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Resumen 

En este artículo presento los principales 

resultados del proyecto de investigación 

“Medios, migraciones y construcción de 

ciudadanía externa: televisión 

(trans)nacional y participación política de 

los ciudadanos italianos en Buenos Aires“, 

financiado por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, 

Argentina. A partir de la consideración de 

los aportes teóricos del imperialismo 

cultural, los estudio culturales y el modelo 

de la proximidad cultual así como de la 

adopción de una estrategia 

multimetodológica que combina técnicas 

cualitativas y cuantitativas, busco 

problematizar el rol de la televisión en la 

participación (política) de los italianos e 

ítalo-argentinos residentes en Buenos Aires, 

Argentina. La evidencia empírica muestra 

que antes que favorecer una cultura política 

participativa, la televisión italiana en la 

Argentina contribuye a (re)producir la 

desigualdad.  

 

Palabras clave 

Televisión; (Trans)nacionalismo; Italia; 

Argentina. 

 Abstract 

The aim of this article is to present the main 

findings of the publicily-funded research 

project “Medios, migraciones y 

construcción de ciudadanía externa: 

televisión (trans)nacional y participación 

política de los ciudadanos italianos en 

Buenos Aires“, granted by the Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, Argentina. Drawn on different 

theoretical contributions osuch as cultural 

imperialism, cultural studies and cultural 

proximity model as well as a 

multimethodological approach, I seek to 

problematize the role of television in the 

political engagement of Italian and Italo-

Argentine residents in Buenos Aires, 

Argentina. The empiric evidence indicates 

that rather than fostering a participatory 

political culture, the Italian (trans)national 

television channel contributes to 

(re)producing inequality. 
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1. Introducción 
 
Si bien las estructuras comunicacionales (trans)nacionales forman parte de la 
agenda no solo académica sino también política en Europa (Chalaby, 2005, 
2009), y a pesar de la existencia de diversos canales –y contenidos- de televisión 
europea de alcance internacional, en particular a partir de la década de los 
noventa del siglo pasado, llama la atención la escasez de investigaciones que 
problematizan la recepción de la televisión europea fuera de Europa registrada 
hasta el momento. La situación descripta es particularmente cierta para los 
canales de televisión no anglosajones. En consecuencia, poco se sabe sobre los 
modos a través de los cuales televisiones como la italiana, por ejemplo, son 
recibidas, negociadas y/o resistidas en el ámbito latinoamericano. 

En Europa, la discusión académica sobre la televisión (trans)nacional ha sido 
orientada en gran medida por la hipótesis de la guetización cultural y ha 
tendido a focalizarse en la recepción de la televisión árabe en el continente1

No obstante la temprana preocupación por la recepción televisiva en los 
países latinoamericanos (Lozano - Frankenberg, 2008), las discusiones han 
resultado con frecuencia más conceptuales que empíricas (Lozano, 2008; 
Saintout - Ferrante, 2006; Grimson - Varela, 1999). En este contexto, no 
sorprende que los estudios empíricos de recepción de la televisión extranjera 
por parte de las audiencias latinoamericanas resulten casi inexistentes. En la 
Argentina, donde los estudios sobre los medios de comunicación y las 
migraciones internacionales han adquirido un impulso considerable, en 
especial en las últimas décadas, no se ha problematizado la recepción televisiva, 
ya sea de migrantes de diversos orígenes residentes en el país como de 
argentinos residentes en el exterior. Con este trabajo se busca contribuir a la 
consolidación de un campo de estudio relativamente reciente en el que las 
contribuciones en castellano resultan visiblemente escasas

. De 
ahí la necesidad de aportar a la diversificación de la investigación a través de la 
focalización en colectivos y realidades diferentes. 

2

 
. 

                                                 
1 Georgiou, 2012a, 2012b; Rinnawi, 2012; Eide - Nikunen, 2011; Slade, 2010; Sakr, 2008; 
Mattelart, 2007; Pellet, 2007; Humblot, 2007; Gillespie, 2006; 1995; Miladi, 2006; Harb – Bessaiso, 
2006; Volcic, 2006; Hamidou, 2005; Mai, 2001; 2005; Aksoy – Robins, 2000, 2003, 2005; 
Christiansen, 2004; Karim, 2003; Morley, 2001; Tsagarousianou, 2001; Siew-Peng, 2001; Karim, 
1998; Hargreaves - Mahdjoub, 1997. 
2 Cogo - El Hajji - Huertas, 2012; Cogo - Gutiérrez - Huertas, 2008; Moreno Esparza, 2009 y 2011; 
García Álvarez, 2007 y 2011; Lozano, 1996 y 2008; Gutiérrez, 2006; Chong y Ornelas, 2006; Uribe 
Alvarado 2004ª, 2004b y 2005. 
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2. Del imperialismo a la proximidad cultural 
 

En América latina, el debate académico acerca de la televisión de origen foráneo 
ha sido estructurado en los setenta a partir del paradigma del imperialismo 
cultural (Ford y Rivera, 2005; Dorfman - Mattelart, 1986). Quienes postulan esta 
teoría asumen que las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, 
exportan sus productos televisivos a los países “en desarrollo” con la intención 
deliberada de persuadir a sus habitantes de adoptar no sólo los valores 
culturales propios de su estilo de vida, implícitos en los contenidos televisivos, 
sino también de consumir otras mercancías, perpetuando de este modo la 
dependencia económica y cultural. Aquí, la exposición a programas de 
televisión importados supone potentes efectos homogeneizadores sobre los 
espectadores (Elasmar, 2002). Aunque los supuestos del imperialismo cultural 
no estuvieron ausentes en el origen del canal internacional de la Rai (Benigni, 
1997), y si bien la hipótesis del imperialismo cultural continúa siendo sugestiva 
para explicar la desigualdad entre sociedades, en la actualidad resulta poco 
satisfactoria para comprender la creciente disyunción que caracteriza el 
escenario infocomunicacional a nivel global (Ortiz, 2003; Appadurai, 1996).  

