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PRESENTACION

Mediante esta serie de publicaciones, el CEIC pretende dar a
conocer algunas aportaciones al estudio, desde la óptica de las
ciencias sociales, de los complejos fenómenos y procesos de comu-
nicación que afectan a nuestra región, a México y al mundo
moderno.

En este Cuaderno presentamos tres ensayos de corte teórico y
critico, que incluyen algunas reflexiones epistemológicas, sobre la
televisión y sus influencias sociales, a partir de un marco que pone
énfasis en l~ producción cultural. La principal aportación que
-creemos- hacen las reflexiones de Guillermo Orozco al entendi-
miento de tal objeto de anéilisis, es el ubicarlas dentro del marco de l
referencia que proveen los llamados "estudios culturales". Este '

enfoque teórico ha sido producido dentro de la nueva "sociologia
crítica" de la Gran Bretaña, como respuesta a algunas de las defi-
ciencias epistemológicas, teóricas y metodoló¡:¡icas del acercamiento I

empirista. prevaleciente en el mundo anglosajón y en las esferas de
influencia de la sociologia norteamericana e inglesa. Si bien el
acercamiento de los "estudios culturales" tient atQuna." aporta-
ciones propias, un mérito importante que hay que reconocerle es
que al margen de "modas intelectuales" como las que con frecuen-
cia nos vienen de la Europa continental, ha sabido aprovechar y
hacer sintesis de conceptos y métodos de diversa procedencia y.lo
más importante. las ha aplicado en estudios concretos. en los que
se revelan los procesos de producción cultural en diversos ambitos
de la vida social.
Un paso posterior. Que consideramos neceSarIO, será el analizar
critlcamente el enfoQue de "estudios culturales' con la realidad
latinoamericana como contexto y referente, para encontrar en que
aspectos y dimensiones nos puede ayudar a comprender, explicar y
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eventualmente transformar nuestro propio entorno inmediato. f

Guillermo Orozco es actualmente investigador visitante en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y candidato al doc-
torado en educación por la Universi~d de Harvard.

Enrique E. Sánchez Ruiz
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-Jfj

-..,INTRODUCCION '

La influencia de la televisión en la cultura constituye un foco d~
atención cr~ciente entre investigadores criticos de la comunica-
ción. No obstante la abundancia de literatura internacional sobre el
impacto de la televisión en habilidades y procesos cognoscitivos
especificos y en aspectos emocionales individuales. hay una esca-
sez de conocimiento relevante para entender la vinculación entre
la institución televisiva. su programación comercial y los recépto-
res en la producción conjunta de significados culturales.

A diferencia de perspectivas psicologistas. convencionalmente
empleadas en los estudios sobre la televisión y sus efectos. en las
que se postula qu~ la man~ra de entend~r mejor la relación entre
cUltura y televisíon consistirta en una sofisticación de las
técnicas y métodos de medición de ciertos efectos de la tele-
visión en la cultura de receptores individuales. la discusión que
se desarrolla en las páginas siguientes parte de la convicción de
que no son técnicas y métodos aislados los que requieren revisarse
y mejorarse. sino la conceptuación misma del objeto de estudio:
televisión y producción de significados. y las estrategias metodoló-
gicas para abordarlo socialmente.

La racionalidad a través de la cual se unen los tres ensayos que se
presentan a continuación se deriva de la concepción particular del
proceso comunicativo como un proceso de producción cultural. En
este proceso existen tres momentos que conducen a tres formas
distintas de abordar la relación entre la televisión y la cultura.

El primer momento es el de construcción de un producto cultural
por parte de la institución televisiva. Más que a la producción
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material de cierta programación, la construcción se refiere a su
'encodificación' particular de acuerdo a un código cultural especi-
fico. Este momento cultural puede abordarse a partir del análisis de
los condicionamientos histórico-especificos de la televisión
como institución cultural, definida política y económicamente
en una forma concreta.

El segundo momento es el de la proposición de un producto cul-
tural (programa) que 'invita' a los receptores a ser visto de acuerdo
al significado preferente con el que fue encodificado. Este
momento puede estudiarse a partir del análisis de contenido que
desentrane ranto el có.digo significan re, como el conjunto de slgrn-
ficados que conforman posiciones de lectura espeáficas.

Finalmente está el momento de la interacción entre los receptores
y los significados propuestos por la televisión. Esta interacción
constituye una 'negociación' a partir de la cual se aceptan o se
rechazan los significados culturales. Este momento puede anali-
zarse a partir de las mediaciones implícita o explícitamente inter-
puesras pur urras msnrUClones cUlruraleS enrre lOS receptores y la
televisión.

Sin pretender exhaustividad en la discusión de los momentos
culturales y sus elementos intervinientes, sí se busca enfatizar la
importancia de considerar el proceso de producción de significa-
dos como un todo, independientemente del momento en el cual se
aborae. En este sentido, la decisión sobre el momento cultural a
estudiar depende de la finalidad politica del investigador; es
entonces, sólo una decisión estratégica y no epistemológica. El tipo
de conocimiento que se genera según se enfaticen las determina-
ciones instirucionales de la televisión. los contenidos ideológicos
de la programación o las relaciones que los receptores entablan
con los significados propuestos. permite diseñar alterna!ivas dis-
tintas que involucran actores sociales y recursos diferentes en la
búsqueda por la construcción de una cultura antihegemónica.

Cada ensayo de los que aquí se presentan responde, implícita o
: : Ií d tarn e n=::~;;;; : po::;;~ ~
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ción de un momento cultural al proceso total y, por tanto, a la
comprensión de la relación entre televisión y cultura. El primer
ensayo enfatiza la relación entre ideología y programación. Se
sostiene que no hay programas con un significado transparente,
dado que no es posible una relación unívocay directa entre la lente

: de la cámara y la realídad que capta. El segundo ensayo explora la
, construcción de signíficados alternativos y su proposición a través

de un tipo especial de programas. Concretamente se analiza una
serie estadounídense producida y transmitida con la finalídad de
contrarrestar ciertos estereotipos sobre los roles culturalmente
aceptados para hombres y mujeres. El tercer ensayo explora la
compleja interrelación entre receptores y televisión.

Más que productos acabados, los ensayos constituyen proposicio-
nes para un debate que permita avanzar en la comprensión de la
relación de la televisión con la cultura.

" '~',",;\ 'i.i~:,í"1!(:,, ~,

1, '"...'fS'¡
, ,r ..,."1",

"""';' "r t """""';;'1
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VIENDO DETRAS DE LA PANTALLA

Una forma de explorar la relación entre Televisión e
Ideologia*

La relación entre medios de comunicación de masas e ideología
continúa estando en el centro del debate entre los investigadores
de la comunicación y la educación. Las posiciones que se encuen-
tran en la literatura sobre investígación de los medios de comuní-
cacíón en gen-.:ral y. en particular de la televísíón. oscilan entre una
negativa a reconocer ~ determinadones ideológicas de los medios
y sus díscursos -por ejemplo, Greenfield (1984) dentro de la tradí-
cíón tecnícista**- hasta una acentuación de la ideologízación del
contenído comunícativo de esos medios y su ímposición casí íneví-
table en la cultura de los receptores -por ejemplo, Dorfman y
Mattelart (1972), entre los seguídores de la tesís de la Ideologia
Domínante-. Así, míentras en un extremo del continuum se exho-
nera a los medios de comunicación, y en especial a la televisión, por
distorsionar la realidad e imponer una visión del mundo, en otro
extremo se le otorga un poder casi ilimitado en la reproducción fiel
de la ideologia de las élites que la controlan. Las consecuencias de
este antagonismo no sólo se reflejan en la asignación de responsa-
bilidades por la influencia ideológica -ya sea que se responsabilice
por ella a los receptores mismos o, por el contrarío. sólo a los que
controlan y definen los medios de comunicación y sus contenidos-
sino tambíén en la forma de diseñar programas de investigación,
generar conocimiento acerca de la relación entre medios de comu-
nicación e ideología y definir politicas de comunicación y edu-
cacíón (Orozco. 1985).
Recíentemente, la influencia ideológica de la televisión ha sido
objeto de atención prioritaría entre investigadores criticos. Desde
distintas disciplinas se ha venido conformando lo que precisa-
mente se ha llamado el "Paradigma Critico" del estudio de los

¡ .La versión original de este en8&~ fue presentada en el seminario
sobre Educación Alternativa en la Escuela de Educación de H8rVard

..Tradldón que consIdera a los medios de comunIcación predomi-
nantemente en su dimensIón temlca y que tiene sus ratces en la 15
concepdón clásIca de McLuhan de los medios como las 'extenslo-
nes" de los sentidos'
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medios de comunicación (Heller. 1982). La teoria de la Dependen-
cia. la Semiótica y los "Estudios Culturales" (originados en la nueva
sociologia británica) son algunas de las principales corrientes teó-
ricas que desde una persPectiva critica han planteado cuestiona-
mientos importantes a las conceptualizaciunes convencionales de la
relación entre televisión e ideologia (Hall. 1980c). No obstante las
diferencias en énfasis. nacidas de cada una de estas corrientes. el
común denominador ha sido el interés por una redefinición del
objeto de estudio en la investigación sobre televisión (Slack y Allor.
1983).

En el contexto mencionado.. el propósito del presente ensayo es
revisar algun~ de las principales construcciones conceptuales
sustentadas dentro de la corriente de Estudios Culturales para
entender la relación entre ideologia y televisión. Con este propó-
sito. la discusión en las páginas siguientes está organizada en dos
partes. En la primera de ellas la discusión gira en torno a la
importancia de ver detrás de la pantalla televisivaparaentender la
influencia ideológica de la televisión. En la segunda parte. el foco
de atención es en el por qué el discurso de la televisión no puede
escapar a la ideologia y en el cómo es que ese discurso se ideolo-
qiza.

l. Importan da Estratégica del Proceso de Producdón del
Discurso Televisivo

No obstante que una tendencia creciente dentro de los Estudios
Culturales parte del tercer momento cultural postulado por John-
son (1983): el de lainteracción de los receptores con determinados
productos culturales y significados (por ejemplo Willis. 1977.
1982). existen razones importantes para comenzar el estudio de la
influencia ideológica de la televisión en el primer momento. esto
es. en el proceso de producción de significados del discurso televi-
sivo.

