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Ver television es un acto social que no solo remite 
a una forma de empleo de tiempo libre, es tambien 
una manera de ser parte de la sociedad contempo- 
ranea: proporciona un denso tejido de experiencias 
que nutren las relaciones sociales cotidianas (plati- 
cas, codigos comunes, configuracion de identidades 
y pertenencias grupales). Asi, cuando se habla de 
television no solo se hace referencia a un medio de 
cornunicacion, sino igualmente a un conjunto de len- 
guajes y formas de ver el mundo que son amplia- 
mente difundidos y asimilados. De esta forma, la 
television es algo mas que un simple medio; a traves 
de ella la sociedad se comunica entre si, se juegan 
valores, simbolos, memorias compartidas y futuros 
imaginados, todo esto en una temporalidad que de- 
finir lo contemporaneo. 

Analizar, por ende, las preferencias en progra- 
macion de manera aislada, que le gusta a quien (una 
estrategia por lo demas recurrente), es desconocer 
la intensa asimilacion entre la vida cotidiana con sus 
horarios, desplazamientos, rutinas y cansancios, y el 
ver television. Asi, la estrategia metodologica elegi- 
da para el presente estudio radica en abordar la 
television como parte integral de la vida cotidiana 
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del grupo estudiado. Partimos, pues, del analisis de 
las practicas cotidianas, de esos "irrelevantes esce- 
narios del diario acontecer"' en donde se materia- 
lizan las practicas diarias -sociales, economicas, 
politicas, culturales-, el espacio en donde se reivin- 
dican las necesidades de la gente comun, y que, 
como ha senalado Robert Lechner, constituye uno 
de los patios interiores de la dem~crac ia .~  Partimos 
en busqueda de ese sujeto, de ese agente anonimo 
y colectivo de los procesos sociales. 

Si bien el grupo social con el que se trabajo 
Preferencias par- presenta caracteristicas de homogeneidad en cuan- 
titulares, que no  to a ingreso y condiciones educativas y culturales, 
se coinparten con esto no hace que su relacion con la programacion 
otros miembros televisiva sea igualmente homogenea. Factores ta- 
de la familia, per- 
miten hablar de les como el sexo o la edad convocan preferencias 
audieincias seg- particulares, que no se comparten con otros miem- 
mentadas. bros de la familia, lo que permite hablar de audien- 

cias segmentadas. Todo lo anterior impide dar una 
respuesta global a las preguntas de por que se ven o 
no determinadas ofertas televisivas. 

La presente investigacion se propuso explorar la 
vinculacion entre television y vida cotidiana en sec- 
tores populares de la Ciudad de Mexico, buscando 
de esta forma un primer acercamiento a los proce- 
sos de recepcion de los lenguajes audiovisuales en 
un grupo social delimitado. 

Las preguntas esenciales que guiaron esta pri- 
mera etapa de la investigacion, consistente en la 
reconstruccion a partir de fuentes directas (entre- 
vistas colectivas) de la vinculacion entre television 
v vida cotidiana, fueron: se ve la television en 
sectores (solos o acompanados, es una 
actividad ~ r i n c i ~ a l  o secundaria. cuantas televisio- 
nes hay)?; decide los horarios y canales a los 
que se ve?; lugar ocupa la television en la 
dinamica familiar?; son las razones y moti- 
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vac:iones de cada miembro de la familia para selec- 
cionar o rechazar la oferta programatica?; 
son las razones de vinculacion con los programas?; 

que tipo de discurso (visual o simbolico) se 
identifican?; tipo de discurso visual o simboli- 
co rechazan?; que medios compite la televi- 
sion? El uso del tiempo libre: cine, videos (juegos y 
peliculas), radio, etcetera; son las motiva- 
ciones "ajenas" a la oferta programatica para vincu- 
larse con la television? 

La estructura del presente documento es la si- 
guiente: l) Lo cualitativo en la investigacion social 
y los grupos de enfoque, en donde se describe la 
metodologia usada en el presente trabajo, 2) Tele- 
vision y vida cotidiana, apartado en el que se expone 
la manera en que ver television forma parte de las 
actividades diarias y como se inserta dentro de su 
entorno cultural, asi como las preferencias por seg- 
mentos del auditorio, y 3) Comentarios finales. 

1 .  Lo cualitativo en la investigacion social 
Los grupos de enfoque y la television 

Si ver la television pertenece, wmo ya se ha plan- 
teado, al ambito de los actos e interacciones socia- 
les,, entonces su estudio deberia proponerse rescatar 
y rleconocer los diversos elementos que entran en 
juego en su construccion como practica social. 

Dentro del amplio abanico de estrategias e ins- 
trumentos de investigacion presentes en las ciencias 
sociales, que van desde el uso de la experimentacion 
en laboratorio, aplicacion de escalas y cuestiona- 
rios, hasta el uso de fuentes testimoniales como 
diarios y fotografias, la llamada "investigacion cua- 
litativa" ha tenido recientemente un auge wmo for- 
ma alternativa de generar analisis sobre una amplia 
gama de topicos. 

La llamada "in- 
vestigacion cua- 
l i ta t iva"  h a  
tenido reciente- 
mente un auge 
como forma al- 
ternativa de ge- 
nerar analisis 



Constiuir un co- 
nocimiento desde 
los significados y 
sentidos presen- 
tes en la accion de 
las personas y gru- 
Pos 

De entrada, lo cualitativo como acercamiento 
metodologico se construye en contraposicion a lo 
cuantitativo, entendiendo por esto ultimo el apego 
a paradigmas positivistas que enfatizan la construc- 
cion del dato como acercamiento y reconocimiento 
privilegiado a la realidad social. Asi, frente a los 
lenguajes "no naturales", como los numericos, esta- 
disticos o conceptuales, que desconocen el mundo 
de vida de la persona o grupo cuya experiencia se 
quiere representar o analizar, lo cualitativo busca, 
en terminos generales, construir un conocimiento 
desde los significados y sentidos presentes en la 
accion de las personas y grupos que son de interes 
en la investigacion. 

Por otro lado, un interes en la investigacion 
cualitativa radica en reconocer la complejidad del 
fenomeno abordado y la utilidad de los datos expe- 
rienciales (la experiencia personal del investigador) 
para generar un conocimiento sobre las multiples 
estructuras del objeto estudiado. De tal forma que 
comenzar con una descripcion densa de aquello que 
interesa conocer, constituye la primera etapa de cual- 
quier investigacion de esta indole. 3 

Las estrategias de investigacion para acercarse 
a este mundo de sentidos sociales son multiples: 
observacion participante, observacion no intrusiva 
(la presencia del observador no altera lo observa- 
do), entrevista a profundidad, entrevistas colecti- 
vas, analisis de contenido y del discurso, historias de 
vida, documentos personales. En todo esto hay un 
afan de reconstruir el sentido y el significado de 
determinadas tematicas desde la perspectiva del ac- 
tor. Al hablar de reconstruir estamos hablando de 
interpretar, y este es precisamente uno de los puntos 
problematicos de los metodos cualitativos. 
elaborar una interpretacion atinada, verosimil, a par- 
tir del material de investigacion recopilado con las 
estrategias e instrumentos ya mencionados, cuando 

Vease Strauss, Anselm, Tay!or y Bogdan. 
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incluso una descripcion es ya una ordenacion que 
genera efectos de sentido? Tenemos pues que la 
busqueda de formas de investigacion alternas a las 
meramente positivistas generan, por su parte, nue- 
vos puntos de discusion. En el caso de estudios de 
recepcion televisiva lo asi llamado cualitativo apare- 
ce como el intento de hacer aparecer la experiencia 
del espectador, mediada por el lenguaje o actos 
observables, frente al investigador y de ahi a su 
analisis . 

a. Alcercamientos cuantitativos y cualitativos a las 
audiencias televisivas 

El estudio de la recepcion televisiva en Mexico, ha 
recurrido fundamentalmente a las tecnicas de inves- 
tigacion cuantitativas y de manera aun incipiente a 
las cualitativas. 