En la década de los ochenta, la corriente inspirada en los estudios culturales 
británicos (Morley, 1992, 1997, 2000) ha contribuido de manera decisiva en la 
investigación sobre las audiencias de los medios masivos de comunicación. En 
el marco del desarrollo específico de los medios de comunicación en América 
latina, esta corriente se consolida a partir de la década de los noventa (Orozco, 
1996; García Canclini, 1990; Martín-Barbero, 1987). De orientación etnográfica y 
basada en la caracterización de la audiencia como activa, heterogénea e 
intrínsecamente relacional (Livingstone, 2000; Lunt - Livingstone, 1996), esta 
perspectiva pone el énfasis en los usos así como en las estrategias de 
incorporación de los contenidos televisivos en la vida cotidiana (Llul, 1998, 
2003). Los autores que se inscriben en esta línea de trabajo son criticados con 
frecuencia por su optimismo en el activismo de las audiencias así como por 
desatender cuestiones ligadas al poder y la ideología.  

Más recientemente, el modelo teórico de la proximidad cultural propuesto 
por Straubhaar (1991, 1998, 2008) surge como una alternativa a la dicotomía 
anterior. Esta línea de investigación cuestiona el paradigma del imperialismo 
cultural por no contemplar el crecimiento de los productores de televisión 
nacionales y regionales y comparte con los estudios culturales la 
conceptualización de la audiencia como heterogénea y activa, en este caso en la 
búsqueda deliberada de la proximidad cultural. La noción de "proximidad 
cultural" se refiere a la tendencia hacia el uso del capital cultural -en términos 
de Bourdieu- en la preferencia de los productos de los medios de la propia 
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cultura o la cultura más similar posible. Dentro de esta perspectiva, el lenguaje 
es un elemento crítico del capital cultural. No obstante, sus defensores 
reconocen que la competencia lingüística es más importante para algunos tipos 
de programas –para los orientados verbalmente- que para los prevalentemente 
visuales. Tal es así que postulan la existencia de diversos niveles de similitud o 
proximidad basados en la vestimenta, los tipos étnicos, los gestos, el lenguaje 
corporal, las definiciones de humor, el ritmo de la historia, las tradiciones 
musicales, los elementos religiosos, etc. La proximidad cultural no puede ser 
vista como una cualidad esencial de la cultura o de la orientación de la 
audiencia, sino como un fenómeno cambiante en relación dialéctica con otras 
fuerzas culturales, las posibilidades tecnológicas y las fuerzas político-
económicas. 

 
 

3. Información, televisión y ciudadanía (trans)nacional 
 

Tal como se desprende de los desarrollos anteriores, es evidente que se requiere 
una mayor experiencia de investigación para entender mejor los flujos 
comunicacionales entre Europa y América latina, que históricamente han 
configurado un espacio (trans)nacional en el cual personas, mercancías e 
imágenes fluyen y se contextualizan mutuamente. Es por eso que constituye un 
caso privilegiado para poner a prueba la presunta proximidad cultural.  

En este ámbito surge el interés por conocer mejor el rol de la información, en 
general, y de la televisión, en particular, en el ejercicio de la ciudadanía 
(trans)nacional. Según el ideal iluminista del ciudadano informado, piedra 
angular del régimen democrático, sólo a través de una información correcta y 
completa el ciudadano lograría una participación plena en la vida social, 
política y cultural del país (Corasaniti, 2006). No obstante, Sartori (2007) 
muestra que la base informativa del demos es de una pobreza alarmante. Si bien 
lo observado afecta tanto a los residentes en el país como en el exterior, en este 
último caso la (des)información constituye un argumento recurrente y 
controvertido (Tintori, 2009, 2012), como sugieren los debates sobre el derecho 
al voto de la ciudadanía externa. Según Sartori (2007), objeciones similares se 
registraron toda vez que se buscó extender el sufragio. 

De acuerdo con Dahlgren (2009), aunque la exposición a la información de 
uso público no implica per se la participación política, representa un requisito 
necesario para lograr la participación cívica en cuyo ámbito puede emerger la 
participación política. Tal como describe Cedroni (2006), la “cultura política” 
consta de componentes cognitivos, afectivos y valorativos relativamente 
cambiantes que dependen del contexto histórico, de la educación, de la 
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socialización y de la exposición a los medios de comunicación, configurando 
determinada actitud respecto de la cosa pública. Parafraseando a García 
Canclini (1995), el ejercicio reflexivo de la ciudadanía requiere una oferta info-
comunicacional vasta y diversificada; de acceso fácil y equitativo para las 
mayorías; información confiable acerca de la calidad de los productos; y la 
participación democrática de la sociedad civil en los procesos decisionales. 

