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La Neotelevisión como fenómeno audiovisual ha irrumpido en los medios de 

comunicación de nuestro país transformando la manera de crear programas. Lo 

anterior se ve reflejado en las rutinas de producción que modelan a estos 

productos y son constantes renovadores del contenido que abarcan. Existen 

programas actualmente en la televisión chilena que reflejan fielmente los cambios e 

innovaciones que se están realizando. Este estudio se enfoca precisamente en 

investigar y analizar a través de una descripción cualitativa las rutinas productivas 

de tres casos emblemáticos en nuestra programación: Diagnóstico (UCTV); El 

Diario de Eva (CHV); Pasiones (TVN).   
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Presentación  

 

La Neotelevisión es un fenómeno mediático postmoderno que se puede definir como la 

evolución de la Paleotelevisión, donde la audiencia ha ido tomando mayor 

protagonismo situándose ya no frente a la pantalla, sino que dentro de ella como 

principal integrante de los programas. 

En esta nueva forma de hacer televisión, se da lo que conocemos como el 

“infoentretenimiento” donde se conjuga la información con la diversión, todo esto 

desarrollado en tiempo real, es decir vemos lo que ocurre a cada instante en forma 

directa, en este sentido la tecnología es fundamental para que se cumplan los 

requerimientos de la inmediatez e interactividad.  

Este tipo de programación pretende fidelizar al máximo al telespectador, usando la 

seducción a través de estrategias emocionales, jugando con el suspenso y con los 

sentimientos de quien está atento a la pantalla. 

 

Para interiorizarnos y estudiar a fondo el tema, nos centraremos en tres programas con 

características neotelevisivas de alto rating en la televisión chilena. Consideramos que 

estos casos son claros reflejos de la forma en que se hace la Neotelevisión ya que 

cumplen con las características propias de este fenómeno, la principal de ellas es que el 

ingrediente fundamental de cada episodio son los protagonistas y son quienes ocupan el 

90% de tiempo en pantalla.  A su vez, son programas de alta audiencia en nuestro país y 

se han mantenido durante dos años aproximadamente en la parrilla programática de las 

cadenas televisivas que los transmiten. Las distintas rutinas de producción que se 

realizan en estos tres casos serán el objeto de nuestro análisis, centrándonos en el 

funcionamiento a nivel de programa y también en los procesos de selección, edición y 
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trabajo con los protagonistas que aquí se escogen. A nuestro juicio son estos tres 

programas – de cadenas televisivas diferentes- los más representativos de la producción 

neotelevisiva en nuestro país y a través de ellos describiremos y analizaremos a fondo 

esta nueva forma de hacer televisión. 

 

Diagnóstico, casos de la vida real 

Conductora: Rossana Bontempi  

Horario de transmisión: Martes 10 a 11:30 pm.  

Canal: Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

El programa diagnóstico expone casos de personas que sufren alguna enfermedad o que 

tienen un tipo de complejo físico. Además, acompañan al paciente en cada uno de los 

pasos que se realizan con el objetivo de mejorar su salud y estado general. 

Para ello se relacionan con la familia y su entorno, viviendo la difícil rutina que llevan a 

diario, extendiéndose así por largos períodos que pueden llegar a ser de un año o más. 

Los casos además de aportar con información entregan mucho entretenimiento y 

emotividad ya que las personas se sienten atraídas con lo que le ocurre al paciente.  

 

 

Programa: El diario de Eva 

Horario de transmisión: lunes a viernes 11 a 13 hrs. 

Conductora: Vanesa Reiss (reemplaza a Eva Gómez) 

 

Los temas y casos que se tratan en este programa son altamente emotivos. Claramente 

no se apela a la racionalidad de las personas, sino que se les seduce a través de historias 
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trágicas y cargadas de sentimientos que provoca una tensión constante en el espectador. 

Se exaltan al máximo las emociones y se juega con el morbo en muchas ocasiones. De 

esta forma es muy fácil y sencillo de consumir ya que no es complejo y se puede decir 

que es como ver una serie de la vida real en donde cada capítulo puede sorprender más 

que el anterior. 

 

Lo más importante que se da en este tipo de “Talk Show” es que la presencia del 

público es fundamental. El televidente se puede transformar en protagonista en 

cualquier momento, ya sea identificándose con los casos, como siendo él mismo el que 

expone sus problemas ante el público. Puede ser juzgado, odiado o amado, el punto es 

la exposición que resalta el narcisismo oculto del televidente. Esta apelación 

sentimental es lo que convierte al “Diario de Eva” en un ejemplo claro de 

Neotelevisión, ya que no busca otra cosa que entretener a costa de la sobre exposición 

de la audiencia. 

 

Estas mismas características hacen que este programa sea altamente rentable ya que su 

gran cantidad de televidentes hace que las empresas confíen y quieran ser auspiciadores 

de éste y en general de la mayoría de los programas que corresponden a la 

Neotelevisión. 

 

Programa: Pasiones 

Horario de Transmisión: Lunes a Viernes 17 a 18:30 hrs 

Conductores: Martín Cárcamo y Bárbara Rebolledo 

Noteros: Marcelo Arismendi y Krishna Navas  
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El programa Pasiones de TVN partió hace un par de años y de inmediato causó gran 

expectación en la audiencia. La creatividad y la espectacularidad de las historias 

sentimentales que muestran a diario, ha hecho que se mantenga vigente como el 

programa líder de la tarde. Además, la buena recepción del público hizo que los 

directores decidieran retransmitir el capítulo en horario de trasnoche, todo debido al 

gran éxito de Pasiones. 

 

Con respecto al tema que nos compete, la Neotelevisión, nos pudimos dar cuenta que 

Pasiones cumple con todas las características que enmarcan este nuevo tipo de hacer 

TV. Por ejemplo: es el mismo público quien protagoniza las historias de amor y 

desamor que entretienen a los televidentes. Abren su corazón y escuchan los consejos 

de los panelistas y del resto de la gente que quiera opinar; es decir el publico es total y 

absolutamente activo, la interacción es constante durante la hora y media que dura el 

programa. Por otro lado las imágenes son un factor fundamental para la Neotelevisión y 

para mantener la atracción y la seducción del público. En Pasiones esto se logra 

haciendo una representación de las historias reales con personajes ficticios. 

Con esto se logra la estrategia de seducción de la cual habla José Ángel Cortés, donde 

aumenta el tiempo de consumo televisivo y se logra la fidelidad a través de los 

componentes del programa. Además la audiencia es quien da dinamismo al programa, 

las ideas y las estrategias están enfocadas netamente en ella. 

 

En una entrevista realizada a Martín Cárcamo por La Cuarta en Julio del año pasado, el 

conductor del programa destaca lo importante que es para ellos el feedback con la 

audiencia “Lo que pasa es que estamos en constante cercanía con la sensibilidad de la 
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gente. Hemos crecido poco a poco sin ser pretenciosos ni avasalladores apostando por el 

lado de la amabilidad televisiva” 

También menciona una de las historias que más impactó al equipo de Pasiones   

“se trataba de una persona que tenía que casarse y había dejado embarazada a su suegra. 

Fue súper impactante porque se había metido con una mujer que había quedado viuda 

hace muy poco tiempo y la hija no tenía idea lo que estaba ocurriendo” 

 

Pasiones define el contenido de acuerdo a lo que el público quiere ver, por eso y por 

todas las características que se explicaron anteriormente es Neotelevisión. 
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La Neotelevisión como fenómeno mediático presenta características muy diferenciadas 

respecto  de la Paleotelevisión. Atrás quedó aquella programación homogénea en donde 

cada canal utilizaba los mismos recursos de producción y contenido y donde el 

espectador no gozaba del protagonismo que hoy lo caracteriza.  

 

En la nueva televisión lo más importante es el actor- espectador. Éste es quien ocupa 

mayor protagonismo en la pantalla, por tanto es el ingrediente primordial y el hilo 

conductor que guía cada emisión.  

Entre las cualidades de este fenómeno neotelevisivo, está la mezcla de información y 

entretenimiento (infoentretenimiento). A este podemos definirlo como una evolución de 

la noticia y el dato duro que se transmitía de manera lineal por la Paleotelevisión hacia 

esta nueva modalidad en donde el énfasis se profundiza en el divertimento de la 

audiencia.  Esto ha derivado en que las personas adecuen su tiempo y cambien sus 

rutinas diarias de acuerdo a la programación televisiva. Antes los quehaceres estaban 

por sobre el hábito de ver TV, ahora es todo lo contrario, muchas veces aplazamos 

ciertas tareas por disfrutar de nuestro programa favorito, dando así una importancia 

única al acto de ver televisión. 

 

Otra de las características que definen este modelo propio de la postmodernidad, es el 

feedback o retroalimentación. Es común apreciar en los programas cómo gran parte del 

tiempo está destinado a recibir llamadas telefónicas del público dando su opinión, así 

como también a darle espacio a los mensajes de texto (SMS) que aparecen en pantalla, 

no sin antes revisar el contenido de esto. Todo lo descrito previamente, deriva en la 

fidelización máxima del público, lo que culmina finalmente en que sea el propio 
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espectador el protagonista de cada emisión. Las personas se sienten plenamente 

identificadas con lo que ven en la pantalla, y la cercanía se hace cada vez más intensa.   

 

La emoción que se logra transmitir o proyectar a través de la pantalla, es gracias a las 

estrategias de seducción que desarrollan los equipos profesionales y técnicos a través de 

sus respectivas rutinas de producción como formas de mediatización.  

El aspecto tecnológico cumple un rol fundamental en la llegada al público y en este 

proceso de fidelización. Las características de rapidez, inmediatez e interactividad 

hacen posible la transmisión en tiempo real, de esta manera vemos lo que está pasando  

en vivo y en directo. Además a esto se suma el elemento sorpresa de cada capítulo, no 

se sabe lo que va a pasar y esto lo hace más emocionante.  

 

Para el desarrollo de esta tesis, hemos tomado como ejemplo de estudio tres casos 

emblemáticos, programas de la televisión chilena que son importantes y claramente 

neotelevisivos: Diagnóstico que se transmite por Canal 13; Pasiones de Televisión 

Nacional de Chile y El diario de Eva de Chilevisión. Son emisiones de alto rating que 

han marcado una pauta en la nueva forma de hacer y producir TV. Trabajaremos sobre 

la existencia de un modelo que sirva para reconocer las rutinas de producción 

neotelevisivas que se están dando en los medios chilenos y específicamente en los casos 

que acabamos de mencionar, de esta manera se delinea nuestro problema de 

investigación en donde queremos centrarnos en la importancia que adquieren las 

técnicas y rutinas que se desarrollan en los equipos de producción para el posterior 

desarrollo de un espacio o más bien un programa con características neotelevisivas, los 

procesos de selección, edición y trabajo con los protagonistas que aquí se escogen 

conforman una de nuestras interrogantes al respecto.     
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Las rutinas productivas que se suscitan al interior de cada equipo técnico, son 

características establecidas para efectuar la selección y el posterior tratamiento de los 

acontecimientos con el fin de integrar al actor-espectador y también para lograr 

fidelizarlo a través de las técnicas persuasivas que cada uno utiliza, esto cobra una 

importancia relevante ya que proponemos como supuesto que es al interior de cada 

equipo donde se comienzan a provocar los cambios en la forma de hacer televisión y 

por lo que en consiguiente se desarrollan los fenómenos mediáticos como el que es 

objeto de nuestro estudio.  

Al ser la Neotelevisión un fenómeno mediático propio de la postmodernidad, existen 

estudios y análisis respecto del tema, pero ninguno se centra específicamente en las 

rutinas productivas propias de un programa televisivo que no sea de carácter noticioso. 

Sin embargo hemos encontrado artículos que se refieren al tema de la Neotelevisión en 

general.  

Sobre las rutinas periodísticas en los medios, el siguiente texto escrito por Paulo 

Ramírez de la Universidad Católica llamado Rutinas periodísticas en los medios 

chilenos: una transición incompleta, menciona que la influencia de las rutinas en el 

contenido de los medios es relevante,  ya que “Las rutinas tienen un importante 

impacto en la producción de los contenidos simbólicos. Ellas forman el entorno 

inmediato en el cual los individuos desarrollan su labor”. 

 

 

Consideramos pertinente citar un artículo de Omar George Carpi, titulado Periodismo y 

Realidad en la TV, donde menciona que “La información en nuestro medio está a veces 

demasiado determinada por las rutinas de producción. En aras de la presunta eficacia 

con que debe funcionar todo ese andamiaje al que llamamos televisión, vehículos, 
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cámaras y cubículos cambian constantemente de usuarios con los minutos contados 

para su entrega y relevo” 

También se refiere al protagonismo de las fuentes, algo que podemos adaptar al actor-

espectador que mencionamos en nuestro trabajo. 

“Lo que ya de por sí constituye un factor de mediación introducido por la organización 

del trabajo en el sistema informativo de la televisión, se refuerza además con otras  

prácticas de regulación ajenas al medio. Las propias fuentes deciden a veces sobre su 

desempeño e incluso fijan sus propias políticas de información” 

Esto deja de manifiesto que en la actualidad las fuentes tienen poder sobre la 

información y los medios, pensamos que esto se refleja en cierta forma por el 

protagonismo que cobra la audiencia en un programa, producto del feedback y todo lo 

que señalamos anteriormente.  

Al recabar más información sobre lo que significan y cómo se delinean las rutinas 

productivas, nos surgen una serie de dudas acerca del trabajo de producción de un 

equipo técnico que toma decisiones sobre el contenido y tratamiento de información 

para realizar un programa delineado bajo el fenómeno neotelevisivo. 

Nuestras interrogantes se orientan hacia las diferencias entre las rutinas que pudimos 

identificar en los medios que ejecutan noticieros, es decir, los criterios de relevancia de 

producción que utilizan y cómo se distinguen de aquellos que se asemejan a nuestros 

casos emblemáticos. Hemos observado que para ordenar y seleccionar una información 

periodística noticiosa se utilizan técnicas que se orientan a la relevancia, cercanía y 

prominencia de la fuente. Creemos que en la producción de programas neotelevisivos 
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esto ha evolucionado y se ha dirigido más hacia la seducción, emoción y vedetización 

del actor-espectador.       

Al respecto nos inquieta conocer si la televisión que se produce en Chile es en base a 

criterios neotelevisivos o si sólo es una aproximación al fenómeno mediático que 

nosotros hemos podido identificar, es decir que se haya desarrollado como una 

evolución involuntaria producto de los vertiginosos cambios de los medios, esto se 

relaciona con lo que mencionábamos al principio porque es importante que conozcamos 

cómo se trabaja dentro de cada equipo productivo, para saber si los productores están 

enterados de los nuevos fenómenos, o de las técnicas, es decir si existe una real 

conciencia sobre esta nueva forma de hacer TV.  

El hecho de que la emocionalidad se lleve al extremo responde a una suerte de 

evolución en los programas chilenos, es decir, aunque según las características 

neotelevisivas algunos no se encierren dentro de este marco, de igual forma se sabe y se 

trabaja con la emoción a flor de piel y se agota ese recurso. Por otro lado, hemos 

identificado a aquellos que si se consideran neotelevisivos como los que incluyen y 

hacen protagonista al espectador y al respecto nos surgen más inquietudes relacionadas 

con la existencia de algún perfil o pauta selectiva para escoger a los protagonistas de 

cada caso emblemático, y quién realiza esta labor fundamental para el funcionamiento 

de cada programa entendiendo que gran parte del éxito se debe al correcto tratamiento 

del contenido y de la persona que finalmente aparecerá en pantalla.     

Respecto lo anterior y también abordando otro ámbito, nuestra intención es conocer a 

cabalidad y responder el por qué los casos que escogimos como emblemáticos se 

denominan como tal, o sea queremos estudiar y trabajar con estos programas haciendo 
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seguimientos y estudiando a fondo la existencia de rutinas de productividad que es el 

punto medular de nuestro problema de investigación.                                                                                      

 

Es interesante conocer qué relevancia se le da al actor-espectador por sobre la historia 

que se presenta como problemática y dentro del mismo contexto qué temas propios de 

la sociedad actual se abarcan en nuestros casos emblemáticos. ¿Son las historias que se 

muestran un reflejo de la problemática social que vive nuestra comunidad? Y si es así, 

acaso es éste uno de los factores que más llama la atención de la audiencia provocando 

los niveles de fidelización que tanto anhelan las cadenas televisivas.   

