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De que estamos hablari- 
do cuando hablamos de 
lo popular? se preguntai- 
ba, hace varios anos, 
Garcia Canclini. Hoy, cci- 
mo diria calettil,  pa,- 
dr iamos hacernos la 

misma pregunta conrespecto alos 
estudiosderecepcion: 
blamos, cuandonos referimos alas 
teoriasdelarecepcion? 

Los seis trabajos reunidos en este 
cuaderno presentan diferentes for- 
mas de concebir y estudiar los proa> 
sos de recepcion, en diversos paises.2 
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Las seis investieaciones son: "Familia. Te- - 
levision y Educacion en Mexico: 'La teoria 
educativa' de la madre como mediacion en 
la recepcion televisiva de los niuos", de Guii 

A manera de ilustracion para el lec- 
tor, se han escogido tres de estos 
trabajos: la investigacion de Gui- 
llermo Orozco, realizada en Ciudad 
de Mexico; la de James Lull hecha 
en China y la de Klaiis Bruhn Jensen 
efectuada en los Estados Unidos. 

Mediacion materna en 
la recepcion de los uinos 

se da la recepcion televisiva 
en los ninos? Para responder a este 
interrogante Guillermo Orozco 
propone tener en cuanta que los ha- 
bitos televisivos y el aprendizaje de 

llermo Orozco; "La Mediacion Familiar en 
la Constmccion de la Audiencia: practicas 
de control materno en la recepcion 'televisi- 
va' infantil", de Martha Renero; 'Television, 
Comunicacion y Aprendizaje en el Contexto 
de la Familia: Estudio etnografico realizado 
en Venezuela", de Leoncio Bamos; "Recep- 
cion Televisiva, Reforma y Resistencia en 
China: Un estudio etnografico" de James 
Lull; "La Politica del Multisignificado: No- 
ticias en la television, conciencia cotidiana y 
accion politica", de Maus Bmhn Jensen y 

Ven los Campesinos Chilenos en la 
Telenovela? Del reconocimiento a la reivin- 
dicacion del televidente", de Valerio Fuen- 
zalida. 



los ninos en su interaccion cton la 
T.V. son el resultado de una nnulti- 
ple intervencion. 

La familia se presenta como la prin- 
cipal institucion mediadora de esa 
interaccion y dentro de la familia 
las intervenciones de la madre jue- 
gan un papel central. 

Se busca, entonces, explorar esa ra- 
cionalidad que sustenta la percep- 
cion materna sobre la influencia de 
la T.V. en el desarrollo educativo 
de sus hijos. 

Orozco realizo entrevistas en pro- 
fundidad a 28 madres de familia, de 
7 audiencias diferentes del Diistrito 
Federal. 

En la exploraci0n de esa racionali- 
dad que sustenta las opiniones e in- 
tervenciones de la madre en los pro- 
cesos de recepcion televisiva de sus 
hijos, Orozco encuentra una "teoria 
educativa materna". Esta teoria es- 
ta dada por una combinacion de fi- 
losofia pedagogica, aspiraciones so- 
ciales y percepciones sobre la T.V. 
manejadas por las madres. 

Las metas educativas, el papel de la 
escolarizacion, la legitimidad otor- 
gada a la escuela como institucion 
educadora, el papel del deber, la 
responsabilidad y el entretenimien- 
to en la vida de los ninos, y las ideas 
acerca de lo que es ser un buen 
ciudadano y una buena madre son 
los elementos tenidos en cuenta pa- 
ra el analisis. 

Es importante aclarar que esta teo- 
ria no se presenta como algo claro 
y explicito. Por el contrario, su 
puesta en practica es siempre un 
intercambio, a veces bastante con- 
flictivo, entre objetivos y posibilida- 
des reales. 

A partir de estos planteamientos, se 
presentan las variaciones de la teo- 
ria educativa eri cada una de las 7 
audiencias trabajadas. 

El estudio de Orozco nos muestra a las 
madres como educadoras informadas, 
conscientes de lo que sucede con los 
hijos y preocupadas por la intluencia 
de la T.V. en los mismos. Una vision 
muy diferente a la que nos tenian acos- 
tumbrados los estudios tradicionales 
de audiencias. 



El papel de la T.V. en 
la resistencia China 

papel jugaron los MMC en 10,s 
procesos de cambio de los paises 
socialistas? La investigacion etno- 
grafica realizada por James Lull da 
algunas respuestas para el caso de 
China. El autor trabaja a partir de 
diversas discusiones sostenidas, en 
1986, con cerca de cien familias ur- 
banas y ejecutivos de la T.V., asi 
como encuentros realizados con 
acadeimicos, estudiantes, ciudada- 
nos y teledifusores, despues de la 
tragedia de Tiananmen. 

Lull sostiene que los cambios de 
conciencia que estan ocurriendo en 
China, expresados en el movimien- 
to de resistencia liderado por la po- 
blacion joven en las ciudades, no 
podian haber ocurrido sin la televi- 
sion. 

El conflicto central d e  China se em- 
pieza a dar, a principios de los 80, 

por la disparidad existente entre 
los objetivos del Partido Comunista 
y la realidad de una crisis economi- 
ca que empeora las condiciones de 
vida. 

La T.V. ha influido :sobre este con- 
flicto al mostrar realidades alterna- 
tivas que contrastan con la propa- 
ganda politica oficial transmitida 
tambien por este medio. 