Si bien la web ha ganado una importancia progresiva en la política 
(trans)nacional (Laurano, 2010), en este contexto se asume que la televisión 
sigue resultando de importancia estratégica respecto de otros medios en la 
formación de la opinión pública. En tal sentido, Bourdieu (1997) argumenta que 
tiene el potencial de convertirse en un instrumento de democracia directa, si no 
se convierte en un instrumento de opresión simbólica. 

 
 

4. La Rai y los italianos residentes en el exterior 
 

En términos de Anania (2009), los programas radiotelevisivos dirigidos a los 
italianos en el exterior se concentraron históricamente en el entretenimiento – la 
música, el deporte y la publicidad — antes que en los géneros informativos. La 
información, en particular la política, ha sido con frecuencia subestimada. Uno 
de los primeros estudios dirigidos a problematizar la relación entre identidad y 
televisión (trans)nacional en Italia fue conducido por Musso (1998). Con el fin 
de verificar qué programas eran considerados idóneos para presentar la 
identidad italiana en el mundo, la autora comparó las grillas de programación 
del canal internacional de la Rai con las de las señales terrestres en la primera 
mitad de 1996. Los resultados muestran que la programación del canal 
internacional de la Rai se basaba casi exclusivamente en los contenidos de la 
televisión generalista, resultando los “autoproducidos” y los boletines de 
información internacional totalmente ausentes. En segundo lugar, advertía el 
privilegio de la programación de Rai 1 y Rai 2 en detrimento de Rai 3 en 
relación a la crónica pero también a la política. 

Más recientemente, Hawyard (2008) observa que la estrategia implementada 
durante la gestión de Morrione, basada en la comunión simbólica de un público 
panitálico no necesariamente italófono mediante el entretenimiento, implicaba 
una participación relativamente pasiva de los italianos residentes en el exterior. 
El reconocimiento del derecho al voto de la ciudadanía externa supuso un 
cambio de estrategia. Durante la gestión de Magliaro, la información –en 
italiano- se tornó prioritaria. Por tal motivo, la traducción, el subtitulado y el 
doblaje de la programación no asumieron un rol tan importante como en otros 
casos europeos. Hasta mediados del siglo veinte los servicios internacionales de 
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la Rai incluían un número significativo de horas en lenguas extranjeras. En 
opinión del autor, este repliegue lingüístico puede ser interpretado a la luz de 
los temores populares sobre la salud de la lengua italiana, ligados al aumento 
de migrantes en Italia, por un lado, y la caída demográfica, por otro.  

A pesar del cambio de estrategia, la situación no parece haber mejorado 
significativamente. La difundida insatisfacción que suscita el canal 
internacional de la Rai fue referida en sede parlamentaria –acaso por primera 
vez- en 2004. Durante la audición al Administrador Único y Director General 
del canal internacional de la Rai, los legisladores denunciaron la obsolescencia 
de los criterios y el equipamiento utilizados así como la escasa relevancia social 
de la programación transmitida al exterior.  
 
 
5. La televisión italiana en la Argentina 

 
Según un estudio conducido por Chianese (2006) en las ciudades de Buenos 
Aires y Mar del Plata entre noviembre de 2003 y septiembre de 2005, entre el 
electorado italiano en la Argentina se registra una gran confusión sobre el voto 
por correspondencia, en general, y sobre el referéndum, en particular. Para los 
entrevistados, que presentan un nivel de educación medio-alto, resulta 
aproximativo el conocimiento de la política italiana, sobre todo para los más 
jóvenes y las mujeres, y particularmente problemático el uso del italiano. Si bien 
los entrevistados se reconocen fuertemente ligados a Italia, poco más de la 
mitad se considera ciudadano italiano. En general, perciben ser tratados como 
ciudadanos de “serie B” y se quejan de la calidad de la programación del canal 
internacional de la concesionaria pública de televisión italiana. En 2006, un 
estudio de características similares fue realizado en la ciudad de Buenos Aires. 
Los resultados evidencian que son los hombres, en particular entre 36 y 50 años 
de edad, quienes consideran conocer la historia política italiana.  

De acuerdo con Cruset (2011), la yuxtaposición de modelos resulta difícil de 
entender para los ítalo-argentinos. Ante esta situación, la prensa local busca 
explicar el fenómeno e interpretar los resultados de las elecciones. En este 
contexto, las vías informales de comunicación constituyen una fuente 
alternativa de información para decidir el voto: “un chico vino a tocarme a la 
puerta porque no entendía el referéndum sobre la ʹ servitù di elettrodottoʹ. Pero 
qué es la ʹ servitù di elettrodottoʹ, preguntaba el pobre (Bernardotti, 2012: 37; 
traducción propia). 

Teniendo en cuenta los antecedentes descriptos en el apartado anterior así 
como los resultados de las investigaciones pioneras que problematizan el rol de 
la información en el ejercicio del derecho al voto de los italianos en la 
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Argentina, no es de extrañar que durante las primeras elecciones legislativas 
italianas desde la Argentina el asociacionismo haya desempeñado un rol 
estratégico en términos de difusión de la información política y de lobbying 
(Tarantino, 2012).  

