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El paradigma del rol identitario-pr6ximo a1 
ciudadano en el nuevo formato: ((Tengo una 
pregunta para ustedn de Televisi6n Espafiola 

H. Miluska Sdnchez Gonzales y Maritza Sobrados Ledn 

1. La sociedady el individuo 

La sociedad de hoy, anclada en el binomio conocimiento y poder y en con- 
fusiones de espacio tiene como eje central a1 medio concibiendo con especial 
ioterts a 10s actores politicos-comunicativos y se desvincula del verdadero esla- 
b611 de la cadena, el ciudadano como ser. 

Sistema posmetafisico' regentado por la dependencia de 10s medios con efec- 
tos de oscilacidn y de experiencias heterog&neas sociol6gicas que, nos llevan 
hablar de procesos transmediales e hibridos como agentes centrales que condi- 
cionan a nivel pragmitico y semintico la recepcidn de 10s rnensajes. El primero 
de ellos se refiere a la transformaci6n que asegura la decisi6n 6ptima-estttica 
a travts de las imigenes. Induce a un ensimismamiento en el sujeto e implica 
nn proceder transcultural. El segundo ttrmino reconoce nuevas o diferentes 
formas de innovaci6n tecnol6gica y desarrollo en la vida cotidiana reconvir- 
tiendo el conocimiento y las ttcnicas profesionales con el criterio de que sean 
reinsertadas en cornbinaciones especificas (Garcia, 2004: 151). 

Distinguimos la hibridaci6n coma tkrmino de traducci6n2 y fusidn intentando 
por un lado, dar aconsistencia a la c iudadania~~ por otra, a la *verosimilitud,> en 
las <<interacciones socialesn en medio de sus diferencias (Garcia, 2004: 152). 

Dicho esto, ambos procesos logran que las construcciones inforrnativas suelan 
llevar distintos nombres transculturales denominados como combinaciones de 
creencias donde se demuestra a1 factor sociocomunicacional como favorecedor 
de 10s hibitos y ensimismamiento del sujeto. Se trata de tendencias comunica- 
tivas que permiten la transposicidn de unidades de un sistema en otro comple- 
tameote diferente. 

Nosotros, 10s seres humanos, somos prisioneros de dichas inclinaciones por 
el yo, como conjunto de hibitos que se instauran en nuestra conducta, deter- 
minan nuestro accionar y la regularidad en el conocimiento a nivel cognitivo. 
Ello nos llevaria hablar de signo, toda vez que intervenga en la mente humana 
como una ley de accibn. 

El hibito influye en la conducta pot el hecho de creer y de ejercer control, por 
cuanto esti abierto a la conciencia. Dicho en otras palabras, el estado propio 
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de nuestra cree~lcia depeude de dos probabilidades, el primero seri i~lhrido y 
el segundo depemleri del exreoso conocimiento de esa probabilidad (Peirce, 
1970: 45,46). Su i~lteusidad ha de surnarse cuando las eventualidades se mul- 
tipliean. 

A traves del hibito se ereall las creelleias cot110 aquellas que guian nues- 
tras forrnas de accionar. Las aco~lsecuencias que se derivan de los conceptos 
nos hacen tener unas expectativas de lo que sucederin, generaudo la creen- 
cia (Barrena, 2001). Dicho esto, i111 hibito cerebral constituye la conexi611 de 
uni6n del pasado con el fi~turo, a estC liltimo llegarnos a travts de la abduccibn' 
y de la menre iristintiva. 

Los medios de comu1licaci6n a travts de 10s procesos de traduccidn e~rritrri 
hechos mis acabados de la realidad. Construcciones que reflejan sncesiones de 
interacciones humanas, segil11 10s requerimientos orga~lizativos de la sociedad. 

El medio televisivo goza de una herramienta poderosa, la imager1 que, segi~n 
estudios realizados pov Cohen-Seat <<induce al espectador a co-actuar con la 
acci6n represenrada, a travPs del fendmeno de induccidn posturomotriza, es 
decir, con la ayuda de un electroencefalograma en el cerebro del receptor se 
puede drterrninar ala oscilaci6n eq~~ivalente a una orden,) clue no s61o se traduce 
en acci6n. Las iniigelles comu~iicau de modo concreto las miociones, significa- 
dos y sentimientos sin poder de discernirniento, a diferencia de la cornprensidn 
semintica que lo hace de modo general. La plabra artict~lada es considerada a 
travks de la conciencia, en tanto, el cerebro localiza el significado de la diccidn 
deseada (Eco, 2003: 321). 

Si bien, la televisi6n es un fen6mrno p~ ico l6~ ico  y sociol6gico ~ L I C  se erigi6 
como agente de nuevas forrnas de hacer politica y se irnpuso en la sociedad 
como instrurne~lto de servicio consig~~iendo una elevada audiencia por sus tic- 
nicas expresivas, hoy podriarnos decir que es tarnbitn un medio que sabe res- 
ponder al trinornio de nuevos formatos en relaci6n con laposesidrr-corruiuewcia, 
euaridw-curioridady cow el didlogo identitario por parte del receptor. 

La informacidn periodistica cumple un rol prutag6nico en este reverberar 
de aco~ltecimientos que rnuchas veces se hallan entre 10s li~nites de la realidad 
y la ficci6u. Sistema funcional que tiene como exponente social las attitudes 
con bases emotivas. Pern~ite asociar identidades y estrricturas de se~it i~nie~itos 
diferentes donde el vinculo comliri se halla en la pluralidad social dentro de la 
persollalidad individual del ciudadano. 

Se trata de ttc~licas informativas que hacell nso de 10s gineros y forrnatos 
periodisticos en relaci6n con la poreridrr-conuiumcia y evasidn-curioridad con el 
criterio de atraer la aterici6n del espectador. La construccidn de la realidad se 
da por las vias sensoriales y cognitivas a travts de la co~lcie~lcia del individt~o, 
de ahi, qile es llecesario saber como se producen esos linearnieutos fronterizos 

ue incorpora11 modelos de realidad de forma estructurada. 