Lull analiza las practicas institucio- 
nales de la pantalla chica, la progra- 
macion  y e l  modo  e n  q u e  los 
televidentes interprmetan y usan el 
material simbolico. 

Incluso en estas estrictas condicio- 
nes de control ideologico, los pro- 
fesionales del medio expresan en 
sus decisiones el sentido de oposi- 
cion que ha crecido t:n las ciudades. 
El contenido televisivo no es, pues, 
uniforme. 

Esto se refleja en  la transmision de 
series controvertidas; en la busque- 
da de mayor audiencia que implica 
tener en cuenta a los televidentes y 
en el mayor numero de canales que 
conlleva un aumento de los progra- 
mas. 

Las audiencias perciben los con- 
trastes existentes entre los progra- 
mas que promueveti el materialis- 
mo y el individualismo y las series 
que apoyan valores socialistas. 

Por otro lado, Lull analiza los mo- 
dos en que los televidentes inter- 
pretan y usan cri t icamente los 



mensajes de los medios. Estos usos 
estan relacionados con el contexto 
politico, economico y socio-cultu- 
ral especifico de China. Por poner 
s6lo un ejemplo: el contexto ploliti- 
cci, marcado por el uso de una pro- 
paganda estridente, ha hecho de 
estos receptores expertos en "leer 
entre lineas", en imaginar las verda- 
deras situaciones o lo que se deja 
afuera, y en releer aquello a lo que 
se otorga prioridad. 

Occidente tiene grabada en su me- 
moria la imagen de un joven chino 
parado frente a una linea de tan- 
ques militares, unas horas despues 
de la masacre en las calles cercanas 
a la plaza de Tiananmen. Valentia 
frente a la represion fue, tal vez, la 
"lixtura predominante". Pero en 
China esta imagen fue utilizada pa- 
ra mostrar la moderacion militar. 

la leyeron los televidmtes 
chinos? es algo que no sabemos, pe- 
ro el trabajo de Lull da algunas pis- 
tas al respecto. 

Noticieros de T.V. 
y conciencia ciudadana 

La investigacion de Klaus Bruhn 
Jensen presenta tres elementos que 
la diferencian de otros estudios de 
recepcion. 

El primero tiene que ver con su su- 
gerencia de abordar los textos de 
10:s medios desde la polisemiai, en- 
tendida como la coexistencia de va- 
rias interpretaciones potenciales en 
10:s textos de los MMC, que son ac- 
tualizadas por las audiencias dlesde 

convenciones interpretativas y an- 
tecedentes culturales. 

Este concepto representa una criti- 
ca a los estudios de recepcion que 
consideran que los procesos de re- 
significacion de los receptores ac- 
tuan como una muralla frente a los 
sentidos propue,stos desde los me- 
dios, especialmente en el plano 
ideologico. 

Aunque la polisernia permite ver las 
posibilidades de la recepcion en 
ianto accion politica, ya que posibi- 
lita que los televidentes construyan 
sus propias lecturas en contra de las 
dominantes, esta llena de conflictos 
que impiden pensarla como un pro- 
ceso uniforme o totalmente resis- 
tente. 

El segundo elemento tiene que ver 
con la distincion realizada entre los 



conceptos de uso y de decodifica-. 
cion. 

Como proceso individual, la deco- 
dificacion no es en si misma una 
manifestacion de poder politico. 
Por el contrario, como procesos 
que so~brepasan la decodificacion 
individual, los usos que los televi- 
dentes dan a los medios si presen- 
tan esas connotaciones politicas. 

Los usos son entendidos como la 
relevancia social, familiar e indivi- 
dual otorgada a los generos de los 
MMC. 

Para el caso de los noticieros, Jen- 
sen se ]pregunta: televidentes 
aceptan o niegan la relevancia poli- 
tica de la informacion? otras 
formas de relevancia establecen? 

La metodologia utilizada tambien 
es un elemento distintivo. El autor 
realiza entrevistas en profundidad a 
las que aplica el analisis del discur- 
so parai reconstruir las relevancias 
-usos- otorgadas por los televiden- 
tes a los noticieros. 

Jensen clasifica estos usos como 
contextuales, informativos, legiti- 
madores y diversos. Los entrevista- 
dos sostienen que la dimension 
informativa de los noticieros es cen- 
tral para su accion en los diferentes 
contextos sociales. 

noticias un instrumento de dialogo 
y de accion politica, los usos reales 
de las mismas se relacionan con una 
conciencia politica reducida a la 
participacion electoral. 

Esta situacion genera "usos legiti- 
madores de las noticias". Al sentirse 
reafirmados como agentes politicos 
de una democracia representativa, 
las audiencias de los noticieros con- 
tribuyen no solo a su propia legiti- 
macion -"buenos ciudadanos que 
votanu-, sino tambien. a la legitima- 
cion de un orden social existente. 

Para Jensen esta polisemia de la re- 
cepcion sugiere una division de la 
conciencia diaria derivada de con- 
tradicciones existentes a nivel ma- 
crosocial. Desafortunadamente, no 
desarrolla esta conexion. + 

Sin embargo, el autor senala lo que 
parece ser una ambiguedad basica 
de la recepcion noticiosa: a pesar 
de que los televidentes ven en las 


