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Resumen
Desde el discurso y sociología de la imagen, el objetivo es analizar la racialización de la publicidad televisiva chilena en horario 
de máxima audiencia, en la que, a pesar de similitudes con países vecinos, la discursividad expresada por el medio chileno se ha 
impregnado de una supuesta superioridad blanca, estatus y racialidad. El estudio posee un enfoque cualitativo, de tipo descripti-
vo con un diseño etnográfico. El análisis fue comprensivo, a través de una muestra por oportunidad, para el cual se consideraron 
publicidades de cuatro canales de televisión abierta en horario de alta audiencia. Según los resultados, la publicidad en Chile, 
en términos discursivos, consolida una distinción que asocia personas blancas con valores positivos. Por otro lado, emergen tres 
categorías en la distinción afrodescendiente/mestiza: periférica, foránea y postura alternativa/reformista.

Palabras clave: discurso, blanco, mestizo, afrodescendiente, televisión, Chile.

Abstract
From the discourse and sociology of the image, the objective is to analyze the racialization of Chilean primetime television ad-
vertising, where, in spite of the similarities with neighboring countries, the discursiveness expressed by Chilean media has been 
permeated by a supposed white superiority, status, and raciality. This study employs a qualitative, descriptive approach with an 
ethnographic design. A comprehensive analysis was carried out through a sample by opportunity, considering advertisements of 
four open television channels during primetime. According to the results, in discursive terms, advertising in Chile consolidates a 
distinction that associates white people with positive values. On the other hand, three categories emerge in the Afro-descendant/
mestizo distinction: peripheral, foreign, and alternative-reformist posture.

Keywords: discourse, white, mestizo, Afro-descendant, television, Chile.

Resumo
A partir do discurso e da sociologia da imagem, o objetivo é analisar a racialização da publicidade televisiva chilena em horário 
nobre, na qual, apesar das semelhanças com os países vizinhos, a discursividade expressa pelos meios de comunicação chilenos 
foi impregnada de uma suposta superioridade, estatuto e racialidade brancos. O estudo tem uma abordagem qualitativa e descriti-
va com um desenho etnográfico. A análise foi exaustiva através de uma amostra por oportunidade, para a qual foram considerados 
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os anúncios de quatro canais de televisão de acesso livre durante o horário nobre. De acordo com os resultados, a publicidade no 
Chile, em termos discursivos, consolida uma distinção que associa os brancos a valores positivos. Por outro lado, emergem três 
categorias na distinção afro-descendente/mestiço: periférico, estrangeiro e postura alternativa/reformista.

Palavras-chave: discurso, branco, mestiço, afro-descendente, televisão, Chile.

Introducción

El concepto raza se trabaja filosófica y antropo-
lógicamente. Aristóteles (citado por Botella et al., 
1998) argumentaba diferencias biológicas en los 
seres humanos a razón de la esclavitud, al consi-
derarla natural debido la superioridad e inferiori-
dad intrínseca de la naturaleza.

Desde Kant (citado por Lepe Carrión, 2014) 
entendemos un contexto europeo imperialista en 
el que la raza justificaba una supremacía europea 
colonizadora. El filósofo clasificaba a los humanos 
en razas por aspecto físico y cultural, y otorgaba 
superioridad al europeo sobre el salvaje coloniza-
do y de poca capacidad de autoilustración.

Antropológicamente, Boas (citado por Wade, 
2022) luchó a inicios del siglo XX contra la falsa 
idea de una raza biológica relacionada con el ta-
maño craneal y la inteligencia. Así, podemos en-
tender raza como una construcción social, donde 
raza y racismo poseen una connotación vinculante 
basada en la creencia de la existencia de razas a 
nivel físico y biológico (Wade, 2022).

Raza es una categoría ideológico-política antes 
que biológica, basada en la percepción de rasgos 
fenotípicos y no biológicos. Las diferencias percibi-
das pueden tener sesgos etnocéntricos, comparan-
do parámetros culturales propios, sin considerar el 
relativismo cultural (Giddens y Sutton, 2022).

Las ciencias biológicas del siglo XX demostra-
ron que no es pertinente una división humana en 
“razas”, ya que, en Latinoamérica el mestizaje es 
profundo (Wade, 2022).

El racismo, más que una discriminación por pig-
mentación de piel, es “una forma estructural de do-
minación que inferioriza a grupos y personas, que 
se expresa en ideas, prácticas institucionales y en la 

vida cotidiana, y que está basado en la creencia de 
la existencia de ‘razas’ humanas” (Wade, 2022, p. 
32). Dennis (2004, citado por Wade, 2022) plantea 
que racismo correlaciona valores, comportamiento 
y características físicas de ciertos grupos.

El diccionario de Oxford y el de la Real Acade-
mia Española definen racismo como creencias en 
la superioridad innata de ciertos grupos raciales, lo 
cual exacerba cualidades que motivan discrimina-
ción y persecución (Wade, 2022).

Según el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (citado 
por Wade, 2022), racismo es “odio, rechazo o ex-
clusión de una persona por su raza, color de piel, 
origen étnico o su lengua, que le impide el goce 
de sus derechos humanos” (p. 33), cuyo origen es-
tá en la irracional percepción de superioridad de 
unos sobre otros.

Archivos ingleses desde el siglo VIII refieren a 
relaciones entre africanos, europeos y musulma-
nes en el norte de África, iniciando la trata de per-
sonas y esclavos para mano de obra a partir de 
1470, con lo que se estableció una jerarquía racial 
y social donde lo europeo era superior y dominan-
te respecto a lo no europeo, situación que se re-
produce en América (Pineda, 2021).

La colonización europea legitimó la violen-
cia, el secuestro y la esclavización africana hacia 
Europa, Asia y América; proceso que implicó una 
superioridad europea y blanca respecto a la ne-
gritud, y les adjudicó representaciones negativas, 
degradantes e inferiores (Pineda, 2021).

El colonialismo en América impuso creencias, 
valores, racionalidades políticas, económicas y 
manifestaciones culturales ajenas a los pueblos 
originarios: un imperialismo racial y colonizador 
del poder (Quijano, 2014).
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La salida forzosa y engañada de población ne-
gra africana hacia el resto de Europa y América tu-
vo como fundamento la explotación laboral, lo que 
provocó un ennegrecimiento de América, el man-
tenimiento monárquico y colonial en América, y el 
enriquecimiento de una élite blanca y emergente 
(Pineda, 2021).

La racialización es un fenómeno continuo, con-
secuencia de la colonización, motivado por inte-
reses económicos y sociopolíticos. Se utilizó la 
tecnología para imponer una superioridad hacia 
los pueblos originarios, apelando a una compara-
ción cultural material que termina por descalificar 
lo existente y, de paso, legitima violencia y hurto 
al posicionar al hombre blanco como poseedor de 
recursos, como superior a los pueblos originarios 
quienes debían someterse (Pineda, 2021).

La modernización europea se posicionó co-
mo un referente de clase, estatus, distinción eli-
tista que, traccionada por las élites, sedujo a los 
subalternos, quienes no deseaban verse excluidos 
de los grandes relatos. Por tanto, se asumió la dis-
posición por adecuarse a la modernidad impues-
ta como estatus, incluso como forma de vestir y 
parecer como práctica de blanqueamiento (Rivera 
Cusicanqui, 2015, citado por Díaz Herrera, 2020).