La primera razón tiene que ver con la necesaria diferendación con el
paradigma convencional: "estudios de efectos" y. en general. con
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toda la tradición empirista del estudio de los medios de comunica-
ción. En esta tradición generalmente se ha partido de la investiga-
dón de receptores individuales. centrándose en el examen de los
efectos. para lo cual únicamente se ha contemplado la relación
existente entre lo que se transmite en la pantalla del televisor y los
televidentes. Sin embargo. los receptores no son asumidos como
un polo activo del proceso de comunicación. sino como "deposita-
rios" de los efectos buscados por el emisor. Esto es. el foco de
atendón en los estudios convencionales ha sido en lo que está
pasando enfrente de la pantalla. De esta forma. en los estudios
convencionales se ha negado implícita o explícitamente cualquier
relación entre las determinaciones ideológicas del contenido del
discurso que se transmite y aquéllos que controlan y deciden sobre
esos contenidos. y los receptores (Bagdikian. 1983; Esteinou.
1981 l. Las principales premisas que han sustentado esta forma de
abordar el estudio de la televisión y sus efectos son. primero. que la
fuente de la influencia de la televisión es inherente al medio
mismo y. por consiguiente. la causa fundamental de los efectos se
encuentra en los aspectos técnicos propios del medio televisivo.
tales como tomas. planos. combinación de sonidos. colores. etc.
(por ejemplo Meyer. 1983). Una segunda premisa ha sido que
existe una relación directa entre causa y efecto y por lo tanto es
posible determinar la causa de un efecto concreto (Orozco. 1984).
Por ejemplo. se ha asumido que existe una correspondencia causal
directa y detectable entre un programa de televisión con un conte-
nido violento y el aumento de violencia en los receptores o la
manifestación de conductas violentas especificas. La otra premisa
importante en los estudios convencionales ha sido precisamente el
considerar que si la televisión tiene efectos en sus recpptores. éstos
pueden detectarse en conductas especificas manifiestas (Hall.
1980al.
Sin pretender haber sido exhaustivo en el recuento. las premisas
aquí comentadas han significado que no sea considerada la relación
entre lo que se transmite por la pantalla de televisión y su produc-
ción y determinación ideológica. Conjuntamente al esfuerzo por
conformar un paradigma alternativo sustentado en premisas dife-
rentes. el sefta1amiento de esta ausencia es estratégicamente
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importante, como punto de partida. i

La otra razón para centrar la atención en el proceso de producción I
del discurso televisivo (primer momento cultural) es de carácter ;
geopolitico. En los paises del Tercer Mundo, la influencia de la
televisión tiene que ser entendida y abordada en un contexto de I
imperialismo económico y politico y de una hegemonia cultural ]
(Esteinou, 1983). Sobre este punto, Williams (1983) ofrece tres 1
argumentos: El primero se refiere a la fuerte presión de las empre- '

sas multinacionales productoras de series televisivas, para instru-
mentar una nueva fase en la expansión del mercado mundial del
video. Esta nueva fase contempla dos niveles: En el primero, lo que
se pretende desarrollar es todo un sistema transmisor y receptor de
satélites que pueda ser vendido o alquilado tanto a paises especifi-
cos, como a empresas transnacionales. En el otro nivel lo que se
intenta es suscitar una nueva demanda a nivel nacional, "...ya sea
para receptores locales de las señales de satélite o para estaciones
terrestres de distribución de esas señales en sistemas de cablevi-
sión". (p. 132). Asimismo, Williams (ibid.) sostiene que to,-:o este
desarrollo reciente de cablevisión y sistemas de satélites son discu-
tidos como si sólo implicaran elementos técnicos, excluyendo a-
quellos de orden politico y económico. Esto es, son discutidos sólo
dentro de una racionalidad técnica..

El segundo argumento que ofrece Williams (ibid.) se refiere a lo que
él considera "...una clara intención en los centros hegemónicos,
para usar las nuevas tecnologias de información e influen-
cia y arrasar las culturas nacionales de otros paises y.sus fronteras
comerciales" (p. 132). Aquí Wílliams sostiene que el satélite es
visto como la más moderna y perfecta tecnologia para penetrar
mercados nacionales y áreas culturales. Las compañías transnacio-
nales de publicidad y de otros productos audiovísuales -sostiene
Williams- ya están haciendo uso del satélite y las demás tecnologias
informativas para 'transmitir' sus mensajes por todo el planeta.

El otro argumento ofrecido por Williams (1983), para considerar
explicitamente en la investigación las determinaciones ideológicas
de la televisión. asi como a los grupos que controlan su desarrollo,

.SObre este punto se recomienda ver discusiones sobre el detemll.
nlsmo tecnológico en el desarrollo de 1M nuevas tecnologias de
lntormadón. tanto del propio WlJUams 11983). como de Orozco
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es muy similar al segundo. La diferencia estriba en que además de
perseguir una meta económica, esto es de expansión del mercado
del video, los centros hegemónicos conjuntamente buscan ciertos
objetivos políticos a través de la penetración via satélíte de las
culturas nacionales de otros países. Un ejemplo reciente de esta
penetración cultural políticamente explícita lo constituye Radio
Marti, a través del cual la administración Reagan buscan infiltrar
los valores del capitalismo occidental en la sociedad cubana,legiti-
mando esta penetración con las estafetas de 'libre competencia' y
'libertad de la inforntación y transmisión' (Real, 1984). Estaargu-
mentación sustancia la importancia estratégica -aludida al
comienzo del ensayo- para considerar explícitamente todo eso que
acontece detrás de la pantalla en los estudios de televisión que se
realicen en los paíces del Tercer Mundo.

Algunas Precisiones Necesarias.

Antes de pasar a la discusión sobre la ideologización del discurso
de la televisión, me parece importante hacer notar que dentro de
los estudios convencionales de televisión ha habido algunos inten-
tos que exploran el proceso de producción de la programación
televisiva. Por ejemplo, Cantor (1982) ha realizado un estudio
importante sobre los diferentes actores que intervienen tanto en la
selección, como en la producción de un programa de televisión.
Otros autores como Murdock (1982) han realizado estudios impor-
tantes sobre la propiedad de las agencia.." de medios masivos de
comunicación y los propietarios de las industrias culturales. lnde-
pelldientemente de sus valores intrínsecos, éstos y algunos otros es-
tudios han tenido como objeto esclarecer el proceso de toma de
decisiones dentro de las instituciones o agencias de medios, pero
no han considerado el proceso a traves del \:uallos contenidos de
los programas de televisión se ideologizan. Por esta razón estudios
de este tipo no son excepciones a lo que se ha vertido sosteniendo en
estas páginas.

Una segunda precisión es necesaria con respecto a los estudios
realizados dentro de la perspectiva inspirada en la hipótesis del
'Cultivo'. Gerbner (1982) Y su equipo en la escuela de comurtica-
ción Annenberg de Pennsylvania han sido los más fieles seguido-
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res de esta corriente y han ido perfeccionando un modelo sobre
"indicadores culturales" para abordar el estudio sobre el impacto
de la televisión (Gerbner. 1984). De acuerdo a este modelo y a la
hipótesis del cultivo. los efectos de la televisión son producidos no
a través de la exposición de los receptores a un programa especi-
fico. sino a través de la acumulación de horas de ver televisión. Por
consiguiente. los televidentes más adictos son los que tienen
mayor posibilidad de ser afectados por la televisión. No obstante
que estudios desarrollados por Gerbner y otros dentro de esta
corriente han arrojado interestantes resultados y son epistemoló-
gicamente más ricos que los estudios convencionales. la hipótesis
del cultivo tampoco ha resuelto la relación entre televisión e ideolo-
gía. Esta hipótesis sólo ha resuelto parte. del problema. en cuanto
que ha trascendido el modelo tradicional tecnicista. que ve a la
televisión como un medio. para considerarla también como una
institución. N o obstante este avance. la relación entre la institucio-
nalidad de la televisión y la connotación ideológica especifica del
contenido del discurso televisivo no ha sido contemplada. Y es
precisamente esta conexión la fundamental. ya que es a través de
ella que se da la relación entre la televisión como una institución y
su influencia ideológica en los receptores. Sobre este punto. White
( 1983) hace notar que:

Una de las criticas fundamentales al acercamiento de Gerbner
et al.. es que en sus diseños de investigadón no se contempla ni
analiza el rol de la televisión dentro de un marco teórico m~
amplio que explique los elementos estructurales más impor-
tantes del desarrollo de una cultura nacional especifica (p.
228)

El elemento que importa resaltar aquí es que la ausencia de un
marco conceptual más amplio no ha permitido a los investigadores
conectar la instituCionalidad de la televisión con la connotación de
su discurso y por tanto. con la influencia ideológica en los recepto-
res.

Conviene hacer una última precisión con respecto a estudios que
buscan abordar el impacto cultural global de la televisión y de los
otros medios masivos de comunicación. y que se orientan desde
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una perspectiva marxista dentro del campo de la economia politica.
Por ejemplo, los estudios de Mattelart (1981) Y otros investigado-
res en países del tercer mundo, se han enfocado en procesos ya sea
d~ expansión imperalista a través de medios de infonnación, o en el
rol que éstos realizan en formaciones capitalistas dependientes y
en especial en la relación entre los monopolios de medios y el ciclo
del capital (p.e. Montoya. 1981 y Arriaga et al., 1984).Enrelacióna
este tipo de estudios, también se ha explorado teóricamente el rol
de los medios de comunicación en la construcción de la hegemonía
y especificamente en la calificación de la fuerza de trabajo (Estei-
nou. 1983). Todos estos estudios han iluminado la comprensión
general del funcionamiento de los medios de comunicación en
formaciones capitalistas dependientes y constituyen una referen-
cia valiosa. Sín embargo. el alto grado de abstracción teórica
-necesaria para el entendimíento a un cierto nivel de los medios de
comunicación- de la mayoría de este tipo de estudios no permite
pasar automáticamente de una fonnulación conceptual a un nivel
adecuado para entender la ideologización del discurso de la televi-
sión y su influencia en receptores especificos. La conexión entre la
argumen tadón teórica general y el díseño espedfico de programas de
investigación requeriría un tipo de análisís histórico que contem-
plara la multiplicidad y complejidad de la realidad en contextos
concretos (Sánchez, 1985). Este tipo de análisis, de donde se
podría encontrar una fonna particular de entender la relación
entre televisión e ideología en contextos históricos especificos,
está aún por hacerse.

H. La Televisión como Pantalla Ideológica

En esta sección, la intención principal es esclarecer dentro de la
~rspectiva de Estudios Culturales. por qué y cómo el discurso de la
televisión está ideologizado. Para ubicar la discusión, se hará en
primer lugar una breve referencia a algunas formulaciones que han
ido adquiriendo creciente aceptación entre la mayoriade los inves-
tigadores convencionales, en distintos momentos de la historia de
los estudios de la Televisión y que han pretendido presentar,
coherente y lógicamente. una fonna de abordar la relación ~ntre
televisión y sus detenninaciones externas (Hall, 1982). Con breve
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referenda se pretende ilustrar el cambio de un paradigma conduc-
tista a uno culturalista. que hizo posible una diferendadón en la
forma de entender la reladón fundamental entre televisión e ideo-
logia.

La Televisión como una Ventana al Mundo

Como resultado de indpientes intentos dentro del paradigma con-
vendonal por formular la reladón entre televisión y su entorno. se
codnó la analogía de la televisión como una ventana al mundo..
Esta analogía aparece como una secuela de la conceptuadón de
los medios de comunicadón como extensiones de los sentidos. La
idea de entender a la televisión como una ventana hada la realidad.
encontró eco entre los investigadores orientados por la perspectiva
de los estudios de efectos ya que dejaban intacto el modelo lineal
de la comunicadón: medio-mensaje-receptor.

En la concepdón de la televisión como una ventana. una de las
premisas básicas es que lo que está ahí afuera. lo que es real. puede
ser visto. capturado a través de la lente de la cámara de televisión. A
su vez. la posibilidad de captar lo exterior se piensa posible al tomar
por dado que la realidad es inequívoca y significante por sí misma.