En el primer caso, destacan los trabajos de Gar- 
cia Canclini y Piccini, Orozco, De la Pena y Toledo, 
asi como de Gonzalez. 

Nestor Garcia Canclini y Mabel Piccini ubicaron 
el analisis del consumo televisivo dentro de un estu- 
dio mas amplio de los comportamientos culturales 
de la poblacion de la Ciudad de Mexico; basados 
fundamentalmente en una encuesta aplicada a 1500 
hogares de la Ciudad de Mexico, buscaron entender 
los cambios que produce en las relaciones entre lo 
publico y lo privado la combinacion de crecimiento 
demografico acelerado y una expansion vertiginosa 
de las nuevas tecnologias comunicacionales. 

Orozco, por su parte, aplico una encuesta en 
sietse escuelas de la Ciudad de Mexico con el objeto 
de conocer la apropiacion televisiva de audiencias 
infantiles de diferentes estratos socioculturales y la 
mediacion ejercida por la escuela en la interaccion 
con la television. 

De la Pena y Toledo tambien eligieron como 
universo de estudio al Valle de Mexico y buscaron 



aportar elementos empiricos que permitieran un 
mejor conocimiento de los habitos de consumo de 
diversos medios de comunicacion -prensa, radio y 
television. 

Por ultimo, Gonzalez muestra los resultados de 
una encuesta levantada simultaneamente en seis 
ciudades del pais a traves de la cual se analizaron 
las formas de los publicos de relacionarse con las 
telenovelas. 

La necesidad de incorporar las tecnicas cualita- 
tivas al estudio de las audiencias televisivas, ha sido 
formulada por la mayoria de los autores ya senala- 
dos, pero ha surgido de manera contundente a la par 
del reconocimiento del hecho de que ver la televi- 
sion es una practica sociocultural intimamente arti- 
culada al devenir de la vida cotidiana, y de ahi la 
importancia de la familia como "comunidad de 
apropiacion" que media el proceso de recepcion.4 
Diversos autores, senaladamente Gonzalez y Mug- 
naini, han urgido a desarrollar acercamientos foca- 
lizados que permitan entender los modos en que se 
entrecruzan la cotidianeidad familiar y las practicas 
televisivas en diferentes sectores de la sociedad. 

Los estudios cualitativos son todavia incipientes 
en este campo; trabajos como el de Piccini muestran 
lo complejo de la intencion de describir y explicar 
los procesos de lectura ylo recepcion de mensajes, 
sobre todo si son entendidos como actividad de 
"~om~rens ion" .~  Es justamente en este sentido, que 
consideramos que la tecnica de grupos focales puede 
ser de gran provecho. 

b. De la entrevista colectiva a los grupos focales 

La entrevista individual permite,grosso modo, cono- 
cer y captar la informacion, opiniones, lexico, recur- 
sos estilisticos y puntos de vista de una persona. Sin 

Vease Orozco: 269 y Gonzalez: 332. 
Vease Piccini: 28. 
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embargo, al momento de realizar una entrevista en 
grupo, amen de lo anterior, emerge una suerte de - .  

conversacion grupal. Frente a un amplio numero de 
interlocutores (usualmente de 6 a 8 participantes, 
mas el coordinador) en un grupo homogeneo en 
cuanto edad, genero, nivel de ingreso y escolaridad, 
las formas de comunicacion que se establecen des- 
cansan en un amplio margen de complicidad entre 
los participantes. Esta complicidad permite recono- 
cer los discursos de los otros como pertenecientes a 
la misma forma de ver el mundo. Esto evidentente- 
mente no habla de una homogeneidad en lo que se 
dice, lo cual es de por si harto improbable, sino de 
la existencia de lo tacito y sobreentendido que debe 
ser argumentado y expresado en el grupo. La puesta 
en escena verbal de los sistemas de clasificacion y 
valoracion de lo cotidiano a nivel grupal, es pues 
uno de los principales fines de la entrevista grupal. 

Como caracteristica relevante de la entrevista 
colectiva, esta el animo grupal: tal y como afirma 
Ruiz Olabuenaga, "Bombardeados y provocados por 
la discusion del grupo, sus integrantes ganan-en 
profundidad, en riqueza captadora y expresiva". 6 

Igualmente, el grupo crea un contexto social en 
donde su discursividad adquiere un sentido mas 
real, al ser compartida, que en la entrevista indi- 
vidual. 

Esta misma tecnica de entrevista grupal ha sido 
recuperada desde ambitos de investigacion distintos 
al academico y bautizada como grupos focales. El 
interes estriba en conocer la opinion de un grupo 
homogeneo de personas sobre determinado asunto 
conlo un instrumento para la toma de decisiones. En 
rigor, el proposito es mas instrumental que com- 
prensivo. En este trabajo empleamos el termino de 
grupos focales dado lo extendido de su uso y que ha 
sustituido, en multiples ambitos, al de entrevistas 
colectivas. 

La puesta en esce- 
na verbal de los 
sistemas de clasi- 
ficacion y valora- 
cion de lo cotidia- 
no a nivel grupal, 
es uno de los prin- 
cipales fines de la 
entrevista grupal 

Ruiz Olabuenaga e Ispizua, p. 162. 



El estudio que ahora exponemos se efectuo a 
traves de grupos de enfoque que representaron alos 
miembros de las distintas familias que conforman la 
clase media baja en el Distrito Federal, considera- 
dos por la mayoria de los estudios mercadologicos 
(BIMSA) como estratos D y E, cuyo ingreso va de 1 
a 9 salarios minimos. 7 

Otras variables de seleccion fueron las siguien- 
tes: tipos de familia de acuerdo con ciclo de vida 
(hijos pequenos, jovenes, nietos), zona de residen- 
cia (periferia, industrial, comercial y de servicios). 

Una vez detectadas las familias, se reunio a sus 
diferentes miembros en grupos homogeneos de 9 
personas, segun sexo, edad y rol familiar, de tal 
manera que las sesiones se efectuaron con: abuelos, 
abuelas, tios, tias, padres, madres e hijos de distintas 
edades. 

Con el objeto de confrontar los discursos de los 
distintos miembros de la familia, un ultimo grupo 
fue una familia extensa -todos los habitantes de una 
casa-. En total, se estudiaron 11 grupos de enfoque. 