Los movimientos latinoamericanos indepen-
dentistas, aunque emancipadores de las coronas 
europeas, tuvieron un tinte burgués respecto a la 
propiedad privada al no considerar la liberación 
de la esclavitud negra por haber sido entendida 
como un bien material en dicho momento, lo que 
tensionó la categoría conceptual liberal de la pro-
piedad privada (Pineda, 2021).

La Conquista española se apropió de territorios, 
materias primas y explotó mano de obra esclava, 
lo que permitió forjar la idea de subordinación res-
pecto a una superioridad europea. En el caso del 
pueblo mapuche, a través de resistencia militar, 
tratados de paz, se logró reconocer en el siglo XVII 
la autonomía territorial y política con la frontera 
natural del río Biobío, el cual no permitía asenta-
mientos españoles al sur de este cauce natural. El 
supuesto estado de paz se alteró por incursiones 

educativas y religiosas, que intentaron colonizar 
el pueblo mapuche, a pesar de la emergencia de 
“malocas” entendidas como incursiones militares 
españolas donde se robaban mujeres y menores 
para servidumbre, una expresión simbólica que 
trascendería los años (Blanco et al., 2022).

La violencia se extendió a otros territorios, co-
mo en el magallánico del pueblo selk’nam en el 
siglo XVI. Un genocidio originado por europeos 
y que prosiguió en 1883 con la colonización de 
Tierra del Fuego a través de una intervención te-
rritorial ovejera, lo que impactó las prácticas ali-
mentarias de los selk’nam que, para sobrevivir, 
generaron estrategias de robo de ovejas a los in-
dustriales, quienes llevaron a cabo una matanza 
que hizo desaparecer al pueblo selk’nam en vein-
te años, con un Estado chileno cómplice y pasivo 
de la masacre (Alonso, 2014, citado por Lizana y 
Altamirano, 2021).

El Estado de Chile, respecto a su rol en el pro-
ceso de integracionismo –el cual se realizó a 
través de la “pacificación de la Araucanía”–, ter-
minó por despojar de tierras al pueblo mapuche 
a mediados del siglo XIX, lo que implicó el em-
pobrecimiento y desplazamiento de mapuches a 
otras ciudades, y trajo un deterioro en la identi-
dad de “gente de la tierra” y, de paso, impuso una 
inferioridad de clase y servidumbre (Blanco et al., 
2022).

La cultura “blanca” se define semánticamen-
te respecto de “otro(a) no blanco(a)” que, a ra-
zón de un imaginario de civilización, asimila la 
integración y olvido de los orígenes. La emergen-
cia del Estado-nación genera un imaginario de 
subordinación y hegemonía como imaginario co-
lonial-nacional, clasista y racista, lo que justifica 
una dominación y subordinación de los pueblos 
originarios (Tijoux y Córdova, 2015). 

Avanzado el siglo XIX, hasta mediados del XX, 
el modelo de desarrollo del Estado chileno impul-
só oleadas inmigrantes europeas, para reproducir 
costumbres y “perfeccionar las condiciones bioló-
gicas de la raza”, según el DFL N.º 69 de 1953 
(Jarufe, 2018).



Discurso racial en la publicidad televisiva chilena: “cuando pequeño era rubio”

Díaz-Herrera, C. y Navarro-Conticello, J. 

[ 45 ]
enunciación

ISSN 0122-6339 • ISSNe 2248-6798 • Vol. 29, No. 1 (enero/junio de 2024), pp. 42-61.

En Chile hay tres momentos migratorios: prime-
ro, una migración de ultramar en el periodo ex-
tendido hasta la primera mitad del siglo XX con 
inmigrantes europeos y asiáticos en plazas labo-
rales mineras; en segundo lugar, posterior a la 
dictadura militar de 1973, con disminución de 
inmigración debido a políticas migratorias res-
trictivas, sumado a la emigración por persecución 
política; por último, un tercer momento en 1990, 
dando un proceso de crecimiento económico, lo 
que transforma a un Chile posterior a la dictadura 
en un polo de atracción y de retorno al país (Tijoux 
y Palominos, 2015).

En Chile, las olas migratorias de finales del si-
glo XIX y comienzos del XX tuvieron por objeto 
fortalecer las incipientes repúblicas, donde des-
tacan colonos alemanes. Hablamos de una mi-
gración sin discriminación desde Medio Oriente 
(Palestina, Siria, Líbano), quienes se instalaron en 
Santiago (Chile) y en pequeños pueblos del país. 
Las diferencias se fueron agudizando con el cho-
que cultural occidente/oriente, es decir, producto 
de discrepancias con el islam y el mundo árabe, 
lo que se tradujo en la construcción de estereoti-
pos deshumanizantes como “terroristas” o “turco”. 
La mayor inmigración árabe en Chile y América se 
dio entre 1910 y 1914, estimada en un millón de 
personas, producto de las condiciones políticas y 
económicas de Medio Oriente, la situación israelí/
palestina e intervenciones armadas en Irak, Siria y 
Libia (Zeran, 2019).

Una significativa modificación poblacional 
producto de la inmigración no llegaría de Europa 
en los siglos XIX y XX, como la blanquitud chilena 
quiso instalar, sino a comienzos de la década del 
siglo XXI, por inmigración caribeña y afrodescen-
diente. Tras el fin de la dictadura en 1989, Chile 
modificó su patrón migratorio, y pasó a tener más 
inmigrantes que emigrantes. En 2002, su pobla-
ción extranjera era de 184 464 personas (Institu-
to Nacional de Estadísticas [INE], 2003). En 2020, 
la cantidad de inmigrantes creció a 1 462 103, el 
54,6 % de Haití, Venezuela y Colombia (Instituto 
Nacional de Estadísticas, y Departamento de 

Extranjería y Migraciones, 2021). Además, la in-
migración en este contexto posee un fuerte com-
ponente afrodescendiente, que colisiona con la 
identidad nacional chilena, constituida en torno al 
referente blanco (Tijoux, 2014).

Cuando el racismo se entrecruza con clasismo, 
la situación empeora. El racismo se contextualiza 
en un momento sociopolítico y económico, por 
tanto, se tiende a la discriminación de la pobreza 
y sobre todo si es oscuro en color de piel, resa-
bios de la noción europea del racismo instalado 
en Chile (Martínez, 2010). Allí, los inmigrantes 
pobres y no blancos son percibidos más negati-
vamente que inmigrantes blancos y adinerados, 
incluso lo no-blanco puede ser más tolerado 
cuando no está acompañado de una situación 
de pobreza. Cuando el estatus adscrito (como 
color de piel) y adquirido (como profesión) se 
dan en conjunto, son socialmente más aceptados 
(Giddens y Sutton, 2022).

Es recurrente la denostación a la inmigración no 
blanca. El trato a inmigrantes de países asociados 
a la blanquitud es favorable, menos cuestionable y 
deseable. La canción de Chito Faró titulada “Si vas 
para Chile” dice: “y verás cómo quieren en Chile, 
al amigo cuando es forastero”, pareciera aplicarse 
cuando el forastero es blanco. En contraste, existe 
un sarcasmo del término “ser de luz” para referirse 
a inmigrantes afrodescendientes con intenciones 
deshonestas. Esta dicotomía semántica refleja una 
posición entre lo correcto (sujeto blanco) y lo in-
correcto (sujeto negro/mestizo). Esto descansa en 
el ideario de que si un afrodescendiente/mestizo 
llega a Chile es para delinquir o “aprovecharse” 
de las bondades del Estado de bienestar. Expresio-
nes como “las mujeres vienen a embarazarse” o 
“los hombres nos vienen a quitar trabajo” reflejan 
esta representación según estudios del Instituto 
Nacional de DD. HH. (2017).

