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RESUMEN

Desde los inicios de la televisión en Venezuela, los noticieros han estado presentes
en la programación. Actualmente, esos programas se en cuentran entre los más vis-
tos todos los días por los venezolanos y la TV es considerada uno de los medios de
comunicación social más importantes para informarse. Por ello, la autora se planteó
como parte de una in vestigación más amplia en curso realizar un análisis documen-
tal para determinar el reconocimiento de la especificidad de los géneros periodísti-
cos en los estudios de recepción televisiva en Venezuela. Como re sultado, clasificó
en tres grupos las escasas investigaciones académicas efectuadas sobre la materia y
concluyó que existe un vacío en el estudio de estos géneros desde la perspectiva
cualitativa.

Palabras clave: RECEPCIÓN, PERIODISMO TELEVISIVO, AUDIENCIAS, GÉNEROS PERIODÍSTI-
COS.

ABSTRACT

From the beginning of the television in Venezuela, the newscasts have been present
in the programming. At present, the newscasts are among the most seen programs
by Venezuelans and the television is considered to be one of the most important
mass media. For this reason, the author established as part of a wider research in
course to carry out a do cumental analysis in order to determine the recognition of
the specificity of the journalistic genres in the investigation of television reception
in Venezuela. As a result, the author classified under three groups the scarce acade-
mic investigations conducted on the matter and concludes, in addition, that an
emptiness exists in the study of these genres from the qualitative perspective. 

Key words: RECEPTION, TELEVISION JOURNALISM, AUDIENCES, JOURNALISTIC GENRES.

la historia de la información de actualidad en la televisión vene-
zolana es tan o más antigua que la historia de ese medio en nuestro país.
Pa ra la época en que Miguel Sapkowski iba a exhibir por primera vez
en Venezuela la televisión en la Gran Feria Exposición de 1950 y la ex -
tinta Seguridad Nacional consideró que esos «aparatos raros y descono-
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cidos» construidos por él eran parte de una conspiración para matar
con «bombas raras» al General Pérez Jiménez cuando acudiese a inau-
gurar la feria (Sapkowski, 2001), la productora independiente Promar
Televisión, denominada en esa época Mariano & CO, ya contribuía a
iniciar la transición entre los noticieros filmados y las corresponsalías o
servicios regulares de información provenientes del interior del país.

Mariano & CO, dio sus primeros pasos con la finalidad de reprodu-
cir un noticiero en el estado Lara, el cual comenzó a exhibirse a finales
del año 50 en clubes, escuelas y a través de una pantalla gigante ubicada
en el estacionamiento de la tienda SEARS que se encontraba en la ave-
nida 20 con calle 26. Tenía una capacidad para más de 2.000 personas.
Este fue el primer noticiero que se producía y se transmitía en el interior
del país. El Noticiero Lara permaneció hasta 1953, año en que fue clau-
surado por el Consejo Municipal bajo argumento de que hacía compe-
tencia desleal a las salas de cine regional.

Este mismo año (1953) aparece la televisión [comercial] en Vene -
zuela; el Noticiero Lara se convierte en la corresponsalía de televisión
nacional para más tarde, con la inauguración de Radio Caracas Tele visión
(RCTV), desarrollar un servicio de noticias que en principio cu bría todo
el interior del país desde Barquisimeto (...) (Promar Televisión, 2006). 

Aunque hay divergencias en torno a la fecha exacta de inicio del
pri  mer noticiero regular de televisión en Venezuela (Fernández, 1998;
Ra mírez y Madrid, 2002; Radio Caracas Televisión, 2006), no hay duda
que se transmitió desde los primeros días de uno de los canales comer-
ciales pioneros: «(...) cuando Radio Caracas TV inicia oficialmente su
pro  gramación, Amado Pernía ya es El Observador Creole (...)» (Fer -
nández, 1998:25). 