_1 En esta forma. la realidad puede 'pasar' en toda su complejidad y

sin distorsiones a través de la pantalla de la televisión y 'llegar'
hasta el televidente tal como es para ser vista y admirada. Asimismo.
en esta concepción se asume que:

...cuestiones referentes a la selección y exclusión de material.
asi como alaedición conjunta de las partes. la conformación de
acontecimientos en historias. el uso de elementos particulares
de narración del discurso y la forma en que los aspectos
sonoros y visuales son articulados para conferir sentido al
discurso. son meramente aspectos técnicos (Hall. 1982. p. 68).

Sobre base de las suposidones anteriores. los efectos ideológicos
de la televisión. cuando son perdbidos. se atribuyen o al contenido
de la realidad que se transmite o al mal uso que de la televisión
hacen los propios receptores. pero no alaintervendón de distintos
actores sodales (propietarios de los medios. productores. profesio-
nales .etc.) e intereses en el contenido a transmitir (cfr.. por

.Sobre esta concepdón tnduso existe un libro cuya aceptadón ha
hecho que rápidamente se publicara una segunda edJdón El libro se
llama predsamente La V"ntana Temprana; Electos de la Televisión

22 en Ntnos y Jóvenes (The EarlyWindow; Ihe Ettecrs 01 TelevJBión on
.. OIUdren and Youlh) Ueben et aJo Pergamon Press. NewYork. 1982.

i
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ejemplo, Greenfield, 1984).

La característica especial de la televisión -en comparación con
otros medios de comunicación- de mostrar la realidad como apa-

rentemente es. ha propictado que en Jainvestig&ión convendonalsobre
efectos de la televisión se entienda su discurso como "naturalista".
Esta concepción ha sido reforzada por la inserción de la televisión
en las. sociedades capitalistas como un medio técnico visual idó-
neo para la documentación fiel de la realidad. Así, las proposiciones
que la televisión hace acerca de esa realidad se conciben como
automáticamente enraizadas en lo que es real: esto es, en la eviden-
cia de lo que se ve con los propios ojos. Así concebido, el discurso
televisivo entonces, aparece como un discurso basado en hechos
evidentes captados por la lente neutral de la cámara (Hall, 1977).

La Televisión como Espejo de la Realidad

Siguiendo de cerca la lógica de la analogía de la ventana, la de la
televisión como un espejo de la realidad trata de suplir algunas de
las deficiencias conceptuales de su antecesora. Esta analogía sos-
tiene que en cuanto espejo de la realidad externa, la televisión
refleja -no pasa- lo que la cámara capta. A diferencia de una
ventana, la televisión concebida como un espejo permite plantear
preguntas con respecto a la selección de lo que refleja y también
con respecto a la fidelidad de esa reflexión. Preguntas sobre estos
puntos son cualitativamente distintas. A la televisión se le puede
cuestionar acerca de su capacidad para reflejar y también acerca del
proceso de selección-exclusión de lo reflejado. No obstante. la
analogía del espejo presupone que se puede trazar una linea diviso-
ria clara entre la televisión como institución y el entorno social.
Implicitamente. la analogia también presupone que el rol institu-
cional de Ja televisión en la sociedad se restringe a la sola selección
o exclusión de la realidad a transmitir, lo que a su vez presupone
que la televisión como institución social opera y se desarrolla
independientemente del curso histórico de la sociedad donde está
inserta.
La crítica fundamental que se le ha hecho a esta analogía proviene
de autores británicos y justamente se centra en la separación
ímplicita de Ja televisión como institución y su entorno social:
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Los medios de comuniclición no están aparte de la realidad
social que los circunda. reflejando pasivamente esa realidad o
retroproyectando su imagen: los medios forman parte de esa
realidad social contribuyendo activamente a su conformad6n
y a la lógica y dirección de su desarrollo a través de la forma
particular en que esos medios articulan socialmente nuestras
percepciones (Woollacott. 1982. p. 288).

La Televisión como Reproductora y Productora de la
Realidad
A partir de la critica a la analogía de la televísíón como espejo de la

., realidad sqcial, investigadores dentro de la perspectiva marxista
,.l' desarrollaron una concepción de la televísíón como una fuerza

reproductora de las formaciones socíales. El trabajo de Althuss~r
(1977) ha sído una fuente importante de ínspiradón para entender a
la televisión y a los otros medíos de comunicación de masas como
..Aparatos Ideológicos de Estado". Originalmente. seguidores de la
tesis de los Aparatos Ideológícos. implídtamente aceptaron tam-
bién la tesis de una Ideología Domínante, que va permeando a toda
la formadón social. Trabajos recientes, tanto dentro de la corriente
marxista como de la de los Estudíos Culturales, se han ido alejando
de la tesis de la Ideología Domínante (Hall. 1980b). La díferencia
cualitativa entre nuevas formulaciones y las más apegadas a la
corriente althusseriana se ha debido prindpalmente a una refor-
mulación de la comprensión del proceso de produccíón cultural.
Estas reformulacíones han sído fundamentalmente ínspiradas en
la teoria de Gramscí y han tomado el concepto de "Hegemonía"
como centro del análisis. Esto ha llevado a entender el rol socíal de
la televisíón más que como uno de reproduccíón, como uno de
producción. en el sentido de producír los signíficados para signífi-
car la realidad. A través de su rol productivo entonces, la televisión
produce -y no sólo reproduce-la ideologia domínante. La contribu-
cíón más importante de los estudíos de medíos de comunicacíón
orientados por la perspectiva de los Estudíos Cultural~s, es precísa-
mente el dístinguír los roles reproductivo y productivo de los
medíos masivos de comunicadón y avanzar en la comprensión de ...
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éste último.

Para mostrar el rol de la televisión en la producción de la ideología.
esto es. de los significados culturales. conviene explicitar los puntos
mayores de contacto y divergencia entre las perspectivas reproduc-
tioos y productivas. El mayor punto de contacto entre ambas
perspectivas es la aceptación de que la producción de significados
dentro de una cultura conlle\'a una reproducción de los significa-
dos dominantes. La diferencia mayor entre ambas es con respecto
al rol que se le asigna al sujeto en la producción cultural. Así. dentro
de la perspectiva de producción cultural se reconoce la existencia
de una actividad creatioo de los sujetos en la generación yapropia-
ción de su cultura (Varenne. 1984). Diferentemente. en la perspec-
tiva reproductiva el determinismo predomina en entender la
actuación de los sujetos*. En otras palabras. en la perspectiva de
producción cultural no se niega la existencia de la reproducción de
los significados dominantes. sino que se reconoce a los sujetos
un proceso activo y no sólo mecánico o determinado en esa repro-
ducción (Willis. 1979). Esto es factible porque las posibilidades
para una actividad creativa de los sujetos en la producción de su
cultura no es ilimitada Esta actividad tiene limites marcados por la
propia cultura. especialmente por los significados dominantes en
ella.

Estos limites no son ni mecánicos ni directos; tampoco son superfi-
ciales o arbitrarios. Por el contrario. la reproducción de la ideología
dominante (dentro de la perspectiva de producción) se considera
que se realiza no a través de la reproducción de significados con-
cretos sino en la conformación y limitación de la creatividad misma

~ (Varenne. 1984). Sobre este punto. Willis (1982) sostiene que:

~ La contribución de la perspectiva de Producción Cultural a la de
.reproducción es en entender que el proceso creativo se repite y1 

que cada Ve'L no conlleva más garantía de ser diferente. pero sí la
~ posibilidad de que en condíciones materiales y políticas dístin-
, taso puedan alcanzarse resultados díferentes. (p. 124)..\

,- En otras palabras. la televisión como institución cultural en las 
sociedad mas bien no reproduce los significados dominantese 
dados a la realidad. sino que crea significados propios. Esta crea-
.Una elaboradón completa de la actividad de los suletos (human

ogency) en el proceso de reproducdón social es la de Glro~ 1981)
25
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dón, sin embargo, no es independiente de la propia cultura ni
mucho menos de los significados dominantes en ella. La televisión d
entonces reproduce patrones y significados culturales a través de o
la creación de nuevos significados que partid pan de las determina- q
dones dominantes. Es en este sentido que Hall (1 980a) sotiene d
que: a

...la televisión no expresa significados que capta por ahi. ni d
refleja solamente los significados existentes. sino que produce ti
su propia representación de lo real. (p. 118). --Las precisiones anteriores permiten entender el rol de la televisión i

en la cultura. fundamentalmente como uno de significación de la ,.

realidad. Esto a su vez tiene consecuendas metodológicas, ya que en E
lugar de entender a la televisión -y a los medios de comunicación U
en general- sólo como aparatos ideolóQicos. permite abordarlos di
como institudones culturales significantes del acontecer social, a e
la vez que participantes de las determinaciones ideológicas domi- si
nantes. C4

12
El poder de la Televisión para Significar p

El poder para significar. esto es, para atribuir significados al acon- el
tecer sodal, proviene por lo menos de dos fuentes. Una es el a
proceso de 'fabricadón' de las noticias. Las noticias son 'fabricadas' n
no en el sentido de que son inventadas u obtenidas de la combina- n
ción de distintos elementos, sino en cuanto son el producto de u
procesos de encodificación particulares que precisamente respon- ñ
den a los patrones y significados culturales dominantes (Woolla- i(
cott, 1982). La otra fuente de donde se deriva el poder para ci
significar de la televisión es a través del: d

e:
...servicio que la televisión parece prestar al hal:emos partici- n
pes de acontecimientos y lugares lejanos sobre los cuales no .
tenemos conocimiento de referencia o de primera mano l(
(Woollacott, 1982, p. 296). d

En la literatura convencional sobre estudios de televisión persiste
la influencia de las conceptuaciones de esta como "ventana o
como "espejo", lo cual-según Hall, (1982) puede explicarse debido
a que el discurso de la televisión es especialmente vulnerable a ser ~26 -
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I
tomado por dado, ya que el sistema de signos visuales sobre el cual
descansa se ha extendido tanto en las culturas (por lo menos
occidentales) que dificilmente alguien repara en las mediaciones
que conlleva. Según Hall (1982) la accesibilidad y familiaridad del
discurso visual en las culturas occidentales hace que ese discurso
aparezca como natural. Sin embargo -sostiene Hall- esa naturali-
dad es sólo aparente, es una "ilusión naturalista", porque la cons-
trucción del discurso televisivo, esto es:

.la combinación de elementos visuales y auditivos para pro-
.ducir el efecto de realidad requiere de un complejo y detallado

, proceso de encodificadón(ibid., p. 76).