Sr rsrablccc la rclacii,~i cnrrc la rralidarl y la ficcibn a rravis dc la rrprcscnracib~r 
rirc~iral conscicnrc o incansciente ilel individuo. Se rlriliza la relacibn fuilcio- 
nal entrc cl sspecriculo rcatial y el prriodisrico, incrr?ctuacibn alcanzada por el 
rsl,ecc:ldur-cxhibidor, a lo qur le ahadi~nos la funcibil deicrica que surgc dcl con- 
sun10 y se convirr~r en la ti~rnra dc cunducra nniversai dcl individuo. La ficcilin sc 

alimrntari dc 10s sistcmas dc dominacibn, con cl fin dr  producir i,expccrarivasu. 
~crricl~do en cuenra 10s limires dc on sistcma con respccro al orro. Proccso qur 
re lac ion:^ trcs Furicioncs cirrunscriras cntrc la rcalidad y la ficcibn. I.;a priniora 
acepra la rcalidad a travi-s de la verosimilitud en su reflexibn curl rcspccro al dis- 
cnrso muociado, c o ~ ~  rclacibn alas leyes de uri gir~ero prcrsrablecido; la scgunda 
cicne en cuenra la em~nciacibrr pcrformariva en su paradigrria dcl act0 drl habla; 
y la rercrra fc~ncibn dari a conocer la rcprcscriracidn simbblica anclada CII la rca- 
lidad. Siruacibn conrrxrual qrlr sc cunsriruye en el discursu funcional. (Sinchrz, 
2006: 426). 

D e  acuerdo a lo expuesto, podelnos decir que  10s rnedios incorpora11 cons- 
tantemente f61111ulas que  tienen en  cuenta el ewrivwisTY1umiento del individuo, en  
esa huida d e  simirrwo. En su intento por buscar la adhesi6n del sujeto receptor, 
de  acercarse a el, a sus problemas; ha conseg~tido aplicar una nueva politica d e  
identificaci6n que considera su conducta adaptativa en tiernpo y espacio. D e  
ahi que  dentro del trinornio antes mencionado, nos queda referirnos a1 dialozo 
identiltlrio, conlo aquel que  ha permitido estahlecer LLII contacto c o n t i g ~ ~ o  con 
el ciudadano considerando sus proble~rlas e inquietudes ciudadanas. 

Abordarenios el diulogo identitaria estrechando ese vincula entre ciudadania 
y rnedios desdr dos importantes dirnensiones, que  a su vez, son divcrgentes. 
E n  la prirnera reconocelnos a 10s nredios colno instrumentns que  sir~lbolizan 
formas d e  rnanifestacidn d e  la ciudadania, colno libertad e igualdad que antes 
n o  se conocian. Dentro d e  esta dirnensi611, el aspectn que diverge dicho yostu- 
lado se da cuando 10s n~ed ios  sustituye~r 10s carnpos de  la ciudadania de  forma 
ilusoria. En la segunda, 10s n~ed ios  se constituyen en L I I ~  espacio y ejercicio d e  
ciudadania, n o  obstante, lo controlan e impiden la intervencidn del ciudadano 
(Garret611, 1996: 5). 

Hoy  en pleno siglo XXI, el sentido que  tiene la ciudadania n o  s61o se apoya 
en  tPrr11inos del estado liberal, sino, de  verter un reconocirniento rnis all; de  
sus derechos y deberes, es decir, d e  lograr reconocer esos minirnos co~npeti t ivos 
a partir del ciudadxlo corno miemhro d e  rlna ciudad, colno ciudadano social, 
terrnino denominado por Marshall (1998), y que  hoy representa el precept0 d e  
ciudadania. Entendemos qtle se trata d e  una transfovmaci611 social corno refiere 
(Cor t i~ia ,  2005) ellando habla d e  la teoria d e  la ciudadania. Procesn de  canrbio 
que tiene en cuenta la pluralidad y articulaci6n cultural, moral y d e  convivencia 
considerando su participaci6n efectiva. 

D e  la ciudadania se desprende el ciudadano con sus dos pilares f i~ndamenta- 
les corno la igualdad y potestad que  tiene dentro d e  un Estado. Significa la cons- 
truccibn d e  espacios cornunes para el ciudadano y la dernocracia. En la prictica 
se descifra en  el llecho d e  ejercer la deniocratizaci6n dentro dc  una sociedad 
que  alcanza su maxima notoriedad dentro d e  espacios pr6ximos. El ci~rdadarro 



es hoy, un actor social activo con identidad que necesita set escuchado por sus 
lideres y dirigentes politicos en un cara a cara en espacios de encuentro y cer- 
cano a1 receptor. Hace uso de 10s mismos instrumentos mediiticos que comlin- 
mente utilizan 10s actores politicos; 10s medios. 

3 El paradzpa zdentrtarro de proxrmtdad 

El context0 actual se encuentra enmarcado por transformaciones sociocul- 
turales, econ6micas, politicas y mediiticas donde la cririca posmoderna se esth 
encargando de introducir al otro. No obstante, intentaremos desvelar antes a 41 
mismo dentro de la sociedad. 

Hablar de il mismo, significa un ser como somos, no s61o por necesidades de 
defensa de 10s derechos, sino, pot sexigencias de la constituci6n y construcci6n 
hiol6gica y cultural del ser humano, que necesita al otro y a lo otro para ser 61 
rnismo, y de donde emanan una serie de atributos o valores civicos inaliena- 
blesu (Garcia, 2002: 8). Significa referirnos a un efecto de ernancipaci6n y de 
participaci6n dentro de un Inundo globalizado donde el localisrno adquiere 
importancia. 