2. Television y vida cotidiana 

"Ver la tele" es una actividad que va mas alla del 
mero hecho de prender y apagar la television, se 

Una vez delimitado el universo a estudiar en funcion del ingreso, se 
procedio a la seleccion a partir de las variables sexo, edad y lugar de 
residencia. El perfil ocupacional de los informantes quedo conformado 
por taxistas, vendedores ambulantes, obreros, repartidores de diferen- 
tes productos, intermediarios, vendedores de fierro viejo, maestros de 
obras, burocratas de bajo nivel, etcetera. Por lo general las amas de 
casa no trabajan fuera de esta, con excepcion de las divorciadas, las 
madres solteras y las viudas (meseras, peinadoras de salon, vendedoras 
en tiauyis, empacadora de balas, etcetera). Una buena parte de los 
adolescentes tambien cumplen jornadas laborales, como recepcionis- 
tas, afanadoras, secretarias, vendedoras informales, ayudantes de pa- 
peleria, "cerillos", ofice-boy, empleados en diferentes comercios, 
etcetera. Los ninos no escapan a desempenar trabajos dentro de los 
negocios familiares: "lavar el comal" en una taqueria, barrer y trapear, 
ayudar a cargar el puesto, etcetera. 
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inserta en un proceso social mas amplio: asi, lo 
importante no es cuando inicia o termina el proceso, 
ni cuanto tiempo dura, sino como transcurre y se 
articula en lavida cotidiana. De ahi que la estrategia 
metodologica elegida para el presente estudio fuera 
abordar la television como parte integral de la vida 
cotidiana del grupo estudiado. 

a. Dinumica familiar y television 

Se puede afirmar que en estos sectores sociales ver 
television es vivido como sinonimo de estar en casa. 
Para ellos, la vida en una ciudad como la nuestra es 
de una intensidad tal -desplazamientos largos en el 
transporte publico, jornadas de trabajo que empie- 
zan antes de las seis de la manana- que el regreso a 
casa representa la posibilidad de descanso, impen- 
sable sin la television. Tanto en el sentido de relaja- 
cion, como en el de evasion. 

La television es vista como una actividad fami- 
liar y tambien social: se ve en la sala cuando hay 
visitas o se visita a alguien. No es incompatible con 
la convivencia, es parte y promotora de ella. 

La television encuentra su soporte en la familia, 
que es sin duda la institucion mas importante para 
este estrato social, no solo por factores culturales 
(religiosos, tradicion, valores morales) sino por ra- 
zones de sobrevivencia: compartir gastos, hacerse 
car,go de hijos, de parientes desempleados, es decir, 
las redes familiares de apoyo. La solidaridad se 
expresa de manera franca. 

Por regla general, encontramos a madres, ancia- 
nos y ninos en el hogar entre semana, con la presen- 
cia de los hombres jovenes y padres en las noches. 
Es bastante generalizado que las mujeres jovenes 
salgan a trabajar o a estudiar, pero permanecen 
otras mujeres y los grandes para cumplir con los 
roles femeninos de las que se van -cuidar a los ni- 
nos, cocinar, lavar, limpiar, etcetera. Resulta signi- 



ficativo el numero de ninos que reportan participar 
tanto en actividades domesticas como laborales. 

Durante el dia, el orden domestico esta norma- 
do desde la presencia de la madre, pero a partir de 
la estructuracion de los tiempos y-actividades del 
padre o los hijos (trabajo o estudio). Al llegar el 
hombre, el es quien activamente marca pautas y 
tiempos de actividad: ver television, convivencia en 
la cena, horarios, etcetera. 

En este contexto, la television acompana las 
labores de la casa en las mananas: sin prestarle 
demasiada atencion a la imagen y enfatizando even- 
tualmente el contenido de lo que se dice, es un radio 
con pantalla. En las tardes, se suspenden las activi- 
dades para atender a las imagenes. Es comun que se 
coma con la television prendida. 

Encontramos que la television esta encendida la 
~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ~ i o ~ ~ ~ ~ a  mayor parte del dia, a lo largo del cual desempena 
encendida  l a  distintas funciones: en la manana despierta a los 
maY(Jr Parte del miembros de la familia, se mantiene como compa- 
dia, a lo largo del 
cual desempena 

nia durante el arreglo de la casa, o bien cumple 
distintas funcio- funciones de "nana" de bebes que aun no caminan: 
nes "le prendo la tele para que oiga ruido y vea los 

colores y el movimiento. Asi me apuro con mi que- 
hacer". A las 13 horas esta es ocupada por los ninos 
que regresan de la escuela y se mantiene encendida 
hasta las 23 o 24 horas. Si alguien tiene que comer 
solo, "con la tele ya me siento acompanado". A 
muchos los arrulla para dormir. En general, las 
mujeres son el grupo mas vinculado al medio, en 
especial las amas de casa. "Sin television me sentiria 
ahogada", declaro una de ellas. 

En promedio, se puede hablar de dos televisio- 
nes por casa. Siempre hay una en la sala o la cocina, 
ocupando un lugar central. La television en las re- 
camaras se usa como valvula de escape para aquel 
que definitivamente no acepta el gusto mayoritario, 
casi siempre en horarios pico: de las 20 a las 23 
horas. 
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.Buscando identificar las pautas mas comunes de 
acercamiento a la television dentro del hogar de 
clase mediabaja, podemos asegurar que, en general, 
en una jornada promedio la pantalla se prende a las 
7 a.m. para ver noticias. Los que permanecen en 
casa continuan viendo la oferta matutina, entre la 
que destacan las peliculas mexicanas y los progra- 
mas de apoyo domestico. Se hace un alto para ir al 
mandado y por los ninos a la escuela. Llegan los 
pequenos y la mayoria ve caricaturas hasta que em- 
piezan las telenovelas. Todos los que estan en casa 
las ven, los adolescentes hombres se salen a las 
maquinitas (videojuegos en establecimientos co- 
merciales). En la television central se siguen viendo 
mas: telenovelas y programas de concursos. Las te- 
levisiones perifericas (generalmente ubicadas en las 
recamaras) proyectan caricaturas infantiles y poste- 
riormente las series norteamericanas. Aqui se les 
unen los adolescentes. Los mayores se quedaron 
viendo programas comicos, series nacionales, noti- 
cieros y mas telenovelas. La pelicula mexicana noc- 
turna vuelve a reunir a la familia, que continua 
frente a la pantalla con los programas de opinion. 

Los hombres estan en casa los fines de semana 
y no queda mas remedio que ver el futbol, las luchas 
y el box. Las luchas aglutinan a chicos y grandes, se 
reconocen reglas, personajes. Se identifican con los 
tecnicos, se repite el maniqueismo entre buenos y 
mallos. Sabados y domingos la television pierde serentanpeliculas 
atractivo para las mujeres. Tuvieron una programa- si las de la tele ya 
cion a su gusto practicamente toda la semana. Se 1% vieron -"siem- 

pre son las mismas, miran programas de comentarios deportivos y los nohayestrenos,,- 
jovenes se concentran ademas en los de basketbol, 
beisbol y ciclismo. Se rentan peliculas si las de la tele 
ya las vieron -"siempre son las mismas, no hay es- 
trenos"- y ponen los programas de espectaculos. 
Para los ninos estan las caricaturas y los programas 
de lbailes y concursos. 



