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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice 
Este libro está conformado por una amplia introducción y tres grandes partes que 
van de lo general a lo particular. En la introducción el autor establece el vínculo 
teórico y conceptual entre la disciplina de la psicología y los estudios sobre medios 
audiovisuales. En la primera parte, compuesta de cuatro capítulos, Del Río 
comienza con una propuesta de integración de las ciencias de la cultura y las 
ciencias de la comunicación; continúa con una extensa revisión de la génesis de la 
comunicación audiovisual y concluye con una propuesta compleja de comprensión 
de la comunicación audiovisual desde la perspectiva de las mediaciones socio-



 

psicológicas de los seres humanos. La segunda parte, también con cuatro 
capítulos, tiene como hilo conductor a la teoría de la percepción. También de lo 
general a lo particular, el autor comienza con una revisión histórica de las 
principales teorías y autores que han abordado la percepción, continúa con su 
propuesta de análisis de la percepción humana de los medios audiovisuales y 
concluye con la exposición concreta de los principales mecanismos que emplean 
los medios audiovisuales, específicamente la televisión, para captar la atención 
perceptual de los espectadores. En la tercera parte, conformada por cinco 
capítulos, por un lado se abordan los efectos de la comunicación audiovisual, y por 
el otro, se expone la propuesta concreta de diseño de productos audiovisuales 
tomando en cuenta todas las reflexiones teóricas precedentes.  
 

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante? 
La tercera, porque amplía y complejiza la teoría de los efectos de los medios 
audiovisuales, uno de los temas mayormente abordados desde la comunicación. 
Por un lado, el autor hace una revisión histórica de las principales corrientes de 
estudio de los efectos, elemento que otorga un valor de divulgación a la obra. Por 
el otro, porque en esta parte Del Río reflexiona sobre las metodologías para el 
estudio de los efectos y para el diseño de productos audiovisuales. Y por último, 
porque es en esta parte donde el autor desarrolla precisamente su propuesta de 
diseño sociocultural de productos audiovisuales.  
 
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO  
 

5. Importancia teórica-conceptual del libro. Aportaciones de la obra a los 
estudios sobre comunicación y a la comunicología.  

Este libro es importante porque hace dialogar a la psicología y a las ciencias de la 
comunicación. Aunque está escrito desde dentro del campo académico de la 
comunicación, esta obra sitúa el debate en conceptos como la percepción, la 
atención y la mediación, contribuyendo así al enriquecimiento de la dimensión 
comunicológica de la interacción, por un lado, y de la difusión, por el otro. Es un 
libro de psicología de la percepción centrada en los medios de difusión 
audiovisuales. También puede ser considerado un libro sobre psicología de la 
imagen. Todo ello, porque en las dos primeras partes el autor realiza una amplia 
presentación de conceptos procedentes de la psicología que a menudo han sido 
olvidados desde los estudios sobre comunicación. Por otra parte, es un libro sobre 
medios audiovisuales, y es también un libro de metodología, ya que además de 
reflexionar en torno a los mecanismos y estrategias que utilizan los medios 
audiovisuales, sobre todo la televisión, Del Río presenta una propuesta 
metodológica concreta para el diseño de productos audiovisuales.  
  

6. Importancia social (fama, presencia en el campo) 
Este libro es desconocido en el campo de la comunicación. Las causas pueden 
ser muy diversas. Primero, se trata de un libro editado en España y escrito por un 
autor que pese a ser conocido en España no ha trascendido fronteras. En 
segundo lugar, no ha sido una constante del campo académico de la 



 

comunicación el diálogo con la disciplina de la psicología, por lo que un libro de 
estas características difícilmente se considerará de gran importancia para la 
ciencia de la comunicación.  
 
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor 
Pablo Del Río es Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Su extensa trayectoria de 
publicaciones ha tenido como centro a los medios audiovisuales y, en menor 
medida, a la publicidad. En todo caso, sus obras han estado siempre marcadas 
por las teorías de la percepción de la imagen. El enfoque psicológico socio-cultural 
está presente en gran parte de su producción, algo que queda demostrado en la 
larga lista de libros sobre psicología de la educación del niño que cuenta en su 
haber. Sus aportaciones a la comunicación se realizan desde este mismo enfoque 
psicológico, no en balde la teoría de los efectos ha sido uno de sus grandes 
temas. Algunos de sus títulos son La televisión que ve el niño español. Contenidos 
e influencia de los programas actuales infantiles de televisión y diseño de 
alternativas (1993, Dirección de Estudios de Contenido de Televisión Española, 
Madrid) y Estudio psico-ecológico sobre contextos de recepción de medios de 
comunicación (1985, investigación no publicada. Departamento de Sociología y de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad II, Universidad Complutense de Madrid), 
entre otros. La obra Psicología de los medios de comunicación (1996) constituye 
la suma de reflexiones previas del autor, así como la objetivación de su propuesta 
concreta de diseño de productos audiovisuales. En este sentido, su obra se 
caracteriza generalmente por la combinación entre reflexión conceptual e histórica, 
por un lado, y propuesta metodológica de intervención, por el otro.  
 