En 2008, el Centro Altreitalie realizó una encuesta basada en un cuestionario 
en línea dirigido a mujeres de origen piamontés residentes en la Argentina 
(Tirabassi, 2010). Aunque guiado por otras preocupaciones, el cuestionario 
incluyó una pregunta sobre la Rai. Sobre un total de 835 respuestas válidas, el 
69 por ciento declaró seguir las transmisiones de Rai International. Si bien se 
advierte cierta conciencia sobre el inadecuado cumplimiento del derecho a la 
información y a la comunicación a través de la concesionaria pública italiana, -
“sono andata a votare senza sapere nulla”, “ci deve essere un impegno da parte dello 
stato”-, en líneas generales ésta es apreciada por las encuestadas en términos 
“afectivos” antes que como fuente de comunicación política.  

También en 2008 se celebró en Roma la Primera Conferencia de los Jóvenes 
Italianos en el Mundo. Sobre un total de 416 representantes, 57 delegados 
provenían de la Argentina. El documento final incluía la recomendación de 
implementar una oferta televisiva en sintonía con las necesidades informativas 
de los italianos residentes en el exterior:  

 
… pedimos que sea posible activar un contacto directo y continuado con la Rai 
dedicada a los italianos en el exterior para poder participar en la creación de 
grillas de programación más cercanas a las exigencias de información y de 
conocimiento de las comunidades italianas en el mundo.3

 
  

A tal fin, proponían la activación de un módulo para sugerencias y opiniones 
sobre los programas.  

En 2009, durante la audición al entonces director de Rai International, Piero 
Badaloni, el presidente del Comité para las cuestiones de los italianos en el 
exterior declaró: “habiendo seguido algunos programas de Rai International en 
Argentina, pienso que se pueda mejorar”4

                                                 
3 <

 [traducción propia]. Durante su 
intervención, la senadora Mirella Giai, elegida en la repartición “América 
Meridional”, residente en la Argentina, comentó: “sería oportuno desde mi 
puno de vista dedicar una mayor atención a los programas de opinión política, 

http://www.esteri.it/MAE/approfondimenti/20081217_Informazione_Comunicazione.doc>, (1° 
de Abril de 2014). 
4 Comitato per le questioni degli italiani all’estero, XVI Legislatura, resoconto stenografico n. 2, 5° 
sesión, 6 de mayo de 2009, p. 3. 

http://www.esteri.it/MAE/approfondimenti/20081217_Informazione_Comunicazione.doc�
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sobre todo a la luz del reconocimiento del derecho al voto de las comunidades 
italianas en el exterior”5

En 2013, el Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE), liderado por el 
ítalo-argentino Ricardo Merlo, incluyó en su plataforma política el desarrollo de 
una mejor y más moderna política informativa en favor de las colectividades 
residentes en el exterior. De este modo, se reconocía intérprete de la demanda 
de los italianos en el exterior, comprometiéndose a desarrollar un canal 
televisivo dedicado para satisfacer las reales exigencias de los residentes en el 
exterior y atender a la información de retorno. A diferencias de las elecciones de 
2006 y 2008, durante las elecciones legislativas de 2013 la participación fue baja 
y se registró una gran cantidad de votos nulos.  

 [traducción propia].  

 
 

6. Cuestiones metodológicas 
 

Sobre la base de los antecedentes político-legislativos y de investigación, en el 
ámbito de esta investigación se asume que debido al empleo de decisiones poco 
informadas la televisión italiana (trans)nacional incide negativamente en la 
participación política, entendida no sólo como la afiliación partidaria o la 
expresión del voto sino también en términos de una sensibilidad general más 
amplia hacia la agenda pública en el “origen”, de los italianos residentes en 
Buenos Aires. A fin de poner a prueba esta hipótesis, se implementaron 
diversas estrategias.  

Durante la primera fase de investigación, se llevó a cabo un análisis 
exploratorio de la programación de RaiItalia 1 (Balsas, 2014). Sin dejar de 
reconocer que la política en televisión no se limita a los géneros informativos, 
sino que atraviesa toda la programación, el interés se focalizó en los programas 
informativos, de opinión política y los “autoproducidos” por ser considerados 
los más sensibles a los objetivos de la investigación. El período analizado se 
extendió del 27 de febrero al 14 de marzo de 2014 y coincidió con la aprobación 
de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. En particular, la atención 
estuvo dirigida a las estrategias lingüísticas (uso de lengua local, doblaje y/o 
subtitulado), de programación (géneros incluidos, contenidos para audiencias 
(trans)nacionales, información de retorno, ventanas locales), de planificación 
(prime time, diferencia horaria) y publicitarias (ciudadanos vs. consumidores).  

En la segunda fase, se diseñó un cuestionario autosuministrado compuesto 
por treinta preguntas –abiertas, cerradas y de opción múltiple- con el objetivo 

                                                 
5 Ibi, p. 9. 
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de captar los consumos de televisión en lengua italiana y compararlos con los 
de la televisión local de los italianos e ítalo-argentinos residentes en Buenos 
Aires (Balsas, 2015, 2016a; 2016c). Aunque existe un fuerte consenso acerca de la 
insuficiencia de este tipo de iniciativa, se consideró un esfuerzo necesario. Dado 
que uno de los objetivos del estudio es problematizar el rol de las barreras 
lingüísticas, el cuestionario fue distribuido en dos versiones: en italiano y en 
castellano. Las respuestas recibidas –entre agosto de 2014 y enero de 2015- 
fueron en total 74, de las cuales 63 válidas: 41 en italiano y 22 en castellano. Las 
respuestas no válidas corresponden a una respuesta duplicada, personas sin 
ciudadanía italiana o bien que residen fuera de Buenos Aires. La muestra está 
compuesta por 42 mujeres y 21 hombres. En cuanto a la distribución por edad, 
53 personas se encuentran entre los 18 y los 65 años; sólo 10 encuestados 
superan esa edad. Lamentablemente, las clases de edad utilizadas resultaron 
demasiado amplias; habría sido necesario subdividirlas. En relación al lugar de 
nacimiento, 12 son italianos nativos y 51, ítalo-argentinos. La mayoría declara 
vivir en la provincia de Buenos Aires y poseer estudios de posgrado.  