El proceso de encodificación encierra una serie de elementos y
tareas. tales como montaje de imágenes, edición, efectos visuales y
de sonido, estructuración del mensaje, etc. Aqui es importante
enfatizar que dentro de los estudios convencionales de la televi-
sión. todos esos elementos y tareas mencionadas son consideradas
como aspectos meramente técnicos del proceso de producción. En
la misma linea. el profesionalismo de los que intervienen en la
producción del discurso televisivo. convencionalmente ha sido
entendido como el mero dominio de ciertas tareas o como un
conjunto de habilidades técnicas para la producción. De esta
manera. la tarea que desempeñan los profesionales que intervie-
nen en la producción de distintos programas es considerada como
una actividad ideológicamente neutra, profesional, en lugar de una
fuente de donde emana también una serie de connotaciones
ideológicas. Los profesionales, al realizar su trabajo en la produc-
ción o transmisión de la programación, son agentes connotadores
de esa producción o transmisión, no tanto porque se lo propongan
especificamente (aunque a veces es también el caso) sino porque el
mismo concé:pto de profesionalismo encierra determinaciones

i ideológicas especificas (Hall, 1982). Sobre este punto la definición
de ideologia de Verón (1969) es bastante ilustrativa. Según Verón:

ldeologia no son irná(Jenes o conceptos. sino una serie ae regw
que determinan la organización intrinseca de un discurso y el
especifico funcionamiento en ese discurso de imágenes y con-
ceptos concretos (Citado en Camargo-Heck. 1980).

27
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Mecanismos de Significación de la Televisión

Dentro de la corriente de Estudios Culturales. se considera que los
mecanismos de significación más importantes de los cuales hace
uso la televisión son dos: en codificación y denotación-connotación.
Encodificaciól1 es el proceso por el cual se atribuye significado al
acontecer social (y no la conjunción de elementos y procesos
técnicos y profesionales. como se entenderia en el paradigma
convencional). La premisa básica que sustenta esta comprensión
del proceso de encodificación es que la realidad no es significante
por si misma. Esto implica que lo que acontece puede ser signifi-
cado diferentemente (Bennet. 1982). Como puede verse. esta con-
cepción' contrasta. agudamente con la positivista que inspira a los~ .
estudios convencionales de televisión. para los cuales el problema
en conocer una realidad se reduce al perfeccionamiento de las téc-
nicas para aprehenderla y a la construcción de un lenguaje puro
para no distorsionarla (Por ejemplo. Carnap. 1966).

Algunos autores como Hall (1977) dentro de la corriente de estu-
dios culturales sostienen que. al no ser significan te por si mismo.
el acontecer social necesita hacerse inteligible. El proceso por el
cual se logra esta inteligibilidad es el proceso de encodificación.
Encodificar. entonces. implica dos tareas básicas: una. la de selec-
cionar los códigos para dar significado a distintos acontecimientos
sociales y. otra. colocar estos significados en un contexto de refe-
rencia espeáfico. En este sentido. encodificar es dar significados al
acontecer social dentro del contexto de los significados aceptados
en una cultura y determinados por la ideologia dominante. Esto
hace que una determinada encodificación sólo sea percibida en
aquellos eventos que parecen amenazar el statll quo. Es deár.
para aquellos acontecimientos que por ser tan novedosos requie-
ren. por así decirlo. un mayor esfuerzo de ajuste para que entren
dentro del contexto referencial aceptado. Para otros acontecimien-

.'1' tos. dentro de lo acostumbrado. los significados parecen emanar
naturalrnen te en la forma aceptada. Este sería por ejemplo el caso de
los roles sociales que se espera que las mujeres jueguen de acuerdo
a lo que es aceptado como femenino. El que los significados parez-
can emanar naturalmente de un hecho soáal o una realidad es
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entendible sólo porque los significados y sus códigos van confor-
mando una manera de percibir y conferir sentido a la realidad que
se va universalizando. Esto es lo que para los culturalistas seria el
sentido común.

En la corriente de estudios culturales. el sentido común es proble-
mático. ya que se considera que es común sólo porque se ha
generalizado. pero no porque sea natural o universal per se. Es en
este sentido que los culturalistas como Hall se refieren a lo "natu-
ral" sólo como algo naturalizado, lo cual aplican al discurso sobre
la realidad, especialmente al que emite la televisión. La televisión
entonces no significa la realidad de acuerdo a un sentido común
natural, sino a uno naturalizado o universalizado. Esto. sin
embargo (como ya se ha enfatizado antes). aparece como una
función espontánea. sin mediación de códigos. debido a las carac-
teristicas visuales que posee la televisión. La siguiente cita de Hall
(1982). capta sintéticamente la discusión previa:

Ciertos códigos (semánticos y visuales) han sido esparcidos
tan ampliamente en una comunidad o cultura y han sido apren-
didos por los sujetos a tan temprana edad. que parecen no
haber sido construidos. El resultado es que se producen reco- r
nocimientos aparentemente naturales. que sin embargo con- .
llevan articulaciones de signos con conceptos... y estas
articulaciones no pueden ser producto de la naturaleza. sino de
convenciones sociales... (p. 132).

Connotación y Denotadón

Finalmente quiero hacer mención. aunque breve. al otro meca-
nismo por el cual el discurso de la televisión se ideologiza: el
proceso de connotar-denotar.

La connotación se habia entendido diferentemente a como se
comprende dentro de las corrientes de estudios culturales. Por
ejemplo. dentro de la escuela francesa de Semiologia. y especial-
mente con Barthes. la connotación habia sido entendida como
aquella parte del discurso llngüístico que daba un significado parti-
cular o le imprimía un elemento ideológico. Como tal. la connota-
ción era contrastada con la denotación. a la que se consideraba
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libre de -ideología. Dentro de la comente de Estudíos Culturales.
connotacíón mantíene su dímensíón ídeológíca. pero no sígue
síendo lo opuesto a denotacíón. Esto sígnífíca que en realídad lo
que ha cambíado es el sígnífícado de la denotacíón. Ambas. con n 0-
tacíón y denotacíón. se constituyen en partes del proceso de enco-
dífícacíón. Las dos. tambíén. confíeren un determínado elemento
ídeológíco al díscurso. La díferencía estriba únícamente en que.
hasta cíerto punto. la connotacíón hace referencía a la atríbucíón
de un sígnífícado ínmedíato. míentras que la denotacíón perma-
nece escondída en la ínstancia o domínío del sentído común. de lo
que es comúnmente compartido dentro de una cultura; esto es. en
lo que ha sido universalizado. Esta instancia -sostendrían algunos
culturalistas- es la del inconsciente Oohnson. 1983). La siguiente
cíta de Camargo-Heck (1980) es ilustratívade la díscusíón anterior:

La denotadón se diferendade la connotación por su particular
característica de borrar las huellas entre un significado y lo
universal (universalizado).. lejos de ser un término objetivo (la
denotaclón). del cuallaconnotadón sería el opuesto en cuanto
término Ideológico. (la dennotadón) es entonces el término
más Ideológico porque naturaliza la Ideologla (p. 127).

Síntesis

Más que pretender haber sido exhaustivo en el desarrollo deJ una argumentación teóríca, lo que he presentado en estas

páginas sígnifica un punto de partida para posteriores díscu-
síones. La intención fundamental ha sido la de sustanciar con
elementos conceptuales de la comente de Estudíos Cultura-
les la necesidad de ver detrás de la pantalla todo eso que
determina el discurso de la televísión. En este ensayo he
tratado de mostrar por qué la televísión no es ni una ventana
al mundo. ni el espejo de la realidad. como muchos investig~-
dores de los medíos de comunicación sostienen. Tampoco es
una mera reproductora de la ideologia domínante. como
pretenden otros estudíos orientados en la perspectiva mar-
xísta ortodoxa.

La televisión ha sido entendida aquí como una instítución
cultural productora de sígníficados sociales que no escapan
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a la significación dominante en una determinada cultura.
Finalmente, he tratado de ilustrar los mecanismos más
importantes que hacen que el discurso de la televisión sea un
discurso ideológico y discutido algunas de las razones fun-
damentales por las cuales este discurso no escapa a la ideo-
logización.

I
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TELEVISON y ACULTURACION

Límites de Programas Alternativos en la
Desmitificación

de Estereotipos Dominantes.

Introducdón

La influenda de la televisión en la cultura y en particular en la
producdón y reforzan1iento de estereotipos dominantes es una
preocupación creciente entre investigadores criticos de lacomuni-
caGón.

Resultados de estudios empíricos confirman que la televisión cons-
truye y difunde distintos estereotipos sodales (Slaby y Quarfoth,
1980; Greenberg, 1982). Entre los estereotipos más comunes se
encuentran aquellos referentes a minorias étnicas. Por ejemplo, a
los negros se les presenta como personas carentes de 'buenos
modales' o a los chinos como ingenuos y torpes para el lenguaje o a
los indios como introvertidos, desconfiados y vengativos. No obs-
tante que estos estereotipos sean los más comunes en la programa-
dón comerdal televisiva, no son los únicos.

En una extensa revisión de la literatura sobre el impacto de la
televisión en la construcdón de la realidad sodal, Hawkins y Pin-
gree ( 1 982) enumeran una serie de estereotipos creados y reforza-
dos por la televisión, entre los cuales destacan -además de los
mendonados- aquellos acerca de los andan os, de los adultos y de
los niños, de la gente 'buena' y de lagente 'mala', de las mujeres, de
los pobres y los ricos, de los héroes y heroínas y de los roles
femeninos y masculinos en la actuadón cotidiana. La gama de
estereotipos es amplia y todos. en una forma o en otra, proponen
un determinado tipo de reladones entre personas, de conductas

.En su versión original. este ensayo se presentó comoponendaen la
sexta reunión Intemadona1sobre Culrura y Comun/cadón. Un/ver- 33sldsd de Temple. Flladelfla. Ocrubre de 1986
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Individuales y patrones de comportami(c'nto y de formas de reaccio-
nar ante situaciones especifica." Todos estos estereotipos van con-
forma.,do una especie de modelo (ultu[éU de actuación en la
sociedad que se difunde como li\ forma 'natural' y 'universal', es
decir, como la única posible,

La programación alternativa, esto es. aquella que ofrece modelos y
significados culturales distintos. cuyo objetivo es educar en un
sentido amplio al televidente. ha sido utilizada en distintas situa-
ciones como vehiculos para proponer la consecución de ciertas
metas consideradas socialmente relevantes para el desarrollo indi-
vidual y colectivo,

Recientemente en los Estados Unidos se produjo una serie de
televisión con el objetivo principal de contrarrestar explicita-
mente algunos de los estereotipos sobre los roles masculi-
no y femenino en la sociedad. Los productores del programaintitu-
lado E'reestyle(Estilo Libre) partieron de la base de que si es posible
fomentar estereotipos a través de la televisión, también es pos;ble
destruirlos con una programación alternativa que presen te, en este
caso. opciones a los roles' más universalizados sobre lo que se
acepta culturalmente que hombres y mujeres hagan según su
género.

El propósito del presente ensayo es analizar la experiencia de
E'reestyle en conseguir sus metas. La relevancia de evaluar el
esfuerzo realizado con esta serie de televisión consiste. en primer
lugar. en mostrar tanto las caracteristicas de la televisión en la
construcción de estereotipos sociales. como los limites de una serie
alternativa en la construcción de una cultura antihegemónica
cuando el resto de la programación comercial de la televisión no se
altera y cuando la televisión es la única institución sucial que se usa
para ese fin. sin que se realicen paralelamente modificaciones en
las otras instituciones sociales como la familia y la escuela en su rol
de construcción y reforzamiento de significados culturales domi-
nantes. En segundo lugar, el análisis es relevante para ir enten-
diendo cómo se construye la femineidad y la masculinidad como
categorias cuiturales. especialmente en la infancia.
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No obstante que la existencia de estereotipos sobre las actividades
que se consideran propias de lo masculino y lo femenino en una
cultura es generalmente reconocida, la explicación acerca de la
formación de esos estereotipos y las estrategias educativas para
rebatirlos constituyen elementos de discusión y polémica entre
investigadores y educadores.