Los espacios locales, asi corno la tendencia a la globalizaci6n presentan diver- 
sas cuestiones, algunas de ellas se relacionan e imbrican en las axiologias del ciu- 
dadano como espacios singulares y generales que tienen en cuenta la alteridad. 

Aparcaremos las tendencias globales y nos sumergiremos en realidades locales 
desde la interacci6n social corno forma constituyente de la identidad. Espacios 
que nos posibilitan ser nosotros mismos y en consecuencia eser herramientas 
limitadoras o favorecedoras de unas u otras conductas individuales y colectivas, 
en todo caso ciudadanas~ (Garcia, 2002: 17). 

El ciudadano se encuentra dentro de estructuras determinadas por 10s dinhrni- 
cos procesos sociales de sus propias comunidades, es decir, sus ciudades, man- 
comunidades, regiones, etc., no obstante, no se halla, no da con su identidad 
colectiva y tiende a ir en busca de ella, pues s61o se considera mero espectador 
de su propia vivencia. Podriamos preguntarnos si .es el individuo el que no 

' <. 
sabe interrelacionarse o son 10s espacios que no le br~ndan ese acercamiento? 

De la pregunta es cuesti6n desprendemos que se trata de la significaci6n y 
simbolizacibn de cada espacio, no en cuanto a una ubicacibn, sino al srecono- 
cimiento de si mismo como individuo y como grupo. (Garcia, 2002:18). Nos 
referimos a 10s lugares como espacios flexibles que tienen que ver con la identi- 
dad del individuo, como *imbitosu donde se de la relaci6n entre el ser humano 
y el lugar, adonde se desarrolla la experiencia geografica del ser humanon' (Albet, 
2001: 40) con la construcci6n de si mismos como producto de la sociedad y de 
la conducta de 10s actores que en ella se encuentran implicados. 

El lugar es el subsistema anclado dentro del sistema local donde se da esa rela- 
ci6n identitaria de proximidad entre 10s individuos. Sin embargo, es necesario 
aclarar que, una persona puede identificarse a su vez, con diferentes nlugares~~ 
dentro de un localismo. 



Segnnduparte. Comunicacion e identidadex. 

En medio de una sociedad con caracteristicas singulares y de riesgo, el lugar 
resulta ser eun irr~bito de mixirna identidad y seguridadn (Albct, 2001: 44) 
porque considera una rnisrna realidad evirando desequilibrios y desenc~lentros 
qur pudiesen existir en el individuo. 

El hombre se identifica con algz~ierr por el valor como aqukl que explica el 
con~porramiento de 10s individuos, conro marco de referencia que tielre en 
cuenta 10s esquernas actitudinales en una pluralidad de marcos interpretativos 
que dependen de la alineaci6n y de una jerarq~~ia de valores donde el individuo 
co~rstruye su identidad (Bordas, 2003: 217). 

La identidad se da en la interactuaci6n con los otros a travks del tienlpo y del 
espacio. Se trata de cvaq~~el sentimiento que lleva a una persona a identificarse 
con los problemas, con la jerarquia de valores y con el sitio de vida de un colec- 
tivo. tenic~rdo en cuenta el valor en cuanto cobija las actitudcs, corno el valor 
de democracia. Signihca considerar el argulnelrto en las que se pueden dar unas 
caracteristicas sociales detertuinadas nominadas aelr sin, que se establecen en el 
sexo-edad, hihitat, profesi6n; de las individuales o ..para si,,, con identifica- 
cihn abstract3 e ideol6gica fruto del estudio de la experiencia o de la pasi6na. 
Incluyen dos componentes las refererrcias gr~tpales y los elementos regulativos 
(valores) y se estructuran segi~n las experiencias sociales y personales vividas en 
10s distintos espacios (Bordas, 2003: 218, 254). 

Dicho esto, el rnodelo del ciudada~lo deper~de de las referencias grupalrs y 
elenlentos regulativos corno aquellos que le inducen su personalidad dentro de 
rnarcos axiolbgicos que ha de introducir al individuo en la sociedad con vertien- 
tes desde su sir~g~tlaridad y desde la ciudadania con la consiguiente edificacihn 
de espacios democriticos locales do~lde  se dk, esa proxirnidad, ese diilogo con 
el ciudadano con y sill irlstrumentos mrdiiticos. 

De  acuerdo a lo abordado, he~nos podido esclarecer a que nos referitnos 
c u a ~ ~ d o  hablan~os de lo identitario, que converge con lo prhximo ell lo que 
hemos venido lla~nando lugar, es decir, en su actuacibn corno subsisrema derltro 
del siste~na local. Su irnportancia se desvela en la interactuaci6n del c i ~ ~ d a d a ~ r o  
con dichos espacios considera~rdo a 10s medios corno agentes de socializacihn. 

Para cerrar esta cadena o encrucijada que se desprende de lo que de~~omina -  
mas parcidigma identit~irio deproxirnid~id. Nos centrarernos en este illtinlo tkr- 
rnino que, adernis de relacionarse con 10s lugares antes mencionados, tiene que 
ver con 10s s ineqt~is~nos~,  la biologia mental, la metacognicihn y 10s codigos. 

En una pritnera instancia partiremos de lo que dice el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Espahola sobre el tPrrnino en cuestihn, lo define colno 
<<cercano, qur dista poco en el espacio o en el tiempon, a partir de aqui esboza- 
remos y deterlni~~aremos cuiles son esos procesos conscie~rtes que permiten esa 
proximidad, ell este caso del ciudadano con 10s medios. 