Definitivamente es sumamente debil la vincula- 
cion de la clase media baja con los sistemas de 
television por cable. De todos los entrevistados, solo 

Cableivision no es en un hogar se declaro tener Cablevision. Resulta 
u n a  aspirac ion significativo que no esta dentro de su ambito de 
inalcanzable, ni selectividad, es decir, ni siquiera se contempla la 

se 'On- posibilidad de obtenerla, no es una aspiracion inal- 
templa laposibili- 
dad obtenerla canzable como lo son los coches y los viajes, o algo 

por lo que se lucha enormemente como la ropa, los 
electrodomesticos y la vivienda. La programacion 
de la television pagada es lejana en terminos cultu- 
rales. Los medios de informacion sobre la progra- 
macion que ellos utilizan -Teleguia, Esto, Prensa- 
no la han hecho necesaria. 

Es justamente en este aspecto que podemos re- 
conocer un "principio de jerarquizacion" de los pu- 
blicos: si bien todos los segmentos sociales se rela- 
cionan con los medios audiovisuales, cada uno de 
ellos se diferencia de los demas por la calidad y 
cantidad de sus equipamientos privados y por sus 
posibilidades de acceso real a los bienes materiales 
y simbolicos. 8 

b. Alternativas de entretenimiento 

De manera generalizada, la musica, sea a traves del 
radio, cassettes y discos compactos es la alternativa 
a la television. De hecho se observo que las prefe- 
rencias musicales se encuentran en estrecha rela- 
cion con la promocion de determinados artistas a 
traves de la tv. 

Los fines de semana la alternativa a la television 
son los videos, apreciados por la familia en su con- 
junto. Las peliculas mas buscadas son de terror, de 
accion, mexicanas comicas -de Cantinflas a Rafael 

Para una discusion mas amplia sobre la segmentacion desigual de los 
consumos a traves del acceso diferencial a las redes exclusivas de 
television, vease Garcia Canclini y Piccini: 63. 
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IncIan-, y policiacas con Valentin Trujillo, herma- 
nos Almada, etcetera. 

La asistencia al cine es escasa en este sector, 
exceptuando a los jovenes, a quienes les gusta acu- 
dir con su novia, por lo que le dan un significado 
distinto. Aunque les parece caro ir al cine, "vamos 
los miercoles, si te invitan, o cuando se puede los 
fines de semana". Ellos declararon preferir rentar 
peliculas si estaban entre amigos, ya que es mucho 
mas barato, "seguro, y se pueden ver peliculas por- 
no"'. Los grupos de padres y madres usaban la frase 
"es mejor ver una pelicula en la comodidad del 
hogar. A veces nos cooperamos de a peso y vemos 
una pelicula toda la familia." 

Para los ninos (predominantemente varones), la 
alternativa esencial frente a la television son los 
videojuegos, tanto domesticos como las maquinitas 
de los comercios cercanos. Esta costumbre se da 
fuertemente entre los adolescentes. que les 
gusta'? Resulta atractiva la idea de dominar a una 
ma~quina con habilidad y destreza. Ademas, es una 
actividad publica, se puede obtener prestigio y reco- 
nocimiento entre el grupo: "El reto es no solamente 
vencer a la maquina, es tambien llegar a figurar 
entre la gente que esta jugando ... gente de la cuadra 
o cle la colonia ... que te reconozca y te admire y diga 
!Pues no, ese si la hace jugando!" Los juegos mas 
gustados son los de combate, en sus infinitas y repe- 
titiivas versiones. El reto es un elemento de atrac- 
ci6n poderoso. Tambien juega un papel importante 
el hecho de manipular tecnologias novedosas. Sin 
embargo, es algo que se abandona en el momento 
en que aparecen otras actividades que llaman mas 
la atencion depor te ,  amistades, prepa. Tambien se 
eslpacia porque "la caja de ahorros no da". 

Las alternativas de consumo cultural entre los 
jovenes frente a la television se centran en escuchar 
miisica de rock, principalmente en espanol: Soda 
Stireo, Caifanes, Cafe Tacuba, Maldita vecindady los 



hijos del quinto patio son los grupos mas gustados. 
Aunado a esto, acudir a fiestas y "reventones" es 
tambien parte importante del mundo de los adoles- 
centes. 

Los espacios de En ninos y ninas, el juego no es una actividad 
configuracion de incompatible con la television. Esta no lo suplanta 
amistades  que- 
dan constrenidos ni lo inhibe. Hay costumbre de hacer las dos cosas. 
al ambito de  lo  La television se va articulando a las distintas rutinas 
domes:tico. de la vida cotidiana: comer, hacer la tarea, jugar. 

Igualmente muchos de sus juegos con sus amigos 
consisten en la representacion de tramas vistas en 
la television. 

Para muchas madres es preocupante que sus 
hijos no cuenten con espacios apropiados para di- 
vertirse. Por ejemplo, en las unidades habitaciona- 
les operan muchas restricciones: no jugar en pasillos 
para no molestar con el ruido, en estacionamientos 
para no danar los coches: que vamos a hacer? 
Si los llevamos al parque hay letreros que prohiben 
pisar aqui y alla; donde se puede pisar? Mejor 
nos quedamos a ver la tele o a jugar un juego de 
mesa". La television es pues una garantia de entre- 
tenimiento infantil ante las restricciones y carencias 
del entorno urbano. En muchos casos se puede plan- 
tear que sustituye a la calle como lugar de socializa- 
cion, y los espacios de configuracion de amistades 
quedan constrenidos al ambito de lo domestico, lo 
cual reconfigura a un tiempo a la casa y al espacio 
urbano. 

c. Preferenciaspor segmentos del auditorio 

Si bien el grupo social con el que se trabajo presenta 
caracteristicas de homogeneidad en cuanto a ingre- 
so y condiciones educativas, esto no hace que su 
relacion con la programacion televisiva sea igual- 
mente homogenea. Factores tales como el genero o 
la edad, hacen aparecer preferencias particulares 
que no se comparten con otros miembros de la 
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familia, lo cual ha llevado a reconocer que la televi- 
sion encuentra un auditorio sectorizado. A conti- 
nuacion expondremos brevemente los gustos e incli- 
naciones de cada uno de los sectores: 

- Las madres 

- comedias ve tu mama? 
-Las ve todas. 

Corno ya mencionamos, constituyen el grupo mas 
vinculado a la television, en cuanto a horas de expo- 
sicion diaria y la relevancia de esta en su existencia. 
Este sector es igualmente importante dado que sus 
preferencias en materia de programacion "conta- 
gian" de sus gustos a otros miembros de la familia. 
Su vinculacion con el medio es intensa, de la televi- 
sion se extrae informacion que es juzgada como util 
y practica para la vida diaria: desde recetas de coci- 
na hasta diagnosticos sobre la forma de educacion 
de 10s hijos: "Si una tiene un error con algun hijo, 
pues ahi lo aprende una. Si mi hijo esta mal ya sabe- 
mos como hacer para enderezar a ese muchacho". 

Esto ultimo refiere al enorme poder que tiene la 
television frente a este grupo; existe una inmensa 
credibilidad ante la informacion dada por esta. En 
muy pocos casos, probablemente debido al bajo ni- 
vel de escolaridad, se pone en tela de juicio aquello 
que se difunde. 