Respecto de esto, Omar George Carpi señala en el artículo mencionado anteriormente 

que: “Elegir aquellos aspectos esenciales que desde la mejor perspectiva faciliten la 

mejor comprensión e interpretación de un suceso, es sólo una parte - la primera - de un 

proceso mucho más complejo de mediación de la realidad en el que intervienen varias 

instancias: la organización interna y la ideología del medio, las fuentes, los canales de 

información, el proceso de producción, la técnica y el receptor”. 

El desarrollo integral del problema de investigación –las rutinas productivas- lo 

llevamos a cabo mediante un seguimiento a las técnicas de producción de Diagnóstico, 

Pasiones y El Diario de Eva. Además creemos que es importante destacar que los tres 

programas mencionados pertenecen a canales diferentes en muchos sentidos. Por un 

lado, Canal 13 cuenta con toda una infraestructura, tecnología de punta y los recursos 

necesarios que hacen posible que la producción de sus programas sea de mayor calidad. 

El caso de Televisión Nacional de Chile es muy similar, sólo que la línea editorial 

cambia.   

Finalmente Chilevisión muestra en pantalla un formato mucho más simple, quizás la 

producción tiene un trabajo más sencillo y por  lo que nos hemos podido dar cuenta es 
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muy similar a formatos de otros países como la televisión peruana, donde el público se 

manifiesta abiertamente gritando u opinando. 

 

A través de la comparación de tres programas muy distintos en su formato podremos 

encontrar diferentes pasos de rutinas productivas con un mismo fin: el neotelevisivo. Y 

es que aunque la Neotelevisión ha demostrado tener técnicas universales, la producción 

de cada programa debe tener su sello, de alguna maneta deben marcar la diferencia para 

lograr ser competitivos en el mercado, ya que la Neotelevisión ha entrado en el mundo 

audiovisual de manera muy rápida y efectiva en términos económicos.   

También cabe destacar que las personas están modificando sus hábitos de vida producto 

de los nuevos programas neotelevisivos como lo son los casos emblemáticos. Antes el 

tiempo para ver televisión era más reducido, es más, sólo después del trabajo uno se 

dedicaba a ver TV, ahora es todo lo contrario, el público primero ve su programa y 

luego realiza sus tareas. 

“Pasiones” es un claro ejemplo de esto, porque las historias que va presentando en cada 

edición son cautivantes para su grupo objetivo: espectadores del horario de las 17 horas 

generalmente jóvenes. Por otro lado, su formato permite ver recreaciones de historias 

reales, donde la trama fundamental es sobre relaciones amorosas que en la mayoría de 

los casos intentan asimilar la realidad.  

El modelo de rutina productiva de Mauro Wolf, representa una parte de lo que nosotras 

en este estudio vamos a demostrar. Esto porque menciona fases que son fundamentales 

para la producción de un programa: selección de la fuente, recogida del material, 

selección, etc. 

 



 18

Aquí se presentan algunas preguntas relevantes que guían nuestro problema de 

investigación: 

 

- ¿Cuáles son y en qué consisten las rutinas y procesos de producción 

neotelevisivos? 

- ¿Cómo se pretende capturar el interés del telespectador? 

- ¿Qué procedimientos persuasivos se emplean para desarrollar este 

infoentretenimiento (y la emocionalidad)? 
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Capítulo 2: Metodología 
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Metodología 

 

Nuestra metodología se define como cualitativa y descriptiva de las instancias 

mediáticas de la producción televisiva. 

 

La referencia que utilizaremos es un modelo socio comunicacional descrito en el libro 

de Miquel Rodrigo Modelo de la comunicación. Se trata de un modelo socio semiótico 

que se centra en la significación de valores de sentido y utiliza tres puntos principales de 

análisis que se describirán a continuación. Nuestro estudio se basa principalmente en el 

primero, ya que es el de mayor incumbencia en el tema que estamos abordando. 

 

Como se puede observar, se puede dividir el modelo en tres temáticas generales: 

 

1.- Producción: Rutinas de trabajo- programación. Aquí es importante destacar que se 

debe tener en cuenta varias cosas. Primero las condiciones político-económicas de la 

sociedad donde se desarrolla; también estudiar la industria comunicativa y el papel de la 

tecnología en ésta; además revisar sobre la organización productiva en cuanto a 

construcción de la información; también es importante estudiar los productos 

comunicativos y las estrategias discursivas que se utilizan. 

 

La investigación estará centrada en las rutinas de producción de cada caso 

emblemático, esto es estudiar los criterios estables que se utilizan tanto para la selección 

de los protagonistas como para el tratamiento de los temas que se exponen de acuerdo a 

las pertinentes estrategias informativas y discursivas con que cuente la producción de 

cada programa y la cadena televisiva en si. En este sentido realizaremos un trabajo 
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constante de análisis a las estructura de manipulación de la información televisiva 

inmersa dentro de las teorías actuales del periodismo en la que se encuentra las rutinas 

de producción. 

 

 Tomaremos todos los procesos por los cuales pasan los programas, desde la 

preproducción hasta la presentación del producto final. Para este trabajo nos fijaremos 

minuciosamente en cada uno de los siguientes puntos: 

 

Preproducción: En esta fase se recopila y selecciona toda la información importante 

para el desarrollo de cada caso. Esto incluye la documentación y la elección de los 

personajes que aparecerán en el programa final.  

Para realizar esta etapa, el periodista debe investigar sobre la historia del actor-

espectador, entrevistar a sus más cercanos, y verificar si finalmente cumple con el perfil 

del programa. 

 

Grabación: Aquí se entra de lleno en la captación de imágenes, todo lo que tenga que 

ver con locaciones y escenarios de grabación. En este punto se estudian los espacios y la 

iluminación que darán a cada episodio el ambiente ideal de grabación. 

 

Selección de subtemas: la selección consiste en aquellos subtemas relevantes que se 

pueden integrar al programa. En el caso de Pasiones y El diario de Eva los subtemas 

pueden surgir en el momento de análisis de las historias, cuando los panelistas 

comentan. Por el contrario en Diagnóstico los subtemas surgen en la pauta del 

programa, se incluyen como parte de la información que se dará a conocer en cada 

patología que se estudia. 
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Edición: Aquí se seleccionan las imágenes, se sacan todas aquellas que son innecesarias 

dentro del programa o que estén en malas condiciones. También se une la información o 

la locución del periodista con las grabaciones, es la preparación del producto final. 

 

Postproducción: Es la última etapa de confección del programa, en ella se incluyen las 

fases de realización y presentación. 

 

 

2.- Circulación: Exigencias de mercado (distribución). En este punto se debe considerar 

por un lado la intervención tecnológica en cuanto a la transformación del contenido del 

discurso para su rápida difusión y luego el ecosistema comunicativo en donde cada 

discurso se encierra en varios recurrentes, no como mensaje aislado. 

 

3.- Consumo: Audiencia (activa). Aquí hay varias divisiones. Primero está  definir la 

situación precomunicativa que consiste en determinar el contexto de la sociedad, las 

circunstancias que estas sufren y las competencias (conocimiento determinado del 

emisor-receptor) con que cuenten. Luego es importante conocer la interpretación, donde 

Rodrigo Alsina destaca la memoria a corto y a largo plazo. Luego está la audiencia 

como una identidad común y con sus características y por último están los efectos y la 

reacción, en el primero el autor habla sobre la teoría de la agenda setting y la aguja 

hipodérmica y n el segundo sobre la modificación de la conducta distinguiendo si es 

personal o grupal. 
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Para realizar este trabajo, nos centraremos específicamente en el Primer punto de 

Producción de Miquel Rodrigo, abarcando los criterios de rutina de nuestros casos 

emblemáticos y centrándonos en la dinámica que se realiza al interior de la producción 

de un programa neotelevisivo. 

 

2.1 Objetivo General:  

 

- Describir a través de tres casos emblemáticos cuáles son los criterios de  

producción y realización en la Neotelevisión en Chile, centrándonos 

principalmente en las rutinas de productividad de los programas analizados. 

 

 2.2 Objetivos Específicos: 

 

 

1.- Presentar la problemática comunicacional que implica el fenómeno llamado 

Neotelevisión en el ámbito de los estudios sobre la comunicación social. 

 

2.- Describir la producción de programas con características neotelevisivas en 

nuestro país y estudiar a fondo los procedimientos y rutinas de trabajo que se 

realizan. 

 

3.- Analizar en profundidad los criterios o rutinas de producción de nuestros casos 

emblemáticos escogidos e indagar a fondo en la selección de los participantes 

(actor-receptor). 
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4.- Conocer el discernimiento utilizado por la producción de los programas 

analizados al momento de exponer parte de la vida del actor-espectador. 

      (Descripción del problema) 

 

5.- Obtener un conocimiento acabado sobre este nuevo fenómeno y forma      de 

hacer televisión y ser un aporte para la investigación de los medios audiovisuales en 

el Chile actual. 

 

 

2.3 Hipótesis 

 

Hipótesis N°1: La Neotelevisión es una modalidad de comunicación mediática 

televisiva que afecta la configuración de la televisión como fenómeno cultural en las 

sociedades contemporáneas. 

 

Hipótesis N°2: Las rutinas de producción (criterios utilizados) como exigencia de 

mediatización que se desarrollan en los diferentes programas,  transforman a través del 

tiempo la forma de hacer televisión y marcan una pauta en cuanto a desarrollar 

fenómenos mediáticos. 
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Capítulo 3: Marco Teórico 
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3.1. Funciones tradicionales de la Paleotelevisión 

 

3.1.1. Concepto general 

 

En sus inicios, la televisión se concibió bajo el signo de la información. Se le 

apostó a la imagen del presentador, institucionalizó el abismo mediante una relación 

asimétrica y jerarquizada con su auditorio. No se necesitó de elemento decorativo para 

conseguir la atención del naciente espectador. La austeridad de los escenarios 

propiciaba que los presentadores periodistas se erigieran como el centro que juega un 

simulacro de interpelación directa sólo por medio de una mirada a la cámara (y, por 

supuesto, al receptor), destacada por una toma frontal, siempre con el escritorio de por 

medio.  

La disposición de los objetos creaba la atmósfera que favorecía el contacto y el 

establecimiento del contrato informativo. Las reglas estaban dadas: el presentador de 

noticias se convirtió en un personaje con el aplomo necesario para dar la impresión de 

controlar la situación; alguien cuya voz se convirtió en autoridad legítima de la realidad, 

en el maestro que instruye, el juez que sentencia y el padre que reprende. La figura que, 

sin duda, aseguró durante muchos años el contacto en el momento en que su mirada se 

imponía a la del telespectador. 

 

 

 

 

 

 



 27

3.1.2. Trasformaciones en el tiempo 

 

En los comienzos de la televisión, la producción y el consumo televisivo se 

guiaban por unos parámetros que durante los años ochenta se transformaron por 

completo. Desde aquel momento, se dieron una serie de alteraciones a partir de las 

cuales diversos investigadores establecieron dos modelos televisivos: la paleotelevisión 

y la neotelevisión. La paleotelevisión sería la que existía hasta mediados de los ochenta. 

La neotelevisión es la propia de nuestros días, nacida de la competencia que las cadenas 

de televisión privada supusieron para las televisiones públicas, que hasta el momento 

habían sido únicas, hegemónicas. A partir de este momento, se modifican tanto la 

televisión en sí misma como los modos de producción de contenidos, y por supuesto, las 

relaciones que las cadenas, sean públicas o privadas, establecen con los telespectadores. 

 

 

3.1.3. Televisión Estatal 

 

Luego que en 1958 el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo entregara 

concesiones para operar canales de televisión a tres universidades chilenas, con 

cobertura limitada a pequeñas áreas geográficas, el gobierno de Eduardo Frei Montalva 

creyó necesaria la existencia de un canal con cobertura nacional, algo difícil en un 

territorio de grandes accidentes geográficos. Por ello, su gobierno comenzó las pruebas 

técnicas que desembocaron en transmisiones experimentales en 1968. Para sus pruebas 

utilizaron un pequeño estudio de 60m², en una antigua casona ubicada en la esquina de 

Alameda con San Martín, en Santiago. 
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Luego de superar las pruebas iniciales necesarias, el gobierno de Frei creó una 

sociedad de responsabilidad limitada cuyos socios fueron CORFO, Chile Films y Entel, 

todas dependientes del Estado chileno. El canal público se inauguró oficialmente el 18 

de septiembre 1969. 

Con la primera Ley de Televisión (Ley 17.377) de 24 de octubre de 1970, se dio 

reconocimiento legal a Televisión Nacional, pues la Ley de 1958 no contemplaba un 

operador estatal. El mismo año se traslada a su actual ubicación, a los pies del cerro San 

Cristóbal. 

Desde su creación fue un medio oficial del gobierno. Durante las presidencias de 

Salvador Allende y de Augusto Pinochet se utilizó su programación para difundir las 

ideas gubernamentales, sin dar cabida a los detractores del gobierno, especialmente 

durante el régimen de Pinochet. Al retorno de la democracia, a fines de la década de 

1980, el prestigio y la credibilidad del canal eran mínimas, sumándose a ello una gran 

deuda de arrastre que hacían necesario el autofinanciamiento del canal. 

Durante el gobierno de Patricio Aylwin se evitó la inminente privatización de 

TVN, al dictarse la Ley 19.132 de 1992, ampliamente debatida entre el gobierno y la 

oposición. La citada ley, consagra a Televisión Nacional de Chile como una empresa 

autónoma del Estado, con personalidad jurídica de derecho público. Está formada por 

un directorio de siete miembros propuestos por el Presidente de la República y 

ratificados por el Senado en sesión y votación secretas. 

 

El nuevo marco regulatorio buscó transformar a TVN en un canal público, 

autónomo, plural, representativo y autofinanciado. Tratando de asegurar la 

independencia e imparcialidad en los contenidos programáticos. El éxito de la nueva 
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fórmula comenzó a mostrarse a finales de la década de 1990, con la obtención de 

utilidades y el liderazgo en audiencia a nivel nacional. 

  

 

3.1.4. Televisión Universitaria 

 

La televisión en Chile tiene su primera transmisión el 5 de octubre de 1957 

efectuada en Valparaíso por UCV Televisión. El 21 de agosto de 1959 lo realiza la 

Universidad Católica en lo que seria el futuro Canal 13 y en 1960 la Universidad de 

Chile. Dada la escasez de aparatos y el corto alcance de los transmisores no constituye 

un fenómeno de masas. Con la Copa Mundial de Fútbol de 1962 realizada en Chile se 

masifico el número de aparatos receptores y con ello empieza su desarrollo como un 

medio de comunicación masivo. En 1969 se crea Televisión Nacional de Chile (TVN), 

de carácter estatal, que por mucho tiempo sería la única red nacional. 

Con la Ley Nº 17.377 del 24 de octubre de 1970, se formaliza un sistema 

bipartito de derechos, concesiones y administración: Solo el Estado (TVN) y las 

universidades podían poseer y administrar concesiones televisivas. En principio la 

televisión universitaria debía limitarse a la ciudad donde estaba ubicada su principal 

centro de estudios. Posteriormente se permitió que tuvieran alcance nacional. Si bien la 

idea era establecer un sistema de televisión pública que tuviera como actores el Estado y 

las Universidades, dicha iniciativa nunca logró prosperar al adoptar las universidades un 

funcionamiento más de índole e interés comercial, con lo cual se creo un sistema que se 

comportaba de una forma similar a la televisión estadounidense: canales de interés 

general de propiedad universitaria financiados por la venta de espacio publicitario y el 
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Estado por medio de TVN. Los ingresos de TVN provenían de la publicidad y del 

apoyo financiero del Estado entre 1970-1990. 

Recién en 1989 modificaciones legales permite el ingreso de particulares en las 

concesiones y propiedad de la televisión. Un cambio importante fue que las futuras 

concesiones se entregarían por 25 años y no a perpetuidad como era la norma legal 

desde 1970. 

Inicialmente las transmisiones fueron en blanco y negro. En 1978 se inician las 

transmisiones en color por medio de la norma NTSC. En ambos casos por frecuencias 

VHF. Las concesiones UHF, mayormente de uso local, se efectúan desde 1990. 

 

 

3.1.5. La televisión educativa 

  

Se trata de programas que pretenden algunos de los siguientes objetivos como 

divulgar aspectos generales del conocimiento útiles para los ciudadanos en general, 

complementar las necesidades de formación y orientación profesional permanente del 

público, ayudando a crear actitudes y posiciones estables en relación con temas de 

actualidad trascendentes, fomentar el diálogo y la cooperación entre los distintos 

colectivos y grupos sociales. 