La racialización en el espacio público se mani-
fiesta simbólicamente por la desconfianza genera-
da en espacios cotidianos como chistes, apodos, 
burlas o postergación de necesidades en las polí-
ticas públicas, basados en la pigmentación de la 
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piel. Esta situación permea todos los ámbitos, in-
cluso los medios de comunicación, donde se invi-
sibiliza y estereotipa a personas de piel oscura, y 
se las asocia con conductas como delitos, pobre-
za, ignorancia y violencia (Pineda, 2021).

La racialización migratoria se percibe como 
“problema social”, y configura una percepción 
negativa desde los medios, como si el fenóme-
no migratorio fuese el culpable de las tasas de 
desempleo, escasez de servicios públicos, pobreza 
y criminalidad (Tojoux y Palominos, 2015).

El discurso de la prensa ha sido decisivo en mo-
mentos claves, ya que ha modelado imaginarios 
sobre la nación, sus límites, el nosotros y los otros 
(Rubilar, 2015). Así, los medios de comunicación 
son funcionales como socialización política, pues 
comunican creencias e ideologías, y configuran 
valores y representaciones de la realidad (Giddens 
y Sutton, 2022).

En Chile, el consumo televisivo es significativo, 
con un promedio de 2,6 televisores por hogar, ci-
fras comparables con países desarrollados. Según 
estudios de televisión abierta del Consejo Nacio-
nal de Televisión en 2016, en televisión abierta 
existen dos grupos de representación: “perjudica-
dos” y “favorecidos”. Los primeros exhiben pobla-
ción indígena, sectores populares y homosexuales, 
mientras que los “favorecidos” refieren personas 
de estratos acomodados o autoridades políticas 
(Amigo et al., 2016).

Van Dijk (citado por Martínez, 2010) plantea 
que en Chile los medios de comunicación son 
parte del problema del racismo, y son poco cola-
borativos para superarlo. Allí, no solo los medios 
masivos y oficiales pertenecen al sector más con-
servador, sino que hay pocos medios alternativos 
y reformistas, situación distinta a otros países lati-
noamericanos. Esto repercute en la reproducción 
discursiva dominante que se internaliza con len-
guajes diversos en diferentes estratos.

Debido a la relevancia del consumo televisi-
vo chileno, la publicidad se convierte en un ele-
mento simbólico y discursivo ideológicamente 

(Van Dijk, 2000a). Las agencias de publicidad traba-
jan a solicitud de sus clientes, compañías que buscan 
aumentar sus ventas, entendiendo el rol socializante 
de los medios de comunicación, los cuales materiali-
zan ideologías y creencias (Van Dijk, 1990).

Quienes solicitan asesorías publicitarias pi-
den modelos eurocéntricas: cabello rubio, piel 
blanca, estatura sobre 1,80 metros, y ojos claros 
(Contardo, 2008). Amigo et al. (2016) señalan que 
la representación televisiva no ha sido suficiente-
mente abordada socioantropológicamente, a pesar 
de la presencia de este medio en hogares chilenos, 
y sin profundizar en aspectos ideológicos o estruc-
turales que perpetúan la discriminación y supuesta 
superioridad de unos por sobre otros.

Contardo (2008) recapitula la distinción de 
clases en Chile según colores, mestizajes e inmi-
gración procedente. Por ejemplo, la percepción 
de estatus difiere según si los ancestros son euro-
peos o latinoamericanos, el origen del apellido y 
el lugar de residencia; de esta manera se caracte-
rizan clases altas, medias o bajas. Un estudio del 
Instituto Nacional de DD. HH. (2017) sugiere que 
una parte significativa de la población chilena se 
considera más blanca que otros latinoamericanos, 
y percibe a los inmigrantes como más “sucios” que 
los chilenos.

Un estudio de Prejuicio y Discriminación Ra-
cial en Chile (2018, citado por Zeran, 2019) de la 
Universidad de Talca señala que el 70,7 % de la 
población cree que tener apellido mapuche perju-
dicaría conseguir empleo o ascensos, y el 52,8 % 
no considera tener ancestros mapuches. Esto es 
interesante dada la tardanza en el reconocimien-
to legal de los pueblos originarios. Según Rojas 
(2023), la Ley n.º 19.253 de 1993 reconoce a los 
mapuches, aimaras, rapa nuis, atacameños, que-
chuas, collas, kawashkars (o alacalufes) y yámanas 
(o yaganes). Los diaguitas fueron reconocidos en 
2006 y los changos, en 2020. Otros pueblos, co-
mo huilliches y selk’nam, aún esperan proyectos 
de ley, y los aónikenk (o tehuelches) no están en 
proceso de reconocimiento.
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Marco teórico o conceptual

Una lectura poscolonial y desde la 
sociología de la imagen

Es pertinente una lectura desde las teorías de 
la colonialidad. Esta perspectiva, fundada por 
Quijano (2020), es asumida por intelectuales y 
movimientos sociales interesados en estas te-
máticas. La colonialidad retomó fuerza con la 
discusión semántica sobre modernidad/posmo-
dernidad, donde la categoría poder se invisibilizó 
tras la caída de los socialismos reales y la URSS. 
El concepto de colonialidad del poder describe 
“un patrón de dominación global propio del siste-
ma-mundo moderno/capitalista originado con el 
colonialismo europeo a principios del siglo XVI” 
(Quintero, 2020, p. 3).

Según Quijano (2019, citado por Méndez, 
2021), la colonialidad del poder se define co-
mo un cúmulo eidético con poca sistematización 
que describe la Conquista de América como hi-
to definitorio del orden mundial actual, con una 
América Latina protagonista y víctima del deve-
nir histórico y capitalista mundial, para benefi-
cio europeo y norteamericano, con una minoría 
que controla los recursos. Esta relación biológica 
y cultural establece que el color de piel define 
capacidades, cosmovisiones y jerarquías societa-
les, a la vez que crea un “nosotros” y un “ellos” 
superior. La raza se transforma en un criterio de 
distribución de estatus, territorial y de roles den-
tro de la estructura social. 

El tránsito de colonialismo a colonialidad, de 
Quijano (2019, citado por Méndez, 2021), se re-
fiere al primero como un proceso histórico que 
culmina con las independencias, y al segundo co-
mo el consiguiente pensamiento, ideologías y con-
quista de subjetividades a pesar de la pérdida de 
territorios, lo cual resulta en una disputa del poder 
político, económico y simbólico.

Conceptualizar el poder discursiva o repre-
sentacionalmente es pertinente debido a su 

invisibilización en la teoría social desde finales de 
los años 1980 (Quintero, 2020). Quijano (2020, 
citado por Quintero, 2020) expone la emergencia 
de los Estados-nación y sus identidades, desarro-
lladas bajo relaciones económicas y sociales, que 
establecieron una clasificación social fundamenta-
da en clases étnicas y raciales, lo cual mercantiliza 
las relaciones sociales y subjetividades, y genera 
una semántica explotador/explotado.

Desde una postura crítica hacia lo simbólico, 
cuestionamos el disciplinamiento iconográfico 
que “a pesar de haberse generado en el transcur-
so de las batallas comerciales trasatlánticas de la 
modernidad colonial temprana, forman parte de 
las gramáticas transculturales de la última globa-
lización y de los discursos interculturalistas de 
la poscolonialidad” (Mignolo, 2007, citado por 
Barriendos, 2011, p. 15).