Los rnedios introducen una nueva idea t e ~ ~ i e ~ r d o  conro base las experie~~cias 
del individuo, Lo que le permite entender diferentes rnodos de percepci6n a 
travks de la rnente y del cerebro. Estos escenarios desvelan la in~portancia de 
percibir la observaci6n del individuo a partir del cornportarnie~rto por rrledio 
del hibito que considera su conducta adaptativa (Skinnel; 1974) cot1 inclina- 
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Comunicacidn, identidad y ginero 

ci6n a formar sinequismos y su reforzamiento, a travts de 10s repertorios. Pues, 
todo lo que media nuestra mente son signos ya que en el transcurso de pensar 
no se parte de <<la ignorancia al saber sino de la duda a la creencian, de sobreva- 
lorar las unidades emocionales que acompanan el entendimiento a pesar de que 
no van comprendidos totalmente en su esencia (Peirce, 1970: 16). 

Las experiencias del individuo se inician a partir de una conducta determinada 
que se realiza gracias a la biologia mental7 y a la interactuaci6n de dos mentes; 
la racional de la cual somos conscientes y la emotional, que tiende a tener un 
discernimiento impulsivo8, sin embargo se halla inmersa en el momento de 
ejercer la raz6n (Goleman, 1997: 29, 52). 

Se crean estrategias de sensibilidad y emotividad con bases axioldgicas con 
el criterio de aproximarse a1 ciudadano concibiendo el proceso metacognitivo" 
que incorpora a componentes como la conciencia, el control y la autopoiesis 
(Mayor, Suengas y Gonzilez, 1993: 56, 57). Asimismo, se establecen politicas 
en torno a 10s repertorios a travts de 10s discursos y mensajes de sus interlocuto- 
res propiciando esa proximidad con 10s agentes receptores. Este punto, nos lleva 
a abordar procesos de codificaci6n teniendo en cuenta a dos referentes. <<La pri- 
mera se circunscribe dentro del texto dramitico, espacio donde se concretizan 
10s c6digos que operan en el campo esctnico. La segunda se constituye por las 
caracteristicas del Periodismo emotivo10 (PE)n (Sinchez, 2006: 359). 

Acudimos a1 paradigma c6dico del Periodismo emotivo (CPE), como reper- 
torio cultural que <<opera sintagmkicamente y paradigmiticamente teniendo 
en cuenta las tres convenciones [...I como c6digo social, como conjunto de 
reglas y como repertorio de signosn. El CPE rle facilitari la expansi6n del yo 
observador, por medio de 10s roles*. Paradigma que considera *los estados del 
individuo, con el fin de conncerle y de conseguir su preparaci6n en tnrnn a su 
acci6nlreacci6n sobre la informaci6n estimulada* (Sinchez, 2006: 368, 369). 

Transformaci6n c6dico que propiciari el mensaje cercano con el sujeto recep- 
tor a nivel cognitivo. Proposici6n que apela a explicaciones pragmiticas y al 
modelo inferencial (Sperber y Wilson, 1986) como la *producci6n de una 
informaci6n a partir de un conjunto de informaciones antecedentesu y desde el 
punto de vista cognitivo como una aoperaci6n consistente en la manipulaci6n 
de representaciones mentalesz (Bustos, 1997:266). Son inferencias que dentro 
de un estado actitudinal revertido de intencionalidad comunicativa pone en 
juego el contenido cognitivo de una proposici6n, el cual ha sido fijado por pro- 
cedimientos de sustituci6n1', segrin el lugar y el receptor (Bustos , 2006). 

Procesos que se realizan en el cerebro en cuanto registran operaciones men- 
tales por circuitos neurales especializados que se aplican a nuestra vida a travts 
de la memoria, asi como por procesos conscientes cnmo control estrattgico y 
por reproducciones inferenciales de abducci6n porque manifiesta la terceridad12 
con el fin de obtener la respuesta deseada. 



4. Elj%rrnuto cle tue y ru proximidrrd err el ciududarro 

Los mcdios dentro de sus politicas dc adhesi611 a1 sujeto receptor, han consi- 
derado el e~isirnisniamienro de este derivado de una sociedad de riesgo, donde 
el sentido axiol6gico ha quedado relegado a nn segundo plano. Dentro de este 
contexto, 10s rnedios intcntari hallar a ese ciudadano por rrredio de estrate- 
gias cornunicativas que hemos venido lla~nando dicilogo idewtitario el cual, se 
asienta en el parrrdigrna identitario deproximidudporqrie considera su conducta 
adaptativa que se encuentra detenriinado por el CPE, sinequisnios y PI-ocesos 
inferenciales. 

Un ejemplo claro dr  esta i~rsercid~r sobre politicas identitarias es el nuevo 
formato: ciTengo una pregunta para ustedx de Televisidn Espaiiola (TVE). Pro- 
grama que nos perrriite auteritificar el rol identintario de proximidad de 10s 
ciudadanos con el presidente del Gobierno de Espana, Jose Luis I<odriguez 
Zapatero en su primera transmisidn (27-03-2007) y con el lider politico de la 
oposicidn, Mariano Rajoy en su segunda eniision (19-04-2007), ambos, por 
tnedio de la entrevista. tln este apartado se recoge lo que dice11 10s propios 
rnedios" sobre el formato en cuesti611, en este caso, ABC y El Pais desde clue 
se comunic6 oficialmente su transmisibn hasta su postproducci611, con el fin 
de conocer jcuril ha rido 161 respzierta de laprensa sobre el nueuoforrrrato de TVE? 
iPodemos hablcir de uw for~ratu prdximo? 