 La cultura en la televisión es fundamental y se refleja en programas con una 

intencionalidad educativa clara y expresa; los planteamientos técnicos están siempre 

supeditados a lo didáctico; los contenidos y su secuenciación flexible se definirán en 

función de los objetivos educativos; la audiencia aparece más claramente delimitada se 

utiliza medios y materiales complementarios. 



 31

  Los programas educativos cuyos contenidos se entreguen a los niños elementos 

que les permitan descodificar los mensajes que, en general, se transmiten vía televisión , 

aportan a la estimulación de su capacidad de reflexión de tal manera que , poco a poco, 

vayan aprendiendo la calidad de uno u otro programa.  

 

3.1.6. Cambios en la franja horaria 

  

La fidelidad no es una característica de los televidentes de hoy, menos aún de las 

nuevas generaciones. Ellos ven programas, no canales, con el control remoto siempre a 

la mano. Se expande a los más diversos programas igualando a toda la audiencia, 

incluyendo los niveles culturales más bajos, sim importar horarios ni tipo de público. 

 Frente a la importancia que el hecho reviste, pareciera que caen por su propio 

peso algunos tribales y ya gastados argumentos que juegan abusiva y peligrosamente 

con la libertad de expresión. 

 

 

3.1.7. Surgimiento de nuevos modelos televisivos 

 

En el traspaso de un modelo televisivo al otro- de Paleotelevisión a 

Neotelevisión- se ve cómo muchos géneros se han fusionado dando origen a nuevos 

esquemas de parrillas programáticas, nuevas producciones audiovisuales, y obviamente, 

nuevas opciones para acercar a la audiencia con la televisión.  

Tal como señala José Ángel Cortés Lahera, “en la Paleotelevisión se buscaban 

fórmulas, se producían y se programaban. El programa era una unidad que no contaba 
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para nada con el resto de la programación y constituía una unidad autónoma” (1999: 

34).  

Es por este motivo que la Neotelevisión, rompe con este esquema de 

organización televisiva, entregando una sinergia mayor, que empuje al público a 

quedarse en una sola estación televisiva, programa tras programa, ya que todo está en 

función de un mismo fin, la venta de un producto audiovisual, lo que hace que la 

Neotelevisión logre sus ambiciones, producto de su gran versatilidad, algo que marca 

una diferenciación crucial con la Paleotelevisión, donde se veía una parrilla “llena de 

ambiciosos proyectos que una vez realizados no se correspondían con las expectativas” 

(Cortés Lahera, 1999:34), producto de que no apuntaban a un mismo norte, no pensaban 

en la franja en que serían emitidos, ruptura que marcó la aparición de la Neotelevisión.  

En esta nueva televisión “la parrilla no es ya un conjunto de programas, sino una 

oferta sinérgica que se inserta en el flujo diario de la audiencia” (Cortés Lahera, 

1999:24) 

“Toda nueva actividad comunicativa lleva aparejada el nacimiento de unos 

géneros específicos” (Avilés García, www.campusred.net) 

Según el mismo profesional, “uno de los rasgos de la Neotelevisión es 

precisamente el desdibujamiento de las fronteras”, lo que da pruebas de las nuevas 

uniones entre géneros tan distintos, y de trincheras tan separadas a lo largo de la historia 

como son la información y el entretenimiento.  

Bajo este alero han surgido el infotainment, que a su vez dio a luz esquemas de 

reality show, docusoap, docudrama, reality game, y pseudoperiodísmo satírico, según 

destaca José Alberto García Avilés (www.campusred.net)  

Este género destaca que el reporterismo transgresor y violento, al borde de la 

parodia es lo que vende. Ejemplo de estos programas que ocupan el modelo explicado 
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es “Caiga quien Caiga”, programa televisivo donde “se consagra la osadía, el descaro y 

la intrusión como valores periodísticos” (Avilés García, www.campusred.net). 

Como muestran dichos programas “en este nuevo sistema se tiende a conseguir 

acuerdos con productas externas (...) una vez definido el programa, estudiado su 

presupuesto , éstas se dedican a producirlo, entregando al canal la cinta de la grabación 

correspondiente” (Cortés Lahera, 1999: 35).  

En esta nueva televisión las que marcan la pauta son las parrillas programáticas 

completas, que poseen “ideas presentes ya en otro país que son exportables, vendiendo 

con su licencia todo un know how de cómo se produce y se realiza” (Cortés Lahera, 

1999: 36)  

En la Neotelevisión “los temas se incluyen y se jerarquizan principalmente 

según criterios de entretenimiento; los criterios informativos son sólo secundarios y se 

utilizan en todo caso como gancho con la actualidad” (Avilés García, 

www.campusred.net) 

Fusionar y crear nuevo estilos es la única regla, quien logre identificarse mejor 

con un público y asegurar así su entrega audiovisual será el modelo a seguir, quien 

venda más es mejor. 

 

3.2. Teoría de la Comunicación 

 

3.2.1. Modelos relacionados con la Paleotelevisión 

 

Se ha insertado una nueva forma de hacer televisión a las clásicas proposiciones 

que empíricamente abordaban el desarrollo comprensivo y analítico de las ciencias de la 

comunicación. Basta con encender el aparato receptor y ver cómo han cambiado las 
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parrillas programáticas, los tipos de programa, cómo se han mezclado los géneros 

televisivos, y cómo hoy en día todo se rige por los índices de audiencia (rating), 

captación de dinero y diversión, fusionando, incluso, la información con la risa, fórmula 

que hasta el momento ha dado buenos resultados.   

La Neotelevisión por consiguiente nos demuestra existió una era anterior, una 

vieja televisión o Paleotelevisión, la que sólo centraba sus mensajes y transmisiones en 

la introducción descriteriada de imágenes sobre una masa humana que se sentaba al otro 

lado del aparato receptor a consumir pasivamente la entrega informativa, 

comunicacional y social que le hacían llegar los medios de comunicación. 

Esta audiencia, inactiva, no era precisamente estudiada, sino que era concebida 

como un sector oscuro de la sociedad que no le daba un uso específico a las imágenes 

entregadas, limitándose a mantener su posición de receptor pasivo. 

El modelo que explica claramente este fenómeno es el de Claude Shannon de 

1948. Esta teoría, que en sí es lineal, expone que el proceso de la comunicación se inicia 

en la fuente del mensaje que es la que genera el o la sucesión de mensajes a comunicar. 

La fuente de información selecciona a partir de un conjunto de posibles mensajes el 

deseado. Luego el transmisor opera sobre el mensaje –en este caso las cámaras de 

televisión y los micrófonos– y lo codificará transformándolo en señal capaz de ser 

transmitida a través de un canal –la misma pantalla chica–. Este último es simplemente 

el medio físico utilizado para la transmisión de la señal desde el transmisor hasta el 

receptor (Rodrigo, 1995: 45). 

Para  Rodrigo Alsina es posible que en el proceso de transmisión de la señal, a 

través del canal, se agreguen a esta una serie de elementos que no son proporcionados 

intencionalmente por la fuente de información, los que pueden ser llamados ruido. 

“Cuando la señal es recibida por el receptor se lleva a cabo la operación inversa a la del 
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transmisor, reconstruyendo el mensaje a partir de la señal. El receptor recibe la señal y 

la transforma de nuevo a su naturaleza original de mensaje. El destino es el punto final 

del proceso de la comunicación, es el ente al que va dirigido el mensaje” (Rodrigo, 

1995: 45). 

 

3.2.2. Inicios de estudio de audiencia 

 

Los primeros estudios relativos a los receptores de los mensajes enviados por un 

medio de comunicación, es decir, la audiencia, se refieren a los efectos que provoca en 

el público la información recibida. Harold Lasswell fue el primero en tratar este tema en 

cuanto a la estructura y la función de la comunicación de masas, en 1948.  

Lasswell en su clásico modelo pretende describir un acto de comunicación a 

través de las preguntas quién dice qué, en qué canal, a quién y con que efectos. Estas 

dos últimas interrogantes tienen directa relación con el análisis de la audiencia y qué 

efectos tiene él o los mensajes sobre los destinatarios (Rodrigo, 1995: 49). 

Precursores, junto a Lasswell, son Shannon y Weaver quienes en su modelo 

comunicacional insertan el factor tecnológico, algo que los aproxima a la Neotelevisión, 

donde sabemos que la tecnología cumple un rol fundamental. 

El modelo que definitivamente propone e inserta un avance en el estudio 

comunicacional es el de la sociosemiótica, donde se abarcan tres ámbitos, la 

producción, la circulación y el consumo, al que se le dedica una profundización 

especial, ya que es la audiencia activa la que ahora es el centro de los estudios.  

“Se produce una interacción (…) el ecosistema incidirá en la industria 

comunicativa, y viceversa. Pensemos que cualquier modificación en el ecosistema 

comunicativo, como la aparición de un nuevo medio o de un uso distinto de un antiguo 
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medio, condiciona tanto la producción como el consumo comunicativo” (Rodrigo, 

1995: 101).  

Es justo esta influencia la que le da armas al teleespectador, por ejemplo la 

aparición del control remoto que “incide tanto en la producción como en el consumo” 

(Rodrigo, 1995: 101), ya que el espectador cambia a su gusto o deseo por los canales de 

televisión buscando lo que más le guste, proceso que influye en la empresa televisiva la 

que crea nuevas parrillas programáticas con el fin de mantener cautiva a su audiencia.  

Tal como señala Miquel Rodrigo, este fenómeno ha dado paso a las 

investigaciones que se centran en la audiencia, lo que produjo que investigadores 

especializados hayan descubierto que el momento en que se producen más cambios 

entre una estación y otra, es cuando hay publicidad, por lo que muchos canales han 

decidido incorporar en su parrilla la publicidad a modo de sponsor, dentro del programa 

en cuestión, no como una sección a parte.          

Y es con el fenómeno de la Neotelevisión que los destinatarios de los mensajes 

se transforman en activos participantes de los programas televisivos. Es el mismo medio 

el que ha posibilitado y destinado sus esfuerzos en convertir a la audiencia en el motivo 

central de los programas, lo que viabiliza el que se autofinancie y de acuerdo con las 

cifras exorbitantes que maneja la televisión, enriquezca tanto a los propietarios como a 

responsables de la salida al aire de los programas. 
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3.3.  Funciones innovadoras en la Neotelevisión 

 

3.3.1. Influencia del posmodernismo en la Neotelevisión 

 

Durante la primera mitad de la década de los ‘70, se produce un notorio cambio 

en la forma de hacer televisión. Este nuevo proceso se desarrolla dentro del marco de 

una nueva escuela intelectual y cultural denominada posmodernismo, la que es una 

tendencia e inclinación hacia la renovación radical de las formas del arte, la cultura, el 

pensamiento y la vida social, que por consiguiente afecta a las parrillas programáticas 

televisivas. La Neotelevisión, entonces, coincide con el posmodernismo tanto al ser 

corrientes contemporáneas como por tener similitudes de idea y de concepto, 

esencialmente por la transformación cultural que afecta a las sociedades, que ya no sólo 

tienen ansias por el saber, el conocer o el aprender, sino que esta vez son partícipes 

directos y protagonistas de este conocimiento.  

Dentro de esta posmodernidad se producen muchos cambios, entre estos se 

origina un avance drástico en tecnología, lo que nos permite en definitiva concebir a la 

Neotelevisión como tal, es decir, este progreso le concede a la audiencia poder 

seleccionar lo que quiere ver o la forma de cómo ésta desea participar.  

En esta constante evolución tecnológica, aparecen los conductores virtuales, 

quienes sustituyen la labor del periodista que conduce un programa o relata ciertos 

hechos, porque ahora el público es el que seleccionará qué desea y cómo será 

informado. También la naciente televisión digital ampliará la relación actor-público, 

creando una cercanía prácticamente instantánea, donde el espectador elegirá lo que 

quiere ver y a qué hora. Es este fenómeno el que le permite al público cambiar las 
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cámaras con que ve ciertas imágenes, optando por tomas nunca antes imaginadas, 

retrocediendo, haciendo zoom, y grabando una sección determinada incluso.  

Son estos avances tecnológicos los que le conceden a los medios de 

comunicación masiva el poder masificarse y ampliar la audiencia en perspectiva, al 

punto que hoy no existe ningún hogar en Chile sin un aparato de televisión –según datos 

proporcionados por el Consejo Nacional de Televisión en 2002–, incluso, por sobre 

elementos indispensables para el diario vivir como un refrigerador o una cocina. 

Es por eso que, las estaciones televisoras influyen e intervienen en el estilo de 

vida y la intimidad del espectador. La pantalla se transformó paulatinamente en parte 

del hogar, tiene un espacio asegurado en el living, en la cocina y en los dormitorios, 

desplazando otros muebles que ya no son tan necesarios (González Requena, 1999: 99). 

Este proceso quizás no se constituyó de una manera radical y abrupta,  pero sí se fue 

manifestando gradualmente a través de los años de un modo subliminal, virtual o 

implícito, hasta exhibirse actualmente de modo claro y evidente, de acuerdo eso sí, con 

la propia cultura del espectador. 

 

3.3.2. La audiencia protagonista de la televisión 

 

La audiencia actual va totalmente de la mano con los nuevos estilos de 

programación televisiva chilena. 

Al ser la televisión mucho más sensacionalista que antes el protagonismo de la 

audiencia toma mucho más importancia en el desarrollo de los temas a tratar. Muchas 

veces estos programas, sensacionalistas, se basan en versiones dadas por la audiencia 

para pautear el programa. 
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El sensacionalismo es la forma de ser extremadamente polémico y querer llamar 

mucho la atención. Es decir, son las noticias que informan sobre asuntos chocantes o 

que llaman la atención en lugar de asuntos relevantes o importantes. 

Lo que está en la base del sensacionalismo es la finalidad común del lucro; ella 

es la que determina todo su accionar y, por ello, resulta poco fructífero pretender agotar 

el examen del fenómeno desde una perspectiva moralizante. Además, si el 

sensacionalismo vende es precisamente porque muestra las contravenciones a la moral 

social, aparte de que él mismo se ofrece como una contravención al tiempo de ser visto 

como una posibilidad de obrar o pensar en oposición a lo socialmente establecido. Ahí 

radica su "encanto". 

El "gancho" que utiliza no puede ser otro, en consecuencia, que tratar 

narrativamente aquello que mueva la curiosidad y las pasiones de sus destinatarios. ¿Y 

qué más podría ser esto sino la violencia, el sexo y la privacidad de los otros, sean esos 

otros famosos o no?  

La audiencia hoy en día tiene variadas formas de manifestarse en los medios. 

Estas formas son a través de:  

- Mails: esta es la nueva forma de expresarse para esta activa audiencia. Es más barato y 

pueden expresarse con más calma. 

- Mensajes de celulares: es utilizado por los canales para hacerse una idea de lo que 

opina su audiencia. 

- El teléfono: Este ha ido cayendo, siendo sobrepasado por los mail o por los mensajes 

de textos a través de los celulares.  

Actualmente los temas televisivos son parte de los temas familiares y cada día 

más la audiencia decide, a través de su forma de manifestarse, la parrilla programática 

de los medios.  
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Esto está conectado en su totalidad con la nueva televisión con mucho más feed 

back, más comercial y con una participación mucho más activa por parte de la 

audiencia. 

 

3.3.3. La televisión privada 

 

Se entiende por TV privada aquella cuya propiedad se encuentra en manos de 

particulares y cuyo financiamiento se produce por vía de la publicidad. Para analizar sus 

características, se ha optado por el modelo americano, por ser el más desarrollado 

dentro de esta concepción. 

 

 

3.3.3.1 Normativa jurídica 

 

El carácter comercial y la propiedad privada de la televisión  es consecuencia de 

los principios constitucionales norteamericanos de libertad de empresa y libertad de 

expresión. 

Para garantizar dicha libertad, la Carta Fundamental norteamericana establece 

que el Congreso no deberá aprobar ninguna ley que restrinja las libertades de prensa o 

de expresión. El Poder Judicial se ha transformado en el custodio de esta limitación y, 

por esa razón, la Corte Suprema impide al Congreso la aprobación de cualquiera ley que 

pudiera interpretarse como una restricción a la libertad de prensa. 
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Este principio general reduce la participación del gobierno en la regulación de 

los medios de prensa; pero, por ser las frecuencias de onda un bien escaso, necesitan 

una distribución y es en este aspecto donde se produce la relación gobierno-televisión. 

En 1927 se dicta la primera Ley de Radio y siete años más tarde, en 1934, una 

Ley de Comunicaciones -que todavía sigue en vigor, aunque muy reformada- llamada 

Federal Communication Act. 