En la década de los años sesenta, Radio Caracas Televisión trans-
mitió vía microondas una entrevista al entonces presidente Rómulo
Be tancourt a propósito de la inauguración del Puente sobre el Lago de
Maracaibo, y luego ese mismo canal inició en Venezuela las transmisio-
nes vía satélite al recibir en Maracaibo, desde el Centro Espacial de la
NASA, y reenviar a Caracas, vía microondas, la señal que mostró a los
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venezolanos ese famoso alunizaje de 1969. Por su parte, Televisa, el pri-
mer canal comercial venezolano que después pasó a denominarse Ve -
nevisión, tiene el aval de ser la primera planta de TV en Venezuela en
realizar un «remoto» al transmitir a mediados de la década de los años
cincuenta la llegada al puerto de La Guaira de los destructores Zulia y
Nueva Esparta de la Armada venezolana (Fernández, 1998:22-26). 

En el caso de los inicios de la televisión regional en Venezuela, que
en sus tres primeras décadas tuvo una existencia intermitente y carente
de éxito, los noticieros también formaban parte de la programación
regular. Desde la cuna de la televisión zuliana lo refiere nuevamente el
profesor Edgar Fernández (1998:23-24): Tiuna Films suministraba noti-
cias filmadas a una de las dos primeras televisoras regionales fundadas
en nuestro país, Televisa del Zulia (1956); la otra, Ondas del Lago
Televisión (1957), también incluía en su programación un noticiero. 

Hoy el panorama ha cambiado de manera ostensible y no sólo,
como es obvio, desde el punto de vista tecnológico. La oferta de progra-
mas periodísticos de producción nacional, regional e internacional ha
aumentado exponencialmente. Incluso, desde hace más de una década
existe un canal venezolano especializado en información. Desde el pun -
to de vista del consumo, estudios recientes indican que en Vene zuela los
noticieros son los programas más vistos (68%) todos los días (Bisbal y
Cosar en Bisbal, 2002a:15), incluso por encima de programas como las
telenovelas (50%). Asimismo, la televisión es considerada un medio
importante para informarse (38%) en un país donde la mayoría de las
per sonas (92%) se expone a ella todos los días (Bisbal, 2002a:14-15), y
donde 78,7% atribuye a lo visto en televisión su opinión sobre persona-
jes políticos como el máximo representante del Poder Ejecutivo nacio-
nal (Abreu Sojo, 2002:111). 

Sin embargo, el análisis de los procesos de recepción vinculados con
el periodismo televisivo no ha tenido un papel relevante en la in vesti -
gación comunicacional venezolana. Si bien se han efectuado trabajos que
consideran como categoría de análisis los programas periodísticos (prin-
cipalmente los noticieros y los programas de opinión), éstos se han reali-
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zado en su gran mayoría desde la perspectiva del consumo. Tampoco las
categorías relacionadas con este tipo de programas son las únicas que se
analizan en esas investigaciones. En consecuencia, aun cuando aportan
datos muy útiles para ofrecernos un panorama general sobre el consumo
televisivo –tal como lo veremos en las referencias que a ellos hacemos
más adelante–, no se centraron ni profundizaron en el estudio de los gé -
neros periodísticos, y es lógico que así haya sido pues claramente se de -
duce de estos trabajos que ese tema no formó parte de sus objetivos.

La situación venezolana de la investigación sobre el periodismo
televisivo desde los procesos de recepción dista poco de la situación lati-
noamericana. Un análisis documental que efectuamos a partir de varios
trabajos sobre la materia (Jacks, 2004; Marroquín, 2004; Quiroz, 2004; Es -
calante, 2004, Sánchez, 2004; Colón, 2004; Guardia, 2004; Mar tín-Barbero
y Téllez, 2004; Fuenzalida, 2004, 2005; Saintout y Ferrante, 2004; Orozco
Gómez, 2001a, 2001b; Orozco Gómez y Padilla, 2004; Cingolani, 2000;
Lozano, 1996, 2000, 2001; Vega, 2000; Carniglia, 1997; Rus coni, 1997,
2000; Cabello, 1997; Dellamea, 2000; Chacín y Neüman, 2004; entre otras
fuentes) nos permitió concluir que el desarrollo de in vestigaciones acadé-
micas en América Latina sobre el periodismo en TV desde los estudios de
la recepción es muy incipiente, pero hay una tendencia, liderada por los
aportes de México y Argentina, que apunta ha cia la importancia crecien-
te del interés por el tema en cuestión (Bustamante, 2006).