Según lo anterior, se releva una sociología de 
la imagen, de Rivera Cusicanqui (2015, citado por 
Díaz Herrera, 2020), como una subdisciplina capaz 
de irritar fronteras disciplinarias científico-sociales 
al integrar múltiples perspectivas epistémicas, teó-
ricas y metodológicas, lo cual permite comprender 
mejor la realidad social y cultural.

En una lectura racial discursiva de la imagen 
“emerge del sometimiento colonizador quien 
asume una posición superior dentro de la verti-
calidad de estatus social” (Díaz Herrera, 2020, p. 
2047). Independientemente del origen del discur-
so, la imagen no es meramente ornamental, sino 
una voz por visibilizar. Esta aproximación es sin-
téticamente kantiana, es decir, no es solo teoría/
estética, sino también analítica y práctica. En otro 
sentido, emerge una tensión del discurso publici-
tario respecto al cuerpo. Este se vuelve estático al 
no poder comunicar por sí solo, sino por pautas 
conducidas por los medios con relación a belle-
za y aceptación. Además, el cuerpo es un objeto 
semiótico representado por diferentes lenguajes, 
particularmente el colonialista, poder ideológi-
co expresado a través del discurso publicitario 
(Godoy et al., 2019).
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Para Rivera Cusicanqui (citado por Díaz Herre-
ra, 2020), analizar la imagen posee una función 
simbólica, desentraña “aspectos históricamente 
normativizados por la cultura dominante y que, 
en este sentido, atenta contra lo subalterno, sus 
significados, su cotidianeidad, la configuración 
de representaciones sociales y arquetipos colec-
tivos” (p. 2047).

Según Rivera Cusicanqui (2015, citado por 
Díaz Herrera, 2020), la sociología de la imagen 
requiere de un conocimiento histórico para una 
comprensión sociológica y antropológica, para 
analizar holísticamente la imagen. Esto permite 
una lectura discursiva de las relaciones humanas, 
simbolismos, lenguajes, normatividades y compo-
siciones estructurales.

La televisión consolida una estética política 
desde la subjetividad, la cual normativiza el mun-
do contemporáneo. Actualmente, el colonialis-
mo opera como estructura tecnológica donde se 
imbrican medios de comunicación y poder, que 
tiende a normalizar y socializar una política del 
cuerpo. La publicidad como discurso normativo 
construye performatividad en torno a roles (Godoy 
et al., 2019).

El blanqueo de Chile no es solo un  
blanqueo económico

Tras la abolición de la esclavitud, persistió la per-
cepción de inferioridad hacia estas comunidades, 
excluidas de lo político, económico, educativo y 
cultural, siendo omitidas de la narrativa histórica, 
como un intento de blanquear la emergente figura 
del Estado-nación latinoamericana (Pineda, 2021).

Utilizaremos la metáfora de Moulian (2002), 
escrita en 1997, vigente para fines analíticos. El 
autor analiza el ingreso del modelo neoliberal co-
mo experimento chileno desde 1975 instalada la 
dictadura militar, hasta la transición democrática, 
identificando cambios no solo económicos, sino 
también una metamorfosis capaz de internalizar 
valores económico-liberales con la búsqueda de 
distinción de un grupo respecto las clases bajas.

El autor expone un hito que revela discursos 
ideológicos y político-económicos relevantes: la 
representación de un nuevo Chile; país que de-
ja atrás la experiencia socialista de Allende pa-
ra enfocarse en un futuro de esplendor, con una 
economía exportadora de materias primas bajo  
un modelo económico exitoso, digno de igualar.  
Un sistema que ha reactivado la economía, a tra-
vés de la mercantilización de los servicios y la so-
ciedad civil, lo que permitió un tránsito desde un 
ciudadano político a un ciudadano credit card, un 
consumidor que prioriza su bienestar individual 
por sobre el tejido social.

Moulian analiza el blanqueo de Chile como 
metáfora económica en la Expo-Sevilla de España 
en 1992, donde Chile presentó un iceberg: un ma-
cizo de hielo, blanco, frío, sólido, de base fuerte y 
transparente. Para el autor, blanquear significó ex-
hibir ideologías y valores puros en una economía 
sana y reluciente, con una política y sociedad en 
crecimiento que proyecta el futuro con optimismo, 
capaz de demostrar estabilidad y confianza.

Visualizamos la discursividad del blanco como 
color puro y positivo, contrapuesto a la pigmenta-
ción mestiza, calidez latinoamericana y sus bemo-
les climáticos. El iceberg no representa la diversidad 
climática de Chile, con hielos al sur y un norte árido 
y caluroso. El blanco se posiciona como superior, 
positivo, óptimo, vanguardista en lo económico, 
pero conservador y frío en lo valórico, sin la calidez 
del mestizaje, que se percibe como desconfianza o 
retroceso de la modernidad según Rivera Cusican-
qui (2015, citado por Díaz Herrera, 2020)

Las revueltas estudiantiles chilenas de 2006 y 
2011, con amplia adhesión ciudadana, impulsaron 
la idea de cambiar la Constitución, firmada en se-
gunda instancia en democracia por el expresidente 
Ricardo Lagos, confeccionada en 1980 durante la 
dictadura militar, con preceptos de un Estado sub-
sidiario, neoliberal, conservador y nacionalista.

En octubre de 2019, la cuestionada carta mag-
na fue deslegitimada durante el estallido social 
(Heiss, 2023). La ciudadanía se manifestó como 
no se había visto en décadas, apeló a un relato 
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de unión que logró cuestionar en parte el modelo 
como “experimento chileno” y abrió un camino 
hacia un reconocimiento plurinacional.

Emerge un llamado a construir una nueva 
Constitución legitimada desde la organización 
ciudadana, consciente de los DD. HH. y del re-
conocimiento a sectores históricamente alejados 
del poder, como los pueblos originarios. Este tex-
to se inspiraría en el respeto por derechos funda-
mentales de una sociedad democrática, empática 
con grupos en desventaja y velando por la igual-
dad en dignidad y derechos, con el objeto de evi-
tar la discriminación racial, étnica, cultural, etc. 
(Gallardo, 2018).

La aprobación de un nuevo proceso constitu-
yente transitó desde una izquierdización a una de-
rechización en la visión del nuevo Chile. El triunfo 
de la opción reformista “Apruebo” (78 %) fue se-
guido de cerca por el conservador “Rechazo” 
(62 %), que apelaba a “una que nos una” y “recha-
zar para reformar”, sin buscar reformas medulares. 
El proceso concluye con la victoria de la opción 
“En contra”, que en rigor mantenía el statu quo de 
la actual Constitución legada de la dictadura y re-
chazaría una propuesta más conservadora y nacio-
nalista. Se desvanecieron los anhelos de una carta 
magna que reconociera la plurinacionalidad, con 
la inclusión de 17 escaños para pueblos origina-
rios, que fue criticada tras el triunfo del “Rechazo”, 
el cual destacó por criticar el proceso reformista, 
debido a la inexperiencia, baja presencia de la 
derecha, escándalos, desprestigio de los constitu-
yentes incluso generando falsas noticias para au-
mentar la desaprobación (Heiss, 2023).