La ley marca dos principios fundamentales: que el espacio en que se propagan 

las ondas dentro de la jurisdicción de los EE.UU. pertenece al pueblo norteamericano y 

que es tarea del Estado vigilar las entradas y salidas al mismo y tener cierto orden en el 

interior. 

El segundo principio, citado en el art. 326 de la misma ley, prohíbe 

expresamente a las autoridades federales toda censura. 

Del primero de estos principios deriva la autoridad de la Federal 

Communications Commission (F.C.C.) encargada de la normativa reglamentaria de la 

radiodifusión, dentro de los límites puestos por el Congreso. En el término radiodifusión 

se incluyen la radio y la televisión como asimismo todos los servicios que usan antenas, 

cables y sistemas de transmisión, incluso telégrafos. 

Por otra parte, la F.C.C. ha intentado formular políticas de propiedad conjunta 

para diarios, radios y TV. En 1975, la Comisión determinó que no se autorizaba 

propiedad cruzada dentro de un mismo mercado, a menos que se probara que había un 

interés público. La decisión fue apelada y la Corte Suprema estableció que esto era 

aplicable solamente a aquellas combinaciones donde el diario y la estación de radio o 

televisión son los únicos dentro de un mercado determinado. 
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Las concesiones que otorga la F.C.C. duran tres años, y ya desde su comienzo la 

Comisión estableció que no se permitía a ningún grupo disponer de más de siete 

"emisoras"; además, solamente otorga permisos en el ámbito local. Por esa razón -

sumada a que la TV en los EE.UU. nació como hija de las grandes empresas 

radioemisoras (NBC, CBS, MBS) y adoptó sus mismas formas—, la propiedad 

televisiva está constituida por centenares de emisoras privadas pequeñas unidas a tres 

grandes cadenas: la CBS, la NBC y la ABC. Actualmente hay más de mil estaciones 

que tienen como fuente de ingreso los 13 mil millones de dólares anuales que se gastan 

en publicidad.  

La F.C.C. mantiene ciertas normas sobre afiliación a cadenas, destinadas a 

mantener la independencia de las emisoras.  

Entre ellas: 

• el contrato de afiliación no puede impedir que la emisora difunda programas de 

otras cadenas; 

• el contrato debe estar limitado por dos años; 

• se reservan a la cadena sólo algunas horas de programación. 

 

Las cadenas han sido tan exitosas en conseguir afiliados por razones de 

economía en escala, que les permite la producción de programas más caros y atractivos 

de los que podría producir cada estación por cuenta propia. Además, las cadenas han 

establecido sus propias agencias de publicidad y han diversificado sus actividades a 

otros sectores de comunicación. 
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3.3.3.2  Financiamiento 

 

En términos generales, la televisión  se financia por medio de la inversión 

publicitaria. Para ella no existen normas específicas en cuanto a tiempo o tipo de 

productos, y sus tarifas son reguladas por el libre mercado. 

El Estado, sin embargo, hace algunos aportes al medio televisivo en las 

estaciones públicas. La televisión pública es un sistema autónomo que recibe además 

suscripciones voluntarias del público. Este sistema se originó en la década del 40, 

cuando los educadores exigieron canales para usos no comerciales, recibiendo su idea 

apoyo por parte del público. La Public Televisión Act es la ley que estructura la 

televisión pública y canaliza fondos del Estado para financiarla. 

El principio de la televisión pública es que hay que programar lo que la gente 

debe ver sin tener en cuenta sus hábitos. El resultado es controvertido. De acuerdo con 

algunas encuestas, su público no supera al 1 por ciento de los telespectadores, mientras 

otros afirman que el 45 por ciento de los hogares norteamericanos la ve a lo menos una 

vez por semana (http://www.uc.cl) 

 

3.3.4. Entretención en la Neotelevisión  

 

En un contexto confuso a raíz de acelerados cambios y de crecientes demandas y 

expectativas sociales ante la TV, se estima que la finalidad del sistema chileno no es 

clara: el escenario competitivo y desregulado es menos eficiente para generar ciertos 

parámetros de calidad, diversidad y pluralismo que otros mejor regulados. 
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Pese al peligro de caer en lo conocido, primero se reflexionará en torno a cómo 

se organiza la industria televisiva chilena. Ella está determinada por la legislación 

vigente, la cual asume que la competencia en el mercado maximiza el bienestar social 

mediante la lucha por la sintonía entre canales de naturaleza privada, estatal y 

universitaria. Esta lógica es concordante con una noción del sistema de comunicaciones 

que podríamos llamar liberal, cuyo máximo exponente se encuentra en los EE.UU. y 

difiere del llamado modelo europeo de servicio público (en crisis, pero no desaparecido 

y en proceso de adaptación a las condiciones actuales), consistente en mercados 

televisivos relativamente regulados y con fuerte participación de corporaciones públicas 

de radiotelevisión.  

Una serie de razones explica la decisión de los canales; la de optar por 

programas de entretención por sobre programas culturales o de otro tipo en la parrilla 

programática actual.  

La mayoría de los canales han optado por tener en su programación programas 

de entretenimiento, ya que llaman más audiencia que los demás al ser más 

sensacionalistas y eso vende actualmente y no solo en la televisión, sino que en todos 

los medios de distribución masiva. 

 

3.3.5. Decodificación del mensaje 

La Neotelevisión insertó un cambio en la discusión comunicacional, pues llevó a los 

estudiosos a investigar la audiencia, ver cómo recibía y qué hacía del mensaje enviado, 

con lo que descubrieron que mientras los creadores de la televisión pensaban y creaban 

una cosa, la audiencia entendía otra.  
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Según Umberto Eco, surge la idea de que la audiencia amolda el mensaje a su 

entendimiento y nivel cultural, dándole un uso, a la vez, acorde con su cultura. 

Esta nueva forma de hacer televisión obligó por tanto, a una evolución de las 

teorías y a generar el aparecimiento de nuevos modelos que expliquen los contenidos y 

la forma que adquieren los inéditos mensajes que concibe y proyecta la llamada pantalla 

chica. Los nuevos modelos exponen y aclaran la multiplicidad de códigos lingüísticos 

de donde se desprenden subcódigos –ideológicos, estéticos, afectivos, etc.– que están 

contenidos en el nuevo mensaje, y que por ende implican una gran variedad de 

contextos de donde provienen y se originan estos signos, y a su vez, las distintas 

circunstancias que afectan directamente la forma y fondo de los diálogos y las imágenes 

que proyecta la televisión. 

Las investigaciones se centran, entonces, en los nuevos procesos que sufren los 

mensajes gestuales y verbales y cómo estos se codifican. Surge así una nueva 

información, un nuevo contenido, más allá de la simple denotación del mismo mensaje. 

Según Rodrigo Alsina la decodificación –o interpretación como prefiere llamarla– no 

sería una operación sino un conjunto de operaciones de identificación, de interpretación 

y de valoración. La identificación se produciría en el nivel acústico-fonemático-silábico. 

La interpretación en el nivel gramático-semántico-estilístico. La valoración en el nivel 

axiológico (Rodrigo, 1995: 127). 

Para Eco, la cadena de interpretaciones puede ser infinita, el universo del 

discurso introduce una limitación en el tamaño de la enciclopedia. Un texto no es más 

que la estrategia que constituye el universo de sus interpretaciones, si no “legítimas”, 

legitimables. Cualquier otra decisión de usar libremente un texto corresponde a la 

decisión de ampliar el universo del discurso (Rodrigo, 1995: 127). 



 46

3.3.6. Influencias tecnológicas en la televisión 

 

Lo que si ha marcado la pauta de este cambio ha sido la tecnología que pone al 

alcance del público herramientas tan poderosas que pueden permitir la creación de un 

programa personal o de una parrilla propia, al nivel que uno desee. 

En este proceso tecnológico se enmarcan tanto la aparición del control remoto 

del televisor, como la-relativamente nueva- llegada o popularidad de internet. Para 

entender este avance es necesario recordar los inicios de la televisión, mostrando los 

profundos cambios.  

En un principio los aparatos de televisión se manejaban directamente en el 

tablero ubicado dentro del producto, hoy, un control remoto- manejado a distancia-  

permite cambiar de un canal a otro sin necesidad de moverse del lugar en el que uno 

está situado. “La posibilidad de controlar a distancia las diversas ofertas (…) crea un 

nuevo tipo de ver la televisión” (Cortés Lahera, 1999:38). 

Tal como señala Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, “la televisión nos 

permite verlo todo sin tener que movernos: lo visible nos llega a casa” (1998:36), y es 

dentro de esta misma cercanía donde la tecnología ha decidido expandirse. Estos nuevos 

productos tecnológicos proponen “un cambio radical en el quehacer televisual: el cable, 

los satélites y el mercado cada vez más amplio de los aparatos de video domésticos 

“(Cortés Lahera, 1999:27), llevan a la audiencia a tener más armas para crear lo que 

deseen, cuando deseen y cómo deseen.  

Esta llegada tecnológica destruye el campo limitado de la Paleotelevisión, donde 

el gran operador era el Estado, puesto que ahora el creador es el público, demostrando 

que este proceso promueve “mayores cuotas de libertad, la tecnología va abriéndose 

mercado, convirtiéndose en pionera…” (Cortés Lahera, 1999:27).  
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Un factor trascendental es la acción que cobra el otrora pasivo receptor de la 

Paleotelevisión, ya que en este nuevo esquema audiovisual la “tecnología hace 

participar en vivo en el espectáculo” (Cortés Lahera, 1999:37).  

El proceso de retroalimentación es real en  la Neotelevisión, se ve en programas 

que piden la opinión del público, en encuestas vía mensajes o llamados telefónicos, etc.  

En el nuevo flujo informativo que se presencia a diario en la pantalla, “el 

televisor comienza a ser un mix de imagen y grafismo, donde la información ya no es 

única” (Cortés Lahera, 1999:38), lo que da paso al surgimiento de nuevos creadores, los 

que en su mayoría proliferarán desde sectores privados, y desde la misma audiencia, que 

hoy hace la televisión que desea.  

Se da la posibilidad de disfrutar de diversos encuadres, cámaras ocultas, o 

novedosos conductores virtuales, quienes a su paso destruyen la imagen del animador 

humano, que hoy se ve sobrepasado por la velocidad en que el público crea su mundo.  

A pesar de que la Neotelevisión parece traer aparejada esta tecnología, Jesús 

Ángel Cortés Lahera señala que “más bien ella- la Neotelevisión- se vale de los 

mismos- avances tecnológicos-, se aprovecha del momento histórico” (1999:38).  

Según Marcello Walter Bruno, la nueva empresa audiovisual está fundada tanto 

por los avances tecnológicos como “por la llegada de nuevas diabluras electrónicas 

como el mando a distancia” (Cortés Lahera, 1999:44), el que permite al poseedor 

generar diabluras, como consigna el especialista.  

Todos estos cambios afectan el proceso social, político y económico del mundo 

que rodea a las audiencias. Las grandes triunfadoras son las computadoras y toda la 

tecnología que conllevan, porque todo tipo de información se encripta a terminología 

binaria comprensible y descifrable sólo por estas máquinas, las que se sitúan en el 

interior de cualquier aparato tecnológico.  
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“El ordenador cibernético nos enseña imágenes imaginarias. La llamada 

realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad sólo 

en la pantalla” (Sartori, 1998: 36-37), algo que- como hoy es construido por el público 

gracias a todas las tecnologías que poseen a su alcance- es visto como única y fiel 

realidad.  

El ordenador- o computador-  trae consigo el acceso a nuevas redes informativas 

y comunicacionales, donde una nueva gran opción de participación por parte de las 

audiencias es internet, ya que estamos frente a una era multimedial, donde los medios 

de comunicación son numerosos y la posibilidad de crear una nueva fuente informativa 

y comunicacional es tremenda, lo que ha hecho que la televisión haya dejado su 

omnipotencia, dando paso a medios inventados por audiencias participativas y, cada día 

más, creadoras. Las armas que entregan los computadores a las audiencias son las que 

gatillan su activa participación en este nuevo proceso.    

 

 

3.3.7. Internet: un nuevo mercado para la televisión 

 

Este nuevo espacio para la comunicación, ha insertado en las audiencias 

televisivas nuevas plataformas de interacción, motivo por el cual la televisión ha visto 

con impresión la velocidad en que han logrado insertarse los computadores en los 

hogares de su público, lo que muestra un primer paso a esta libertad lejana a la que 

ofrecía la televisión, ya que aquí quien definitivamente tiene el poder es el usuario, por 

que tal como lo señala Sartori (1998: 36), la televisión ya no es la gran dueña de la vida 

de las personas, porque hoy existe internet, un especio donde todos están invitados a ser 

actores trascendentales del proceso evolutivo.  



 49

La red de redes, la gran vía de la información, la Internet, es la que muchas 

veces parece poseer vida propia y nutrirse de las relaciones entre sus usuarios 

especialmente –se destacan los foros persona a persona, o más conocidos como P2P, por 

su significado en la lengua inglesa, Person To Person–.  

Cuando Internet alcanza independencia y autonomía suficientes la televisión 

decide unirse a ésta y tratar de crear un solo producto, algo así como la televisión en 

red, en directo, todo el día, en tiempo real.  

“El proceso de colonización de Internet se ha desencadenado en los últimos años 

de manera parcial, sin que llegue a darse la alteración decisiva de la función 

autoorganizativa que desarrolla la red (…) el flujo de comunicación de internet hacia 

fines de los años 90 era de hecho un flujo autogestionado” (Espinoza Vera César 

Horacio, www.escaner.cl)  

Porque hoy en día, los límites de acceso a la información entregada por los 

medios, no se rigen por su capacidad de actualidad, ni de proximidad solamente, sino 

principalmente, por su calidad de tiempo real, su capacidad de mostrar lo que sucede en 

el ahora, en el mismo momento en otro lugar del mundo. Se eliminan las fronteras del 

espacio y del tiempo entre un lugar y otro. 

Muchas estaciones de televisión han decidido instalarse en la red con páginas 

webs que ofrecen actualización instantáneas de diversas noticias, lo que muestra que 

hoy la verdadera seducción está en ver qué sucede en este mismo instante en otro lado, 

qué hace un chino, un sueco o un italiano, mientras yo estoy conectado aquí. 

“Internet, la red de redes es un prodigioso instrumento multitarea: transmite 

imágenes, pero también texto escrito; abre al diálogo entre los usuarios que se buscan 

entre ellos e interactúan; y permite una profundización prácticamente ilimitada en 

cualquier curiosidad” (Sartori, 1998: 58), lo que hace que cada persona que ingrese 
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sienta atracción por dar su aporte, su opinión, o su visión, procesos que crean audiencias 

altamente activas, permitiendo incluso el surgimiento de medios de comunicación 

sustentados sólo en su soporte multimedial en la red.  

A pesar de lo que señala Giovanni Sartori (1998: 64) cuando declara que 

“internet produce saturación, y ver pasivamente es más fácil y cómodo que el acto de 

ver activamente de las navegaciones cibernéticas”, las audiencias han demostrado que 

actuar y tener una opinión que exista en el mundo es más importante o interesante que 

sentarse al otro lado de la pantalla a consumir información, sin decir si algo le gusta o 

no. Este cambio en la actitud de los programas es lo que ha permitido una mayor 

fidelización con sus audiencias, ya que son éstos los que- a través de tecnologías de 

diversa índole que van desde la telefonía celular o Internet- permiten una 

retroalimentación directa con sus audiencias. 

Ejemplo básico, pero no por eso incompleto, de aquél desarrollo es la 

Neotelevisión, donde los programas le piden a la audiencia que se levante de sus 

asientos y diga lo que cree, lo que opina, lo que piensa, puesto que la televisión ha visto 

que sin una audiencia que consuma su producto, éste desaparece o se hace menos válido 

frente a otros que si incluyen la participación ciudadana. 

Tal como señala César Horacio Espinoza Vera (www.escaner.cl), “los costos de 

producción televisiva impidieron siempre al acceso a operadores que no dispusieran de 

grandes capitales para invertir y que no pudieran capturar ingentes cuotas de publicidad. 