Así, a la situación actual de la investigación en esa materia todavía
es aplicable una de las reflexiones de Corner (1997) en torno a la noción
de «género» en TV y las diferenciaciones que sugiere sobre la produc-
ción, las expectativas y los modos de interacción de los telespectadores:
la especificidad de los géneros televisivos en los estudios de la recepción
ha sido con demasiada frecuencia ignorada en la primera fase de una
aproximación relativamente reciente al estudio de las audiencias. En el
contexto venezolano, tal como lo explicamos posteriormente, auto res
como Chacón y Olivo (1996) también han advertido sobre los problemas
que plantea considerar la televisión, en general, y no productos o progra-
mas específicos. 
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De lo expuesto anteriormente surge el interés por estudiar hasta
qué punto ha sido reconocida la especificidad de los géneros periodísti-
cos en los análisis de recepción televisiva efectuados en Venezuela.

EL CASO VENEZOLANO

En Venezuela han sido publicados varios trabajos sobre distintos
aspectos del ejercicio del periodismo televisivo en nuestro país (An ti -
llano, 1995, 2002; Balbás y Stelling, 2004; Cañizales, 2004; Dragnic, 2002;
Bustamante, 2005; Sharfenberg, 2005; sólo por citar algunos) o del ejerci-
cio del periodismo, en general, pero claramente relacionados con el pe -
rio dismo venezolano en TV (Correa, 2003; Bisbal, 2004; por ejemplo).
Grosso modo, podría afirmarse que estos trabajos donde se reflexiona
sobre el periodismo en ese medio responden a coyunturas políticas y/o
analizan la cobertura periodística de un hecho en particular. Gran parte
de ellos va en la misma línea de algunos diagnósticos que se han efectua-
do sobre el periodismo televisivo en América Latina (Corpo ra ción An di -
na de Fomento y Fundación Nuevo Periodismo Iberoame ricano, 2006;
Ambort, Druetta, Massa y otros, 2005; Rincón, 2003): cuestionan el trata-
miento superficial y descontextualizado de la información, la subor di -
nación de los temas de interés social a una agenda marcada por in tereses
políticos y económicos, y la marcada tendencia a presentar la informa-
ción como espectáculo.

Ahora, si desplazamos la mirada hacia los procesos de recepción,
¿qué investigaciones académicas se han efectuado en Venezuela en ma -
teria de periodismo televisivo y audiencias? Para estudiar la situación
de la investigación venezolana sobre los procesos de recepción vincula-
dos con el periodismo televisivo, nos propusimos la revisión y el análi-
sis documental de una serie de textos publicados en una revista que por
su naturaleza, periodicidad, circulación, trayectoria y antigüedad consi -
deramos una de las más representativas del pensamiento científico y
humanístico, en materia de comunicación en nuestro país. Como mues-
tra, tomamos la lista en que, a propósito del trigésimo aniversario de
Co municación, aparecen relacionados los textos allí publicados en mate-
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ria de recepción televisiva (De la Nuez, 1984; Fuenzalida, 1988; Orozco
Gómez, 1988; Mata, 1992; Proulx, 1995; Kaplún, 1995; Chacón y Olivo,
1996; Bisbal y Nicodemo, 1997; Canelón y Silva, 2001; Hernández Díaz,
1998a; 1999, 2000, 2001a, 2003). Esta lista, si bien incluye principalmente
trabajos sobre la recepción en TV, también considera algunos sobre el
con sumo y los usos de ese medio. Es por esa razón que nuestro análisis
además tomó en cuenta otros textos adicionales publicados en esa mis -
ma revista (Hernández Díaz, 1988; Orozco, 1997; Said, 2002; Bisbal,
2002a, 2005; Morales, Neüman y Neira, 2004; Pilato, 2002). 

La revisión y el análisis documental que nos propusimos, lejos de
buscar resumir estos trabajos o poner en duda su innegable valor, tuvo
por objetivo determinar el reconocimiento de la especificidad de los
géneros periodísticos en los estudios de recepción televisiva en Vene -
zue la mediante la búsqueda de menciones y/o referencias explícitas al
periodismo televisivo (los noticieros, las noticias, la noticiabilidad; en
se gunda instancia, otros productos periodísticos como los reportajes,
las entrevistas y los programas de opinión; en tercera instancia, la rela-
ción TV, periodismo y esfera pública), independientemente de la natu-
raleza de la metodología utilizada. 