Las estrategias para involucrar a los participantes durante la segunda fase de 
la investigación han sido principalmente tres. En primer lugar, fueron invitados 
a participar a través del correo electrónico las personas e instituciones de 
diversa índole que nuclean a los italianos en la Argentina con visibilidad en 
internet. En un segundo momento, la invitación se extendió a los investigadores 
incluidos en la base de datos Da Vinci. Por último, fueron contactados a través 
de Facebook algunos electores residentes en Buenos Aires inscriptos en las listas 
electorales del municipio de Ortona, Abruzos. Esta elección fue casual.  

Aunque el objetivo de base era convocar a 300 participantes, por distintos 
motivos esta meta no ha sido alcanzada. En primer lugar, si bien internet 
favoreció la difusión del cuestionario en una vasta área geográfica como la de la 
entera provincia de Buenos Aires, se demostró ineficaz para atraer la 
participación, por ejemplo, de los ancianos y los menos instruidos. En segundo 
término, la imposibilidad de acceder a la programación de RaiItalia verificada 
en algunas realidades geográficas operadas prevalentemente por pequeños y 
medianos revendedores de televisión por cable representó un ulterior obstáculo 
para el desarrollo de la investigación. Luego, el costo del servicio se demostró 
prohibitivo para algunos segmentos de usuarios que no pueden pagar el abono 
al servicio de cable a través del cual se transmite la programación de RaiItalia 1. 
Finalmente, circunscribir el estudio a Buenos Aires se reveló en cierto sentido 
una decisión limitante. Antes que indicar el fracaso de la presente investigación, 
las dificultades señaladas ponen en evidencia la relevancia científica, además de 
la importancia ética y política, de una investigación de estas características.  
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Los resultados de la segunda fase de la investigación señalaron las necesidad 
de conocer mejor las relaciones que los italianos y los ítalo-argentinos residentes 
en Buenos Aires establecen con la televisión (trans)nacional a partir del género 
al que pertenecen. Por tal motivo, la tercera fase estuvo abocada a comprender 
mejor los motivos por los cuales las italianas residentes en Buenos Aires utilizan 
menos RaiItalia 1 respecto de sus pares varones como fuente para mantenerse 
informadas. A tal fin, fueron realizadas 14 entrevistas -10 mujeres y 4 hombres- 
con personas que participaron en la fase previa. Basadas en un cuestionario 
compuesto por 23 preguntas abiertas organizado en 5 subgrupos temáticos, las 
entrevistas fueron realizadas durante el mes de julio de 2015 a través de chat 
y/o correo electrónico: se optó por la versión “mediada” para alcanzar personas 
geográficamente distantes (Balsas, 2016b, 2016c).  

Por último, se organizaron tres grupos de discusión focal. Las reuniones se 
llevaron a cabo entre el 15 de mayo y el 1° de julio de 2016 en la sala de 
reuniones del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. La 
elección del grupo de discusión focal, entendido como una situación artificial 
creada en relación a la definición de determinadas áreas problemáticas que 
involucra la participación de un número acotado de participantes que 
generalmente no se conocen entre sí y se estructura a partir de una 
“provocación” visual o verbal (Gianturco, 2004), resulta coherente aquí con un 
tipo de abordaje que busca privilegiar la interacción social para activar procesos 
virtuosos útiles a la difusión de prácticas comunicacionales participativas 
tendientes al ejercicio pleno de la ciudadanía. 

En total, fueron 17 participantes –10 italianos nativos y 7 ítalo-argentinos- de 
ambos sexos, de entre 28 y 77 años de edad, que residen en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. En general, presentan un nivel de educación 
medio-alto y todos declaran haber nacido/estado/vivido en Italia por períodos 
variables de tiempo por diversos motivos. Los participantes fueron convocados 
a través del boca a boca, el correo electrónico, las redes sociales y de avisos 
diseñados para tal fin que circularon por distintos espacios virtuales e 
institucionales. La convocatoria buscó ser lo más amplia posible en términos de 
género y edad. No obstante, el privilegio de los medios electrónicos para 
difundir la convocatoria se demostró un límite para algunos segmentos. 
Desafortunadamente, no se dispone del financiamiento necesario para 
implementar una campaña de difusión por otros medios.  