Pero Hoy esto cada vez más deja de ser así. Los medios de producción visual se vuelve 

accesibles: una telecámara digital tiene un costo fácilmente abordable por un colectivo, 

por un centro social, por un artista o un grupo de artistas independientes. Además, la 

digitalización de las máquinas de producción visual hace posible una inmediata 

integración de la producción visual dentro de la red Internet”.  
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Internet permite- debido a su multilateralidad y exigencia de participación por 

parte de sus usuarios- que las personas comiencen a crear nuevos medios, nuevas 

formas de comunicarse, lo que ha invitado a la televisión a adaptarse a estos procesos de 

reforma rápidamente, instalando en esta red sitios que establezcan y afiaten lazos más 

duraderos con sus audiencias, y convirtiendo esta red mundial en una nueva vía de 

comunicación y participación. La televisión no ha visto desde el banquillo de suplentes 

la titularidad de Internet, sino que ha jugado y conciliado con ella desde sus primeros 

pasos, permitiendo así una participación mucho más activa de los ciudadanos, ya que 

los que no deseen ver televisión pueden entrar a Internet, donde también estará la otrora 

caja negra, entregando y recibiendo informaciones, opiniones, u otros, de forma más 

directa. Cabe destacar que también hay muchos programas de televisión en los que la 

audiencia participa vía Internet- ejemplo preciso son los mails (correos electrónicos)-, lo 

que demuestra que televisión e Internet no se contraponen, sino que se complementan.       

  Es por estos motivos que todo el espectro negativo que engloba Sartori en sus 

visiones casi apocalípticas donde la gran reina siempre será la televisión, y la aparición 

de Internet está limitada a un reducto de entretención o poca realidad se irá diluyendo, 

ya que “cuando las comunidades comiencen a usar la telecámara para informar, o jugar 

en su vida cotidiana, la televisión dejará de ser algo que se ve y comenzará a ser algo 

que se hace (…) si esto se vuelve un comportamiento de masa, solamente los más tontos 

mirarán la televisión, porque los otros estarán ocupados haciéndola” (César Horacio 

Espinoza Vera, en www.escaner.cl) 
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3.4. El uso de la tecnología en la Televisión 

Para poder desarrollar este tema es necesario establecer que por tecnología de la 

información (TI) se entienden aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, 

retener, manipular y distribuir información. Por otro lado Sánchez Noriega (Sánchez 

Noriega, www.uc3m) señala que la Neotelevisión, nacida en los años noventa, se puede 

definir como una forma de comunicación que se caracteriza por el flujo audiovisual 

ubicado en una parrilla programática y presidida por la fragmentación, por la 

heterogeneidad y la intertextualidad de los mensajes, la autorreferencia del propio 

discurso, la permanente crisis y evolución de géneros y formatos, el recurso a la 

espectacularización de las emisiones y el funcionalismo propio de un discurso orientado 

al destinatario. Es por esto que la tecnología es una característica fundamental en la 

Neotelevisión, que a su vez se manifiesta plenamente en algunos formatos nuevos y está 

presente de modo intermitente en el resto de la programación. 

Nuestro mundo actual está dominado por la información audiovisual. Los 

avances en la tecnología de la comunicación han sido determinantes en el predominio 

de la información visual en nuestra vida, y más aún en el fenómeno que nos convoca 

llamado Neotelevisión. 

Desde los noventa la televisión se ha visto influenciada por numerosos avances 

tecnológicos hasta el punto de llegar a cambiar su formato. Hoy en día los programas 

han logrado que el público se integre como uno de los contenidos fundamentales para el 

desarrollo de  cada edición.  
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Este desarrollo tecnológico audiovisual se viene dando desde hace cuarenta años y 

durante la última década ha sido algo realmente vertiginoso. Para graficar un poco este 

gran avance podemos decir que: 

- En los años cuarenta asistimos el uso del cable. 

- En los años sesenta se introducen los satélites televisivos. 

- En los setenta surgen las redes de datos y los VCR 

- En los ochenta se incluyeron servicios de valor agregado como el teletexto, el 

videotel y el videotexto, además del uso de la fibra óptica. 

- Y en los noventa los servicios avanzados de telecomunicación y los videos a 

petición han venido preparando con naturalidad la integración multimedia. 

 

Hoy en día una de las características principales de los medios audiovisuales es la 

utilización de aparatos que ayudan a la interactividad con el público, como son los 

mensajes de texto que aparecen en pantalla o los contactos telefónicos que ayudan a 

saber un poco más sobre la opinión de las personas en determinados temas. Además de 

esto la Neotelevisión aporta entretenimiento, colorido, un sistema de lectura más rápido 

y compulsivo que debido a la tecnología ha tenido como uno de sus puntos principales 

el feedback o la interactividad. Por ello que la Neotelevisión provoca o induce la 

participación activa del receptor, quien deja de ser un mero receptor pasivo y pasa a ser 

parte integral de cada programa. 

 José Angel Cortés (1999) menciona que “el sujeto pasivo de la Paleotelevisión se 

vuelve sujeto activo gracias a una tecnología que lo hace participar en vivo del 
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espectáculo mediático. Un espectador que tendrá que decidir por cuál de los diferentes 

programas se va a quedar o fidelizar” 

Quien también habla de este fenómeno es Umberto Eco (1994) quien distingue la 

Paleotelevisión de la Neotelevisión, “como aquella que está marcada por la 

multiplicación de cadenas y el advenimiento de las nuevas maravillas electrónicas”. 

Menciona “que ahora es posible pasarse cuarenta y ocho horas al día delante de la 

pantalla, de modo que ya no hay que estar en contacto con esa remota ficción que es el 

mundo exterior. La reflexión parte de poder entender qué valor obtiene el control 

remoto para el televidente, en el momento en que puede decidir dejar hablar y mostrar 

cierto mensaje o no, y en qué medida, qué factores entran en juego en esa decisión” 

Definitivamente la Tecnología ha incidido de manera fundamental en la 

Neotelevisión, es más, sin los avances que se han presentado hasta ahora en los medios 

de comunicación habría sido posible llegar a este fenómeno llamado Neotelevisión. 

 

3.5.  Tratamiento de la información: Énfasis en la emocionalidad 

 

La información en la Neotelevisión se ha ido transformando en un mensaje 

híbrido cargado a lo emocional. Ya no se transmiten contenidos concisos y exactos, sino 

que se mezclan los géneros y los modelos informativos para generar un producto 

novedoso, atractivo y de esta manera perfilar lo que se pretende transmitir. Existen una 

serie de características que definen este nuevo mensaje  propio del fenómeno mediático 

que estudiamos, es así como José Ángel Cortés explica la denominación de esta nueva 

modalidad: En cuanto a la información, se ha acuñado un término que la define muy 

bien dentro del nuevo panorama: el infotainment. Término resultado de la fusión de dos 
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vocablos anglosajones: information (información) y entertainment (entretenimiento), en 

clara alusión a cómo, poco a poco, la información televisiva ha perdido rigor para 

convertirse cada vez más en entretenimiento, buscando el lado amable o sensacionalista 

de la noticia (Cortés Lahera, http://www.ull.es ). Entonces vemos cómo evoluciona y 

cómo se transforma la manera de hacer televisión a través de su ingrediente medular 

que es la información. Esta fusión de datos y entretenimiento es la característica 

principal de esta nueva forma de hacer televisión, más amena y más orientada al 

espectáculo y a la emocionalidad.  

Pero más allá de este nuevo mensaje, está el tratamiento que se le da a la 

información para conformarlo. Es conocido que la televisión como medio genera 

fidelidad y atractivo en parte importante por la imagen que mientras más colorida e 

impactante sea tanto mejor. Pero no debemos olvidar que esta representación visual no 

provocaría el mismo efecto si no estuviera acompañada por palabras que complementen 

y acaben la información. Omar Rincón (2002) expone que en la misma línea de la 

diversidad narrativa de la televisión, cada sociedad se reconoce en unos géneros que 

reflejan mayor sus obsesiones y deseos, sus agresiones y posibles puntos de equilibrio, 

sus memorias y futuro. Esto es precisamente lo que enriquece y hace tan atractiva a la 

modalidad informativa de la Neotelevisión.  

Esta narratividad que explica Rincón deja entrever cómo funcionan los modos de 

producción y generación de contenido y a su vez reafirma esta conexión y profundo 

conocimiento que debe tener el equipo productor de un programa televisivo de su 

audiencia para generar el mensaje deseado. En este sentido, José Luis Sánchez Noriega 

(Noriega, http://www.uc3m.es )  da su punto de vista sobre la información en la 

Neotelevisión, explicando que está presidida por la fragmentación, por la 

heterogeneidad y la intertextualidad de los mensajes, la autorreferencia del propio 
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discurso, la permanente crisis y evolución de géneros y formatos, el recurso a la 

espectacularización de las emisiones y el funcionalismo fático propio de un discurso 

orientado al destinatario.  

Por su parte, Jesús González Requena (1989) define al relato como una potente 

máquina generadora de significación, donde lo singular – determinados personajes, 

actos y lugares- cobran significado a través de un valor conceptual en la medida en que 

se encadenan de acuerdo con una determinada lógica. Al respecto también diseña un 

criterio de estructuración global consistentes en tres bloques que representan la manera 

de presentar una historia y cómo las personas enganchan con ésta: Planteamiento, Nudo 

y Desenlace. A la vez, existen las denominadas Figuras Empáticas: sujetos narrativos 

con los que el espectador establece lazos conscientes de solidaridad afectiva a través de 

los deseos positivos, es decir aquel personaje con el cual el televidente se siente de 

alguna forma identificado y por tanto lo apoya ya que simpatiza con él. Y por otro lado 

están las Figuras Proyectivas: aquellos sujetos en los cuales el espectador encarna los 

deseos genitivos rechazados, o sea, contra los que el receptor siente un cierto recelo 

debido a las conductas percibidas como contrarias a las propias , se podría caracterizar 

como el “malo” de la película. Según lo expuesto, esta forma de mostrar las historias en 

televisión le agregaría un componente emocional intenso que complementaría la 

naturaleza del hecho, profundizando en los sentimientos del televidente y permitiendo 

que se sienta identificado y por tanto empatice con lo que está observando.  

Está demostrado que la Neotelevisión ha venido a transformar y cambiar 

completamente los esquemas tradicionales que estábamos acostumbrados a ver en la 

Paleotelevisión, y es que al ser el espectador el protagonista principal de cada programa, 

las historias se cuentan en primera persona y la aparición de los periodistas o 

productores se aprecia más que nada en la ordenación de los datos, la información y en 
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la posterior edición de cada emisión. En este aspecto también influyen las rutinas 

productivas de los equipos que trabajan tras las cámaras, las que obviamente varían de 

acuerdo a cada medio, pero que en general se pueden definir como ciertos criterios que 

se establecen previamente para tratar la información y la selección de los 

acontecimientos y de los personajes en base a las pertinentes estructuras de 

manipulación televisiva que cada canal emplee.  

Omar Rincón (2002) expone acerca de que la narrativa es un saber compartido 

entre productores y audiencias, es el pacto de comunicabilidad que hace que la maquina 

de contar historias funcione. Gracias a ésta, existen formas de escribir y exponer la 

información dentro de una historia, de modo tal que surta el efecto esperado, esto es, 

influir y llegar al sentimentalismo de las personas, ahondando en lo más profundo de la 

emocionalidad, logrando así sensibilizarlo ante lo que está mirando.   

Tal vez no existan fórmulas prescritas que indiquen paso a paso cómo trabajar 

con la información en este nuevo escenario, además, cada cadena televisiva emplea su 

modo de tratar la información en base a sus intereses. Lo que sí sabemos es que la 

televisión propiamente tal se caracteriza por utilizar un lenguaje cercano, sencillo y 

afectivo. Dentro de esto se asoma la emocionalidad como parte fundamental de la 

información neotelevisiva, el énfasis en ésta determinará el consecuente éxito que se 

proyecte en la audiencia (actor-espectador) sobre todo al verse reflejado en la pantalla a 

través de las historias reales y casos verídicos que se presenten. Es precisamente la 

historia narrativa una forma de expresar la emoción y el conflicto de manera atractiva y 

efectiva, le da un valor más cercano a lo que se quiera contar, y en este caso conocer los 

testimonios es lo medular para cargar el mensaje de emotividad.  

Como se señalaba en un comienzo, la mezcla de información y entretenimiento 

nos dice mucho sobre cómo se trata el mensaje y su contenido en la Neotelevisión. Y no 



 58

basta con sólo ordenar, editar y explicar lo que se quiere comunicar, sino que se debe 

agregar esa cuota de espectáculo y vedetización propia de esta nueva forma de hacer 

TV. 

La imagen por naturaleza llega de manera más directa e impacta profundamente 

al espectador según la intención de lo que se quiere comunicar. La televisión necesita 

que el televidente esté atento y pendiente a lo que está sucediendo en la pantalla, de esta 

forma el receptor está vulnerable ante los estímulos sensibilizadores que emiten los 

productores a través de los programas. Son muchos los factores que sustentan y apoyan 

este mensaje, la música por ejemplo, es un elemento esencial a la hora de evocar 

sensaciones y también el contenido textual es decir lo que el receptor escucha. El 

tratamiento que se le da a la información según la Neotelevisión, se enfoca hacia el 

llamamiento a lo sentimental, a lo más irracional de cada ser humano, no interesa 

provocar un cambio en la persona a nivel racional o intelectual, sino que se pretende 

seducir y conquistar a través de la emoción. Se quiere provocar un cambio visceral que 

fidelize finalmente al espectador. Hay aquí un proceso de manipulación que se deja ver 

y que se puede estudiar en diferentes técnicas como el uso de los tiempos, el género 

narrativo que se utilice, los efectos visuales, la música, la edición, en fin, todo conjuga 

para crear una atmósfera y una situación que sitúe al espectador en el escenario y se 

sienta tan identificado como si estuviera al otro lado de la pantalla. 

 

3.6   Estrategias Productivas y de Programación televisiva 

Las diferentes estrategias que poseen los canales televisivos para poder atrapar al 

televidente y fidelizarlo parten de la base de conocer a su audiencia y más aún descubrir 

qué es lo que prefiere. En este contexto el género que se utilice es fundamental y es lo 

que en primera instancia establece un proceso de reconocimiento y de contacto 
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psicológico entre receptor y productor. Valerio Fuenzalida (1997) explica este contacto 

señalando que a través de este se implica un determinado conjunto de expectativas y de 

reglas de interpretación por parte del espectador, constituidas por su memoria cultural -

personal y grupal- acerca de ese género. Esto es lo que llaman “pacto de lectura o de 

interpretación” entre un género y un televidente.  

Esta memoria cultural a la cual se alude a través de la televisión, constituye una 

de las guías y bases primordiales para productores de televisión que encuentran en esta 

instancia los pasos a seguir para captar y alcanzar al espectador, es una de las más 

básicas pero a la vez efectivas estrategias. En el contexto neotelevisivo esta memoria 

semántica es valiosísima y está compuesta por el gusto avocado principalmente a lo 

real, a los sentimientos identificatorios y a lo extremo. Las personas están más alejadas 

de la ficción y las teleseries, lo que más atrae en este momento son los programas como 

los Talk Shows que además presentan bajos costos en comparación con grandes 

producciones que observábamos en la Paleotelevisión o aquellos en donde una persona 

común y corriente es el principal protagonista.  

Respecto a este reconocimiento que se mencionaba anteriormente, Fuenzalida 

(1997) lo define como un proceso de la audiencia en los programas televisivos  que es 

clave para la atención, la motivación, la identificación y la proyección. Además 

menciona la influencia socializadora de la TV, en donde aborda diferentes niveles como 

el Nivel formal del lenguaje televisivo, que socializa hacia lo lúdico-afectivo; en 

segundo lugar está la Planetarización e hibridación cultural en donde la TV socializa 

hacia la globalidad;  luego la Estructura formal de algunos mensajes en donde actúa en 

el refuerzo de las capacidades del yo para enfrentar situaciones adversas; a modo de 

complementación a las formas lúdico-competitivas están las Formas agonales de 

socialización y por último la TV contribuye a una Socialización que reaprecia la vida 



 60

cotidiana protagonizada por gente común y corriente, lo que puede acentuar el 

individualismo y el hedonismo.  

Todos estos factores influyentes de la televisión son utilizados por los equipos 

productores a modo de estrategia que incluye también la programación, es decir la 

elección de temas,  los horarios programáticos y en especial el modo de comunicar, 

captar efectivamente al espectador esta relacionado con conocerlo a cabalidad y en la 

medida en que se les ofrezca lo que buscan la fidelización está lograda. 

José Ángel Cortés (1999, cap.3) trata la construcción de la programación a partir 

de la llamada filosofía de la programación. Este concepto engloba las técnicas que 

utiliza un canal de televisión o una productora en el momento en que decide participar 

en el mercado audiovisual con una nueva oferta. También tiene que ver con la actividad 

de la empresa, sus fines, los medios con que cuenta para conseguirlos, el espíritu que 

anima a sus acciones, sus expectativas y los plazos marcados para alcanzarlos. Solo con 

la claridad de los objetivos se llegara a la oferta audiovisual, donde no es uno o dos 

programas los que se presentaran al mercado, sino que es la sinergia de una serie de 

ellos con una secuencia repetitiva que busca la fidelización. 