Como resultado, establecimos tres grupos. En el primer grupo (De
la Nuez, 1984; Fuenzalida, 1988; Orozco Gómez, 1988, 1997; Mata, 1992;
Proulx, 1995; Kaplún, 1995), si bien hay trabajos que constituyen una se -
rie de aportes (reflexiones, investigaciones, propuestas metodológicas)
de origen latinoamericano, venezolano e incluso distinto, la recepción
es       tá referida a la televisión, en general; al género dramático (principal-
mente telenovelas) o a los programas de entretenimiento; o a otros  me -
dios como la radio. En este grupo, sólo el trabajo de Serge Proulx,
profesor de la Universidad de Quebec que analiza una de las obras de
Mi chel de Cer teau, incluye una referencia muy breve a los usos de los
pro ductos pe riodísticos (Proulx, 1995:37) y otras dos referencias genera-
les a co rrientes de investigación que asociamos al objetivo que guió
nuestro análisis: la relación de la televisión y de los teleespectadores en
la construcción de una memoria social y de identidades colectivas, y los
trabajos sobre acontecimientos históricos mediatizados y ritualizados
por la televisión (Proulx, 1995:42-43).
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Consideramos que un segundo grupo de esa lista está conformado
por cinco trabajos de Gustavo Hernández Díaz (Hernández, 1998a;
1999, 2000, 2001a, 2003). Ellos, al igual que otros referidos en esa misma
revista (Hernández, 1998b y 2001b citados por Bisbal, 2005) o publica-
dos en otros lugares (Hernández, 1988, 1998c, 2005a, 2005b, entre otros),
son en su mayoría reflexiones, propuestas y revisiones teóricas que:

• Se destacan en el conjunto por su sistematicidad, continuidad y
numerosidad. 

• Se pueden inscribir en la corriente de los estudios culturales lati-
noamericanos, principalmente en la línea de Guillermo Orozco
Gómez.

• Analizan las audiencias a partir de la revisión de paradigmas y
teorías de la comunicación.

• Se orientan fundamentalmente hacia la educomunicación. 

Si bien esa orientación podría habernos llevado a incluir los traba-
jos de este autor en el primer grupo, a propósito de los trabajos de
Orozco Gómez (1988, 1997) y Fuenzalida (1988), hemos ubicado estos
textos en un grupo aparte dado que son aportes venezolanos en la
materia.

Un tercer grupo lo establecimos a partir de los tres trabajos que res-
tan de la lista mencionada (Chacón y Olivo, 1996; Bisbal y Nicodemo,
1997; Canelón y Silva, 2001) y de la mayoría de los otros textos adiciona-
les que consideramos (Said, 2002; Bisbal, 2002a, 2005). Estos trabajos, aun
cuando al igual que el resto no se plantean entre sus objetivos la investi-
gación específica y en profundidad de los géneros periodísticos desde la
recepción televisiva, sí hacen referencia explícita a aspectos re lacionados
con el objetivo de nuestro análisis y, además, aportan datos útiles a los
efectos de una aproximación general al tema de los géneros periodísti-
cos en la televisión venezolana, principalmente desde el consumo. 

Chacón y Olivo (1996:32-33), en su revisión teórica de los procesos
par ticulares del consumo cultural de la televisión, advierten sobre los
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problemas que plantea la consideración del consumo de TV, en general,
y no de productos específicos (programas), dadas las implicaciones que
esto tiene en términos de selección, exposición y atención. En ese senti-
do, estos autores reconocen la importancia del género de los programas,
entendido como un sistema de reglas implícitas o explícitas en/para la
producción y la recepción y como un elemento principal del carácter de
experiencia mediada que posee la televisión. Para explicar cómo esas re -
glas influyen en el consumo y la recepción, hacen mención de algunas
inherentes al género informativo, específicamente, a los noticieros. Se
encuentran entre ellas: los criterios de noticiabilidad, la división por blo-
ques o temas, los horarios de transmisión y los aspectos técnico-narrati-
vos que van desde el ritmo y la composición hasta el lenguaje verbal.

