesos del
mundo de la delincuencia. Al resituarlos, y por ende resignificarlos, la TV
los ficcionaliza.

Entre los registros "de interés" se agrupan los temas factuales como
deportes y eventos políticos desde un ángulo periodístico, entre otros. En
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Tampoco son ajenos a la vida cotidiana los intercambios en los cuales
sólo uno de los actores detenta casi el monopolio de la palabra. Esta re-
lación unilateral, con escasas excepciones a la regla, es el tipo de relación
que la TV entabla explícitamente con los telespectadores.

En cualquier plática cotidiana, y "civilizada", aun si es muy informal y
no planificada, las interacciones no son totalmente libres en cuestión de
turnos y de temas, porque se ponen en juego reglas de cortesía que
indican lo apropiado para las diferentes situaciones de comunicación. En
la TV, donde todos los intercambios conversacionales son planificados
-aunque en algunos se disimule porque forma parte del juego o porque
no se ha hecho bien el programa-, sería un error pensar que valen sólo
las normas de cortesía y de lo apropiado de los intercambios cotidianos
o, por el contrario, que no obedece a ninguna. Las más de las veces se

m ., conjugan aquéllas, reconvirtiéndolas con la aplicación de normas propia-
mente televisivas, o bien éstas acaban por ser prioritarias en relación con
las primeras.

¿Qué se puede o debe tratar en la TV a través de la exhibición de
conversaciones? En verdad, la Institución Televisiva ha decidido sobre
todo por su cuenta, y su norma ha sido de manera privilegiada el entrete-
nimiento bajo diferentes presentaciones, con concesiones a la informa-
ción. Con todo, han surgido muchos géneros conversacionales y cada uno
se especializa normativamente en una cierta esfera temática, el tono que
al respecto debe asumir el intercambio conversacional y las formas.
mismas de ese intercambio.

Programas como la variedad, el showde personalidades (del mundo
de los negocios, de la política, del ambiente, del deporte), la mesa redonda
o debate, la plática, la polémica, las entrevistas (pues existen muy dife-
rentes modalidades temáticas y de tratamiento), los muchos programas
entre periodísticos y didácticos, son ejemplos de géneros conversaciona-
les. Más que preguntarnos sobre qué puede tratar cada uno de ellos o
cuál puede ser el tono que se use, hay que interrogarse sobre cómo se
ha establecido lo que deben o no ser. ¿Qué es lo apropiado para una
variedad, para la mesa redonda o para distintos tipos de entrevistas?

Estos y otros programas han establecido no sólo especializaciones
temáticas sino normas internas para el intercambio comunicativo en su
espacio y para con el telespectador. Estas provienen, en parte, de las
normas establecidas en espacios extratelevisivos que, por lo general, a
excepción de las muy especializadas, conoce y maneja la audiencia. En
parte, las ha establecido la TV misma hasta terminar por hacer que
muchos de ellos se rijan por normas sólo televisivas.

Algunos programas organizan sus niveles conversacionales como l
espectáculo: así la variedad y el sohwde personalidades. En cambio, otros
lo hacen en menor grado o bien sin ninguna espectacularidad; éste es el
caso de la mesa redonda que puede parecer un género pobre en la medida
en que está privado de espectacularidad y muy ligado a los argumentos
en debate, lo cual explicaría en general el poco favor de las audiencias.
Sin embargo, su análisis muestra mecanismos de regulación y articulación
muy complejos e interesantes.

El videoclip

Ni estructura narrativa, ni estructura conversacional como tampoco

argumentativa. Si contiene elementos aislados de la primera y segunda,
-pero con seguridad ninguno de la tercera-, su realidad, más que una
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las barras programáticas, sus horarios y la misma publicidad televisiva, lo
muestran de manera bastante consecuente. Sin embargo, al ofrecer
mayoritariamente diversión, entretenimiento y espectáculo, captura un
público más amplio, pero por ello distinto en sí mismo y por sus coorde-
nadas culturales, que el de los destinatarios más o menos definidos. En
cuanto a éstos, por otra parte, sus definiciones se atienen más a conside-
rarlos desde una perspectiva de mercado que desde otra más humana.

A nivel de los públicos, se observa la siempre renovada tendencia de
la TV a la eliminación de fronteras entre edades, sexos, niveles educativos
y adscripciones socioculturales en lo que concierne a gustos y preferen-
cias televisivas. Si bien es cierto que esta especie de nivelación se
produce, desde luego con muchos matices, los diferentes sectores de
audiencia hacen lecturas diferenciadas de los textos. Como lo prueban

m ..distintas investigaciones de audiencia realizadas sobre todo en esta última
década, no hay lecturas homogéneas, entre otras cosas porque cada
sector está "usando" diferentes mediaciones en su lectura. Una de las
facetas de esas mediaciones que afectan las lecturas está constituida por
las marcas de género: las que se conocen y las que no se conocen, las
que se reconocen de otros medios y de las interacciones coditianas, y que
se acomodan o no las televisivas, etcétera.

Las condiciones de transmisión que redundan, lógicamente, en las
condiciones de recepción, también forman parte del ritual de la enuncia-
ción y, por esto, del carácter discursivo del género. Ciertamente no es un
misterio que las características técnicas y tecnológicas de producción de
cualquier medio, determinan diferentes modalidades de transmisión que
afectan al proceso mismo de recepción, al imponer ciertas formas de ser

usado, y a los textos mismos.
Las comparaciones más frecuentes para establecer diferencias que

arraigan en las diferencias tecnológicas de producción y transmisión, se

dan entre el cine y la TV.
El cine ofrece alta definición de la imagen y del color. De ahí que

contornos, profundidad de campo, contrastes de luz y sombra, nitidez y
permanencia del color, son condiciones asequibles y con las cuales es
posible jugar ex profeso: difuminar los contornos, eliminar la profundidad
de campo o acentuarla, etcétera. La TV no posee la misma definición. Por
comparación con el cine es muy inferior -aparatos receptores de mejor
resolución no tienen hasta el presente una distribución comercial masiva.
Esta desventaja de la TV ha obligado a los productores inteligentes a
plantear un "estilo" televisivo que no es de orden tecnológico, aunque
depende de él. Estilo que alcanza a cómo las obras deben ser concebidas.
A su vez éste ha alcanzado al cine y se ven muchas películas realizadas

con "estilo" televisivo.
Sin embargo, los avances tecnológicos cada vez más acelerados,

aplicables a la televisión, auguran la eliminación de las diferencias a este
respecto entre cine y TV. Sin caer en el futurismo a ultranza, se señala
que aun para los profesionales de uno y otro medio, al ver TV resultará

indistinguible qué tecnología ha sido usada.
Con o sin futurismo, pensamos en cambio que las diferentes condicio-

nes de transmisión entre cine y TV seguirán afectando perceptiva y
psicológicamente a los receptores. Ir al cine supone una elección previa
mucho más definida que sentarse frente al televisor. La sala a oscuras, la
suspensión de la motricidad, la gran pantalla que invita a sumergirse,
inducen a una intensa concentración perceptiva en lo visual-auditivo.
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