En el presente ensayo. el análisis está inspirado en la "Teoria del
Patrón Mental del G~nero" (Gender Schema Theory)*. que entre
otras aportaciones al entendimiento del desarrollo de categorias
cognoscitivas en el niño, relaciona el contexto social y cultural con
su desarrollo congnoscitivo.

En la primera parte del ensayo. se caracterizan y diferencian los
estereotipos sobre lo masculino y lo femenino y la discusión se
centra en su formación y desarrollo. Con la intención de contextuali-
zar esta discusión dentro de la conceptualización teórica propuesta. la
discusión se estructura alrededor de los puntos centrales del
debate actual sobre la construcción de los estereotipos.

En la segunda parte se analiza el rol de la televisión como herre-
mienta educativa para contrarrestar estereotipos. A partir del análi-
sis de las principales estrategias metodológicas con que se ha
usado a la televisión en distin tos paises para proponer significados
alternativos, se evalúa la experiencia del programa Freestyle. cen-
trando la discusión en las propiedades espedficas de la televisión
como re-presentadora de la realidad. Finalmente, sobre la base de
esta discusión se enfatizará la necesidad de explorar más detallada-
mente la interacción entre los significados propuestos por la televi-
sión y los telespectadores.

l. Estereotipos sobre lo Masculino y lo Femenino

Actividades Masculinas y Femeninas y sus Estereotipos

En todas las culturas existen actividades realizadas distintamente
por hombres y mujeres, y estereotipos sobre lo que es propio de lo
masculino y lo femenino. Conductas apropiadas sobre las defini-
ciones culturales al respecto se esperan de cada uno de los pertene-

.Un desarrollo detallado de esla leona se encuentra en el articulo de
Sandra Bem Gender Schema 11teory and lIS Impllcattons lor ChIld
Developmenf', publicado en el Journal 01 Women In Culture and 55
Sodery, EE UU, Verano de 1983
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cientes a una cultura (Willis. 1977). Sin embargo, la diferencia j
entre las actividades llevadas a cabo por hombres y mujeres y los 4
estereotipos sobre esas actividades no siempre se manifiestan ~
claramente. El caso más común es referirse a unas y otros (activida- ]
des y sus estereotipos) como si ambos fueran lo mismo. Esta i
confusión no sólo se presenta en la vid~ cotidiana. sino también I
entre los investigadores y, por consiguiente. en la literatura sobre
el tema (Williams y Best, 1982). Por tanto, es importante partir de ]
una diferenciación explicitaentre las actividades que comúnmente I
realizan, de manera distinta hombres y mujeres y sus estereotipos. ]

I
El elemento central que permite distinguir los estereotipos de una :

práctica cultural, de la práctica misma. es que ésta última constitu-
ye sólo una serie de actividades, mientras que los estereotipos ]

son creencias acerca de esas actividades. Por ejemplo, en una
cultura concreta existen actividades realizadas predominante-
mente por hombres. tales como la mecánica automotriz y activida-
des llevadas a cabo principalmente por mujeres. como aquellas
relacionadas con el trabajo doméstico y el cuidado de los niños, ya
sea en el hogar o en instituciones. Actividades diferenciadas para
hombres y mujeres denotan la existencia de una práctica generali-
zada por medio de la cual a unos ya otros se les asignan determina- ]
dos roles, mientras que los estereotipos sobre esas actividades ~
connotan su propiedad para ser llevadas a cabo por hombres o por I
mujeres, según las prescripciones culturales sobre lo m~culino y lo 4
femenino. La connotación femenina o m~culina de l~ actividades ]

realizadas por hombres y mujeres no se expresa en abstracto. Va
entrelazada a las actividades mismas: por ejemplo, cuando se cree I
que la mecánica es una actividad masculina per se. y por tanto, se :

espera que sea realizada sólo por hombres, o cuando se afirma que
cuidar niños es una actividad propia de la mujer. Más aún, los este-
reotipos sobre lo que debe ser masculino o femenino se justifican
generalmente aludiendo a caracteristicas biológic~ naturales o a ]
elementos psicológicos innatos. distintivos de hombres y mujeres
(Williams y Best. 1982).

En cuanto creencias de lo que es propio de lo masculino y lo
femenino, los estereotipos contienen generalizaciones sobre l~
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actividades de hombres y mujeres. Por una parte. estas generaliza-
ciones tienden a simplificar la actividad humana y. por otra. redu-
cen la gama de posibilidades de actuación de todos (Bem. 1981).
En este sentido. los estereotipos sobre los roles que se esperan
jueguen hombres y mujeres en una determinada cultura tienen
consecuencias negativas para su propio desarrollo.

La influencia negativa de la diferenciación entre actividades con-
sideradas propias de hombres y de mujeres en el desarrollo del
niño constituye. sin embargo. un punto de debate en la literatura
sobre el tema. Para algunos autores (por ejemplo. Martin y Halver-
son. 1981 ).la existencia de estereotipos sobre los roles masculino
y femenino constituye sólo una simple categoria para diferenciar
información sobre la actividad de hombres y mujeres y para que el
niño ooquiera su identidad sexua1. Sin embargo. autores más critic~
como Greenberg (1984) señalan que:

Lo que tiene un ef..C'to negativo en la p-ersonalidad de un
individuo no es el aprendizaJe de la propia identidad sexual del
sujeto, sino el aprendizaje de lo que una cuJtura prescribe como
apropiado para ser realizado distintamente por un hombre y
una mujer (p. 457).

En la discusión de las páginas siguientes. los estereotipos sobre las
actividades apropiadas para hombres y mujeres son considerados
como limitantes del desarrollo personal. no sólo por reducir las
opciones para la practica social de hombres y principalmente de
mujeres. sino también por exagerar la determinación de la consti-
tución biológica y sexual en las prescripciones culturales sobre lo
que es propio de la actuación masculina y femenina (Linn y Peter-
son. 1984).

El Desarrollo de los Estereotipos

La formación de estereotipos en general. y en particular de aque-
llos referentes a los roles masculino y femenino. resulta de la
capacidad cognoscitiva de los individuos para categorizar distinta-
mente a hombres y mujeres con base en diferencias anatómicas
(Garret-Shaw y Kehr. 1984). No obstante que esto es aceptado por
la mayoria de los autores en la literatura sobre el tema. la polémica
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se centra sobre el grado de determinación que existe entre caracte-
risticas biológicas y la prescripción cultural de lo que es apropiado
para hombres'y mujeres.

Para algunos autores. las características biológicas son completa-
mente determinantes de las creencias sobre lo que es propio de lo
masculino y lo femenino (por ejemplo. Maccoby y JackIín. 1984).
Para otros, sin embargo, la relación entre las características bioló-
gicas y las prescripciones culturales sobre el rol que se espera
asuman hombl'es y mujeres es más bien arbitraría. En este sentido.
no son las características biológicas mismas las que se relacionan
con (o determinan) los roles culturales de hombres y mujeres. sino
la significación que esas características tienen dentro de culturas
específicas.

Otro punto de la polémica estriba en la influencía que la cultura
tiene en la determinación de la relacíón entre lo biológico y su
significado. Sobre este punto. algunos autores consideran que esa
relacíón varía de una cultura a otra (Triandis et al.. 1984). Es decír.
que los estereotipos son construidos en cada cultura y por tanto
hay varíacíones entre culturas. En contraposición con esta perspec-
tiva, otros autores (por ejemplo. Williams y Best. 1982) sugieren
que no obstante la existencía de ciertas diferencias culturales en las
prescripcíones sobre los roles masculino y femenino. hay una
especie de "panculturalismo", en tanto que estereotipos iguales se
repiten en diferentes culturas. Sin embargo. el grado en que estos
elementos panculturales predominan en cada cultura no ha sido
determinado. Haría falta una explicación acerca de por qué algunas
actividades se relacionan sistemáticamente con lo femenino y
otras con lo masculino en todas las culturas.

Dentro de la corriente de Estudios Culturales. Johnson (1983)
propone que si bien la capacidad humana de hacer referencias,
categorizar y otorgar calificativos no está condicionada cultural-
mente. sino que es algo propio de la capacídad humana. el conteni-
do y las reglas específicas que estructuran esa capacidad sí está
condicíonado por cada cultura. Autores orientados por la 'teoría del
patrón mental del género' estarían de acuerdo con esta compren-
sión en cuanto que ellos consideran que la generación de patrones

38



'.~i

mentales resulta de la capacidad humana de categorizar, mientras
que las formas especificas que toman estos.patrones y sus conteni-
dos es una resultante particular de cada cultura (Bem, 1981).

A pesar de la polémica en torno a los puntos anteriores, parece
haber consenso con respecto a que la formación de estereotipos
sobre lo masculino y lo femenino es un proceso paralelo al desarro-
llo de la identidad sexual del niño. El niño pasa por etapas cognos-
citivas y su consciencia sobre lo que es propio hacer según los roles
masculino y femenino. varia en cada una de esas etapas. En unas
el niño es más flexible en sus creencias que en otras, hasta que alcanza
lo que se conoce como la "constanda del género" (gender con-
stancy) alrededor de los 9 años (Slaby y Frey. 1975). Una vez que el
,iño es constante en su identificación según su género, el niño
tiende a ser generalmente más flexible que antes con respecto alos
roles masculino y femenino (Huston. 1983).

El Desarmao del Patrón Mental del Género

Estudios empiricos realizados por Bem (1981) sugiercn que los
niños no sólo desarrollan ciertas creencias o estereotipos acerca de
lo que es propio de su género, sino también un patrón mental
(gender schema) que les permite seleccionar y organizar informa-
ción al respecto.

El patrón mental del género es una especie de categoría o estruc-
tura mental que permite procesar información en una forma rela-
cionada con el género del .niño. Martin y Halverson (1981)
enfatizan que el patrón del género funciona como un organizador
tanto de la información referente a la identidad sexual del género.
como del resto de la información que el niño procesa proveniente.
de su entorno. En este sentido, el patrón del género constituye
una estructura anticipatoria para seleccionar y procesar la infor-
mación en una forma especifica.

El patrón mental del género tiene cuatro funciones principales.
Primero, determina qué información se percibe o es captada para
luego ser procesada y almacenada en la memoria. Segundo, el
patrón sirve al sujeto para organizar y evaluar nueva información
de acuerdo a la información anteriormente almacenada. Tercero, el
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patrón sirve para llenar huecos informativos durante el procesa-
miento de la informadón. Finalmente.el patrón del género facilita
la resoludón de dertos problemas al proveer al sujeto con informa-
dón útil para imaginar soludones. En suma. el patrón del género
le da al sujeto una espede de guía para selecdonar o rechazar
informadón y para evaluarla e interpretarla (Cheol. 1985).