Asimismo, además de mencionar la necesidad de información den-
tro de la perspectiva de los usos iniciada por McQuail, apoyan su di ser -
tación teórica en uno de los trabajos de Klaus B. Jensen sobre noticias
televisivas e incluyen el estudio etnográfico de James Lull sobre la re -
cep ción televisiva de noticias en China. Con respecto a este último, re -
cal can la existencia de elementos colaterales (imagen previa sobre un
actor/personaje, calidad de la señal técnica, moda en cuanto a vestido)
que «pese a su aparente menor importancia son objetos de apropiación
y reelaboración y afectan el valor simbólico total de un programa»: «(...)
los televidentes de noticias con frecuencia prestan más atención a las
escenas de calles en ciudades extranjeras, que a mensajes políticos que
acompañan las imágenes» (Lull en Chacón y Olivo, 1996:36).

El avance de investigación de Bisbal y Nicodemo (1997) nos presenta
un reporte que para esa época señalaba a los noticieros como los progra-
mas de mayor consumo (89%) con «altas cifras de porcentajes de televi-
dentes en las frecuencias (…) ‘todos los días/casi todos los días’» (Bisbal
y Nicodemo, 1997:61), seguidos por las telenovelas (64%), los programas
cómicos (61%) y los programas de opinión (49%). Asimismo, en esa in -
vestigación los noticieros y los programas de opinión presentaban di fe -
rencias cuantitativas relativamente bajas de exposición por género, pero
muy amplias en lo concerniente a edad: los primeros son vistos en su
ma yoría por personas entre treinta y setenta años (a mayor edad, mayor
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es el consumo de los noticieros) y, aunque consideramos poco significa-
tivas las diferencias reportadas por edad en cuanto a consumo de pro-
gramas de opinión, vale mencionar que son las personas entre 45 y 70
años quienes más los prefieren/consumen. En relación con las clases
so ciales, este trabajo nos indica que los noticieros son prácticamente
con su  midos por igual por los televidentes pertenecientes a todos los
estratos socioeconómicos (ABC, D, E), aunque la diferencia es relativa-
mente amplia entre las clases ABC y E; los programas de opinión son
pre feridos/consumidos principalmente por la clase social ABC. En
cuan to a las percepciones o creencias asociadas positiva o negativa-
mente a la TV, encontramos en el ranking de los diez aspectos positivos
dos que asociamos con el periodismo televisivo: en segundo lugar,
luego de la TV como fuente de entretenimiento, ese medio se posiciona
como fuente preferida de información y, en tercer lugar, como el medio
que «Mantiene a la familia informada, al día». En el ranking de los tres
aspectos negativos adjudicados a la TV, vinculamos indirectamente con
el periodismo televisivo el aspecto que ocupa el primer lugar: «No da
solución a problemas sociales». Cabe indicar que estos resultados co -
rresponden a una encuesta por muestreo (opinático, por cuotas) a 517
personas en el área metropolitana de Caracas durante los meses de abril
y mayo de 1997.