Y es que con la llegada de la Neotelevisión, en la mayoría de los países ha 

aumentado el consumo televisivo, por esto los canales han adoptado su parrilla 

programática a las exigencias de la audiencia. El doctor José Ángel Cortés (1999) 

menciona que estamos ante un claro proceso industrial de fabricación de productos 

(programas de televisión) dirigidos a un público potencial (target específico) dentro de 

una oferta total y sinérgica (la programación), con el fin de obtener los mejores 

resultados (índices de audiencia) para lograr los máximos rendimientos económicos 

(ingresos en concepto de publicidad). 
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Sin embargo este nuevo tipo de programación no está exento de obstáculos, ya 

que la continua evaluación de los costos de producción, el fuerte aumento de los precios 

de los derechos de transmisión y el crecimiento de las reglas nacionales e 

internacionales que reprimen la actividad programática hacen que no sea una tarea fácil 

para los productores.  

Aún así las ganancias que se obtienen con estos nuevos productos televisivos 

como los realities shows, son sumas realmente cuantiosas por lo que para las empresas 

vale la pena invertir y arriesgarse. Un factor importante a tomar en cuenta es la 

programación de la competencia. En este sentido es vital conocer las ofertas alternativas 

que hay en el medio para mejorar nuestro producto, por otro lado la creatividad, 

intuición y actitud del programador es fundamental para el éxito de la parrilla, tomando 

en cuenta que la competencia es considerada para diferenciar el modo de dirigirse al 

público. 

3.7. Concepto de Espectáculo y su aplicación en la Televisión actual 

 

Espectáculo (www.wikipedia.org) es definido como " un acto público atractivo 

que se ofrece a la vista con el fin de divertir, asombrar, causar dolor u otros efectos y 

puede darse en cualquier lugar en el que se concentre gente para presenciarlo". Para 

nuestro fin entenderemos espectáculo como cualquier manifestación pública o privada, 

masiva o no que capte la atención de una o más personas. 

Convengamos en que lo que es atractivo para algunos no lo es necesariamente 

para otros; en virtud de esto, los medios de comunicación, principalmente la televisión, 

deben hacer un espectáculo mediático destinado a un gran número de personas. La 

televisión plasma su espectáculo en su programación. La transmisión diaria es un show 
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(o una obra) que cuenta con varios números (o escenas), donde todo ha de estar 

interconectado para captar el mayor número de telespectadores interesados en ver lo que 

muestra la televisión. 

Es esta relación la que Jesús González define como "Relación Espectacular", 

que sería resultado de la dialéctica de dos factores: "una determinada actividad que se 

ofrece y un determinado sujeto que la contempla". Por ello agrega que se da una 

relación espectacular (Cicimano, www.cibersociedad.net ) cuando “existe un cuerpo 

que se muestra (no necesariamente humano) y una mirada deseante de dicho cuerpo... 

dejando al espectador perplejo, sorprendido, impotente, paralizado. Imágenes de un 

accidente, un suicidio frente a las cámaras, una sesión de torturas, un strip-tease, un 

talk-show: ficción o realidad, verosímil o verdadero, lo mismo da, el morbo aparece 

puesto al servicio de un sujeto observador que lo necesita como el adicto a su droga”.  

Y esta relación toma vida cuando la televisión  seduce, hipnotiza y atrae la 

mirada del espectador hacia sí. En la actualidad observamos una "espectacularización" 

de todo aquello que refleja la pantalla. Los temas son redundantes y tienen estrecha 

relación con la exaltación de situaciones comunes, reales y cotidianas, en donde su 

grado de diferencia se da en que son trasmitidas por la televisión.  

Ese espectáculo realza la imagen y anula el lenguaje verbal, dejando perplejo al 

televidente. Esta perplejidad no quiere decir que el receptor vaya a decodificar el 

mensaje, ni mucho menos hacerlo reflexionar. A veces esta perplejidad y la anulación 

de las palabras  crean en estado de catalepsia del espectador, que se aleja bastante de la 

teoría que lo sitúa con una audiencia activa. Por ello Jesús Martín Barbero (Vásquez, 

www.comminit.com) afirma que los espectáculos mediáticos (programas, géneros, etc.) 

dependen de cada cultura, de cada configuración de sociedad, de pueblo de Estado, 

incluso del funcionamiento de cada uno de sus organismos y estamentos. Por ejemplo 



 63

en el caso de países centroamericanos y en cierta medida en nuestro país,  programas 

como el  de “Ana María Polo, Caso Cerrado” tiene un alto número de sintonía. La 

razón, los televidentes observan que quienes deben hacer respetar la justicia, en sus 

respectivos países, no lo están haciendo de manera adecuada y creen que sí es capaz, un 

programa de televisión, hacerla cumplir. 

Podemos pensar que en un país donde el porcentaje de analfabetización alcanza 

los dos dígitos, la espectacularización mediática se ve plasmada con mayor fuerza en la 

utilización de la imagen y la anulación del lenguaje. Citemos a Giorgio Agambem 

(Vásquez, www.comminit.com) quien afirma “La entera vida social es una 

fantasmagoría espectacular, el mundo real se transforma en imágenes y las imágenes se 

han convertido en reales, se manipula la percepción colectiva, se apaga la memoria 

social, todo se pone en discusión salvo el espectáculo mismo. La violencia del 

espectáculo es tan destructora... en la sociedad espectacular es la misma 

comunicabilidad, el lenguaje lo que acaba separado en una esfera autónoma. Lo que 

impide la comunicación es la comunicabilidad misma”.  

Sin embargo, en la construcción del espectáculo hay varios componentes que 

ayudan a formarlo como son, en el caso de la televisión, los recursos técnicos: un 

movimiento de cámara (un "zoom in" resulta apropiado cuando una persona comenzará 

a llorar), las tonalidades de las luces del set (una luz más tenue en un talk show se 

utiliza para dar una sensación de intimidad), entre varios utilizados por producción. 

Todo esto ayuda a crear esta espectacularización mediática. Cada uno de los programas 

emitidos tienen presentes todos estos recursos a la hora de llamar la atención de su 

audiencia. 

Pero no sólo la televisión se preocupa de ello, fijémonos en las ruedas de prensa 

de partidos políticos. Ellos también preparan un show porque saben qué es lo que el 



 64

medio utilizará para preparar la cinta que saldrá al aire. Sus discursos están pensados en 

base a ello. Aunque como señala el ex-director de la Escuela de Artes de la 

Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile Hugo Miller (Miller, 

www.puc.cl), “La televisión es fundamentalmente espectáculo y éste tiene leyes que 

hay que respetar, conocer y finalmente dominar”, reglas y leyes que al parecer en 

política no funcionan. 

Tal como hacíamos referencia anteriormente, Miller se refiere a la utilización de 

recursos técnicos, como la música y loas ya mencionados. Artificios que hoy en día 

juegan un rol importante en los noticiarios, donde también se intenta dar una suerte de 

drama en el programa en general como en cada nota periodística. Observamos una 

teatralización de la realidad, tanto de experiencias íntimas como de sujetos anónimos, 

cualquier persona es capaz de convertirse en un comunicador mediático, la gracia es 

llevar a la televisión la vida cotidiana. Sin embargo, no basta con tener situaciones 

comunes y corrientes para lograr la espectacularización o el éxito de audiencia, si no se 

debe crear un lenguaje mediático, el cual es dirigido por la producción mediática. 

 

3.8. El rol del Observador y su postura ante la Televisión  

 

Antes del gran desarrollo científico, la ciencia no consideraba ninguna diferencia 

sustancial entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Luego se hizo 

imprescindible discutir acerca de la relevancia de la interpretación humana y la forma 

en que ésta se diferencia de los objetos y los acontecimientos naturales. 

Al respecto, pensadores como Wilson, Cohen, Alexander y Giddens, entre otros, 

afirman que “la ciencia es fundamentalmente diferente a la ciencia natural” ( Giddens y 

Turner, 1990:13) De esto se deriva el conocimiento, que para el caso de las ciencias 
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sociales, se traduce en el paradigma del observador implicado, lo cual consiste en 

reconocer que todo observador modifica lo que observa por el sólo hecho de observarlo-  

(Zavala, 1998) Al respecto, Fried, Latour y Morin coinciden en afirmar que: 

Dentro de la concepción clásica de la ciencia, la idea del sujeto u observador ha 

perturbado el conocimiento. La objetividad sólo podía ser alcanzada si se le excluía. El 

mundo científico, era el mundo del objeto, el mundo de la rigurosidad y exactitud; 

mientras que el mundo de la subjetividad o interpretación era el mundo de la filosofía, 

de la reflexión y la especulación. Ambos dominio se consideraban legítimos, pero 

mutuamente excluyentes (Fried, 1996:22)  

En la ciencia clásica la subjetividad aparece como contingencia, fuente de 

errores; el ruido que es absolutamente necesario eliminar. Por esto la ciencia clásica 

excluyó siempre al observador de su observación. Más tarde, en el siglo XX, hemos 

presenciado la invasión de la ciencia clásica en las ciencias humanas y sociales. “Se ha 

expulsado al sujeto de la psicología y se lo ha reemplazado por estímulos, respuestas, 

comportamientos. Se ha expulsado al sujeto de la historia, se han eliminado las 

decisiones, las personalidades, para sólo ver determinismos sociales. Se ha expulsado al 

sujeto de la antropología, para ver sólo estructuras, y también se lo ha expulsado  de la 

sociología” (Morín, 1996:68) 

Se postulaba que se podía acceder a un conocimiento cierto, objetivo, neutral y 

comprobado, porque se ha excluido al observador, al investigador.  Se consideraba que 

el conocimiento era un reflejo fotográfico. El método científico, para garantizar esta 

supuesta rigurosidad en el conocimiento de la realidad, no permitía la participación del 

sujeto. Luego, el mundo científico ha tenido que reconocer, que el proceso de 

traducción e interpretación del observador; son factores inherentes y fundamentales en 

el proceso del conocimiento. 



 66

Ahora bien, en el proceso de comunicación social, el autor Paul Watzlawick, 

señala que “la realidad como mundo objetivo, es decir, independiente del observador, 

forma parte de la comprensión básica de nuestra percepción. Sin embargo, la belleza 

nace en los ojos del observador”. Ésta belleza que señala Watzlawick hace referencia a 

la lectura o interpretación que el observador realiza  del mensaje que el receptor 

recibirá. 

 

El observador es un agente mediador entre el emisor del mensaje y su receptor, 

es una representación simbólica dentro del proceso de comunicación, cuyo papel es la 

intersección entre A y B. Esta unión, que está simbolizada por el sujeto del observador, 

es el resultado del mensaje final, lo que construye el observador y que recibe el 

receptor. 

Dentro del proceso comunicacional, el observador es una pieza clave, pues le 

otorga sentido, valor y es quien interpreta el mensaje. Por esto, se señala que es la 

intersección o resultado de la unión entre el emisor y su destinatario. Por lo tanto, el 

observador actúa como un ente externo de A y B, observando la realidad de una  manera 

objetiva, pero uniendo a la vez a los sujetos Ay B. 

Por ello se puede afirmar que la influencia que posea un determinado mensaje, 

va a depender de la interpretación, valoración y lectura que le otorgue el observador. 

Por lo tanto la acción o contenido que tenga un mensaje, va a estar condicionada al 

observador de éste. 

Para Watzlawick el observador se encuentra exactamente en el límite de lo 

interior y exterior, convirtiéndose en un agente privilegiado, con una perspectiva propia. 

Puede  ver desde fuera el mundo tal como es, la verdad pura, objetiva y a la vez tomar la 

interioridad de su receptor, realizando una mezcla perfecta. Tenemos un observador que 
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no es independiente de la situación en la que se encuentra inmerso, sino que une ambas 

realidades, la realidad concreta u objetiva y la subjetividad del sujeto que decepciona el 

mensaje. Observador y mundo observado no se pueden separar, están unidos, uno 

definirá  al otro.   

Por ello se puede deducir que  todo proceso comunicacional dependerá de su 

observador. En el caso de la comunicación televisiva este observador tiene una 

relevancia mayor a la que poseía en la Paleotelevisión, período en el cual el público era 

concebido como un sujeto totalmente influenciable por los mensajes emitidos por la 

pantalla chica.  

Hoy, estamos presenciando el desarrollo de la Neotelevisión, el cual exalta al 

público, pues en base a la respuesta de éste elabora la parrilla programática. Ya no 

concebido como  un telespectador, este fenómeno comunicacional lo ha elevado a la 

posición de “consumidor de minutos”, es decir, el tiempo o minutos que el 

“consumidor” consuma de una determinada oferta, será determinante para que un 

programa siga vigente en el medio y no sólo esto, sino la elección de éste será la que 

definirá cuán rentable sea la exhibición de un determinado espacio, es decir,  a mayor 

cantidad de minutos consumidos, mayor será su capacidad de financiamiento por 

concepto de publicidad, porque este programa es visto por una gran cantidad de 

audiencia y ésta consume también una gran cantidad de minutos.  

La Neotelevisión cede el control  remoto al público o consumidor de minutos. 

Éste, cumple dos decisivas funciones en el desarrollo de este proceso comunicacional: 

Define la parrilla programática y el nivel de ingresos por concepto de publicidad que el 

espacio televisivo recibirá. 

El observador, figura simbólica que interpreta el mensaje que recibe el público, 

es quien  potencia la figura decisiva del consumidor en la Neotelevisión. 
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Capítulo 4: Casos Emblemáticos 
 

A continuación presentamos el estudio, producto de la observación y del análisis, 

realizado durante un mes al trabajo de producción de los tres casos emblemáticos. Nos 

enfocamos tanto en la sociología del emisor como en la rutinización del trabajo del 

equipo que lleva a cabo estos tres productos neotelevisivos. 

Cada caso está expuesto de acuerdo a nuestra metodología desarrollada en el capítulo II 

de este estudio.  La investigación se basó en 6 apartados dentro de la Producción: 

Preproducción; Grabación; Selección de Subtemas; Edición; Postproducción.    
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4.1 Diagnóstico 

 

Tiempo en pantalla: 10 años 

 

Rating: 21,4 (promedio última temporada) 

 

Canal: UCTV 

 

Periodicidad: Semanal 

 

Conduce: Rossana Bontempi 

 

Equipo de Producción: 10 personas: 

    * Rossana Bontempi, editora y conductora 

    * Jorge López S., productor general 

    * Francisca Sanz, productora periodística 

    * Julio Enrique De Villegas, periodista realizador 

    * Pablo Hernández, periodista realizador 

    * Ricardo Durán, periodista realizador 

    * Daniela Mödinger, periodista investigadora 

    * Carolina Márquez, periodista investigadora 

    * Gigliola Pacciarini, periodista investigadora 

    * Rossana Muñoz, asistente de producción 

    * Pedro Miranda, dirección de televisión 

    * Francisco Lobos, Internet 
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“Es comienzo de temporada en Diagnóstico y todo el equipo se reúne para acordar los 

temas. Una dupla de periodistas propone la transexualidad como tema de reportaje 

para abrir el nuevo ciclo. Para defender su caso muestran fotos y testimonios de 

Tamara. Una chica de 28 años, que hace cinco decidió olvidar su pasado en cuerpo de 

hombre y transformarse en una mujer. Tamara es parte de un reducido grupo de 

personas con una alteración biológica y psíquica que pone en una encrucijada las 

creencias y costumbres de parte importante de la humanidad y que todavía es un 

misterio para la Medicina. Aunque nació hombre genéticamente: con testículos y pene, 

en su cerebro siempre se ha sentido mujer.  

El grupo considera que la idea es visualmente realizable, ya que es atractivo para la 

audiencia, además es posible realizar un antes y un después de la operación. Luego de 

que la cirugía de Tamara se lleve a cabo, hay que esperar la evaluación del siquiatra 

Mario Quijada, uno de los tantos médicos que trabaja con el equipo. Rossana Bontempi, 

la editora general y creadora de Diagnóstico, estipula que es necesario estar seguros de 

que el caso sea viable, ya que es una apuesta importante para la nueva temporada.  

 

 ‘Desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico no hay ningún problema, 

corresponde la operación porque estamos frente al diagnóstico de transexualismo’, 

asegura el especialista que esta a cargo. 
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Cuando el criterio periodístico y el médico están de acuerdo comienzan las 

grabaciones. Las propuestas  que no pueden faltar en términos de imagen son: la 

consulta con el médico, Tamara  en su casa con la familia y las contradicciones que 

estos deben enfrentar, los nerviosismos antes de entrar a pabellón y los resultados que 

vienen después. Se idea un calendario de grabación, con un periodo de tiempo largo, 

realizadores, investigadores y el equipo de producción periodística se reparten las 

tareas para realizar el reportaje que promete causar impacto en la audiencia chilena.” 