El programa en su prinrera emisi6n en direct0 (27 de matzo de 2007) fue 
acogido con 11 noticias publicadas por ABC y 8 por El Pais. Ambos peri6dicos 
divulgan La prirriera noticia el 2 de marzo del niismo ano sobre la nueva f6rmula 
que iria a emplear TVE. El I'ais difunde con un titular mis cercano y conocedor 
de lo que represents el programa: eLos ciudadanos entrevistarin a Zapatero y 
Rajoy en TVE*, en ca~nbio ABC titula: J V E  i~nporta una fdrmula francesa 
para salvar la entrevista a Zapatero.. No varnos a entrar en detalles discul-sivos, 
no obstarite s61o queriamos hacer mencibn sobre c6mo iniciaban su informa- 
ci6n. Nos centrarenios en la respuesta que ha te~iido el nuevo formato pot parte 
ambos periddicos. Coinciden que el programa es ulra adaptaci6ri del forrriato 
<<J'ai une questio~r i vous poser,, de la televisidn francesa TF-1. Formato que 
seria presentado por Lorenzo Mil; y enritido de forrna sirnultinea pot Radio 
1 ( M E ) .  

El presiderite de RTVE, Luis Fernindez dice que se trata de un progranra de 
<,prictica democrAtica, tanto para 10s ciudadanos corno para 10s politicosx y que 
se ajusta deritro de la c,televisidn de servicio pi~hlicon. Espacio que ha cogido 
una muestra representativa corno gespejo de la Espana de 2007.. Da la posibili- 
dad a cien ciudadanos a que scan 10s entrevistadores, en este caso, del Preside~rte 
y del dirigente politico de la oposici611, no obstarite .no es una apuesta Ficiln, 
es un for~nato arriesgado (El I'ais, 2007: 101). En opinidn del director deTVE, 
Javier Pons es el lugar xde participacid~r cii~dadanan aderriis, de .la frescura que 
introduce esta fdrmula en el genero de la entrevisra,> (ABC, 2007: 120), pues 
uno de 10s valores es ala intervencidn directa de 10s ciudadanosx (ABC, 2007: 
120) (El Pais, 2007: 101). Firralmente, Fran Llorente, director de 10s Servicios 



Informativos dijo que cs ulla posibilidad de acercarse a las *inquietudes reales 
de los ciudadanos* frente a 10s clisicos programas (ABC, 2007: 120). 

El 15 dc marzo ambos peri6dicos arrojan un nuevo dato, TNS Demoscopia 
del Grupo Sofres (en Espaha mide las audiencias de televisi6n) seria la compa- 
hia que realizaria la sclecci6n de 10s cien ciudadanos (ABC, 2007: 112), ademis 
del panel del programa. Se transmitiria desde los Estudios Buhuel en horario 
de mixima audiencia (21:30) (El Pais, 2007: 85). 

El 20 de marzo en ambos pcriddicos Lorenzo Mild declara que su papel sobre 
todo seri conducir, teniendo claro que los protagollistas son 10s ciudadanos. 
ABC refuerza la informaci6n haciendo hincapik de la prcsencia de las minorias 
sociales y personas con discapacidad (ABC, 2007:109). El Pais divulga que los 
entrevistadores serin de 17 comunidades aut6nomas distintas y de diferentes 
sectores y categorias que irin s61o por motivaci611, m L  no por retribuciones 
ccon6micas, Naunque ilegarin a Madrid con todos los gastos pagados*, apunt6 
el consejcro dclegado de TNS Demoscopia, Lluis Fatj6-Vilas. Mili, adiciona 
que 40s ciudadanos ticnen ahora la oportunidad dc preguntar lo que quicran. 
Esto ahade un punto de incertidumbre; tambiCn para los lideres politicos. (El 
Pais: 200735). 

El 21 de marzo ABC difunde que el formato original realizado con Cxito 
en Francia se convirti6 posteriormcnte e n  un especticulo, en una propaganda 
politica (ABC, 2007: 112). 

El 27 de marzo ABC informa sobre cuestiones de forma del programa, como 
la disposici6n de m L  de 30 micr6fonos inalimbricos y las colorimetrias usadas 
en el escenario. Scrian UII total de 14 dmaras fijas y m6viles que captarin 
cada detalle durante los 90 mittutos de duraci6n (ABC, 2007: 84). El Pais 
divulga cifras de cuil~tos participantes serian por cada comunidad: Madrilehos 
la mayoria (16), catalanes (13) y andaluces (12), asi como socialistas (40) de 
populares (35) y un casi empate de hombres (51) y mujeres (49). Los ciuda- 
danos invitados serin trabajadores, frcute a 5 en paro, de un abogado a un 
vendedor (El Pais, 2007: 84). 

El 28 de marzo ambos peri6dicos publican la entrevista realizada a1 presi- 
dentc dcl Gobierno espahol en el programa. Hubo dos casos que desataron la 
polemica, el primero se revcrtia porque no era partidario de que se impute a 
Aznar en el Tribunal de la Haya por lrak y cl segundo, por la pregunta 2Cuinto 
vale un cafC en la Calle? por uno dc 10s participantes, frente a la respuesta de 80 
cCntimos dc Zapatero, a lo que respondib el navarro: *No eso era en 10s tiempos 
del abuelo Pachin. Ello alude la falta de conexi6n con la calle por parte de Zapa- 
tero y su lejania con el ciudadano (ABC, 2007:49). El Pais divulga de forma 
detallada sobre los distintos temas que se abordaron en el programa, como fue 
el caso De Juana, la vivienda, el empleo, etc. (El Pais, 2007: 22). 

El 29 dc marzo, 10s dos peri6dicos publican la cuota de share alcanzada por 
el programa y calificada de Cxito rotundo que supuso su mutenticidad y crc- 
dibilidadn, seglin el presidente dc RTVE, Luis Fernindez. El formato arras6 
en audiencia con un total de 5.834.000, lo que reprcsenta uno de cada trcs 

ctadores (30,3%). El minuto de oro sc anot6 a las 22:41, con 7.261.000, 



el (34.5%) de cuota dr  panralla sintonizaba el programa. (El I'ais, 2007:25) 
(ABC, 2007: 120). 