Canelón y Silva (2001), por su parte, incluyen información relacio-
nada con el objetivo de nuestro interés cuando citan, aparte del trabajo
de Bisbal y Nicodemo (1997), un informe correspondiente a un estudio
cuantitativo (encuesta) efectuado en quinientos habitantes del área
me  tro politana de Caracas, de dieciocho años de edad en adelante, se -
leccionados de manera aleatoria. Este trabajo fue llevado a cabo por la
empresa Comar, bajo la coordinación de los estadísticos Pasquale Ni -
codemo y Ricardo Meza. Allí se exponen las tendencias más importantes
percibidas en torno a los hábitos y a la imagen de los medios de co -
municación. Con respecto al objetivo de nuestro análisis, encontramos
que la televisión (88%) encabeza la lista de medios considerados «muy
creíbles». Asimismo, es la mejor alternativa de información en re lación
con las noticias internacionales (65%), las noticias nacionales (61%) y
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otros asuntos que asociamos a nuestro objetivo de análisis considerando
las confusas fronteras que hoy se evidencian en aquello que al gunos han
denominado infotainment: deportes (56%), educación (52%), política
(51%), ciencia y tecnología (51%), economía (48%), farándula (47%), su -
cesos policiales (46%), salud/medicina (46%), arte en general (43%),
cul tura (42%) y asuntos sociales (42%). En cuanto al carácter de la infor-
mación en los medios, la televisión concentró los mayores porcentajes de
los ítems que compusieron la variable «atributos positivos»: atractiva
(71%), interesante (69%), importante (65%), constante (60%), orientado-
ra (58%), especializada (56%), completa (56%), creíble (53%) y or denada
(49%). Otro dato arrojado por esta investigación de Comar que es nece-
sario tomar en cuenta para efectos de los estudios de recepción es el nú -
mero de televisores por hogar y su ubicación. El mayor porcentaje (38%)
de los encuestados tiene dos televisores por hogar. Con respecto a la
ubicación del televisor o los televisores, 74% se encuentra en el dormi-
torio y 71% en la sala o recibo. El resto de los resultados so bre noticieros
y programas de opinión, salvo por muy leves diferencias numéricas,
coin cide con los que hemos mencionado anteriormente a partir de lo
expuesto por Bisbal (2002a). 

El estudio cuantitativo sobre el consumo de la TV por suscripción
en el área metropolitana de Caracas efectuado por Said (2002) determi-
nó, entre otros resultados, que los programas informativos tenían una
es casa audiencia entre personas con edades comprendidas entre 12 y 29
años de edad: apenas un 5,1% de preferencia frente a otros como las se -
ries (30,9%). Este dato se aproxima bastante al target (mayores de 25
años) del primer canal venezolano especializado en información (Glo -
bovisión, 2006) y a los datos aportados por Bisbal y Nicodemo (1997). 

Finalmente, en este tercer grupo también incluimos tres trabajos de
Marcelino Bisbal (2002a, 2005) que incluyen cifras sobre el consumo tele-
visivo y modelos de recepción relacionados con el periodismo televi sivo.
La referencia a las cifras ya la hemos efectuado en líneas anteriores, ra -
zón por la cual nos quedaría pendiente hacer alusión a los modelos. En
el 2000, este investigador utilizó la entrevista-relato como método cuali-
tativo para valorar en cuarenta y ocho sujetos pertenecientes a todos los
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sectores sociales el papel de la TV en la vida cotidiana del venezolano y
cómo ésta se confabula con el medio para la conformación/producción
de sus contenidos. En ese estudio sobre los usos de la TV por parte de
las audiencias, los géneros periodísticos no constituyeron el objeto prin-
cipal de la investigación, pero surgieron de ella a la par de otros géneros
y, por ende, fueron tomados en cuenta en los cuatro modelos o formas
regulares de exposición que el autor presenta como resultado. En dos
de ellos se mencionan los programas informativos y los noticieros, entre
otros géneros referidos con frecuencia por los informantes entrevista-
dos por Bisbal: en el Modelo 1 o el consumo con fruición de ciertos pro-
gramas que se sienten como propios y que se oponen a otra parte de la
programación que es rechazada, y en el Modelo 3 o el ver televisión como
modo de conocer la «actualidad», pues el principal uso de los no ti cieros
e informativos consiste en obtener datos sobre ciertas y determinadas
circunstancias novedosas y en la posibilidad de contar con certeza «lo
que va a pasar».