El elemento más importante con reladón al patrón mental del
género es que a partir de la organizadón y almacenamiento de la
informadón. el sujeto adquiere una espede de estructura informa-
tiva y no sólo una serie de informadones más o menos reladona-
das. Esto hace que el patrón del género pueda determinar el
surgimiento de estereotipos y no sólo estereotipos espedficos.
El patrón mental del género -al igual que otros patrones- no es
estático. Tampoco está cambiando continuamente. Es resistente a
cambios drásticos. pero va modificánaose a sí mismo a partir
de nuevas informadones. Esto es así. porque el patrón es fun-
damentalmente resultado de diversas interacdones del sujeto:
consigo mismo. con otros. con las institudones sodales. con l~
medios masivos de comunicadón. En este sentido. el patrón del
género está medianzado por el propio desarrollo cognosdtivo del
sujeto. pero al mismo tiempo está determinado por elementos
externos.

Es importante acentuar esa determinación mutua, interna y
externa del patrón del género. porque es predsamente su reconod- ~
miento explídto lo que diferenda a esta teoría de otras concepdo- r
nes anteriores del desarrollo cognoscitivo. Que tradidonalmente
en lanzaron sólo mediadones internas del sujeto o. por el contrario
sólo mediadones externas a él. La confundón de ambas mediado-
nes es el elemento distintivo de la teoria referida y también su más
importante aportadón al entendimiento de la categorizadón que
los sujetos hacen de la informadón a la que se exponen. La
teoría del patrón mental del género toma de la teoría del Aprendi-
zaje sodalla comprensión del sujeto cogna5Cente como sujeto interac-
tuante con su entorno sodal y cultural. pero ¡\\ mismo tiempo re-
conoce y asume que existe un proceso interno de mediadón cog-
nosdtiva del sujeto (Huston. 1983).

Los patrones del género son influendados por las interacdones
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f múltiples del sujeto en una forma especifica y no arbitraria. ya que
estas interacdones son a su vez condidonadas. tanto por la propia

; identidad del sujeto con su género. como por la cultura donde el
Il sujeto se desenvuelve.
Ir. La propia identidad del sujeto ejerce inr1uencia en la construcción del

patrón mental debido a que niños y niñas son objeto de presiones
el diferentes durante su forma-ción. Por ejemplo. los padres tienden a
la ser más rígidos en el desarrollo de la identidad sexual del niño que
a,- en el de la niña (Maccoby. 1980). Otras diferencias se oríginan en
la- el hecho de que niños y niñas son sujetos de distintos procesos de
el socialización. Por ejemplo. la educación del niño tiende a enfatizar

i. actividades de liderazgo. mientras que la de las niñas. por el con-
I es trario. tiende a fortalecer actitudes de subordinación (Stein. 1983).
te a En este sentido. las mediaciones cognoscitivas de niños y niñas
1rtir están a la vez determinadas por las prácticas diferenciadas de las
fun- que son objeto durante su desarrollo.
jeto:
Il~ Las prácticas diferenciadas en la socialización de niños y niñas son
, del a su vez condicionadas por la cultura concreta a la que pertenecen.
D del Esto implica que son finalmente la cultura y las prácticas específi-
~ntos cas de socialización. a las que son sometidos niños y niñas. lo que

mediatiza la construcdón del patrón mental del género. y. por
na y consiguiente. la forma concreta de generación de estereotipos
Inoci- sobre lo masculino y lo femenino.

~pcio- La principal condusión de todo lo anterior con respecto a las
rnente posibilidades de diseño de una estrategia tendiente a modificar

I~O estereotipos e!l el niño. es que hay que consi~erar dos elementos
haclo- conjuntamente: el contenido especifico de la información que el niño
~u más procesa y el conjunto de reglas que gobiernan el procesamiento de
ón que esa información y su interpretación. Esto es. no es suficiente con
len. La proponer sólo significados alternativos alos estereotipos sobre los
prendi- roles masculino y femenino. sino que es necesario transformar el
interac- patrón mismo del cual emergen estereotipos especificos. Conse-
npo re- cuentemente. cualquier intento de modificación de estereotipos
ón cog- requiere de una estrategia de intervención mas o menos constante.

No basta la presentación de significa40s alternativos una o varias
lcciones veces 'solamente. Tampoco basta con modificar sólo una de l~
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fuentes de influencia o mediación. Se debe tender a que los cam-
bios sean múltiples y desencadenen nuevos cambios en distintos

niveles.

ll. Televisión. Estereotipos y Significados Alternativos

En la sección previa. el énfasis fue puesto en la formulación de
estereotipos y en la construcción del patrón mental del género. En
esta sección se examinan. en primer lugar. las caracteristicas de la
televisión en la construcción y difusión de estereotipos y. en
segundo lugar. se analiza el programa Freestyle en su efectividad
para presentar significados alternativos sobre las actividades de

hombres y mujeres.

La Televisión y los Estereotipos

Como se mencionó al principio del ensayo. la influencia de la
televisión en la construcción de estereotipos sobre las activiaades
propias de lo masculino y lo femenino ha sido ampliamente demos-
trada en la literatura sobre estudios de televisión *. Especifica-
mente se ha mostrado que la televisión contiene proposiciones
concretas acerca de lo que se considera apropiado que hombres y
mujeres realicen de acuerdo a su género (Singer y Singer. 1983).
Por ejemplo. en términos de ocupaciones la programación comer-
cial propone. implicita o explicitamente. que los hombres se

\ empleen en posiciones de toma de decisiones y. en general en
profesiones que son consideradas de mayor prestigio social
(Greenberg. 1981). En cambio. esa misma programación muestraa
las mujeres en actividades que están supeditadas a la decisión
masculina o en roles románticos o relacionados con actividades del
hogar (Liebert, et al.. 1982).

Estereotipos sobre las caracteristicas femeninas y masculinas
generalmente tipifican y muestran a los hombres como poderosos.
dominantes y agresivos. mientras que a las mujeres como dóciles.
dependientes y atractivas. Independientemente de la legitimidad
axiológica de éstos y otros estereotipos de la programación televi-, 
siva. el punto que importa destacar para los fines de este ensayo esI 
el referente al poder de la televisión para estereotipar.

SObre e8te punto se recomienda el trabejo de AlIcia MoUna: La
TelevisIón y los NlI\os. CONAPO. Méxtco. 1979 En e8te trabajo. la

42 autora muestra la rel8dón entre el contenido de la program8clón y
la educ8clón sexual de nIiIos mextcano8 y 8uglere una e8trategla
familiar al respecto
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Algunos autores como Gumpert y Cathcart (1983) han venido
sosteniendo a partir de sus investigaciones que el poder de la
televisión para estereotipar caracteres. conductas y actividades
sociales. es en cierta medida inherente a los mismos medios de
información y especialmente a la televisión.

En primer lugar. es necesario tener presente que no existe una
realidad unívoca y signíficante per sey. por lo tanto. tampoco existe
una relación única o directa entre el sujeto y la realidad.. Esto
implica la existencia necesaria de un proceso de selección. codifica-
ción y atribución de signíficados a esa realidad por parte del sujeto
o de los medios de información. para hacerla inteligible. En cierta
forma. los medios de información operan como el sujeto cognos-
cente en cuanto que van seleccionando. procesando e interpre-
tando la información de acuerdo a un determinado principio
(explicito o implicito).

Según Gumpert y Cathcart (1983). la televisión goza de una gran
I capacidad para signíficar y estereotipar. ya que sus caracteristicas
J audiovisuales ¡1ermiten borrar las huellas de su intervención en
~ el procesamiento dejnformación y. por tanto. en la significación de
~ la realidad. Esto es. la capacidad particular y distintiva de la televi-
¡. sión. es una capacidad de re-presentación.

e En segundo lugar. es importante no perder de vista que ningún
[\ medio de información. por más sofisticada que sea su tecnología. es
11 capaz de transferir la realidad sin distorsiones. Por consiguiente.
a los estereotipos están condicionados no solamente por el desarro-
n 110 cognoscitivo de los sujetos y por su cultura. sino además por la
el tecnología del medio de información involucrado. A mayor capaci-

dad tecnológica de un medio. mayor dificultad en percibir las
as mediaciones interviníentes en la elaboración de los estereotipos.
)s. Esto es. la percepción de los sujetos de los estereotipos difundidos
~s. por los medios de información está también condicionada por la
ad capacidad. menor o mayor de éstos. de re-presen tar la realidad. o de
Vi- alcanzar un mayor grado de representacionalismo.
,es El representacionalismo de la televisión en cuanto medio de infor-

mación está condicionado por sus cualidades técnicas de duplica-
a: La
jo la Para la ~laborad6n mas d~tal18da sobre est~ punto s~ recoml~nda
16n y wr el ~nsayo anterior ~n est~ cuaderno 'VIendo detrás de la
l/egIa pantalla.: y el trabajo de T Bennet (J 982) "Medios, Realidad- y 43
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ción y re-presentación. A través de estas propiedades se construye
la verosimilitud en la reproducción de la realidad. Esta verosimili-
tud en cierta medida también depende del fonnato concreto de la pro-
gramadón. Por ejemplo, cuando se trata de un programa cómico o
CUí-\lquier otro prügrdma donde sea más o menos evidente al telespec-
tador que lo que está viendo en la pantalla no es una re-producción
'fiel' de la realidad, la verosimilitud tiende a ser menor que en el
~ de o~ ~ <h-amátic~ de no1i~ o docwnentaies (Gumpert
Y Cal:hcart. 1 985). En estos programas no sólo se propone que lo que se
muestra es cierto, sino además,se apela explicitamente a la verdad
(Orozco, 1986).

De todo.lo anterior se puede concluir que la televisión, debido a sus
propiedades técnicas, es un medio de información con un alto
grado de representacionalismo. Esto es, con un gran poder de
re-presentadón y por tanto de significación y tipificadón. Por las mis-
mas razones, la televisión en prindpio, debe ser un medio adecuado
para contrarrestar estereotipos a través de la proposición de signifi-
cados alternativos (Acr, 1984).

Televisión y Programadón Altematioo

En la literatura internacional sobre estudios de televisión, la pro-
gramación alternativa se conoce con el nombre de "programación
pro-social" (prosocial televisionJ. Esta programación se distingue
de la comercial en cuanto propone una serie de modelos de actua-
ción deseables según una escala de valores compartidos dentro de
una cultura. Por ejemplo, algunos programas alternativos enfati-
zan la ayuda mutua. la cooperación, el compartir, la supemción
personal, etc. Otros programas alternativos tienen el objetivo de
fomentar cierto tipo de conductas y opiniones socialmente desea-
bles, Sin ser inst~ctivos en el sentido estricto de la palabra. los
programas alternativos comparten la intención de la programación
educativa, pero se distinguen de ésta en su alcance y en su diseño.

El debate actual sobre la efectividad y sentido de la programación
alternativa no se centm tanto en sus metas, que generalmente se
comparten, sino en la forma más adecuada para usar la televisión
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I, en la consecución de objetivos sociales, La experiencia con el uso

de programas alternativos ha demostrado que programas que pare-
cian muy efectivos por su calidad y su diseño, no consiguieron los
objetivos esperados, Buenas intenciones y metas claras no son
suficientes para garantizar la eficacia de la televisión alternativa
(Feilltzen, 1981).

Dentro de la literatura sobre el uso de la televisión con fines
sociales pueden distinguirse básicamente tres estrategias. La pri-
mera está inspirada en la teoria del Aprendizaje Social. Su caracte-
ristica principal es mostrar uno o varios modelos de
comportamiento en los cuales los personajes actúan de una
manera socialmente deseable. Se espera que los televidentes. al
observar estos modelos, los copien, o los incorporen en su actua-
ción.