Por otro lado, el entorno politico del presidente del Gobierno y expertos del 
 nund do televisivo o de la politics, se refitieron a la actuaci6n de Zapatero ell 
el programa. El I'ais publics que s6lo el 39% entre 22 hon~bres y 17 mujeres 
fileron s61o 10s que formularon las preguntas en 10s 90 minutos del programa, 
significa que dc 10s 100 convocados, 61 no pudieron intervenir. Zapatcro 
perdit, la oportunidad de establecer nna mayor complicidad con 10s ciudadanos, 
al haber estado frio y distante por sus respuestas formales. El lxecho de haber 
tuteado a 10s participantes no sirvi6 para acortar distancias, sino que marc6 
las diferrncias erltre el presidente y el ciudadano, detalles que contribuyeron 
a ehacer mis dificil la identificaci6n con &In. Sin embargo, se valor6 que haya 
sido <<el primer politico en someterse a ese interrogatorio en directon, segi~n 
fr~entes del partido. Desde el punto de vista de la Moncloa el resultado total del 
programa fue .amplian~ente satiscactorio si se tiene en cuenta la gran audiencia 
que congregoa. Fatj6-Vilas, consejero delcg3do del institute de opini6n declar6 
que ha sido el resultado dr  opiniones de una eselecci6n cualitativan, de 10s con- 
vocados, 62 estaban en activo, 14 jubilados, 10 eran estudiantes, 9 anras d r  casa 
y 5 en paro. (El Pais, 2007: 24, 25). 

ABC destaca que Zapatero no llego a i~iteractuar con 10s ciudadanos, tal es 
asi que el fornrato .Tengo una pregurlta para usred,), tuvo que lraberse llamado 
<,Tengo una respuesta para ostedesn. Daniel Urefia, direct0 de MAS Consul- 
ting en Espaha dijo que a priori le gusto el formato, sin embargo le result6 un 
tanto aburrido porque las respuestas fueron de~nasiado largas. Zapatero ase 
mostr6 dcn~asiado institucionalr, Ir ecosto bajarse al ~iivel de la callen. Jorge 
Kibago, director del Departamento de'relegenia del Partido Pop~~ la r  separ6 lo 
que es el formato en s ide su resultado y senal6 que bubo desconexi6n entre los 
ciudadanos y Zapatero. Para Luis Salvador, senador socialists <file un diilogo 
sin intermediaries., no obstante hubiera sido tnejor reducir la rnnestra de los 
ciudadanos a la mitad. Marcos Magaiia, socio-director de la asesoria No Line 
Worldwide declar6 que parecia el conc~~rso  de ~ c i e n  contra uno,> y 110 perlnitia 
la cercania. Si Zapatero le hobiese dedicado etreinta segundos a cada respuesta 
todos nos habriamos divertido rnuchos. El responsable de RTVE hizo llincapit 
sobre todo en las pregontas for~rluladas por los ciudadanos Rque a lo rnejor un 
periodista 110 se habria atcevido hacera. Considera que es salgo sobre lo que 
politicos y periodistas deberian hacer una reflexi6nn, de ahi que despeja <<cual- 
quier ducla sobre su posibilidad de manipulaci6n. (ABC, 2007: 60,120). 

En relaci6n a las declaraciones dcl presidentc del Gobierno sobre el formato, 
los dos periddicos desracan que se trata d r  una participacihn democritica. Tras 
la entrevista a Rodriguez Zapatero, El Pais publica: .Democcacia de la bnmaa, 
epeqneha revoluci6n, que rnarca un antes y un desputs en la relaci6n de la tele- 
visi6n pliblica con 10s politicos y que no tiene marcha atlrjs por su libertad y 
autenticidad. Ningtin lider politico se atreveri a negarse a participavx, adernis 
dijo estar sorprendido por el exit0 del programa. <<Estamos abriendo unos 
precedentes que barin muy dificil la vuelta a la manipulaci6n de los medios 
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phblicos, sobre todo de las televisiones, que hacian 10s Gobiernos en el pasado. 
AdemL, cada vez seri m L  incuestionable que haya debates en la televisi6n 
p&blica pero tambiCn en las auton6micas y localesn. No cabe duda del *inter& 
de los ciudadanos pot la vida no obstante nme hubiera gustado tenet a 
la gente m L  cercan, refiritndose a la distancia fisica del plat6 (El Pais, 2007:24). 
Zapatero mencion6 que se sinti6 c6modo y califico el programa de haber mar- 
cado un .hito televisivo,, y *democriticon con el 30% de share obtenido en la 
parrilla. Finalmente, cuando le preguntaron sobre el tuteo a 10s participantes, 
refiri6 que le cuesta mucho tratar de usted (ABC, 2007: 58). 

El programa ernplea la misma formula para la entrevista a Mariano Rajoy (19- 
04-2007), El Pais da respuesta del formato con 5 noticias publicadas y ABC 
con 8. El 18 de abril se divulga sobre la realizacibn del falso directo del formato 
por motivos tkcnicos (ABC, 2007:112). 