A mayor abundamiento, una de las principales 
críticas del “Rechazo” fue la plurinacionalidad, y 
llegó a argumentar que sería una Constitución que 
dividiría al país entre chilenos y mapuches, ya que, 
de forma separatista, distinguiría territorios, límites, 
banderas, valores patrios y criollos. Esto se eviden-
ció en las críticas hacia la expresidenta de la Con-
vención Constitucional de la República de Chile, 
dra. Elisa Loncon, una mapuche que lideró el pri-
mer proceso de reforma a la Constitución, y quien, 

a pesar de sus grados académicos y prestigio inte-
lectual, enfrentó una campaña discursiva de des-
prestigio (Diario USACH, 2023).

El discurso

El discurso “es un fenómeno práctico, social y po-
lítico” (Van Dijk, 2000a, p. 21). Quienes usan el 
lenguaje emplean el discurso como acto social a 
través del diálogo, contextualizado en un nivel so-
ciocultural. El discurso no es solo estructural, sino 
que implica acciones relacionadas, formas estraté-
gicas y teleológicas.

Según Van Dijk (2000a), el discurso posee jerar-
quías en la acción, y se constituye en complejidad 
jerárquica según la abstracción y generalidad. Sin 
embargo, esta jerarquía no excluye elementos me-
nos relevantes, ya que participan tanto elementos 
globales como locales. El discurso es una forma de 
uso lingüístico, expresión de ideas, difusión filosó-
fica y un suceso comunicativo (Van Dijk, 2000b).

Van Dijk (2000b) plantea que el análisis de dis-
curso refiere a: un conjunto de interacciones co-
municativas a nivel social; un contexto específico 
que debe atenderse según el mensaje; el anclaje 
de un discurso como práctica social y su categori-
zación; “la secuencialidad y funcionalidad de los 
niveles y dimensiones del discurso; el análisis del 
sentido; las estrategias empleadas en la construc-
ción del discurso; la cognición social” (p. 31).

En definitiva, el objetivo del análisis del dis-
curso es “producir descripciones explícitas y de 
unidades del uso del lenguaje” (Van Dijk, 1990, 
p. 45). El análisis discursivo posee dos dimen-
siones: textual y contextual. La primera describe 
las estructuras del discurso en diferentes niveles, 
mientras que la contextual relaciona estas descrip-
ciones textuales con propiedades del contexto.

Desde una postura epistémica sociocrítica, el 
análisis crítico del discurso (ACD) busca explicar 
cómo los discursos están imbricados en discursi-
vidades dominantes que se proyectan desde el po-
der; así, estos reflejan prácticas de dominación con 
carga ideológica que el analista espera superar, 
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múltiples, con necesidad de interpretación y com-
prensión de la realidad social (Valles, 1999). Las 
fuentes analizadas fueron publicidades en televi-
sión chilena abierta, por su accesibilidad pública.

En términos de recolección de la información, 
el tipo de muestra es por oportunidad, a razón de 
casos fortuitos que fueron emergiendo (Hernández 
Sampieri y Mendoza, 2018). Se consideró a la pu-
blicidad como unidad de análisis.

Las publicidades fueron analizadas en horario 
estelar (20:00 a 00:30 horas) del 26 de julio al 01 
de agosto, durante vacaciones invernales, cuan-
do la audiencia televisiva es mayor. Se observaron 
1890 minutos de televisión, incluyendo programas 
y publicidad, en los principales canales chilenos 
de televisión abierta: Televisión Nacional de Chile, 
Chilevisión, 13C y Megavisión, con una duración 
promedio de 30 segundos por publicidad.

La decisión metodológica del horario estelar 
obedece a que es la franja horaria de mayor nivel 
de audiencia en jornada vespertina y nocturna, y 
en la cual se incluyen diversos programas como: 
misceláneos, informativos, noticieros centrales, 
películas de géneros variados, acción, comedia y 
familiar, programas de concursos, viajes, cultura-
les, deportes, miniseries, teatro en televisión. Ade-
más, es el horario mejor valorizado en el mercado 
televisivo, con elevados costos por exhibición en 
pantalla, que lo hace elemental para nuestros fines 
discursivos.

En los criterios de inclusión, se consideraron 
publicidades con imágenes o partes de figura hu-
mana con colores de piel identificables. Por otro 
lado, los criterios de exclusión consideraron pu-
blicidades con imágenes digitales, corpóreas, sin 
figura humana real, promociones de programas de 
sus propios canales, publicidad gubernamental, o 
de canales de televisión paga.

Se utilizó un televisor para observar sistemáti-
camente todos los canales, en búsqueda de tandas 
publicitarias. Una vez encontradas, se observaron 
todos los espacios publicitarios hasta la finaliza-
ción de la tanda publicitaria. Luego, se procedió 
sistemáticamente a cambiar de canal con el objeto 

eliminar o contribuir una vez que se manifiestan 
con una disposición liberadora (Van Dijk, 1999).

En esta dirección, según Ruíz (2009), una pers-
pectiva crítica tiene tres niveles que operan simul-
táneamente: textual, contextual e interpretativo. 
Para este estudio es relevante el nivel interpreta-
tivo, que explica el discurso como información, 
ideología y producto social.

A nivel conceptual, el ACD se enfoca en com-
prender la noción de poder e ideología del dis-
curso, mediante técnicas interpretativas para 
identificar estrategias discursivas, factores con-
textuales y apropiación política (Pardo, 2013). 
Por otro lado, al definir nuestro problema de in-
vestigación, en palabras de Van Dijk (2016) el au-
tor arguye que en el ACD destacan las siguientes 
propiedades: se centra en problemas sociales y de 
orden público, más que lo meramente estructu-
ral discursivo; problematiza lo multidisciplinario; 
describe estructuras discursivas en relación con las 
estructuras sociales de la interacción; y focaliza el 
discurso según se representan las relaciones de po-
der, abuso y dominación.

Según lo anterior, se pretende responder ¿cómo 
se expresa el discurso racial a través de la publici-
dad en medios de comunicación televisiva en ho-
rario de mayor audiencia en Chile?

Amigo et al. (2016) indican una “producción 
y reproducción de un modelo simbólico-étnico 
blanco, dominante en la televisión de alta audien-
cia, que privilegia la representación de personas 
blancas por sobre la mayoría mestiza en este me-
dio de comunicación” (p. 153), pero en una au-
diencia que acusa recibo de la negación de siglos 
de mestizaje y reconocimiento que el color de piel 
otorga estatus. A pesar de la narrativa de inexis-
tencia del racismo latinoamericano, este persiste 
a través de mecanismos socioculturales que lo ha-
cen simbólico e imperceptible (Pineda, 2021). 

Metodología

El estudio posee un enfoque metodológico cualita-
tivo, el cual considera la existencia de realidades 
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de encontrar otro ciclo comercial, hasta finalizar el 
horario planificado; así, se clasificaron y categori-
zaron las publicidades televisivas.

El estudio posee un diseño etnográfico y com-
prensivo, para entender e interpretar holísticamen-
te diversos ámbitos del sistema cultural, estilos de 
vida de grupos o comunidades (Cotán, 2020). Este 
diseño permite una observación directa de prác-
ticas y artefactos como fotografías, imágenes, vi-
deos, diarios, etc., donde se levantan categorías 
analíticas trianguladas con información, teoría u 
otros estudios (Hernández Sampieri y Mendoza, 
2018).