Por otra parte, las madres y los padres, dada su 
preocupacion sobre la educacion de los hijos, refle- 
xionan activamente sobre las implicaciones de pro- 
graimas televisivos sobre los valores y actitudes de 
estos. Para los padres la television desempena un 
papel de complemento educativo que nunca ocupa- 
ra el lugar de la familia. Respecto a Cristina (pro- 
gralma de opinion) aseguran que "trata cosas que les 
interesan a los hijos tambien, porque si no tienen 
confianza en la mama, como hablar de sexo, Cristina 



lo da en una forma mas amena. Es realista, dice las 
cosas como son7': 'Me gusta oirla porque cuenta 
como es la vida...". 

Las madres de familia reconocen que en la tele- 
vision hay "cosas bochornosas". Sin embargo, coin.- 
ciden en que de la familia depende si la influencia 
es buena o mala. Las "bases las da uno". Ellas no 
ven en la television la causa primordial de los cam- 
bios sociales y culturales contemporaneos, es la edu- 
cacion la que posibilita la apertura hacia la sexua- 
lidad: "Si ahora en la escuela ya les ensenan hasta 
como se hace." 

Explicitamente se reconoce que la diversidad de 
temas tratados en programas e incluso comerciales, 
rebasa la capacidad de los padres de familia para 
dar respuesta a las preguntas de los hijos, sea sobre 
sexualidad o diferencias sociales, por mencionar 
algunos asuntos. Lo que los padres no pueden ha- 
blar con los hijos, estos lo intuyen o aprenden en la 
television y de su entorno social. 

Por lo que toca a los programas preferidos por 
este segmento, tenemos que son primordialmente 
telenovelas, seguidos por series y programas de opi- 
nion relativos a los problemas cotidianos. Las tele- 
novelas -importantisirno tema de conversacion 
social- aglutinan no solo a las mamas, sino a todo 
tipo de publicos, a tal grado que en muchos casos 
hay una identificacion entre ver television y ver 
telenovelas. Son toda una institucion de educacion 
sentimental, que permite al auditorio poner en jue- 
go su propia afectividad, sublimar deseos de trans- 
gresion e identificarse con las victimas. Gusta el 
conocimiento anticipado de lo que ocurrira a partir 
del aprendizaje por parte del publico de los elemen- 
tos claves del genero. Asi, se percibe la repeticion 
de argumentos, lo mismo que lo inverosimil de no 
pocas situaciones: "Nos gusta oir la misma historia", 
"aunque la trama sea la misma nos gusta verla con 
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otros artistas. Es como una cancion. Hay diferentes 
maneras de interpretarla". 

-Los padres 

-El sabado y el domingo, la tele es de los papas 

El contacto de este sector con la television se estruc- 
tura a partir de tiempos precisos entre semana: en 
la manana noticias, lo mismo que en la noche, ade- 
mas de series y peliculas de accion, mexicanas sin 
importar su epoca, y partidos de futbol; los fines de 
semana son fieles a las transmisiones deportivas, asi 
como a los largometrajes. Son basicamente especta- 
dores nocturnos y de fin de semana: "cuando esta- 
mois en la casa pues si es de ver mucha television". 

En general,-la valoracion de la television es po- 
sitiva: "Con la tele estamos comunicados con la 
sociedad"; "Nos da que hablar"; "Estabamos igno- 
rantes antes sin tele. Ha civilizado"; "Se vive con 
stress y la tele relaja y distrae"; "Pasa uno un rato 
alegre". A partir de estas citas aparecen multiples 
dimensiones sobre la importancia de la television, 
que: abarcan tanto el descanso o la relajacion hasta 
la integracion con una vida social mas amplia que la 
de isu entorno cotidiano. 

El conocimiento de lo que pasa fuera de su 
mundo llega principalmente por la television. De 
ahi que se le otorgue una enorme autoridad que es 
dificil de cuestionar: "No podrian estar hablando en 
la t~elevision a nivel mundial y estar diciendo menti- 
ras''; "Si hay que creer". La television es altamente 
valorada porque "nos da temas para platicar", "as1 
no nos quedamos en la ignorancia". Consideran 
que la television ha propiciado, junto con 12 educa- 
cion, cambios tan radicales como la liberacion de la 
muler. 

Rechazan la programacion cultural por conside- 
rarlla ajena a sus intereses. "Me dicen: ve algo que te 

"Con la tele esta- 
mos comunica- 
dos con la socie- 
dad"; "Nos d a  
que hablar"; "Es- 
tabamos ignoran- 
t e s  a n t e s  s in  
tele." 



instruya, pero yo prefiero algo que me llene". Per- 
ciben al entretenimiento como antagonico a la ins- 
truccion, ya que se tiende a asociar esta con la 
vivencia de lo escolarizado. De tal forma, lo cultu- 
ral se identifica con la telesecundaria y los docu- 

M a n i f e s t a r o n  
aceptacion o cier- 
ta resignacion ha- 
cia dicha censura: 
"Asi t iene q u e  
s e r .  !Si d i j e ran  
todo lo que pasa 
nos pondriamos 
nerviosos". 

mentales. 
Por regla general, se sienten obligados a decla- 

rar que no les gustan las telenovelas, aunque la 
mayoria las ven en compania de su familia. Los 
programas preferidos por los padres son: deportes 
(futbol soccer nacional, luchas, box) y programas de 
comentarios deportivos; peliculas de vaqueros, me- 
xicana~ de Cantinflas, Piporro y Tin Tan, accion, 
terror. Aprecian series policiacas, noticieros y pro- 
gramas de concursos. 

Respecto a las noticias se encontro que estos 
programas cuentan con una credibilidad alta entre 
los adultos. Su interes principal se centra en las 
notas amarillistas: accidentes, muertos, asesinatos. 
Una buena parte del publico entrevistado no de- 
mostro estar concientede la censura en la informa- 
cion. Los que si lo son, manifestaron aceptacion o 
cierta resignacion hacia dicha censura: "Asi tiene 
que ser. Si dijeran todo lo que pasa nos pondriamos 
nerviosos". Se establece un curioso mecanismo, en 
el que ya saben que la informacion es a medias, 
parcial y sesgada -"no dicen todo porque tienen 
intereses con el gobierno, afectarian muchos intere- 
ses", senalan respecto a Televisa- pero se aprende a 
oir lo que no se dice, a conjeturar sobre lo que se 
esta callando, a interpretar los datos. En donde si 
son sumamente exigentes, sobre todo los padres, es 
en lo referente a las secciones de deportes de los 
noticieros o en los programas especializados en ese 
genero: no solo estan al pendiente de la objetividad 
con la que se narran e interpretan los partidos, sino 
que ademas se fijan en cuestiones de forma, deman- 
dando el que no se presenten textos sin imagen. 
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-Los adolescentes 

De todos los sectores, es el que menos television ve. 
En esta edad encontramos mas interes en activida- 
des fuera del hogar que los hacen prescindir de la 
television en terminos generales. Se vinculan a tra- 
ves de series, deportes y musicales. Sus horarios son 
basicamente nocturnos y de fin de semana. Como 
promedio, ven television un maximo de dos horas 
diarias. 

En muchos casos, se reconoce que ven la televi- 
sion en la tarde porque ya esta prendida por el resto 
de la familia. Aunque declaran que prender la tele 
no es el resultado de una intencion propia, es evi- 
derite que buscan el horario de las series norteame- 
ricanas y algunas telenovelas, las peliculas de terror 
y de accion. Muy pocos gustan de las viejas peliculas 
merricanas. Disfrutan los documentales "de anima- 
litos", pero prefieren los videos musicales. 