La segunda estrategia se enfoca a mostrar el conflicto que resulta
de la presentación de un estereotipo y su contraparte o significado
alternativo. El conflicto se resuelve dentro del mismo programa. A
diferencia de la primera estrategia, en ésta se invita al telespecta-
dor no sólo a observar un modelo deseado, sino a pensar y juzgar a
partir de presentarle una contradicdón. ,~

La tercera estrategia es una variante de las dos anteriores: se ~~
presenta un conflicto, pero no se resuelve dentro del programa. La .~
racionalidad que orienta esta estrategia es la de propiciar que el
sujeto telespectador resuelva la contradicción por si mismo o con laI
ayuda de un orientador, al terminar el programa.

Las ventajas y desventajas de las estrategias anteriores no pueden
evaluarse en abstracto. La eficiencia de una estrategia de uso de la
televisión para fines sociales no depende sók;> de su racionalidad
intrínseca. Está también condicionada por la situación o contexto
especifico en que se usa y por el formato o diseño particular del
programa. Por ejemplo, la sola presentadón de conductas o mode-
los socialmente deseables ha probado ser más eficaz en situaciones
de terapia (Lovelace y Huston, 1982). Sin embargo, la eficacia de
esta estrategia se ve limitada en los contextos en los que el sujeto ve
la televisión regularmente. Esto es, en las situaciones donde no hayI 
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:2 ningún reforzamiento y donde. el sujeto lo que busca principai-
.} ~ mente de la televisión es diversión. La ventaja de la estrategia
+ donde se presenta un conflicto que luego se resuelve es la de

garantizar. hasta donde sea posible. que el sujeto televidente
entienda la contradicción y conozca su resolución. independiente-
mente de otros reforzamientos de personas durante o después de
la transmisión del programa. L.a tercera estrategia ha probado ser
más efectiva cuando se usa en el salón de clase o en situaciones
donde está garantizada la existencia de personas que propicien y
guien una reflexión a partir del programa visto.

Con respecto a los formatos a través de los cuales se estructura la
programación alternativa. existen básicamente dos posibilidades:
el formato dramático y el d~ 138 cápsulas informativas. La evalua-
ción de Lovelace y Huston ( 1982) sobre este punto sugiere que la
presentación directa. clara. sin rodeos. de los significados alternati-

~~;,,}.. vos resulta más efectiva cuando lo que se busca es comunicar
c:-c: conceptos o argumentos (racionales). El formato dramático. dife-

rente. permite enfatizar otros aspectos del mensaje. tales como
afectivos. actitudinales. etc.. lo cual se ve más conveniente para
todos aquellos estereotipos que están especialmente intrincados
con los elementos emocionales (Noble. 1983). La fuerza del for-
mato dramático en la presentación de significados alternativos
estriba en su mayor grado de representacionalismo; esto es. en
presentar la realidad tal como aparentemente es. con todas sus
connotaciones afectivas y racionales.

La decisión con respecto a utilizar en la programación alternativa o
cápsulas informativas o formatos dramáticos. no puede estar ba-
sada sólo en teorías de aprendizaje. Se requiere además conside-
rar explicitamente la dimensión o ámbito cognoscitivo que se
quiere modificar.. Por ejemplo. si son conceptos los que se quie-
ren trnnsformar. entonces cápsulas informativas serían las más
apropiadas. Si son creencias o valores. entonces el formato dramá-
tico presenta mayores posibilidades. Este sería el caso para contra-

.Una elaborsdón detallada de las distintas dimensiones cognoscitl-
vas habilIdades mentales conceptos creencias. se encuentra en el
trabajo de Orozco. G Investlgsdón sobre los Efectos Cognoscttl"'"
de la Televisión no Educativa en los NlI\os Una Discusión Eptstemo-
lógica' Presentado en la segunda conferencia Internacional sobre
Estudios de Televisión. Londres. 1986
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rrestar los estereotipos sobre los roles masculinos y femeninos. En
cualquier formato o estrategia. lo importante es presentar explícita-
mente el mensaje o sígníficado alternativo (Gumpert y Cathcart,
1983).

El Programa Freesiyle

El programa Freestyle se diseñó con el objetivo específico de
combatir algunos estereotipos sobre lo apropíado de ciertas activi-
dades y profesiones para hombres y mujeres. Se consideró que el
formato dramático sería el más adecuado. La estrategía general del
programa fue la presentacíón de un conflícto con su resolucíón. El
programa presenta un estereótípo.luego su contrapar,te. introduce
el conflicto y paulatinamente lo resuelve. En cada programa. los
personajes (niños y adolescentes) reciben distintos tipos de refor-
zamíentos positivos a cada una de sus conductas y expresíones no
estereotipadas. Asimismo. en cada programa se van presentando
consecuencias positivas y negativas de una actuacíón alternatíva.
El conflicto entre el estereotipo y su signifícado alternatívo se
presenta clara y detalladamente y en la misma forma se vaíntrodu-
ciendo su resolución.

Cada programa Freestyle está estructurado en partes de 15 mínu-
tos. en las cuales se presentan varias secuencias. Los programas
fueron diseñados para ser vistos en situaciones regulares. por lo
que se puso especíal cuidado en la fluidez de la trama y en dístintos
efectos sonoro-visuales para tratar de mantener la atención del
telespectador por el mayor tiempo posíble Oohnston et al.. 1980).

El objetívo central de la serie fue el de modificar los intereses.
actitudes y creencias de los niños y adolescentes con respecto a
ciertas actívidades profesionales y su adecuación para ser realíza-
das por hombres y mujeres. Un objetivo colateral fue el de presen-
tar diferentes opcíones profesionales a las cuales niños y niñas
indistíntamente puedan aspirar. En cada programa se buscó rebatír
un estereotipo ofreciendo argumentos diversos y enfatizando las
opciones alternativas racional y emotivamente ()ohnston y Ettema.
1982).
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Los productores de la serie partieron del supuesto de que se reque-
rian varios programas para poder garantizar ciertos resultados. Por
consiguiente. no esperaban alcanzar ningún objetivo antes de que
los niños vieran por lo menos siete programas, de un total de trece.
Se pensó que trece programas constituian un minimo requerido
para el logro de los objetivos, aunque reducir la serie a trece
también obedeció a razones de presupuesto ()ohnston et al., 1980).

La serie Freestyle tuvo éxito en varios aspectos. Por ejemplo, en
coordinar eficazmente técnicos y especialistas en educación sexual
y en diseño de curriculum. La serie también tuvo éxito en estructurar
en forma amena y atractiva los significados alternativos a través
del formato dramático. La calidad técnica de la producción también
fue bastante alta. Los niños veían los programas. Además. y esto
fue quizá lo más importante en térmínos del objetivo de la serie, los
programas resultaron efectivos en estimular el interés de muchos
niños televidentes por opciones profesionales alternativas ()ohns-
ton y Ettema. 1982). Por ejemplo, la mayoria de los niños de la
muestra (para evaluar la serie) expresaron deseo e interés por
profesiones y empleos que anteriormente no conocían o no habían
considerado dentro de sus expectativas. Algunos niños, además,
dijeron que niños y niñas indistintamente podían realizar activi-
dades. y ocuparse en profesiones que antes habían considerado
sólo adecuadas o propias para unos o para otras.

No obstante lo anterior y el éxito general de la serie Freestyle, sus
mísmos diseñadores y evaluadores constataron que el impacto fue
más bien modesto en cuanto modificaciones en las actitudes y en
las creencias de los niños, con respecto a lo que se considera
culturalmente apropiado para que hombres y mujeres realicen
profesionalmente. De acuerdo a la evaluación. los programas sí
modificaron intereses en la mayoria de los niños que los vieron, y
en una minoria lograron también modificar algunas actitudes y
creencías acerca de lo propio de ciertos roles según lo masculino y
lo femenino. Esto es, algunos estereotipos para un grupo de
niños fueron transformados. Por ejemplo.después de ver
la mayoria de los programas de la serie, los niños encuestados
manifestaron que la mecánica automotriz podía ser realizada por
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mujeres y el cuidado de los niños en el hogar o en la escuela era
algo también apropiado para los hombres.

r
El punto que merece destacarse para el propósito de este ensayo. es
que si bien la serie Freestyle logró contrarrestar algunos estereo-
tipos especificos. no logró alterar el patrón del género de donde
esos estereotipos emanan. Esto se comprobó cuando en la
encuesta se preguntaba a los niños si otros empleos o profesiones
consideradas tradicionalmente o como de hombrc:s o de mujeres
podrian ser realizados indistintamente por unos y otros y los niños
contestaron que no.

De todo lo anterior varias conclusiones pueden d~sprenderse. En
primer lugar. el alcance de una serie como Freest!Ile de contrarres-
tar estereotipos dominantes será en gran medida circunscrito a la
transformación de ciertos estereotipos especificas. Haria falta ver
si una mayor exposición de los niñQs televidentes a programas
alternativos aumentaría su efecto positivo en la formación de
significados alternativos.

En segundo lugar. parece claro que una seiie como Freestyle.
independientemente de su calidad y diseño. requiere de otro tipo
de reforzamientos. ya sea durante la trwlsmisión misma. esto es
durante el momento de ver el programa, o posteriormente. en la
escuela y en la familia. Si se considera que cualquier impacto es el
resultado de múltiples causas. la aceptación de significados alter-
nativos a los estereotipos dominantes no puede ser resultado sólo
de ver una programación alternativa. El papel de otras institucio-
nes sociales como la familia y la escuela en la transformación de
estereotipos dominantes es importante para extender n:tás allá de
la programación la e~ucación alternativa de los niños. En este
sentido. una cuarta estrategia de uso de la programación alterna-
tiva es la de involucrar directamente a la familia y a la escuela en la
socialización del niño a partir de la misma programación. o partir
de una programación complementaría que les permita apoyar. en
vez de con tradecir. los efectos buscados a través de la serie alterna-..
tiva.
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Finalmente, y con base en la misma teona del patrón mental del
género. harta falta considerar el tipo de interacción múltiple que los
niños tienen con la televisión y en especial con la programación
televisiva alternativa. Sobre este punto. una linea fructifera de
investigación de la televisión y su influencia en los niños es aquella
que busque comprender formas especificas en que la televisión.
conjuntamente a otras instituciones sociales. interviene en el pro-
ceso de socialización de los niños. La intervención de ciertas insti-
tuciones sociales puede observarse a partir de la interacción
múltiple de los niños con la televisión.
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TELEVISION. RECEPTORES Y NEGOCIACION DE

SIGNIFICADOS

Algunas Notas Epistemológicas

Cómo conceptuar e investigar la influencia de la televisión en la
cultura y. concretamente en la producción de significados en los
receptores. es la pregun ta general que inspira la discusión en estas
páginas. Más que diseñar una metodología nueva y sofisticada. el
propósito es continuar una reflexión sobre algunos elementos que
permitan construir y abordar el objeto de estudio: la televisión y
la producción de significados. en una forma alternativa; esto es. en
una forma relevante que posibilite ir entendiendo cómo se entabla
la relación entre la televisión y la cultura de los receptores. y útil
para ir prefigurando estrategias educativas dirigidas hacia la cons-
trucción de una cultura antihegemónica.