Se aplicó un tipo de análisis comprensi-
vo (Díaz, 2009), con alcances hermenéuticos 
(Hernández Sampieri y Mendoza, 2018), y a partir 
del cual se desentrañaron tres categorías medula-
res: a) distinción afrodescendiente/mestiza peri-
férica; b) afrodescendiente/mestiza como imagen 
foránea; y c) afrodescendiente/mestiza postura 
alternativa-reformista.

Las categorías analíticas de blanquitud y afro-
descendiente/mestizo se desarrollaron teóricamen-
te a partir de una connotación semántica, la cual 
reconoce a la “otroriedad” a partir de un cono-
cimiento jerárquico, universal y racional impues-
to por Europa en contraposición de un paradigma 
“otro” (Mignolo, 2003, citado por Paz, 2011). Se 
asume la frontera (idea de adentro/afuera) como 
una distinción epistémica emergente desde la peri-
feria de una modernidad colonial, de ahí se propo-
ne la necesidad de observar desde otra perspectiva 
para evitar asumir a priori una superioridad, como 
emergencia de “lugar dicotómico de enunciación” 
(Paz, 2011).

La blanquitud destaca como predominante en 
los medios publicitarios, logra expresar una clasifi-
cación binaria colonial, donde lo blanco se super-
pone a la otroriedad de piel oscura (Godoy et al., 
2019). Esto resulta en una categorización dicotómica 
(Tijoux y Córdova, 2015) en nuestro caso: lo blan-
co (blanquitud), respecto lo afrodescendiente/mesti-
zo, donde se considera frontera lo no blanco, al ser 
lo afrodescendiente una representación minoritaria. 

En este sentido, según el Censo 2017, la cantidad de 
personas que se identificaron como afrodescendien-
tes fueron 9919, esto es 0,06 % de la población total 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2023).

Resultados y análisis

En Latinoamérica, el estatus socioeconómico está 
asociado al color de piel; cuanto más claro, ma-
yor estatus, según Campos y Medina (2018, cita-
dos por Orozco et al., 2019). En Perú, a pesar de 
ser multicultural, la publicidad se tiñe de racismo 
y discriminación; al representar a la mujer afro-
peruana en labores domésticas y subordinadas, se 
reproduce una práctica que perpetúa estos este-
reotipos en el imaginario colectivo debido a su re-
petición masiva (Benavides y Cabel, 2022). Según 
Turpo y Gutiérrez (2019), programas cómicos pe-
ruanos de alta audiencia transmiten aspectos racis-
tas explícita e implícitamente, donde se abordan 
temas sociales, físicos, culturales, lingüísticos (in-
sultos) y simbólicos.

En México, según Tipa (2023), el racismo en la 
publicidad destaca un blanqueamiento del cuer-
po infantil, más que en cuerpos adultos, lo que 
termina por naturalizar y legitimar la imagen ra-
cial de la sociedad mexicana. Predomina la tez 
blanca, cabellos con matices de castaños hacia 
rubios, u ojos claros; así, se minimiza el uso de 
los tonos oscuros o negros. El autor expone que la 
racialización es poco explorada; a pesar de que 
la publicidad es uno de los principales objetiva-
dores del deseo, termina legitimando estereotipos 
y normalizando la exclusión (Tipa, 2020). 

En Chile, algunas publicidades incluyen solo 
personas de piel blanca en productos de cuidado 
e higiene personal, bancos, alimentación, bebesti-
bles, alcohol, retail y grandes tiendas, snacks dul-
ces y salados, telefonía y comunicación, juegos de 
azar, combustibles, construcción, farmacia, pro-
ducto de limpieza.

En las publicidades que incluyen solo personas 
blancas, sus diferencias en blanquitud se caracteri-
zan por matices en el color de piel, cabello y ojos. 
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Predominan los colores de piel blanca y tez trigueña 
clara; los cabellos también fluctúan en matices, des-
de castaño oscuro a castaño claro, solo algunas em-
presas usan de plano personas rubias de ojos verdes.

Al sistematizar la información de nuestras uni-
dades de análisis, podemos dar cuenta de que las 
publicidades que incluyen personas afrodescen-
dientes/mestizos son de los sectores ligados a te-
lefonía y comunicación, retail y grandes tiendas, 
alimentación, bebestibles, alcohol, caja de com-
pensación, cuidados e higiene personal, limpieza, 
centro deportivo hípico.

Un ejemplo de estas particularidades sociales, 
históricas y económicas, lo observamos a través 
de la productora audiovisual Otrofoco (2017), que 
crea un video que refleja la tensión de la desigual-
dad racial. El trabajo titulado “El cuico negro”1 es 
un video de humor crítico que ilustra las desven-
turas de un joven de piel morena, a pesar de per-
tenecer a un nivel socioeconómico alto que debe 
enfrentar diferencias de trato y representación en 
comparación con sus pares de estrato socioeco-
nómico y piel blanca. En el video, el cuico negro 
es confundido en restaurantes como un mesero, 
en canchas de tenis como un pasa pelotas, o sos-
pechoso si se acerca a su propio vehículo de alta 
gama. El protagonista viste una camiseta de fútbol 
del club Colo Colo, institución deportiva popular 
e identificada con las capas medias y populares. 
El nombre del club hace referencia a un personaje 
histórico del pueblo araucano, lo cual podría inter-
pretarse como un gesto de respeto por los ances-
tros y líderes guerreros de los pueblos originarios 
en Chile. Sin embargo, la realidad actual muestra 
que los pueblos originarios en Chile suelen ser ex-
cluidos y no considerados dentro de la cultura do-
minante “chilena” (Subercaseaux, 2021).

1 En Chile, cuico(a) es una persona de posición socioeconómica alta. Se 
caracteriza por tener buen nivel de vida, habitar en sectores adinerados, 
casas fastuosas, comodidades, sin preocupaciones económicas y gozar de 
lujos. Ideológica y políticamente tienden a ser de derecha, conservadores, 
apegados a valores patrios, criollos y son la clase dominante del país. Son 
poseedores de convergentes y robustas formas de capital material, social 
y cultural y una disposición a reproducir estas formas de capital en sus 
próximas generaciones (Bourdieu, 2000). 

En Chile, las claras segmentaciones sociales 
y económicas se reflejan en la distribución des-
igual de la riqueza. Los niveles altos residen en 
sectores específicos que terminan por configurar 
unos subsistemas estratificados donde predominan 
personas blancas, adineradas e ideológicamen-
te de derecha. Esto se evidencia en los resultados  
de elecciones políticas, una minoría con poder en 
todos los ámbitos.

A pesar de que Chile ha experimentado una re-
ducción en los índices de desigualdad en las últi-
mas tres décadas según índice de Gini, no resulta 
una baja significativa (Banco Mundial, 2023). En 
ese tiempo, este coeficiente disminuyó 0,10 pun-
tos, lo que se tensiona con el producto interno bru-
to (PIB) per cápita que aumenta progresivamente. 
Desde una perspectiva comparada, en el año 2018 
Chile posee un coeficiente de 45,90 %; Argenti-
na, 38,60 %; Uruguay, 37 %; Paraguay, 44,90 %; 
Bolivia, 43,50 %; Perú, 45,40 %; Brasil, 44,90 %; 
Colombia, 48,90 % (Banco Mundial, 2023), lo 
que evidencia que Chile, teniendo un creciente y 
mayor PIB per cápita que sus pares, se tensiona 
con un coeficiente de Gini que disminuye de for-
ma no significativa.