Para los jovenes, un atractivo importante es lo 
novedoso, que pasen cosas nuevas y actuales. Son 
los sectores mas proclives al cambio, no se percibe 
en ellos un apego por determinado canal, van de un 
canal a otro segun los programas de su eleccion. 

Son los adolescentes varones los que mas tien- 
den a rechazar las telenovelas. Las identifican con 
las mujeres. Ubican los elementos ilogicos y absur- 
dos de las telenovelas, y cuestionan las caracteri- 
zaciones: "Todas quieren con el. poco?", "Los 
argumentos son ilogicos. No llevan coherencia". 

Los jovenes muestran cierta creatividad en el 
uso de la television al grabar los videoclips de sus 
grupos preferidos y formar asi una antologia perso- 
nal de musica e imagenes. Se muestran criticos ante 
la censura a los medios de informacion asi como a 
la repeticion de capitulos de series. 



- Las adolescentes 

En terminos generales, son televidentes vespertinas 
y nocturnas, ya que van a la escuela en las mananas 
o bien trabajan. Muchas tienen responsabilidades 
domesticas. Se vinculan a la television en compania 
de hermanos y madres para ver caricaturas, teleno- 
velas, series y peliculas. Con mucha frecuencia en- 
contramos que la relacion con sus novios se da a 
partir de la television. No salen ni se aislan. Los 
incorporan a ver la tele. 

A diferencia de los adolescentes varones, ellas 
se vinculan mas a la television, y aunque en terminos 
generales la valoran positivamente, hay una actitud 
critica mas pronunciada que en otros segmentos del 
auditorio: piden novelas realistas, por ejemplo. 

Sus programas preferidos son las telenovelas, 
algunos programas comicos mexicanos, las luchas, 
las peliculas de terror y de accion, y sobre todo las 
series norteamericanas. Entre las razones aducidas 
por los adolescentes hombres y mujeres para prefe- 
rir las series norteamericanas estan el amplio crite- 
rio con que se tratan problemas de adolescentes y 
temas relacionados con la sexualidad, el SIDA, el 
racismo, etcetera; porque los protagonistas resultan 
verdaderos arquetipos de belleza y simpatia, asi 
como por presentar la problematica juvenil desde 
todos sus angulos. 

Resulta impresionante la identificacion de estos 
jovenes de clase media baja con los personajes, a 
traves de una mitificacion de la sociedad norteame- 
ricana: 

Nos gustaria estudiar laprepa y launiversidad, pero 
alla vives en la universidad y te becan ... Alla te 
apoya el gobiemo para que salgas adelante y aqui 
no, al contrario, aqui si te casas mucho mejor. El 
gobierno mientras mas burros mejor. Solo los mas 
preparados conocen la problematica del pais. 
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Hay sin embargo, algunas diferencias culturales 
que dificultan la identificacion de los jovenes mexi- 
canos con lo que se presenta en el programa: "Un 
chavo sale con otra y su novia sale con otro y luego 
se ven y se platican y eso no es cierto. Nunca vas a 
platicar con tu novia de que sali con otra y ella que 
salio con otro ... Son puras fantasias". 

Los jovenes las prefieren a las telenovelas: "En u~~~~~ que pue- 
las telenovelas, los problemas son rositas, nada ma- den pasar en la 
lo pasa, todos estamos bien. Y en cambio en Beverly vida real. Te en- 

HillS, al igual que en otras series que son mas de alla, senan como pue- 
des evitarlo y 

se presentan cosas sobre las drogas, el sexo, el di- solucionar- 
vorcio, o sea se mueve mucho esas cosas. A mi me lo:> 
interesa mucho mas eso". 

Otro tipo de series norteamericanas son las que 
presentan casos de emergencia y como fueron solu- 
cionados. Entre lo que mas gusta de estos progra- 
mas, que tambien estan entre los favoritos de chicos 
(aunque luego les de miedo en la noche) y grandes, 
esta el que "pasan cosas que pueden pasar en la vida 
real. Te ensenan como puedes evitarlo y como solu- 
cionarlo". 

-Los ninos 

Los ninos son un publico fundamentalmente vesper- 
tino, pero muy intenso. La programacion televisiva 
se ocupa de cultivar a este sector a partir de las 
caricaturas y las series. Se revelaron igualmente 
conno un asiduo publico de telenovelas. 

Las limitaciones para abandonarse por comple- 
to a la television provienen tanto de sus responsabi- 
lidades laborales (en algunos casos), domesticas y 
esc~olares, como del gusto por los videojuegos. 

Sus programas favoritos son las caricaturas de 
heroes galacticos, de quienes se revelan como pro- 
fundos admiradores: compran calcomanias y "mu- 
necluitos"; conocen los nombres de sus protago- 
nistas y las diferentes tramas. Es a este sector al que 



Las del Canal 5 
s o n  a l t a m e n t e  
apreciadas, mien- 
t ras  caricaturas 
como las del Ca- 
nal 1 l son califi- 
c a d a s  d e  
"antiguas" 

convocan con mayor exito las series norteamerica- 
nas y algunos programas de concursos. 

Su estrategia para relacionarse con la television 
es la de saltar de un canal a otro, hasta encontrar 
algo que les guste. De esta manera, y a diferencia de 
los papas y mamas, no manifiestan lealtad o apego 
a canal alguno, sino mas bien a los programas de su 
preferencia. 

La fuente de informacion principal para ente- 
rarse de la programacion es la misma television o 
bien su conocimiento de las diferentes ofertas, lo 
cual confirma su caracter de publico cautivo. 

El gusto por las telenovelas aparece fuertemen- 
te influenciado por la dinamica familiar de ver la 
television: las madres, asiduas seguidoras de este 
genero, comparten con sus hijos el disfrute de las 
comedias; algo semejante ocurre con las caricatu- 
ras, genero que tambien es apreciado por no pocas 
mamas. 

Con gran intensidad perciben una contradiccion 
entre ver television y aprender. De hecho, en no 
pocas ocasiones mencionan que los programas edu- 
cativos o con contenido cultural son aburridos. "Mi 
maestra dice que los programas del 11 son mas 
educativos y los del 5 son taravision. Yo creo que 
no". "La tele no es para aprender, es para ver". 

Tanto para los ninos como para las ninas la 
valoracion de la programacion esta enmarcada por 
tres ejes: divertidolaburrido, rapidoilento y nuevo/ 
viejo, concibiendose positivamente los primeros. 
De esta manera, las nuevas tecnologias (cohetes, 
robots, computadoras, ciudades cosmicas) que des- 
pliegan algunas caricaturas, la velocidad de los 
promocionales y los videoclips del Canal 5 son alta- 
mente apreciadas, mientras caricaturas como las del 
Canal 11 son calificadas de "antiguas", "en esas no 
hablan", "hablan puras senas". 
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Menos atraidas por los videojuegos, las ninas se 
revelaron tambien como uno de los grupos mas 
asiduos a la television. Tienen preferencias muy 
semejantes a las de los ninos, aunque con mayor 
inclinacion propia por las telenovelas. 