Las discusiones suscitadas a partir de la proyección de un video con 
fragmentos de televisión provenientes de diversas fuentes fueron registradas 
sonora y visualmente, previo consentimiento informado de los participantes, y 
posteriormente desgrabadas. Según Colella (2011), la transcripción integral de 
lo hablado durante la sesión constituye un rasgo que distingue a los grupos de 
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discusión focal realizados con fines académicos de las investigaciones de 
mercado. Sin dejar de reconocer que los signos de puntuación son más propios 
de la interpretación que se realiza al momento de la desgrabación que del 
discurso original (Cavallaro, 1999), se consideró necesario añadirlos para 
facilitar la lectura y el análisis. A tal fin, se adoptó una perspectiva 
prevalentemente discursiva (Arfuch, 2002), como en el caso de las entrevistas, 
en la que mediante la comparación entre voces y relatos simultáneos se busca 
aportar a la inteligibilidad de lo social.  

 
 

7. Análisis de los resultados 
 

Del corpus analizado durante la primera etapa de la investigación emerge que 
la lengua utilizada por la señal internacional de la Rai es casi exclusivamente el 
italiano, aunque se registran algunas publicidades dobladas y/o subtituladas en 
inglés (pasta, agua, know how gastronómico). En general, éstas están dirigidas 
exclusivamente al público norteamericano, como las que promocionan los 
espectáculos de artistas italianos en Estados Unidos y Canadá. La elección del 
huso horario de Nueva York, dos horas adelante con respecto al local, para 
organizar la programación en el entero continente americano resulta asimismo 
elocuente en ese sentido. En consecuencia, los programas informativos y de 
opinión política resultan completamente desfasados. Más aún, en los 
programas dedicados a los italianos en el exterior los temas relativos a la 
política no están, por lo general, incluidos. En conclusión, se observa una 
yuxtaposición entre una visión nostálgica, folclorista e instrumental de la 
identidad con una concepción económica y lingüísticamente excluyente de la 
ciudadanía que privilegia el posicionamiento estratégico del made in Italy. 

En este ámbito, no sorprende que la televisión, la prensa y la radio argentinas 
figuren entre los medios de comunicación preferidos por los encuestados para 
informarse. Este dato parece confirmar el postulado del modelo de proximidad 
cultural según el cual las audiencias de clase media tienden a preferir lo 
nacional (Lozano, 2008). Esta predilección podría estar asimismo siendo 
favorecida por el alto nivel de polarización política que caracteriza el escenario 
info-comunicacional argentino en los últimos años (Curran, 2012). Durante los 
grupos de discusión focal, se registró un conocimiento impreciso de la oferta de 
televisión italiana en la Argentina. Aunque ésta no se limite a RaiItalia, a la que 
los participantes continúan llamando Rai International, se ignora la existencia de 
otros canales como Euronews o Rai World Premium. De acuerdo a la 
interpretación de una entrevistada, esto podría deberse a la inadecuación de las 
estrategias de promoción implementadas por la concesionaria pública.  
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Ahora bien, entre los medios de comunicación italianos RaiItalia 1 constituye 
el canal de televisión más utilizado por los encuestados, sobre todo entre los 
hombres. Los testimonios obtenidos a través de las entrevistas señalan tres 
factores principales que estarían incidiendo en el menor uso de la Rai por parte 
de las italianas residentes en Buenos Aires para mantenerse informadas. En 
primer lugar, el espectador modelo al que la señal se dirige resulta ser 
prevalentemente masculino. En segundo lugar, el menor uso estaría dado por la 
configuración de un habitus político sensible a condiciones históricas, políticas, 
educativas, generacionales, familiares y hasta “biológicas”. Por último, la “falta 
de tiempo”, en particular entre las mujeres, constituye un denominador común 
a un conjunto de relatos que privilegian el consumo de televisión local.  

La escasez de tiempo volvió a surgir como argumento durante los grupos de 
discusión focal. Esta vez fueron los hombres quienes aludieron a ella en relación 
a las exigencias impuestas por el pluriempleo. Resulta elocuente que tanto en 
las entrevistas como en los grupos de discusión focal quienes hacen referencia 
al poco tiempo a disposición para sintonizar la televisión italiana sean 
exclusivamente los ítalo-argentinos. Que el tiempo no fuera señalado como un 
obstáculo por ninguno de los participantes nacidos en Italia pone en evidencia 
otro modo de posicionarse entre el “acá” y el “allá”. Luego, la cuestión del 
tiempo parece estar directamente relacionada con las prácticas asociadas al ver 
televisión (trans)nacional. La mayor atención y esfuerzo requeridos por parte 
de los ítalo-argentinos para seguirla la relega al tiempo extra laboral, los fines 
de semana o las vacaciones. El desfasaje horario contribuiría a profundizar esta 
tendencia.  

Según los resultados de la encuesta, los medios étnicos y la radio italiana 
resultan comparativamente menos difundidos que la televisión. Sin embargo, 
ya sea durante las entrevistas como en los grupos de discusión focal, la radio 
surgió como un medio apreciado principalmente por las mujeres. Esta 
predilección podría ser explicada en términos de Morley (en Grimson - Varela, 
1999, p. 21), para quien el hogar constituye tendencialmente un espacio de ocio 
opuesto al trabajo que posibilita una mayor concentración en el consumo 
televisivo para los varones mientras que para las mujeres, aun cuando se 
desempeñan laboralmente fuera del hogar, constituye por lo general un ámbito 
de trabajo del que tienden a abstraerse a través de la televisión sólo de manera 
distraída y culpable. En palabras de varios participantes, la radio resulta menos 
demandante y, por ende, más compatible con el desarrollo de otras actividades.  