El 19 de abril El Pais da a conocer que el formato se sigue preparando con el 
mismo entusiasmo e intentando trasladar el reflejo de la sociedad espanola a los 
Estudios Bufiuel, no obstante se harin pequehos cambios en la seleccidn de 10s 
participantes. Un madrilefio (15) menos y un cataldn m L  (14); en cuanto a la 
afinidad politics habra un votante mis del PP y dos abstenciones militantes en 
vez de uno, mientras que Izquierda unida ( 5 )  y el Bloque Nacionalista Galego 
(1) pierde cada uno a un simpatizante (El Pais, 2007:84). ABC divulga la mues- 
tra de 10s cien ciudadanos que serian 10s entrevistadores: cuatro parados, nueve 
amas de casa, diez estudiantes, catorce jubilados y entre Ins trabajadores cabe 
destacar la presencia de una camarera de pub, un detective privado, una funcio- 
naria forense, un ilusionista y un vendedor de cupones. Adernis, se centra en 
la entrevista realizada a Lorenzo Mili sobre el balance de la emisi6n del primer 
programa y 10s cambios que se darian en el segundo. Le gustaria que las respues- 
tas de Rajoy fueran mds cortas. Es <<mL eficaz un lenguaje directo y cercano*. 
Para kl no es un reto la audiencia, lo itnportante es que rhaya un encuentro 
real entre un lider politico y 10s ciudadanos y que estos tengan la libertad abso- 
luta de hacerle las preguntas que quierann. Finalmente respotlde a la pregunta: 

-<<Ha tenido que llegar la ciudadania para que una entrevista politics doble 
en audiencia a todas la emitidas antes. . . a  < < E s o  me lleva a dos reflexiones. 
Una profesional: ;llenamos 10s periodistas peri6dicos y telediarios con las cosas 
que de verdad interesa a 10s ciudadanos? Y otra politics: nuestros dirigentes 
tienen que pensar que a la gente le interesa mucho la gesti6n politics, siempre y 
cuando se les permita hablar de lo que les interesa,, (ABC, 2007:l l l ) .  

El 20 de abril se publics la entrevista realizada a Mariano Rajoy en ~Tengo 
una pregunta para usted*. Los dos peri6dicos dan a conocer que el tono en que 
dialog6 Rajoy con 10s entrevistadores fue de complicidad y distetldido, lo que 
hace que haya sido mis cercano. El Pais difunde que el lider de la oposici6n 
sali6 airoso, tuvo habilidad para esquivar los asuntos delicados y eludi6 el tono 
tipicamente politico. Se refiri6 a sus seres cercanos para evitar la distancia y 
se mostr6 como es, una persona normal que slee el Marca, fuma puros, arna 

obremesas largas y viaja mas bien poco al extranjeron. No titubeo a pesar 
as preguntas agudas a las que le someti6 Olga Bautista de 24 afios. *;Set 
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uorrnal es esrar casado, ser heterosexual, ser cat6lico?,, o cuando Violeta, de 53  
alios, le pregunt6 c,Si 110 es mucha molestia, >podria decirnie qu i  gana usted?.. 
A pesar de estas interrogaciories sali6 xiroso, sac6 el aplauso lnayoritario de 10s 
ciudadanos y les hizo reir en varias oportunidades (El Pais, 2007:20). ABC por 
su parte difunde que liajoy dernostr5 c<tener cinturax con un diilogo amistoso. 
Se sujeto a 70 preguutas de 40 ciudadanos, Frente a las 42 de 39 personas que 
le forrnularon a Zapatero (ABC, 2007: 46,47). El Pais, por su parte eutrevisto 
a especialistas en cornunicaci6n y a Violeta (una de 10s loo), tras la pregunta 
de la noche que causo gran expectaci6n. Contest5 que se decidi6 hacerla sobre 
la n~archa, .decidi preguntar por lo que s&, por lo que vivon. Daniel Rodriguez, 
director general de la elnpresa 6W Cornunicaci6n, especializado en asrsorar 
a lideres sohre cuesriories de telegenia y cornunicacibn, dijo: *Ha sabido mis 
que Zapatero responder con historias tarnbiin personales [ . . . I  y eso es relitable 
desde el punto de vista de la comunicaci6nr, ademis que ccsupo trufar el dis- 
curso con dichos populares. (El Pais, 2007: 21). 

El 21 de abril, canto El Pais corno ABC publican la cuota de audiencia alcanrada 
por la segunda transrrrisi6n del progralna do~ide  Mariano Rajoy gana o supera a 
Jose Luis Rodriguez Zapatero por medio n1ill6n de espectadores. El lider de la 
oposici6n alcanz6 6.338.000, de espectadores, 34.9% de share y llego ha ser visto 
en alglin Inomento por 16.859.000 ciudadanos. El minuto de oro file a la ~nisma 
trora que en su primera emisi6n: 21 :41, 7.855.000 personas escuchabari al lider 
del PP (El Pais, 2007:26) (ABC, 2007: 38). Ambos peri6dicos tambiC11 difunden 
la declaracibn de Mariano Rajoy sobre el programa como *una de las tnejores 
experiencias que he vivido a lo largo de mi vida politics,,, ademis de haherse sen- 
tido un hombre feliz y satisfecho de la entrevista. ABC, ademis divulga que Rajoy 
estuvo corr~placido por presidir aun partido que se ocupa del fi~turo de la genten. 
<<El programa se me qued6 corto y me hubiera gustado lrablar mis de temas colno 
la educacibn, la Fanilia, 10s salaries,,. (ABC, 2007: 39). 

Por otro lado, 10s dos peri6dicos inforrnan sobre la actuacidn de Rajoy en el 
programa a travis de las elitrevistas realizadas a gente de su bancada politics, al 
entorno del Gobierno y a especialistas en comunicacidn. El l'ais pirblica que, 
desde el PP, admiten que supo analizar con detenirniento 10s fallos de su ante- 
cesor y recibir decenas de consejos de expertos, no obstante le preocupaba el 
exceso de agresividad que vieron en muchos de 10s entrevistadores, algo que no 
sucedih con Zapatero (El Pais, 2007:26). ABC por su parte da a conocer qrie 
fuentes cercanas al lider de la oposici6n dijeron qtle Rajoy se ahabia mostrado 
firme, sincero, con principios y cercanon. lieconocieroll su ~agilidadx ante las 
pregurrtas ainc6modasn, de ahi que la respuesta esta en la gran audiencia que 
tuvo (ABC, 2007: 38). La opini611 del Gobierno frre opuesta, la vicepresidenta 
Maria Teresa Ferniridez de la Vega dijo: ~Rajoy  estuvo en su liriea y en la de 
su partido: destruir sin construin,. Le acuso de ~nentir sobre la situaci6n del 
terrorista De Jua~ra Chaos, ademis ironizb sobre su aptitud de re~iirirse con el 
presidente del Gobierno (ABC, 2007: 39). 