Esta desigualdad refleja que existe mucho dine-
ro concentrado en pocas personas. Hablamos de 
una distribución de riqueza significativamente des-
igual que seguirá siendo un tema pendiente, toda 
vez que es una discusión que se pretendía instalar 
a partir de la redacción de una nueva Constitución 
que, sin embargo, falló al triunfo de la opción “Re-
chazo”, y con lo cual se sepultó la posibilidad de 
instalar dicha discusión.

El problema surge cuando el poder se con-
centra en pocos grupos económicos que también 
controlan los medios de comunicación, como la 
televisión y propaganda. Estos grupos administran 
recursos y poder, a través del retail, bancos, ali-
mentos y medios de comunicación, y posibilitan la 
acumulación de diversas formas de poder.

Según lo anterior y en el contexto chileno, re-
sulta crucial analizar la imagen en la publicidad 
como un elemento simbólico y discursivo a partir 
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Podemos aplicar la distinción social del gusto 
(Bourdieu, 2012), en el entendido de que la elec-
ción de un producto refleja la condición de clase 
del sujeto, con clara disposición hacia asegurar la 
reproducción social y cultural (Bourdieu, 2000).

Las publicidades con personas afrodescendien-
tes-mestizas son menos frecuentes y tienen carac-
terísticas particulares. Se orientan a reivindicar una 
imagen mestiza y afroamericana como mensaje re-
belde y contestatario, que busca sobreponerse a la 
hegemonía y poder dominante (Rivera Cusicanqui, 
2015, citado por Díaz Herrera, 2020), que coincide 
con que esta representación subversiva se encuentra 
en jóvenes que desafían lo normativo y conservador.

Un ejemplo del protagonismo mestizo en publi-
cidad es una campaña de un producto de limpie-
za de cabello, protagonizada por el único rostro 
televisivo de piel morena en los cuatro canales de 
televisión. La protagonista domina los primeros 
planos, en un entorno de estrato alto. La publici-
dad apela a una semántica binaria de colores e 
imagen, con una protagonista de tez morena que 
viste colores claros, en un espacio natural y lumi-
noso. Según Cuervo (2012), el color blanco se aso-
cia positivamente con sensaciones de inocencia, 
bondad, pureza y limpieza.

de los planteamientos de Rivera Cusicanqui (cita-
do por Díaz Herrera, 2020). En este sentido, las 
publicidades con personas blancas orientan sus 
productos estratificados hacia capas medias altas 
y altas, con poca disposición hacia los estratos 
medios o bajos, resultando más bien anecdótico 
cuando la hay. Sin embargo, de existir dicha ima-
gen, se expresa con valores familiares, de esfuerzo, 
constancia a las adversidades, con una proyección 
de futuro que busca en el hogar la tranquilidad 
para surgir, sensaciones que no encontraríamos al 
margen del hogar.

Una publicidad de utensilios de cocina clara-
mente apunta a un público de estrato alto. Sin ne-
cesidad de expresar figuras humanas en gran parte 
del tiempo, la estética del producto sugiere un 
consumo de alto estándar, que utiliza el color gris 
para transmitir pulcritud y elegancia en un espacio 
de vitrinas geométricamente ordenadas. En segun-
do plano, una mujer rubia y esbelta vestida de ne-
gro irrumpe brevemente; marca presencia con su 
actitud y contraste de color. La imagen resalta bi-
nariamente, al observar tonalidades grises-negros 
que en marketing generan emociones de elegan-
cia, poder y estabilidad, contrastados con blanco y 
rubio (Cuervo, 2012).

Figura 1
Fotograma del video “El cuico negro”

Nota: tomado de Otrofoco (2017).
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Otra publicidad con afrodescendientes y mes-
tizos es una propaganda de materiales de cons-
trucción, donde aparecen en primeros planos 
caracterizados con el estereotipo de “obreros de 
construcción”. La publicidad describe el trabajo del 
sector y las ventajas de comprar en un popular retail 
de materiales construcción y arriendo de maquina-
rias. Velásquez et al. (2020) destacan que el sector 
productivo de la construcción y no calificado han 
absorbido gran parte de inmigrantes afrodescen-
dientes, quienes cumplen labores que los chilenos 
están abandonando, así como trabajos rurales y es-
tacionales, logrando una absorción exitosa para es-
ta población.

Un hecho que se puede observar es el au-
mento del trabajo informal callejero en Chile, 
que en 2021 alcanza un 40 % anual (Cámara de 
Comercio de Santiago, 2024). No es difícil encon-
trar afrodescendientes vendiendo golosinas y fru-
tas de estación en negocios improvisados y en los 
semáforos cuando están en rojo.

Comparativamente se publicitan dos productos 
de limpieza/belleza capilar de la misma marca, 
que utiliza semánticas raciales de forma icónica y 
simbólica. En una de ellas, la consigna es “daño”, 
y la protagonista es una mujer morena. La ima-
gen muestra a una mujer con cabello desprolijo, 

deteriorado, sin peinar, enredado, que denota can-
sancio e inconformidad con su forma de vivir. Es 
una imagen opaca hasta que utiliza el champú, su 
imagen cambia más viva con colores, feliz, dicho-
sa, pero con la misma mujer mestiza. 

En contraste, la otra versión de la misma marca 
presenta la consigna “fortaleza” para el cabello, 
cuya imagen es una persona blanca y rubia. Aquí 
no se exhibe deterioro u opacidad, sino que se uti-
lizan colores vivos, audaces, que invitan a obser-
varla como ejemplo de vitalidad y éxito.

Figura 3
Captura de pantalla de “Tío Nacho Antidaño  
‘Historias de tu pelo?’”

Nota: tomado de Tío Nacho (2021).

Figura 2
Captura de pantalla de la publicidad “Vanart aceite de Coco‘Pamela Díaz’”

Nota: tomado de Preunic (2021).
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Figura 4
Captura de pantalla de “Tío Nacho, tu cabello está 
vivo

Nota: tomado de Tío Nacho (2019).

Una publicidad de productos de limpieza fa-
cial y antisépticos, promocionados como “anti- 
imperfecciones”, se protagoniza por una mujer 
mestiza. En ambas publicidades, el producto dér-
mico antiséptico y capilar enfatiza en la represen-
tación simbólica de la “imperfección” o el “daño” 
con personas mestizas. Aunque no todos sus pro-
ductos han sido publicitados con mestizos, sino 
con personas blancas, Gascón (2021) diría que no 
existen metáforas inocuas o ingenuas.

Buitrago et al. (2024) plantean la necesidad 
de cuestionar la supuesta superioridad blanca de 
la belleza en la construcción del conocimiento. 
Argumentan que persiste una representación co-
lonialista donde lo blanco es socioculturalmente 
superior, arraigada desde la imposición eurocéntri-
ca e ibérica desde 1492, sobrevaloración que per-
dura debido a la herencia de poder y blanquitud 
en sectores privilegiados y de poder simbólico.

Este imaginario estético se configura como un 
sistema de creencias que opera gracias a esta su-
puesta superioridad, instalando una dicotomía 

semántica entre blanquitud/negritud. Esta se expre-
sa en desigualdades estructurales, que categoriza el 
mestizaje y la negritud como minoría estigmatizada 
a priori, e invisibiliza la blanquitud como una cate-
goría conceptual que no se cuestiona sus caracterís-
ticas físicas y sociales. En esta dirección, podemos 
hablar entonces de una ocupación colonizadora no 
solo a nivel territorial, o de costumbres, sino tam-
bién de pensamiento (Buitrago et al., 2024), desde 
donde podemos generar categorizaciones concep-
tuales que permitan clasificar la racialización.