En relación a los géneros televisivos preferidos, los programas 
informativos/de opinión política son, junto con los ficcionales, los más 
valorados por los encuestados. Al respecto se advierte una interesante 
contradicción, ya que el horario en que los participantes declaran sintonizar el 
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canal internacional de la Rai –entre las 20.30 y las 22.30 hs.- no coincide con el 
horario de transmisión de los programas mencionados, registrados en la fase 
preliminar de esta misma investigación. Acaso dicha contradicción está 
informada por el presunto deseo de acomodamiento al ideal del ciudadano 
informado. Mientras “Che tempo che fa”, “Ballarò” y “Porta a Porta” figuran entre 
los preferidos para los encuestados, durante los grupos de discusión focal 
“Ballarò”, “Report” y “Crozza nel Paese delle meraviglie” se ubican entre los más 
vistos.  

Si bien los encuestados consideran que la Rai responde a sus necesidades 
informativas, los hombres que participaron en los grupos de discusión focal se 
quejan con vehemencia del desequilibrio a favor del entretenimiento. En línea 
con los postulados del modelo de la proximidad cultural, se pudo constatar 
cierta correlación entre el género (de pertenencia) y los géneros (televisivos) 
preferidos. Así, mientras los hombres ponderan los géneros informativos, las 
mujeres mayores se muestran más interesadas en la identificación afectiva a 
través de los programas dedicados a los italianos en el exterior-“Community”, 
“Cara Francesca” y “Camera con vista”- o series como “Una grande familia”. 
También encuentran útiles los programas de entretenimientos e interés general 
–“L’eredità”, “Tale e quale” y “La prova del cuoco”-, ya sea para aprender el 
italiano o bien para mantenerlo.  

Sin embargo, la correlación antes observada no es unívoca. Así pues, la 
identificación entre consumo televisivo femenino y géneros dramáticos se 
presentó particularmente problemática durante el desarrollo de los grupos de 
discusión focal. Esto se evidenció mediante la preferencia femenina de 
programas de humor político, como también a través del solapado 
reconocimiento del éxito entre el público masculino de “Un posto al sole”, que 
incorpora elementos narrativos inusuales para el género tales como la frecuente 
grabación en exteriores y la inclusión de temas de utilidad social (Buonanno, 
2009). Ambos ejemplos muestran que las innovaciones temáticas y estilísticas 
tienen importantes repercusiones a nivel enunciativo.  

Luego, durante los grupos de discusión focal los jóvenes adultos denunciaron 
que la oferta de la concesionaria pública italiana en la Argentina se muestra 
incapaz para satisfacer sus demandas. En líneas generales, los jóvenes nativos e 
ítalo-argentinos rechazan la mediación de la grilla televisiva que propone el 
canal internacional de la Rai; prefieren sintonizar directamente los canales de la 
televisión generalista en Italia a través de internet. De este modo, logran acceder 
no sólo a la televisión pública sino también a los canales privados, poniendo en 
tensión que los medios públicos favorezcan de manera más eficaz el ejercicio 
informado de la ciudadanía (Curran et al. 2009). Este tipo de consumo se 
caracteriza por su alto grado de selectividad. 
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Pero esta modalidad implica disposiciones culturales, conocimientos técnicos 
y habilidades cognitivas que no parecen asequibles para todos. Para los 
italianos nacidos en la Argentina, o bien para aquéllos con varias décadas de 
residencia en el país, donde, a diferencia del modelo de servicio público 
europeo, la televisión es comercial, la equidad surge como problema recurrente 
en relación al acceso. Sin pretensiones generalizantes, la evidencia empírica 
reunida a lo largo de la investigación insinúa un público acotado antes que 
masivo. Esto confirma lo observado por Straubhaar (1998), quien sostiene que 
son los más instruidos y mejor conectados los mejores consumidores de los 
canales globalizados, ya sea a través del satélite, de la televisión por cable y/o 
internet. 

A partir de la identificación de deícticos como “allá” y “acá”, de pronombres 
personales tales como “nosotros” y “ellos”/”ustedes”, de marcadores 
temporales como “antes” y “ahora” es posible reconocer dos posiciones 
discursivas contrapuestas atravesadas principalmente por la edad que tensan la 
comunidad imaginada de la nación. Es asimismo oportuno observar que por 
momentos esta dualidad discursiva se resquebraja. Al igual que los adultos 
jóvenes, tampoco los adultos mayores parecen sentirse representados en la 
visión nostálgica, folclorista e instrumental antes descripta. 

Desde este punto de vista, no es posible sostener, como sugiere el modelo de 
la proximidad cultural, que los italianos nativos que residen en Buenos Aires 
sean propensos a consumir los productos televisivos de su país de origen por 
identificación lingüística y cultural. Salvo en el caso de los programas 
deportivos – léase fútbol - y de ciertos programas de interés científico y cultural 
como “Superquark”, “Elisir”, “Linea blu” y “Sereno variabile”, que al decir de los 
participantes no encontraría equivalentes en la televisión local, varios 
elementos ponen en evidencia que dicha identificación es débil. Si durante la 
etapa inmediatamente posterior a la migración el consumo del canal 
internacional de la Rai resulta significativo, con el paso del tiempo el interés se 
erosiona hasta provocar un contundente rechazo.  