Expertos en comunicacibn como Daniel Urefia, director de MAS Consulting, 
rnanifiesta que por encima de las opiniones, en datos concretes, Rajoy super6 a 



Zapatero en mis de medio mill611 de espectadores. ~Estuvo 1nAs ameno y bas- 
tante sueltor, a pesar de la hostilidad de muchas preguntas e cinteractu6 mejor 
con la gente que el presidente del Gobierno.. Demostr6 tener detalles que rle 
humanizaron, como el de tranquilizar a quieues se atascaban al formular la 
pregunta~. Para Marcos Magaha, socio-director de la asesoria No Line World- 
wide hubo aspectos forniales positivos como sun ritmo mucho mejor que el de 
Zapatero, un tono coloquial que le sali6 bastante bien,), frente a otros negativos, 
ecomo una cierta sobreactuaci6n,,. Jorge Ribago, director del Departamellto de 
Telegenia del Partido Popular, esti muy satisfecho: <<Manej6 el escenario fran- 
camente bienu y buscb el contacto directo. Hizo conocer detalles biogrificos 
suyos que antes no se sabian. A1 senador socialists y asesor de candidates, Luis 
Salvador el formato le parece <<todo un hallazgo*, sin embargo para Cl, Rajoy 
utilizo el medio para hacer campana (ABC, 2007:40,104 y 105.). 

Directores y responsables de 10s servicios informativos de las cadenas nacio- 
nales y auton6micas, en su mayoria consideran que Rajoy estuvo m L  acertado 
porque conocia el formato y las preguntas que podrian plantear. Agustin de 
Grado de Telemadrid dice que Rajoy dej6 en evidencia la agresividad de quiines 
lo eutrevistaron. Ana Lifian, de OndaGTV, coment6 que el lider del PP cctuvo 
que hacer frente a algunas preguntas agresivas, pero estuvo a la alturan. Roberto 
Cid, de TVG: sRajoy demost16 su cercania con la genten. Jaime Otamendi, de 
ETB destac6 que Zapatero no fa116 al formato y Rajoy se ha amoldado mejorn. 
Pilar Vergara, subdirectora de informativos de Canal Sur: sManejo muy bien 
10s tiempos en sus respuestasn. Lluis Montes de Canal 9 dice: *Fue penalizado 
por una realizaci6n menos amable*, se refiri6 a la cromitica que acompaho al 
lider del PP. No obstante, a1 referirse a1 formato propiamente dicho, Gloria 
Lomana, responsable de informativo de Antella 3 opin6: .Me sigo quedando 
con la importante presencia de 10s ciudadanos y su visibn, en mi opini6n cer- 
cana de la realidad*. CCsar Gonzilez, de La Sexta, cree que <<el programa nos ha 
dado a 10s periodistas una lecci6n y hay que aprender a atender a lo que verda- 
deramente interesa a 10s ciudadanosn, piensa que <<lo mejor fue la lecci6n de 10s 
ciudadanosn. JosC Maria Izquierdo, director de Informativos de Cuatro, resalt6 
que <<es un formato que da mucho juego y que ha sido muy bien realizado. Para 
mi no hay ni vencedores ni vencidosn (ABC, 2007:40,104 y 105). 

El 25 de abril s61o El Pais difunde las declaraciones del presidente de la Cor- 
poraci6n de RTVE, Luis Fernandez sobre el espacio, al cual numerosos perso- 
najes pliblicos desean acudir. Sobre su continuidad dijo que no se convertiri 
en un programa de caricter politico. Hay <<la illtenci6n de ampliar el formato 
a personajes conocidos del mundo del deporte, la cultura, y la economian (El 
Pais, 2007: 85). 

DespuCs de conocer cual ha sido la respuesta de la prensa (ABC y El Pais) sobre 
el formato, podemos dar a conocer la amplia cobertura y sobre todo, el Cxito 
rotunda del programa, dicho por el presidente del Gobierno, por el lider del PP, 

or el entorno politico de ambos entrevistados, por expertos en comunicaci6n, 
' ectores y responsables de los servicios informativos de las cadenas nacio- 

bmicas, por ambos medios y sobre todo, por el share de audien- 



cia co~r 5.834.000 espectadores, en el primer caso y 6.338.000 en su segonda 
transmisiirn, srgiin sofres. Significa reconocer en el formato: *Tengo una pre- 
gunta para ustcdn de TVE, el paradigrna idewtiturio deproximidc~d niediante la 
entrevista como un gkrrero prirxinro, como control estratkgico del rol que ha 
reconocido el didlogo identitrlrio sobre todo en su segunda ernisiirn debido a su 
cercania y a1 tono coloquial que utilizir el lider del I'P con el ciudadano. Hay 
que recoriocer que nos ellcontralnos frente a un forn~ato pr6xirno corno pric- 
tica dernocritica y espejo de la Espana de 2007 por la intervenciirn directa y 
contigua a la realidad entre el ciudadano y el politico. Ademis, ha propiciado la 
convergencia infor~r~ativa en diferentes ~nedios conlo Radio Nacional Espafia a 
travks de Radio I. Prograrna que nos ha permitido conocer como se construye 
la identidad del politico, en estc caso del presidente del Gobierno y del lider 
del PP dcsde su puesta en el escenario, hasta el contenido de sus respuestas por 
especialistas en comur~icaciirn y genre de su entorno, de ahi que proponcmos 
su estudio para prirximas investigaciones. 
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