Al analizar las publicidades en conjunto, se 
observa una tendencia hacia el uso diferencial de 
mestizos y blancos, lo que refleja una composi-
ción teleológica discursiva. Buitrago et al. (2024) 
plantean que implícitamente la supremacía blanca 
es fundamental en la industria cultural. Por ejem-
plo, en el cine, las historias giran alrededor del 
hombre blanco, como arquetipo ideal, modelo de 
aspiración occidental, que estigmatiza y cosifica a 
la mujer en términos raciales y sexuales.

En consecuencia, podemos configurar tres dife-
rentes categorías:

a. Afrodescendiente/mestizo de dimensión 
periférica. Publicidad cuyo sujeto afrodes-
cendiente/mestizo aparece brevemente, 
en segundos o terceros planos, como un 
elemento secundario, inadvertido, invisi-
bilizado. Esta presencia se interpreta discur-
sivamente de compromiso periférico, cuya 
presencia es una aparición honrosa, que 
pretende superficialmente contextualizarse 
en el territorio, de forma nominal, un guiño 
a la diversidad, a la validación de la otro-
riedad desde lo periférico con el objeto de 
parecer políticamente correcto.

b. Afrodescendiente/mestizo como imagen 
foránea. Aparición del sujeto afrodescen-
diente/mestizo con mayor presencia, goza 
de numerosos primeros planos compartidos 
con personas blancas al mismo nivel. Sin 
embargo, esta publicidad se caracteriza por 
ser de origen extranjero, publicidad importa-
da, realizada fuera de las fronteras chilenas, 
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creadas en países donde el afrodescendiente 
posee mayor presencia.

c. Afrodescendiente/mestizo de postura alterna-
tiva-crítica. Publicidad que explicita al afro-
descendiente/mestizo como reivindicación 
de lo subalterno. Nos referimos a un llama-
do a la validación de la otroriedad. Es una 
categoría transformadora y, en términos se-
mánticos, contraria de la blanquitud norma-
tivamente deseable. Se enarbolan posiciones 
que apuntan hacia el “pago de una deuda his-
tórica” que la hace visible y confrontacional 
ante la hegemonía que se desarrolla en tér-
minos discursivos como blanca y normativa. 

Es una perspectiva donde lo afrodescendien-
te/mestizo posee una perspectiva sociocríti-
ca, por tanto, transformadora de la realidad 
en términos epistemológicos, la que buscaría 
la emancipación de los sujetos, toda vez que 
se reconoce la desigualdad racial (Muñoz y 
Runge, 2021).

La tradición social, política y económica de 
Chile ha favorecido históricamente el dominio de 
una minoría blanca, que rige en lo político-eco-
nómico, social y los medios de comunicación. 
La tradición oligárquica invita discursivamente a 
incorporar blanquitud por sobre otros colores de 

Figura 5
Captura de pantalla de “#YoSoyAsí y que el bullying no diga lo contrario”

Nota: tomado de Wom (2019).

Figura 6
Captura de pantalla de “#YoSoyAsí y que el bullying no diga lo contrario (2)”

Nota: tomado de Wom (2019).
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piel. La blanquitud se posiciona superior al mes-
tizaje/afrodescendiente y perpetúa imágenes que 
refuerzan este discurso de dominación. Los blan-
cos son quienes tienen acceso a servicios, con-
sumo, y se disponen a la reproducción cultural y 
habitus bourdieano.

La posición de superioridad basada en prejui-
cios, racismo y discriminación por el color de piel 
persiste en la cosificación y desprecio hacia lo no 
blanco, perpetuando estereotipos y vulnerando 
derechos humanos (Buitrago et al., 2024).

La raza es un atributo que se construye a nivel 
social, capaz de instrumentar una ubicación den-
tro de la estructura social, de clase, de estratifica-
ción; emerge en tensión respecto a lo que medios 
de comunicación proyectan para que los incorpo-
remos a un nivel discursivo.

Conclusiones

A la pregunta “¿Cómo se expresa el discurso racial a 
través de la publicidad en medios de comunicación 
televisiva en horario de mayor audiencia en Chile?”, 
damos cuenta que existen categorías discursivas que 
se expresan y diferencian en términos del color de 
piel, donde la televisión es relevante en la socializa-
ción que opera históricamente como diferenciador 
social y estatus racial. Debemos asumir que, al ser un 
estudio cualitativo con un tiempo acotado de análisis 
televisivo, las conclusiones apuntan hacia la necesi-
dad de seguir con investigaciones que profundicen y 
extiendan el tema de la racialización de los medios 
en Chile, por sus características de blanqueamiento, 
a pesar de la presencia y peso histórico de pueblos 
originarios y el mestizaje de Chile.

Existe entonces una semántica binaria blanco/
negro, aceptación/rechazo, donde la morenitud 
propia del mestizaje/afrodescendiente posee una 
disposición simbólica hacia la distinción y repre-
sentación de identidad de clase.

Desentrañamos tres categorías emergen-
tes de presencia afrodescendiente/mestiza ex-
presada como publicidad: afrodescendiente/

mestizo periférico, afrodescendiente/mestizo co-
mo imagen foránea y afrodescendiente/mestizo 
alternativa-reformista.

En esta última categoría, destaca un contras-
te con la publicidad que resulta blanqueadora en 
términos discursivos. Emerge semánticamente una 
imagen alternativa, mestiza, afrodescendiente que, 
al incorporar otros colores de piel, se dirige comu-
nicacionalmente hacia un público objetivo joven, 
rebelde, reformista, y se aleja de dimensiones más 
conservadoras. Sin embargo, sigue siendo una ex-
presión “alternativa”, ya que, en el marco de un 
Chile neoliberal, la diferenciación semántica del 
color de piel reformista también cumple la fun-
ción instrumental de propaganda neoliberal como 
apropiación cultural.

Chile, a pesar de sus particularidades históricas, 
sociopolíticas y económicas, asume un discurso 
racial que, al ser mediatizado, potencia una ima-
gen supuestamente superior del chileno blanco, en 
comparación con el mestizo-moreno o afrodescen-
diente. Esto afecta la percepción y valoración de la 
inmigración, según su cercanía a este ideal de un 
“nosotros”, así como la autopercepción de quienes 
no encajan en ese molde. Surgen estrategias discur-
sivas para diferenciarse de lo no blanco, y que bus-
can desmarcarse del mestizaje y la morenitud.

El discurso racial desde lo blanco asimila una 
imagen clara, pulcra, al margen de lo étnico, lo 
ancestral, como tradición morena/mestiza. El dis-
curso modifica una deseabilidad del color, reniega 
el origen ancestral asimilando lo foráneo, merma 
su ancestral espacio por ganar un estatus moder-
no, intensifica las luces blancas para un blanquea-
miento de rostros y cabellos. Tal como deseara 
el otrora rey del pop, cuya disposición hacia el 
blanqueamiento termina por legitimar el hecho de 
ocultar la propia apariencia, y la adapta a los re-
querimientos de una racialización modernizadora, 
neoliberal que da estatus y que se imbrican en fra-
ses cotidianas arraigadas a la cultura popular chi-
lena: “no soy moreno, soy piel canela” o “cuando 
niño/a era rubio/a... es verdad”.
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