Otro signo del resquebrajamiento de los enfrentamientos generacionales es la 
unánime perplejidad manifestada durante los grupos de discusión focal ante la 
pregunta por la participación democrática en los procesos de toma de 
decisiones relativos a la televisión (trans)nacional. Elocuentemente, ninguno de 
los participantes, ya sean italianos nativos o bien ítalo-argentinos, percibe que 
haya información confiable sobre la calidad de los productos. En tercer término, 
se evidencia un desconocimiento generalizado de la normativa que regula la 
transmisión de contenidos televisivos al exterior. Mientras los adultos jóvenes 
nacidos en Italia se muestran particularmente escépticos acerca de toda 
posibilidad de participación, son los ítalo-argentinos, en especial los mayores, 
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los más proclives a debatir posibles alternativas tendientes a lograr una mayor 
participación. En la encuesta se declararon incluso más interesados en la 
realidad italiana que los propios nativos.  

No obstante, durante los grupos de discusión focal se buscó -a veces 
directamente; otras de manera implícita- (des)legitimar la participación política 
(trans)nacional de unos a favor de otros a través de la proyección de cierta 
relación de “proximidad” con Italia. Algunos argumentos similares son 
reconocibles en los debates sobre la necesidad de modificar la ley 459/2001 en 
base a la presunta contradicción de fondo por la cual se encuentran en 
condición de votar los italianos de larga data residentes en el exterior y sus 
descendientes –que no conocerían Italia o “no habrían participado en la vida 
política del país”- mientras que los que se encuentran temporáneamente 
residiendo fuera del país –que bien conocerían la realidad política italiana- no 
podrían ejercitar tal derecho (Laurano, 2010, p. 282; traducción propia). Se trata 
de una interpretación acaso demasiado optimista de la participación cívica de 
los ciudadanos “internos”, y tal vez demasiado negativa de la ciudadanía 
“externa”, entendida como “el estatuto, los derechos y los deberes de los 
residentes permanentes fuera del territorio de una comunidad política que los 
reconoce como miembros” (Baubök, 2009, p. 478; traducción propia). 

Curiosamente, este discurso es apropiado por algunos ítalo-argentinos de 
ambos sexos que no consideran tener los conocimientos suficientes para emitir 
un voto informado y, en consecuencia, se abstienen de participar. Dicha 
apropiación se hizo evidente en la encuesta, en las entrevistas y en los grupos 
de discusión focal. Siguiendo a Curran (2012), existe un círculo virtuoso entre la 
visión que los ciudadanos tienen de la propia influencia, la búsqueda de 
información y la adquisición de conocimientos políticos. En consecuencia, se 
registra también una dinámica negativa por la que los menos propensos a 
considerarse influyentes están menos dispuestos a adquirir información de uso 
público. Sin embargo, los encuestados identifican -por lo general- la falta de 
participación electoral con las dificultades operativas, las trabas burocráticas y 
la inadecuación de la información antes que con el desinterés. 

Elocuentemente, la “proximidad” antes señalada tampoco parece tener 
efectos positivos sobre la participación política (trans)nacional. Los resultados 
de la encuesta indican que para informarse sobre lo que acontece en su país de 
origen los italianos que llegaron en los últimos años se inclinan más por la 
prensa que por la televisión, a la que acceden también a través de internet.  

Antes que impedir el acceso a la información de interés público, los 
resultados de la encuesta sugieren que la lengua resulta ser, al menos para 
quienes tienen la capacidad de hablarla y/o comprenderla, una de las 
principales motivaciones para sintonizar la Rai desde la Argentina. Dicha 
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capacidad otorga la posibilidad de moverse entre diversas culturas, (re)creando 
una identidad a múltiples capas. Sin embargo, para los ítalo-argentinos y los 
migrantes que participaron en los grupos de discusión focal las barreras 
lingüísticas determinan a menudo un consumo solitario que contrasta con el 
recuerdo omnipresente de la televisión en el hogar/Italia. Por último, una joven 
participante cuya lengua madre es el castellano observa: “con el idioma 
también va el gusto”. Pero tal como venimos analizando, además de la lengua 
(Ksiasek y Webster, 2008; La Pastina - Straubhaar, 2005), en las preferencias del 
público inciden asimismo otros factores, como el género, la edad y la oferta de 
televisión local.  

 
 

8. Conclusiones 
 
Si bien los resultados de las diversas etapas de investigación ponen en 
evidencia el perfil de un ciudadano con acceso a diversas fuentes de 
información, entre las cuales prevalecen las audiovisuales y las electrónicas, a lo 
largo de todo el proceso de análisis se constata asimismo que la televisión 
(trans)nacional ocupa un lugar marginal con respecto a otros medios, italianos y 
argentinos, en la formación de la opinión pública. La recepción de la televisión 
italiana en la Argentina parece estar signada por la (des)igualdad, rasgo que se 
manifiesta en la tendencia a la concentración de la oferta, en las posibilidades 
socio-económicas, pero también técnico-culturales, de acceso a los contenidos 
televisivos y hasta en la capacidad de participar y hacerse oír en y a través de la 
televisión. Desde esta perspectiva, no es posible sostener que el servicio público 
televisivo italiano contribuya a mantener una ciudadanía externa más 
comprometida e informada ni que promueva más eficazmente una cultura 
democrática. Ante esta situación, no sorprende el protagonismo asumido por el 
asociacionismo en las campañas y los resultados electorales.  
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