Esta es una rutina de producción que guía el trabajo del equipo de Diagnóstico.  

 

 

Debido a su tiempo en pantalla, este programa ha atravesado altos y bajos a través de 

los años. Incluso el año 2005 fueron desplazados de la parrilla programática de Canal 13 

debido a la alta cantidad de realities que la cadena televisiva estaba realizando. Por esto 

y en base a los acontecimientos, el equipo productivo de este programa ha trabajado 

arduamente en sus nuevas temporadas y son precisamente las rutinas de producción las 

que determinan el éxito de cada edición. 

La producción define este programa como un “docu-realitie”, es decir, mezclan 

características de un documental y un realitie, por esto el programa es delineado con 

diferentes escenarios de grabación, con entrevistas a familiares que aportan datos 

claves, y sobre todo que las imágenes y las personas hablen  por si mismas, con el 

propósito de que el periodista intervenga lo menos posible en el relato de la historia.  

 

El grupo de trabajo que realiza Diagnóstico está compuesto de realizadores, 

investigadores, productores y una editora (Rossana Bontempi). Cada cual tiene una 

tarea específica y delineada. Por lo general se trabaja en duplas quienes crean un 
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capítulo, pero también se trabaja en grupo de manera horizontal, es decir, cada uno 

opina sobre el tema que expone el otro y así se complementan los aportes.  Esto 

demuestra la cohesión dentro del equipo, un factor que es importante, primero por el 

tiempo que lleva el programa al aire y luego por la calidad y seriedad que deben 

perpetuar en todo lo que hacen. 

 

 PREPRODUCCIÓN 
 

La organización productiva de Diagnóstico construye la información en base a los 

delineamientos y acuerdos que se lleven a cabo en la reunión de pauta. Es en esta 

instancia – que se realiza una vez al mes- donde se discuten los temas y se determina la 

pauta de reportajes que incluirá la consiguiente temporada.  

La primera fase la realizan los periodistas investigadores, quienes se encargan de la 

recogida del material y el reporteo de cada caso. Es aquí donde se determina la 

viabilidad del tema ya que se comprueba si los escenarios de grabación y el personaje 

son televisivamente sustentables. Es imprescindible que lo que se va a mostrar en 

pantalla sea un conjunto de emoción, realidad, impacto, profesionalismo y compromiso.  

 

Una vez que los temas se han zanjado comienza la búsqueda de los personajes. Para ello 

cuentan con una  red de médicos especialistas y cirujanos de distintas entidades de 

salud, entre los que se destacan: Mauricio Besio, Departamento de Bioética de la 

Universidad Católica; Julio Pallavicini, ex académico de la Universidad Católica y 

profesor de psiquiatría de la Universidad de Chile; Guillermo Mac Millan, Urólogo. 

Ellos son quienes establecen el contacto con los pacientes y les sugiere participar en 

Diagnóstico. 
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El equipo escoge profesionales de prestigio que trabajen con técnicas avanzadas, con el 

fin de entregar un producto de calidad satisfactorio para el público.  

Una vez establecido el contacto, los investigadores se comunican con el posible 

entrevistado para comprobar si es un personaje óptimo para aparecer en pantalla. Tanto 

su modo de hablar como el entorno serán decisivos a la hora de transformarlo en actor-

espectador. 

 

Otra forma de contacto son las cartas y los correos electrónicos que llegan al equipo de 

producción. Estas adjuntan fotos que comprueban las afecciones que describen. 

posteriormente los periodistas evalúan en terreno estas posibilidades. Daniela Mödinger, 

periodista y productora de Diagnóstico hace 4 años, explica que es más seguro para 

ellos visitar los hogares de estas personas, ya que pueden conocer su ambiente, su 

familia y así también confiar en la veracidad de lo que cuentan. Este acercamiento es 

necesario para establecer lazos de confianza entre periodista y entrevistado.  

Durante este último tiempo Diagnostico ha integrado a su agenda de producción 

patologías provenientes de otros países. Uno de ellos fue el caso de Milagros Cerrón. 

Una niña peruana de nueve meses que nació con una malformación congénita, llamada 

Sirenomalía, donde sus piernas estaban unidas hasta el talón del pie. 

El caso de “la niña sirena”, como fue conocida en los medios, es uno de los capítulos 

que sale del formato del programa, en términos de escenarios de grabación y entrevistas, 

ya que el reportaje fue comprado a la cadena BBC. 

 De todas formas el equipo de producción de Diagnóstico viajó a Perú, y se encargo de 

hacer un seguimiento a la recuperación de Milagros y  realizar entrevistas a sus 

familiares más cercanos. 
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Cada persona que acepta ser parte del programa, asume los costos de su tratamiento, no 

existe ningún tipo de remuneración directa. Sin embargo, hay ocasiones en que el 

Doctor o la Clínica cooperan con ciertos insumos o descuentos al paciente en cuestión. 

 

GRABACIÓN 
 

Los periodistas realizadores son quienes observan y estudian las posibilidades de 

locación. Existen reglas establecidas con respecto a la grabación de imágenes. Una de 

ellas es no exagerar la exposición del cuerpo cuando no es necesario. Asimismo la 

producción es muy cuidadosa con mostrar la técnica quirúrgica que emplea el 

especialista, ya que el objetivo es dar a conocer un tratamiento en particular y no una 

escena grotesca. 

Por otro lado, hay imágenes que no pueden faltar. Carolina Márquez, periodista de la 

producción, explica lo esencial en un reportaje, donde una de las locaciones es una 

clínica u hospital. “es indispensable mostrar al paciente nervioso antes de entrar a 

pabellón; la camilla entrando a la sala de operaciones; el doctor lavándose las manos 

y al especialista explicando los resultados de la intervención a la familia. Lo más 

importante, fundamental y lo que espera el espectador es ver el estado del paciente y el 

éxito o fracaso de la operación” “El antes y el después es una de las claves de nuestro 

programa” 

Debido a que los tratamientos y la convalecencia de los pacientes que se someten a 

cirugía son extensos, las grabaciones pueden durar periodos de 6 a 18 meses. 
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SELECCIÓN DE SUBTEMAS 
 

La propuesta de los subtemas se realizan al estudiar el caso y el personaje. Cada historia 

tiene diferentes focos que sustentan el hilo conductor y prepara el clímax del reportaje. 

El tratamiento de esta información se hace aparte del tema principal, pero se investiga a 

través del mismo procedimiento.   

 

EDICIÓN 

 

El editing es la fase de elaboración que permite estructurar narrativamente, a nivel 

visual, una información. Este procedimiento contribuye a penalizar los aspectos 

relativos al carácter del proceso, acentuando los momentos de mayor importancia.  

En el proceso de edición influye cualitativamente las rutinas de producción realizadas 

durante las grabaciones. Sin material audiovisual relevante es imposible lograr una 

buena edición, asimismo las imágenes deben ser sustentadas por una edición eficaz. 

En Diagnóstico la edición se realiza una vez que se ha grabado todo lo necesario para 

dar forma al  reportaje.  

En esta etapa se incorpora la locución del periodista. El libreto es conciso y menciona 

datos claves, ya que al tratarse de un “docu-realitie” las grabaciones y los personajes 

son quienes narran la historia. 
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POSTPRODUCCIÓN 

 

En esta última fase se concentra la  confección de los últimos detalles. La realización 

del reportaje es revisada por todo el equipo de producción. Posteriormente se prepara la 

presentación de la temporada o de un caso determinado. Rossana Bontempi escribe el 

libreto para la puesta en escena del programa y se lleva a cabo la grabación del producto 

final.   
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4.2 El Diario de Eva 
 

Tiempo en pantalla: 4 años 

 

Rating: 6 a 9 puntos. 

 

Canal: Chilevisión 

 

Periodicidad: Diario (lunes a viernes) 

 

Conduce: Vanesa Reiss. 

 

Equipo de producción: 21 personas en total: - Director: 1 

- 1 Asistente de producción 

- 1 Editor periodístico 

- 1 Sub editor 

- 1 Productor General  

- 9 Productores 

- 6 Periodistas 

- 1 psicólogo. 
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“Es miércoles y en el estudio número 6 de Chilevisión está todo listo para comenzar a 

grabar. El productor levante sus brazos y aplaude para encender al público. Con una 

ovación comienza el programa, la conductora se dirige a la cámara y empieza a relatar 

una nueva historia. El tema a tratar se titula “Quiero que hablemos”, donde dos 

amigas universitarias exponen su problema ante el escrutinio del público y la pantalla. 

El conflicto: Nicole reclama que Tarym su mejor amiga por 5 años, la olvidó durante 

los últimos 8 meses desde que se marchó a hacer su práctica a Antofagasta. “Desde 

que se puso a pololear nunca más me llamó, incluso me enteré por correo electrónico 

de otra persona que se iba a casar” explica Nicole a la conductora. El público 

reacciona y emite opiniones ante lo expuesto. Cuando el clima está en su máxima 

tensión es hora de ir a comerciales. El público se relaja y comenta lo sucedido, la 

conductora (Vanesa Reiss) pide agua y conversa con los asistentes y con la gente que 

permanece sentada en el estudio. Tras dos minutos las cámaras se encienden, es hora 

de que continúe el show. 

Tarym se defiende y alude al olvido mutuo que hubo entre las dos. Un cara a cara 

improvisado les permite a ambas exponer sus ideas, el juego de luces y cámaras 

aumenta la expectación. La mediadora Vanesa Reiss incita a que se reconcilien y 

salgan juntas, el tema se zanja con un dulce abrazo entre las amigas, el público 

aplaude y la conductora se despide. 

Cuando las luces se apagan, una señora se acerca a una de las productoras y le pide 

presentar su problema en el programa, se toman los datos a la señora, cuenta su 

historia y resulta ser atractiva para el equipo productivo. Un nuevo caso se agrega a la 

pauta del Diario de Eva.”  
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PREPRODUCCIÓN 
 

La preproducción del Diario de Eva comienza con el análisis de los errores cometidos 

en la rutina de producción de la semana anterior. Las falencias generalmente son 

detalles operativos que se producen por descoordinaciones del equipo - En ocasiones 

cuando se prepara un encuentro o un homenaje, la producción debe procurar que la 

gente no se vea en las dependencias del canal-. Esta instancia o reunión de pauta, tiene 

como objeto definir los temas que serán tratados en los capítulos de la semana entrante. 

Para ello cuentan con un número telefónico donde la gente llama y relata la 

problemática que quiere exponer,  también pueden enviar cartas o correos electrónicos a 

la producción del programa. Existe otra fuente de contenido que surge a raíz de ciertos 

casos que el equipo quiere abarcar.  

Una vez resuelta la pauta semanal el proceso de selección comienza con establecer el 

contacto y verificar la disponibilidad y disposición de las personas. Estas deben tener 

una buena dicción, ya que es importante que sean capaces de expresar bien su 

problemática. Y es que la instancia por la cual se lleva a cabo El Diario de Eva es por 

medio de una entrevista, que a pesar de ser grabada, no es editada como un reportaje. 

 Las personas que son seleccionadas se someten a una evaluación psicológica a cargo de 

Francisco Saenz, profesional que ha trabajado con el equipo desde el comienzo. Es una 

de las personas más influyentes, ya que actúa como filtro entre la preproducción y la 

grabación. Una vez realizado el control  los individuos que presentan condiciones 

mentales estables pueden aparecer en pantalla y exponer su caso. Las patologías más 

recurrentes por las cuales se rechazan a invitados son Bipolaridad y Depresión. Así 

evitan que las personas que aparecerán en pantalla consuman medicamentos que puedan 

tener contraindicaciones con la exposición mediática.  
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A modo de asegurar la asistencia del invitado al Diario de Eva, el canal se ocupa del 

traslado desde su hogar al estudio y viceversa. Hay instancias en que las personas se han 

arrepentido o no contestan el teléfono. En ese caso siempre cuentan con un respaldo en 

pauta que les permite estar seguros frente a cualquier eventualidad. 

No existe remuneración para  quienes exponen sus problemas al programa. Sin 

embargo, ofrecen ayuda a través de instituciones públicas y privadas que asesoren 

aquellos casos que ameritan seguimiento profesional. Entre ellos el Sename, el Sernam,  

sesiones de encuentros conyugales y asesorías jurídicas; conjuntamente la Universidad 

Andrés Bello presta apoyo con Psicoterapia a los afectados.  

Para cada capítulo se redactan fichas en donde se relata el problema que tiene cada 

participante. Además se agregan datos importantes para contextualizar y guiar a través 

del programa a la conductora. 

Un factor importante dentro del programa es la asistencia de público. Los productores 

se encargan de gestionar cuántas personas presenciarán uno o dos capítulos. En el set 

caben alrededor de treinta personas y es común que el público se repita cuando se hacen 

grabaciones seguidas. 

GRABACIÓN 
 

La rutina de grabación se repite de lunes a miércoles en el canal. Se graban dos 

programas diarios y se utilizan cuatro cámaras: dos que realizan paneos a la conductora, 

al público y a los entrevistados y dos que hacen una vista panorámica de todo el estudio. 

Cada capítulo tiene una duración de cuarenta minutos con  tres intervalos publicitarios 

de cinco minutos cada uno. 

En ocasiones se crean situaciones que han surgido producto de este fenómeno 

neotelevisivo como el cara a cara, en donde ambas partes discuten el conflicto 
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mirándose de frente. El juego de enfoques es variado, se emplean técnicas como zoom 

in, zoom back; till up, y till down. 
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SELECCIÓN DE SUBTEMAS 
 

Existen subtemas que están pauteados previamente para ser abordados. Son 

problemáticas que fueron tratadas por los periodistas al investigar cada caso y le dan 

mayor sustento, linealidad, credibilidad y dramatismo a la historia. Paralelamente 

producto de la conversación en el estudio surgen preguntas espontáneas, que pueden 

sacar a relucir otras aristas. 

EDICIÓN 
 

 La edición del programa tiene una duración de tiempo aproximado de dos horas por 

capítulo. Es aquí cuando se eliminan aquellas partes innecesarias o definitivamente 

eliminan un  caso que ha sido fallido, ya que no logró llamar la atención del público en 

el estudio o uno de los exponentes no hablaba bien. 

En esta etapa participan tres personas del equipo de producción y su rutina comienza 

inmediatamente después de las grabaciones. Se empieza revisando todo el material, y se 

va descartando lo que no sirve. Este proceso sirve para enfatizar ciertos aspectos 

emotivos o de conflictos que estuvieron presente en los casos.  

A diferencia de un reportaje, una nota o de la mayoría de los programas grabados, El 

Diario de Eva introduce la música al momento de la grabación, no cuando están 

editando. Esta técnica se utiliza para llegar de forma más emotiva al público y los 

expositores.   
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POSTPRODUCCIÓN 
 
La última rutina de producción es para introducir las cápsulas de avisaje – pequeños 

módulos de publicidad que se graban en la segunda etapa -. Además se incluye la 

cantidad de comerciales que irán en cada tanda.  

Se seleccionan las mejores imágenes o los momentos más álgidos de un conflicto para 

dar a conocer con anterioridad en la pantalla, cuáles serán los casos que estarán 

incluidos en la semana. 
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4.3 Pasiones 
 
 
 

Tiempo en pantalla: 2 años. 

 

Rating: 6 a 8 puntos. 

 

Canal: Televisión Nacional de Chile 

 

Periodicidad: Diario 

 

Conduce: Martín Cárcamo y Bárbara Rebolledo. 

 

Equipo de Producción:  

Noteros: Krishna Navas y Marcelo Arismendi  

Director General: Martín Cortés P. 

Productora General:Jacqueline Cepeda T. 

Editora Periodística: Andrea Arroyave E. 

Director Asistente: Víctor Aguirre, Francisco Carrill, Jordi Bash, Francisco Cortés, 

Adrián Ríos y Felipe Marchetti. 

Coordinación de la Producción: Lilian Pérez  

Asistente Producción: Emilio Luppi, Johan Higueras, Wilson Pedreros, Patricio 

Valdivia, Pamela Olivares, José Nuñez y Karina Alarcón 

Periodistas:Tania Albert, Lara El-Narekh, María José Iglesias, Consuelo Lefno, César 

Carreño, Carlos Guajardo y Pamela Díaz. 