Para complementar el análisis del caso venezolano y sin el objeto
de incluirlo en uno de los tres anteriores grupos, tomamos en cuenta un
trabajo de Morales, Neüman y Neira (2004) publicado también en Co -
municación. Dentro del balance que ellas hacen de la investigación de la
comunicación en el Zulia para el lapso 1994-2004, mencionan dos líneas
de investigación (uso de medios y géneros periodísticos) vinculadas di -
rectamente con el objetivo de nuestro análisis. Del artículo deducimos
que esas líneas, a diferencia de otras que son descritas ampliamente,
han generado muy poco interés y/o producción en las universidades
de esa región del país. Asimismo, no podemos dejar de mencionar un
es tudio descriptivo del lapso 1960-1999 elaborado por Pilato (2002) so -
bre la base de documentación secundaria constituida por textos (li bros
y trabajos de ascenso) elaborados por investigadores de las universida-
des Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. En la categoría de
investigación «recepción y efectos», Pilato incluyó dos trabajos de Leon -
cio Barrios que sintetizamos más adelante y La televisión y los escolares de
Pachano (1982). Vale acotar que ni en esa categoría ni en el resto se hace
referencia a estudios vinculados con el periodismo televisivo. 
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Tampoco quisiéramos culminar sin hacer una mención aparte de
esos trabajos pioneros de Leoncio Barrios que, junto con otros estudios
ve nezolanos, son valiosos y emblemáticos en materia de recepción tele-
visiva y, por tanto, constituyeron una referencia obligada en varios de
los artículos de la revista Comunicación que analizamos. En «Televisión,
telenovelas y vida cotidiana en el contexto de la familia» (Barrios, 1988)
ese autor exploró mediante métodos cualitativos, en particular el etno-
gráfico, cómo ese medio está inserto en la cotidianeidad y cómo la gente
lo usa en función de necesidades que trascienden el hecho de exponerse
a él. En 1993, publicó «Familia y televisión» (Barrios, 1993), un estudio
«atí pico dentro de la investigación venezolana» (Rodríguez Breijo,
2002:93) donde amplió el trabajo publicado en 1988. Esa investigación
constituyó su tesis doctoral en la Universidad de Columbia (New York).
Sus conclusiones sobre los usos de la TV demuestran la necesidad de
estudiar los procesos de mediación y apoyan la noción de una audien-
cia activa. 

Tal como lo señala Barrios (1988:17-18), otras investigaciones vene-
zolanas se han centrado en la audiencia, pero con objetivos de crítica y
denuncia: La televisión venezolana y la formación de estereotipos en el niño de
Santoro (1969) y El huésped alienante de Colomina (1968), dos investiga-
ciones-tipo en Venezuela, caracterizadas por el análisis cuantitativo (en -
cuestas). Fueron los trabajos de Barrios (1993), Santoro (1969), Colomina
(1968) y Pachano (1982) junto con dos más, La televisión venezolana y la for-
mación de estereotipos en el niño: 30 años después... y El televidente y la televio-
lencia de Barrios y Santoro, respectivamente, los seis trabajos que le
llevaron a Hernández Díaz (1999) a calificar al usuario como «olvidado»
en treinta años de investigación comunicacional venezolana llevada a
cabo desde el ámbito académico. Como hemos visto, la situación hoy to -
davía dista poco de aquella.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Lejos de dar por concluido el tema o pretender reflejar exhaustiva-
mente las investigaciones académicas venezolanas que reconocen la
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especificidad de los géneros periodísticos en TV, hemos presentado los
resultados de un análisis documental efectuado sobre la base de una
muestra de los trabajos publicados en una revista venezolana que se -
leccionamos por su naturaleza, periodicidad, circulación, trayectoria y
antigüedad.

Con base en ese análisis podemos afirmar que la consideración de
la especificidad genérica del periodismo en TV en los estudios de recep-
ción en treinta años de investigación académica en Venezuela se hace
presente de manera inequívoca en seis trabajos (Chacón y Olivo, 1996;
Bisbal y Nicodemo, 1997; Canelón y Silva, 2001; Said, 2002; Bisbal,
2002a, 2005). En ellos predomina la perspectiva cuantitativa. La mayor
parte de esos seis trabajos refleja la preferencia de la televisión como
medio de información y destaca los noticieros como los programas más
vistos, seguidos por los programas de opinión, en lo que a programas
periodísticos se refiere. Varios de esos estudios han sido efectuados por
el profesor Marcelino Bisbal y, aun cuando están referidos principal-
mente al consumo, han explorado recientemente el terreno de la recep-
ción y los usos. Sin embargo, en general, hay un vacío en el estudio del
tema mencionado desde la perspectiva cualitativa.

Por último, es inevitable concluir que son muy escasas las investi-
gaciones sobre el tema aquí analizado, si consideramos esos seis traba-
jos en relación con la gran cantidad de textos publicados en esa revista
durante tres décadas.
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