,Sus programas preferidos son: las telenovelas 
(aunque comparten muchas de las motivaciones de 
sus mamas y hermanas mayores, ellas anaden las 
propias de su edad), las caricaturas, las series nor- 
tearnericanas, los programas de bailes y concursos. 
Tanibien externaron disfrutar los fines de semana 
de las luchas, en compania de sus papas y hermanos. 
No son tan criticas como las adolescentes. Gozan 
profundamente los programas que ven en la televi- 
sion~ y si algo no les gusta simplemente le cambian. 
Igualmente le cambian de canal durante los comer- 
ciales y asi llegan a ver dos programas al mismo 
tiempo. Con excepcion de su abierta valoracion del 
Camal 2 por sus telenovelas, no manifestaron mayor 
apego a un canal determinado. 

Al igual que los ninos, perciben una contradic- 
cion entre divertirse viendo la television y aprender. 
Asi. asocian lo educativo a la Telesecundaria, pro- 
grama que dicen no gustar para nada. 

d. L,a seleccion de programas: los limites de las au- 
diencias activas 

Los estudios sobre audiencias activas aseguran que 
"las teorias que concebian la dominacion como una 
accion vertical v unidireccional de los emisores so- 
bre los receptores se han mostrado incapaces de 
entender los complejos procesos de interdependen- 
cia entre unos y otros. En el consumo, contraria- 
mente a las connotaciones pasivas que esa formula 
aun tiene para muchos, ocurren movimientos de 
asirnilacion, rechazo, negociacion y refuncionaliza- 



cion de aquello que los emisores proponen"? Mas 
alla de los gustos particulares de cada sector, es 
posible reconocer que la television es un medio que 
seduce al espectador, capta su atencion desde dife- 
rentes frentes: auditivo, composicion y movimiento 
de imagenes, narrativo, emotivo y afectivo. Pero 
igualmente encontramos una audiencia que es ver- 
satil en su uso de la television: esta no solo es 
utilizada para entretenerse y relajarse, sino que ade- 
mas funciona como socializadora, educadora, com- 
pania, despertador, arrullo, ninera, etcetera. 

En la busqueda por satisfacer el gusto por deter- 
minados generos, los ninos y adolescentes se mues- 
tran como audiencia activa y establecen "rutas de 
programacion" que saltan de un canal a otro, de- 
mostrando lealtad a los programas y no a una em- 
presa en particular. Existen gustos consolidados 
(los deportes, comicos, caricaturas, series, peliculas, 
etcetera.) que buscan su reafirmacion a partir de 
programas particulares, sin importar el canal en que 
se transmitan. Ambos sectores no manifestaron re- 
sistencias a ver determinados programas, basadas 
en la lealtad a una empresa televisiva o a un canal 
determinado. Conforme avanza la edad, y mas entre 
las mujeres que entre los hombres, es mas probable 
encontrar personas con "apego" a un canal -gene- 
ralmente el 2- o a la empresa que lo patrocina en su 
conjunto -Televisa-. 

El apego a una empresa televisiva se traduce en 
un campo de selectividad que se restringe a los 
canales de dicha empresa. Asi, las personas con 
apego a Televisa disenan su ruta de programacion 
dentro de los canales 2 , 4 , 5  y 9. En casos extremos, 
se encontraron personas cuyo campo de selectividad 
se restringe a un  solo canal, generalmente el 2. 

De entre los apegos generados por la television, 
el reconocimiento e identificacion con los canales 

Vease Garcia Canclini: 37. 
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es probablemente el mas relevante. El canal es el 
marco sobre el cual se van fijando las series o pro- 
gramas favoritos. En este sentido, el conjunto de 
programas va conformando la imagen de un canal, 
al tiempo que los programas son ubicados como 
pertenecientes a este. En referencia al apego a los 
generos puede pensarse que las preferencias hacia 
estos se han gestado a traves de experiencias fami- 
liares de larga duracion. 

El apego a Televisa pasa por una multiplicidad L~~ preferencias 
de factores: publicidad en radio, revistas propias, hacia los generos 
discos. Se generan asi expectativas sobre actores y Se han gestado a 
actrices. Se manejan como simbolos fundamentales :enCfa,"f,z-??: 
el tixito, la confianza, la belleza, la diversion, la res de larga dura- 
capacidad economica y tecnologica, asi como la tra- cion. 
diciion. 

Respecto a la confianza, esta se produce por la 
certeza de que ya se sabe que programa se proyecta 
a una hora determinada, y esa certeza se articula con 
la rutina de la vida cotidiana. Respecto a la tradi- 
cion, conviene tener presente que la poblacion de 
nuestro pais se vinculo a la television a traves de 
Televisa desde los anos cincuenta. Se ha constituido 
en uno de los ejes articuladores de la sociedad. 
Encontramos un fenomeno parecido al del PRI. 
Para muchos es "un mal necesario": se pueden te- 
ner criticas radicales, sin embargo no se deciden a 
rechazarlo. costumbre? falta de alterna- 
tivas? tradicion? "mi mama lo veia", "incons- 
cientemente estamos acostumbrados a este tipo de 
mensaje". 

Otro de los motivos de atraccion de Televisa 
radica en su amplia capacidad de cobertura de los 
intereses de los televidentes en sus diferentes seg- 
mentos: las politicas particulares de los canales que 
integran la empresa se complementan para captar 
diversos segmentos familiares y sociales. 

Por otra parte, la imagen de Canal 13, ademas 
de ser reciente (fue adquirido en 1972 por el Estado 



"Aho:ra ya nos in- 
teresa saber que 
estan pasando 
porque se estan 
proyectando co- 
sas atractivas o 
positivas para to- 
dos los gustos". 

y comprado en 1993 nuevamente por la iniciativa 
privada junto con el 7), nunca fue muy clara. Sin una 
politica definida en cuanto a comunicacion masiva, 
fue objeto de improvisaciones y de diferentes lineas 
de organizacion y administracion que en definitiva 
impidieron que se le dotara de una definicion que 
permitiera al publico ubicarlo en forma precisa. Se 
trataba de un modelo de programacion mixto (de 
contenido comercial y cultural), con recursos del 
Estado, pero financiado tambien por la publicidad, 
y que se podria caracterizar comoel canal que com- 
petia con la television comercial. 

Sin embargo, el proceso de revertir esa imagen 
esta iniciando. Se empieza a percibir el cambio de 
programacion de Television Azteca, denominacion 
de la empresa que lo adquirio: "Antes no tenia 
sentido cambiarle al 7 y al 13, que hacian muy mo- 
notonos sus programas. Antes no pasaba ni por la 
mente. !No, cambiale! Ahora ya nos interesa 
saber que estan pasando porque se estan proyec- 
tando cosas atractivas o positivas para todos los 
gustos." 

A pesar de que las transmisiones de Canal 11 
iniciaron desde 1959, su baja potencia hace que la 
senal sea captada por un numero muy reducido de 
televidentes. Esta forma artesanal de difusion lo 
caracterizo durante varios anos. Es hasta finales de 
los setenta que empezo a mejorar su senal. Su dedi- 
cacion a la transmision de programas educativos, 
culturales y de orientacion social lo mantiene aleja- 
do del publico masivo: "Yo no veo el canal 11 por- 
que pasa mucho documental." "A pesar de que es 
un canal de politica da empuje a lo que es el deporte 
olimpico." "Le cambio al 11 para ver si hay basket- 
bol ...p ero muchas veces no, entonces, en cierto pun- 
to estaria bien apoyar mas a que en el 2 o en el 7 
pasaran ese tipo de programas." 