Jefe Libretistas: Diego Muñoz. 
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“Freddy acude a Pasiones para recuperar a la mujer que ama y con la cual está 

separado hace tres meses. Tras 7 años de relación su pareja le pidió que se tomaran un 

tiempo. Freddy se fue de la casa y una semana después de haberse ido volvió y 

encontró otro hombre. El hombre se fue y su pareja le dijo que era alguien que había 

ido a arreglar la lavadora que estaba descompuesta. 

Tiempo después volvió a su hogar y nuevamente se encontró con ese hombre, pero en 

esa ocasión el individuo le dijo que su mujer nunca lo había amado y luego se fue. Su 

mujer le reconoció que estaba saliendo con él. 

Freddy desesperado acude a la producción a través de los teléfonos disponibles. Su 

caso es rápidamente discutido por el grupo y es aprobado para aparecer en pantalla. 

Por las características que presenta Freddy y su problemática, el equipo productivo 

decide que saldrá al aire en dos días más y será en vivo, ya que lo que se pretende es 

gestionar un reencuentro entre la pareja y lograr que su mujer asista al estudio y se 

vuelvan a unir. 

 

El día planeado Freddy llegó al canal a las 14 horas. El programa no saldría al aire 

hasta las 16:15 y estuvo tenso esperando el momento decisivo. Su caso sería abordado 

a la mitad del programa. Entra al estudio y Martín Cárcamo -el conductor- lo saluda y 

le da ánimo para que todo funcione.  

En la calle, Marcelo Arismendi se dirige a la casa de la ex mujer de Freddy. Es 

sorprendida por el camarógrafo y acepta establecer el contacto. Los conductores  y el 



 86

afectado hacen lo posible para convencerla. Se esperaba que su ex pareja apareciera 

en el canal y se reconciliaran en vivo. Pero no asistió al llamado y se limitó a graban 

un mensaje.  

Freddy abandonó el canal sólo ese día. Esta vez el programa del amor no logró su 

objetivo. Pero otros amantes en problemas necesitaban de la producción de Pasiones, 

quienes plenamente dispuestos a ayudar continúan con el programa”.    

 

 

El éxito de Pasiones actualmente arrasa en el horario de la tarde, entre las 16 y 18 horas. 

Es por esto que al conversar con la editora periodística,  Andrea Arroyave, como equipo 

negaron nuestro acceso a sus rutinas de producción debido  a que no quieren revelar las 

claves del Know How de su producto. Por ello el análisis que realizaremos a 

continuación se basa en observación, documentación e inferencias respecto de los 

criterios de producción.  

Aún así hay pequeños datos que pudimos rescatar producto de las reiteradas 

conversaciones que tuvimos con los productores del programa. 

 

PREPRODUCCIÓN 
 

Existen dos grandes áreas de producción al interior del equipo de Pasiones. Noteros, 

productores, directores, asistentes, asistentes de producción, periodistas y libretistas se 

dividen el trabajo entre la grabación de las recreaciones y las gestiones de los casos que 

se muestran en vivo en cada capítulo.  La estructura del programa se sustenta en tres 

historias: Una previamente grabada, otra que se desarrolla y resuelve en la calle y por 

último uno o dos casos en vivo en el estudio. 
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El análisis programático y de contenido se lleva a cabo en las reuniones de pauta que se 

realizan diariamente. Al final de cada transmisión se evalúa el desempeño del equipo y 

el resultado del producto final.  La relevancia de esta instancia decisiva a nivel de grupo 

es significativa ya que es el momento en que las falencias identificadas se deben 

enmendar. La importancia de Pasiones ha hecho que el canal requiera un producto cada 

vez mejor elaborado y que continuamente se renueve en pos del éxito.  

La selección de las temáticas a tratar, es una rutina que se resuelve en la reunión antes 

mencionada. Aquellas historias que se escogen para ser recreadas se seleccionan con 

una semana de anticipación para ser elaboradas en el plazo de 7 días. Patricio Valdivia, 

asistente de producción, está encargado del montaje de las recreaciones. Trabaja en 

conjunto con el libretista del equipo y con los actores. Ambos tienen la responsabilidad 

de elaborar escenas que sean fieles a las historias que las personas confían a la 

producción.  

Los periodistas, investigadores y noteros se hacen cargo de las historias que se muestran 

en vivo. El criterio de selección de los temas se ejecuta en base a las características de 

conflicto e interés del público. Al momento del desarrollo del conflicto, el papel de los 

noteros debe ser incisivo pero de manera muy sutil, ya que lo que se pretende es 

resolver de la mejor manera la problemática planteada. 

Para establecer el contacto con la contraparte, el equipo de producción se preocupa de 

tener un aliado (cómplice) que puede ser un amigo o familiar de la víctima. Éste es 

quien prepara el encuentro y es clave en el éxito del contacto. 

 

Otra área influyente en la rutina productiva y en el desarrollo del programa es el panel 

que opina y aconseja en base a criterios personales. Está compuesto por 5 personas: un 

profesional de la salud (psicólogo, siquiatra), un tarotista, y tres individuos que 
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pertenecen al mundo de la televisión (actores, periodistas, etc). El tratamiento científico 

del problema lo aportan el psicólogo o siquiatra: Javiera De La Plaza o Mireya Castro; 

el mundo del ocultismo y las cartas está a cargo de Evelyn Wechsler y María de los 

Ángeles Lazo. El sentido común lo aporta generalmente María Gracia Subercaseaux y 

Rodrigo Guendelman.  

Andrea Arroyave, editora periodística de Pasiones, es quien decide las temáticas que se 

presentarán en cada capítulo. “La mayoría de las personas buscan ayuda y se refugian 

en el programa, es gente que no tiene una red de apoyo estable y está desesperada por 

zanjar su problema, ven en Pasiones su única vía de solución”  

 

Una de las reglas establecidas del programa es no intervenir en aquellos casos donde 

esté presente la violencia intrafamiliar. En algunos episodios el invitado ha ocultado 

cierta información que la contraparte revela (agresión física o psicológica). Frente a esto 

los conductores dan por terminado el contacto, la historia queda inconclusa debido a 

que como Programa no interfieren en estos temas, ya que deben ser resueltos en otras 

instancias ajenas al programa. Esta decisión se tomó como un acuerdo del equipo en 

caso de que se exponga este conflicto en vivo. 

 

GRABACIÓN 

 

La grabación es una rutina que se da paralelamente a la fase de realización, ya que el 

programa se realiza en vivo y en directo. Asimismo como señalábamos en el apartado 

anterior, se lleva a cabo un proceso de grabación de recreaciones que se realiza en 

locaciones estipuladas por la producción y el área dramática de Televisión Nacional de 

Chile.  
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Otra fase de grabación se ejecuta en torno a los mensajes que algunos afectados quiere 

realizar para reconciliarse con su pareja. Éstos se llevan a cabo en parques o plazas e 

implica un montaje de maquillaje y producción extra. 

“Pasiones a domicilio” es una sección que se dirige a otras ciudades y que también se 

graba con anterioridad a la transmisión del programa en vivo. Además hay una 

grabación extra en su interior donde ambos involucrados graban un mensaje a modo de 

canal de transmisión.  

La grabación es utilizada como un recurso habitual o instrumento que busca solucionar 

el conflicto entre ambas partes.  

 

SELECCIÓN DE SUBTEMAS 

 

Los subtemas que se abordan en Pasiones son conceptos que sustentan el hilo principal. 

La mayoría de las veces estas problemáticas son propuestas por los panelistas ya que 

ellos identifican la mentira, el engaño o el desamor que se produce en cada historia y 

queda a criterio de ellos los consejos y las opiniones que expondrán al invitado.  

Producto de la reunión de pauta, cada rostro que aparece en pantalla ya conoce los casos 

que se expondrán, por tanto se establecen una subtemática en torno a los problemas. Sin 

embargo, siempre queda un elemento sorpresa como en todo programa en vivo. 

 

EDICIÓN   

 

Ésta se realiza en base a las secciones que son previamente grabadas, ya que es la única 

fase en donde se utiliza este recurso. Aquí se aplica el énfasis que se pretende dar a 

ciertos temas y se utilizan los criterios persuasivos. Esto se ocupa en las recreaciones de 
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las historias, ya que al ser una parte central del programa, representa un cierto clímax y 

debe mantener a través del relato la tensión en el espectador. Un factor importante que 

influye en lo expuesto previamente es la locución realizada por el relator de cada drama. 

Él aporta una significativa cuota de emoción y expectación que hacen de este espacio 

uno de los favoritos de la audiencia. 

 

 

POSTPRODUCCIÓN 

 

Una rutina significativa y parte importante del programa y de la linealidad que debe 

mantener a través del tiempo, es establecer contacto con aquellos casos que se han 

abordado y que han quedado inconclusos. El equipo aplica este recurso en historias que 

causaron gran impacto en la audiencia y que por tanto generaron alto rating. Además 

como grupo, pretenden demostrar responsabilidad con el actor-espectador, al que 

protegen ante cualquier invasión externa que los pueda perjudicar, en esto se entiende 

guardar secreto sobre sus datos personales y sobre aquellos aspectos que se confiaron a 

la producción y que no se mostraron en la historia en vivo.  
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Capítulo 5: Conclusiones 
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A través del estudio cualitativo descriptivo de las instancias mediáticas de producción 

televisivas en las cuales nos basamos, pudimos comprobar nuestras hipótesis creadas en 

base al conocimiento y apreciaciones de este nuevo fenómeno.  

- El análisis aplicado a las rutinas productivas en cada caso emblemático, 

corrobora que la Neotelevisión como modalidad de comunicación mediática, afecta la 

configuración de la televisión como parte de un fenómeno inmerso en nuestra cultura.  

La hipótesis que abarcamos sobre Rutinas Productivas, fue plenamente comprobada a 

través del estudio, análisis e investigación de los Casos Emblemáticos que abarcamos. 

Es por esto que: 

- La experiencia presencial que pudimos protagonizar en los canales de televisión 

y por tanto a los equipos de producción pertinentes, demuestra que las rutinas que 

emplean como grupo gestor y realizador transforman finalmente la forma de hacer 

televisión y establecen una pauta en cuanto a desarrollar y promover fenómenos 

mediáticos, de los cuales somos testigos actualmente y que palpamos a través de los tres 

casos emblemáticos analizados. 

 

1. La problemática comunicacional que estudiamos es un tema que ya se había 

abarcado en textos y artículos relacionados con comunicación social y en especial con 

los fenómenos mediáticos en televisión. Las rutinas de producción han sido empleadas 

desde la Paleotelevisión en donde el equipo se regía por etapas claves y certeras que se 

repetían en los demás formatos. Sin embargo, la Neotelevisión ha adaptado estas rutinas 

productivas de tal manera que en los tres casos emblemáticos que revisamos, existen 

claras similitudes producto de la irrupción del fenómeno en nuestro espectro mediático.  
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Las bases teóricas que empleamos en este trabajo, coinciden con una forma establecida 

que tiene cada grupo productivo. El trabajo que se realiza en cada etapa se torna 

universal y necesario para guiar un buen producto.  

 

2. Al analizar en profundidad los criterios de producción neotelevisivos, nos 

percatamos de un actor social que estaba presente pero que no se había expuesto 

abiertamente ante la opinión pública. Nos referimos directamente a la visibilización 

pública de la emotividad de la que estamos siendo testigos hoy en día en nuestros 

medios. En Pasiones, se produce un claro ejemplo de lo explicado, ya que las 

recreaciones que se realizan y que se transmiten en cada edición muestran patologías 

que el espectador paleotelevisivo guardaba íntimamente y que ahora producto de la 

evolución mediática, el actor-espectador expone abiertamente al juicio público. Casos 

como “Me enamoré del amante de mi mamá y estoy embarazada” o “El novio de mi 

hija, mi amor imposible” demuestran que hay una apertura significativa con respecto a 

la temática sicológica de nuestra sociedad. Asimismo debido al alto nivel de audiencia y 

rating que presenta el programa en cuestión, se puede analizar el morbo presente en 

nuestra sociedad actual y es precisamente en este aspecto donde radica el rotundo éxito 

que ha alcanzado el programa Pasiones durante el tiempo que se ha mantenido al aire. 

Lo descrito anteriormente es otro ejemplo de los efectos neotelevisivos inmersos en 

nuestra televisión. El fenómeno en estudio enfatiza la emocionalidad y exagera el gusto 

por el morbo transformando el estudio de TV en un consultorio virtual. La Real 

Academia de la Lengua Española, define el morbo (del latín morbus) como el interés 

malsano por personas o cosas; atracción hacia acontecimientos desagradables. Una 

condición presente en el ser humano y que con los casos emblemáticos se activa y 
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refuerza provocando una adicción de la audiencia. Las producciones de los programas 

neotelevisivos – en especial el caso de Pasiones -  tienen conciencia de este fenómeno y 

de los efectos que producen en el público. Por tanto extrapolan la sociedad al panel de 

opinión que aparece en la pantalla, con el fin de que los individuos se sientan 

identificados con uno de los juicios que se emiten a raíz de las historias.  

 

3. Los espacios de interacción que se suscitan entre los personajes que cuentan sus 

historias y el espectador varía según el formato. Pero podemos concluir que un 

programa neotelevisivo no necesariamente necesita el feedback del público, pero 

paradójicamente el actor-espectador (es decir, el público representado por un personaje) 

es un elemento fundamental para que se produzca este fenómeno.  

 

4. En cuanto al discernimiento que utiliza el equipo de producción a través de sus 

rutinas hacia la problemática que plantea el actor-espectador, es de sumo cuidado ya 

que el trabajar con personas implica un compromiso ético en cuanto su integridad como 

individuo que forma parte de una sociedad y que es expuesto – voluntariamente- al 

medio televisivo. Las rutinas establecidas al trabajar con historias reales, están 

planeadas de manera tal que no se filtre ninguna información o dato que pueda dañar o 

perjudicar al individuo.  

Esto también evita que la producción de los programas tengan que enfrentar instancias 

judiciales por faltas al derecho a la vida privada, la honra y el honor de una persona. 
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5. El aspecto relacional propio de la comunicación se ve enfatizado gracias a la 

Neotelevisión. Gracias a este fenómeno mediático se ha producido un acercamiento 

entre el espectador y su participación en la pantalla. Al ser parte fundamental de los 

programas y de las rutinas que guían a la producción surge un protagonismo que hace 

posible una relación más estrecha entre la TV y su audiencia. 

Lo descrito no era posible en la Paleotelevisión, debido a que esta se limitaba a mostrar 

en pantalla una realidad envasada y producida por los creadores de cada programa. 

Modelos, actores, conductores, cantantes y artistas eran los principales rostros que 

ocupaban el espacio televisivo. 

 

6. A partir de las temáticas extremas y el melodrama que se produce en estos 

programas – específicamente Pasiones – existe un peligro probable que puede explotar 

en cualquier momento, sobre todo en un programa en vivo. A este concepto lo hemos 

denominado “riesgo virtual” y enmarca precisamente aquellas situaciones límites que 

deben enfrentar tanto los conductores como la producción.  

Hace un tiempo el programa de TVN tuvo que presenciar una amenaza de suicidio de 

un joven contagiado de VIH por su amante despechada. Debido a que el llamado era en 

vivo, la siquiatra del panel, Mireya Castro, pudo controlar la situación. Casos como 

estos demuestran que cuando las emociones se intensifican y hay un programa receptivo 

a estos sentimientos se produce el “riesgo virtual”. Una instancia que puede suceder en 

cualquier momento y que se va manejando con la madurez respectiva del programa. En 
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estos casos las rutinas productivas apuntan a minorizar lo dramático que podría llegar a 

ser la situación. 

 

7. Para terminar queremos destacar un concepto que se extrae de nuestro estudio 

producto de la observación de las rutinas productivas, de lo que finalmente se muestra 

en pantalla y del fenómeno televisivo llamado Neotelevisión. La espectacularización es 

una consecuencia directa y propia de la rutinización productiva que se da en la 

Neotelevisión. La experiencia de haber investigado este fenómeno a través de tres casos 

emblemáticos nos sirvió para constatar que en este tipo de producción se da el elemento 

de espectacularización aunque los contenidos de cada programa sea diferente, es decir, 

en el caso de Diagnóstico, a pesar de ser un programa médico y de corte más serio, igual 

está manejado por el espectáculo y la necesidad de mostrar abiertamente en pantalla 

escenas explícitas de cirugías.  

En los otros programas estudiados este concepto está más explícito y es en cierta forma 

más notorio debido a que se tratan temáticas sentimentales y es fácil vedetizar y 

espectacularizar sentimientos. 
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