El Canal 22 no entra dentro del universo del 
publico estudiado. Solo en un caso, "cuando se po- 
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dia medio agarrar", se reconocio la calidad de sus 
peliculas mexicanas. 

3. Clomentarios finales 

Frente a los estudios de caracter estadistico, los 
grupos de enfoque permiten adentrarse con mayor 
complejidad en el estudio de la recepcion de men- 
sajes audiovisuales y, sobre todo, permiten enten- 
derlla como un proceso en el que intervienen esce- 
nariios descodificadores y reinterpretadores -como 
la familia, la cultura barrial o grupal, la escuela- 
entire otras instancias rnicrosociales. 

A diferencia de los estudios estadisticos, con 
este enfoque se captan percepciones, motivaciones, 
desteos, interpretaciones, etcetera, que nos ubican 
mas en el analisis de la recepcion como un proceso 
activo de larga duracion que requiere de un periodo 
de sedimentacion entre los individuos y que esta 
atravesado por otras practicas. 

Las entrevistas -grupales o individuales-permi- 
ten enfocar el analisis de la recepcion desde la coti- 
diaineidad, es decir, posibilitan el establecimiento 
de los vinculos existentes entre el contexto en el que 
se tia la escucha de un mensaje y su recepcion. Asi, 
mediante la reconstruccion de la vida diana es po- 
sible ubicar tanto los significados como 10s diferen- 
tes usos de los medios de comunicacion y de sus 
mensajes. 

Ahora bien, lo anterior no significa que las tec- 
nicas estadisticas deban ser desechadas. El reto 
corisiste en encontrar el camino metodologico que 
parta del principio de buscar la representatividad y 
no se corra el riesgo de generar interpretaciones a 
partir de casos unicos e irrepetibles, o bien, que se 
sobreinterprete despegandose el analisis de una rea- 
lidad tangible. 



A partir del metodo empleado, observamos que 
la familia se convierte en una determinante cornu- 
nidad de apropiacion del medio. La dinamica fami- 
liar -a partir de los roles de cada miembro- explica 
en buena medida la seleccion de generos o progra- 
mas y los diferentes usos de la television. Esta se 
inserta a su vez en la trama de relaciones cotidianas 
y proporciona elementos importantes de conviven- 
cia: posibilita la sociabilidad y muchas veces es el 
centro y motivo de reunion. Asimismo, se encontro 
que en el sector estudiado, la television es fuente de 
conocimiento sobre el mundo y la realidad en que 
se vive. A falta de otros referentes, estos sectores 
confieren una gran autoridad al discurso televisivo, 
que en el caso de los noticieros, por ejemplo, se 
traduce en la credibilidad casi generalizada hacia 
ellos o en la justificacion de la tergiversacion y la 
censura. 

Esto evidencia una de las limitaciones al uso 
ligero del concepto de audiencias activas. Si bien no 
todo lo que propone el emisor es recibido pasiva- 
mente por el receptor, vano seria descuidar la inser- 
cion de los medios de comunicacion en la trama del 

Lo '"ctivo" de  poder y su papel de reproductores de un sistema 
las audiencias se social determinado. De esta forma, lo "activo-de las 
encuentra limita- 
do por las posibi- audiencias se encuentra limitado por las posibilida- 
l idades  d e  des de eleccion del teleauditorio, lo mismo que por 
eleccion del te- las ofertas y consumos culturales a los que tiene 
leauditorio acceso. El estudio de la television y lavida cotidiana 

es un instrumento de gran utilidad para poder com- 
plejizar la perspectiva sobre los efectos ideologicos 
que el control y la censura de los medios ejercen 
sobre los receptores. 
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Apendice metodologico 
Pauta de entrevista 

- segmentos cohesivos? forma- 
dos por cada uno de los integrantes'de la familia? 

codigos comunes? 

1 Un dia de su vida (tener en mente la pregunta 
sobre la importancia de la familia). 

* Television y sociabilidad: con quien, actividad 
principal o secundaria, activa o pasivamente, rituali- 
dad: en donde esta, como se relacionan con ella (es 
un hecho festinado, esperado, invitados, etcetera). 
* Television y poder. 
* Motivaciones y deseos: la tele como ninera, for- 
mas ~rimarias de contacto con la informacion v el 
saber, posibilita el conocimiento del mundo que 
nos rodea, se extraen herramientas utiles a la vida 
cotidiana, posibilita la construccion de un universo 
inteligible. Cual es la jerarquia de motivos de estos 
sectores. Esperanzas, deseos inconscientes, temo- 
res, etcetera. 
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* Contra que medios compite la television: cine, 
radio, videos, etcetera. 
* Television e intimidad domestica. 
* una censura implicita que asocie la acti- 
vidad de ver television con habitos de escaso nivel 
cultural y con perdida de tiempo? 
* tele da una imagen de continuidad y certeza 
del mundo, que se afianza sobre los vinculos fami- 
liares? 
* hablando de habitos en la relacion con 
una empresa televisiva, con un canal, con un genero, 
con un horario o con un programa en particular? 

11 es el ambito de selectividad de este sector? 
Plantear una situacion limite: Suponga usted 

que: por un racionamiento de electricidad solo pue- 
de prenderse la tele 3 horas diarias, pasaria en 
su casa? 

* es la selectividad? escogen de la 
oferta televisiva? 
* Evaluacion de la oferta: como la perciben, que 
criterios usan, como se enteran de esta. 
* influyen los grupos de referencia y los 
lideres de opinion en la evaluacion de la oferta 
programatica? 

111 Procesos de recepcion de generos especificos. 

Telenovelas 

* Credibilidad: creibles los argumentos? 
que se tolera o critica lo inverosimil? 
* Identificacion (con los problemas, con los artis- 
tas) 
* Etica: Latentan contra codigos eticos? 
* Con quien se platica de las telenovelas 
* donde mas se extrae informacion sobre las 
telenovelas? i,COmo se fomentael gusto y el interes 



por las telenovelas desde otros espacios? Otras 
formas de vinculacion entre tele y radio, prensa, 
etcetera. 
* a codigos compartidos, a una memoria 
comun? 
* Que pasa cuando se ven telenovelas: que se co- 
menta, quien se opone, quien se rie, etcetera. 

Noticieros, (procesos de recepcion) 

* Credibilidad 
* Si ustedes disenaran un noticiero, secciones, 
temas, noticias escogerian? las presenta- 
rian? 
* Con quien se plztica de los noticieros 
* diferencias entre los noticieros de la televi- 
sion y los del radio? 
* [,Hay lideres de opinion reconocidos? 
* Que pasa cuando se ven noticieros: que se comenta, 
quien se opone, quien se rie, etcetera. Las mismas 
preguntas para peliculas, series, deportes, caricatu- 
ras, concursos. 

IV Anuncios y promocionales 

* Antes de pasar el video, preguntar si se recuerdan 
imagenes, colores, slogans, musica que identifi- 
quen a los diferentes canales. 
* tenido exito la campana de Televisa sobre las 
intrinsecas virtudes de la unidad familiar, en la que 
se busca la asociacion tele-familia y Televisa-fa- 
milia? 
* identifica la campana del 13 sobre la familia? 
* imagenes, colores, musica, slogans? 