En la discusión síguiente se acentúan tres elementos. Primero. el
referente al investigador como sujeto cognoscente en su aproxima-
ción a un objeto de estudio concreto. Segundo. el status de la
televisión en cuanto institución social que compíte con otras insti-
tuciones como la farnília y la escuela en la socialización de niños y
jóvenes*. y tercero. la relación especifica que los receptores enta-
blan con los significados construídos y propuestos por la televí-
sión.

l. El investigador y su Objeto de Estudio

En la literatura convencional sobre efectos de la televísión en
níños y jóvenes -y en general en la literatura sobre investigaciones
de la televísión orientadas por fa premisa positivísta de la
objetivídad- se ha pretendído separar. en primer lugar .la intencio.
nalidad del investigador de su objeto a estudiar (Garfinkel. 1981;
Orozco. 1986b)**. En este sentido se ha propuesto que los objetos
.Por 8OdaUZ8dón se entiende aquí la adquJsldón de patrones cultu-

mies p8ra significar la realidad y dar sentido a la propia actuación y
a! acontecer soda! 51
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de estudio no se construyen. sino que existen. están ahí indepen-
dientemente de los sujetos cognoscentes. por lo que el esfuerzo se
debe dirigir a buscar la manera menos con taminada de dar cuen ta
de ellos (Putman. 1981).

En segundo lugar. y como consecuencia de la separación anterior.
se ha tratado de mantener a los objetos de estudio independientes
de los métodos y técnicas de investigación para explorarlos. Esto ha
alimentado. por una parte. la creencia en la neutralidad de la
ciencia y principalmente en la neutralidad en la selección y estudio
de ciertos problema... y en la exclusión de otros. Al cientifico social
no se le reclama por estudiar ciertas cosas y. al mismo tiemp'J. se le
disculpa por estudiar o haber estudiado otras. Por otra parte. la
metodologia y en general las técnicas de investigación en las
ciencias sociales se han desarrollado independientemente de la
comprensión de las problematicas que estudian.. Este ha sido el
caso dominante en los estudios de efectos de la televisión. Una de
las consecuencias ha sido la constitución de una especie de super-
mercado de métodos y técnicas de investigación. en espera de ser
escogidos y consumidos por investigadores avidos por emplear las
tecnologías más avanzadas de investigación. Así. la epistemología.
en cuanto forma de conocer. esto es. de diseñar y abordar un objeto
e:specifíco. ha perdido su doble dimensión y se ha reducido a la sola
selección de técnicas y métodos para explorar un objeto de estudio
dado...

¡ fyr)\ 'f;'C, ¡,¡ .,""';

'c,)!I;¡"!)11~t;: "'!.j:¡2\'\)~'('¡J.S",::jrtí?'¡' 'i' ,Vi

':)':¡';'...,:"~é,;\'j",,'..~';ue.\,,-;,,~v,: .;\

'j ""1,::' ,

" ') ~ .i ;!¡

.Esto ha 81do propldado lamblén por la lmponadón de métod08 y
t«nJcas de invesllgadón de las dencias exactas y por 108 condldo-
namlentos hJstór1co-denllficos del desarrollo de las dendas de la
conducta.

..Sobre la vtncuJadón de la epl8temologla con el poder se reco-
lnIenda el trabajo de SlaI:k y AlIor (1983)
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Las consecuencias de lo anterior han sido varias. Una importanteI 
se ha sido la acumulación de conocimiento tan preciso y especiali-rlta 

zado -como la relación entre el movimiento de la pupila del ojo y los
puntos opacos y luminosos en la pantalla del teievisor- que no
tiene una relevancia directa para explicar la relación entre la televi-

oro sión y la cultura (Orozco. 1986c). Otra consecuenCIa relacionadates 
con la anterior. pero quizá aún más relevante para el tema de

ha nuestra discusión. es la producción de un conocimiento que se
~a postula como neutro. útil para todo lo que se quiera o para todo~o 

aquello que 10s clientes' de la investigación quieran. Asi. el conoci-:¡al 
miento resultante. al igual que sus técnicas y métodos de investiga-

~ le ción. se lleva al supermercado internacional para que los,la 
interesados lo consuman y/o lo apliquen para sus propios fines. Esl~ 
un conocimiento sin identidad desvinculado de su origen. de su

al proceso y de su finalidad.
lede El conocimiento está desvinculado de su origen y proceso ener- 

cuanto que se postula como universal. extensible a casi cualquier
ser situación o problema de investigación y aplicable en cualquierlas 

parte del mundo. sin que importen conclicionamientos geopolíti-lia. 
coso económicos y socio-culturales. Al da.r importancia a los datos

~to empiricos para sustentar argumentos sin que se consideren sufi-ola 
ciente y explícitamente (a veces ni minimamente) los condiciona-1io 
mientos de su producción. el conocimiento 'positivo' queda
desvinculado de su proceso de generació."1.

Cuando se revisa cualquier reporte de investigación convencional
(por ejemplo. cualquiera que se publíque en revistas de investiga-
ción especializadas como la de Human Communication Research)
lo que existe como marco teórico o conceptual es simplemente una ~

descripción de datos obtenidos de investigaciones anteriores que
el investigador. por razones que no siempre son evidentes. consi-
deró como conocimiento adecuado para justificar y sustentar su
estudio. Si bien en muchos casos la pertinencia de los datos puede
fácilmente apreciarse. el proceso y condiciones de su generación
permanecen ocultos.

osy
Ido- El conocimiento asi universalizado queda entonces también des-
lela vinculado de su finalidad. Un caso tipico es el de los estudios que se

eco-

53

raul
Rectangle




produjeron para el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos
(NIMH. 1982). En el capitulo introductorio del informe se explicita.
primero. que la responsabilidad por los análisis, conclusiones y
opiniones vertidas en cada capitulo son solamente de sus propios
autores (no del Instituto) y segundo. que los autores no pretenden
ni aconsejar. ni criticar. sino sólo exponer para Que los lectores o
los indi~os o responS8l>les tomen las medidas aderuadas según 10 que
juzguen más conveniente a partir de la lectura del reporte (Cook et
al.. 1983). Asi. ni el Instituto. ni los mismos investigadores autores
de los estudios asumen sus nexos y responsabilidad sodal por el
conocimiento generado. Se espera. sin embargo. que los estudios
reportados por el Instituto sean útiles para el diseño de politicas y
estrategias de comunicación y educación.

Lo que ha sucedido y sucede con investigaciones como las reporta-
das en el informe del Instituto es que o sirven para reforzar el
statu quo, dado que son pocos los decisores que usan las investi-
gaciones para pugnar por cambios sociales y porque son muchos
los intereses creados para que no se llegue a modificaciones con-
cretas y sólo se siga investigando. como en el caso de las investiga-
ciones sobre los efectos de la televisión en la violencia de los niños
(Rowland 1 983; Gerbner. 1984); o no sirven de nada. porque estan
tan desvinculadas de las problemáticas reales. que la sociedad dvil
dificilmente encuentra su utilidad. quedándose las investigaciones
en meros ejercicios intelectuales de sus realizadores.

La vieja recriminación de educadores y padres de familia. de que la
investigación no sirve para retroalimentar estrategias tendientes a
mejorar la producción de la programación de televisión. o entender
la influencia de ésta en la educación de niños y jóvenes. es razona-
ble. en cuanto que la mayoria de la investigación que se ha hecho
sobre los efectos de la televisión no está comprometida con la
búsqueda de alternativas. y aqui es necesario enfatizar que es
precisamente un tipo de investigación y no la investigación de
televisión la que no ha servido y no puede. por sus caracteristicas y
determinaciones. servir para los fines que la sociedad civil quisiera.
Esta investigación convencional o 'administrativa' (administrative
research) es la que con su pretendida objetividad y desvinculación
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entre sus componentes no sólo no relroalimenta un proceso de
búsqueda de alternativas sociales al impacto de la televisión, sino
que además retuerza los usos dominantes de ella en la sociedad*
Una conclusión preliminar de todo lo anterior es que lo que se re-
quiere no es más investigación per se sino hacer un cierto tipo de in.
vestigación. Una investigación donde investigador y objeto de estudio
estén comprometidos con una finalidad de transformación, y donde la
forma de investigar nazca de una relación dialéctica entre sujeto
cognoscente y objeto de conocimiento. Este debe ser relevante para
un fin concreto y no para todos. Sólo de esta manera se puede preten-
der impactar en cierta medida algún aspecto de la realidad o de la pro-
blemática que se estudia.

Reflecdvidad entre Investigador Y Objeto de Estudio

Si se reconoce que el objeto de conocimiento no tiene una existen-
cia previa a la intencionalidad del sujeto cognoscente, su construc-
ción tampoco puede ser sólo resultado de derivaciones teóricas o
1010 resultado (le lnIerendas a parnr ae una observaClon ae la
realidad. Ambos extremos constituyen fuentes .de conocimiento
que tienen que encontrarse dlalécticamente conlaintencionalidad
del investigador -en el sentido que se ha entendido aqui-.

El investigador en cuanto sujeto cognoscente e intencionado
debiera entrar en un continuo proceso de reIlectividad a parnr Gel cual
le sea posible transitar criticarnente de las premisas te"\ricas a la
observación de la realidad y volver a ellas p~a retroaJimentar y
quizá modificar esas premisas. Esto es especialmente importante
en los estudios culturales o en los estudios donde la cultura y sus
influencias y condicionamientos constituyen el objeto de conoci-
miento, debido a que lo que se observa son personas y colectivida-
des en sus interrelaciones y expresiones, las cuales siempre están
en movimiento. En otras palabras. cuando el objeto de estudio son
entes viviendo y relacionándose con otros, con su entorno, con las

.Sobre este punto se recomienda el lraDajo de Melody y Mansell
(1983) en el cual ~ analizan los prtnctpeies puntos del debate entre
la In_tlgadón critica y la In_tlgadón denominada 8dmInJstra-
-en cuanto que ~ centra en los medios y no en los lInes del
ronodmIento y 8U generBdón.
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instituciones sociales. con las ideas. la necesidad de una actitud
reflectiva o dialéctica entre el investigador y su objeto de investiga-
dón es aún mayor que cuando el objeto de estudio no son relacio-
nes sino hechos o ideas.

Además de posibilitar el dar cuenta de un objeto de estudio en
movimiento. la reflectividad entre investigador y conocimiento es
importante por otras dos razones. Una. para evitar la pretendida
universalidad de los datos empiricos y pugnar por la obtención de
conocimiento relevante para la comprensión de relaciones en con-
textos históricos especificos (Sánchez.1985). y. dos. para evitar el
tecnicismo y el empirismo en la investigación. Ambas tendencias.
empirista y tecnicista, son reduccionistas y. por tanto. limitan la
generación de conodmiento. El empirismo lo es por otorgar credi-
bilidad dentifica sólo a lo que es empiricamente demostrable.
dejando el resto fuera de exploración y. por tanto. de explicación. El
tecnicismo es reduccionista por concentrarse sólo en los medios y
dejar los fines fuera de consideración explicita. En ambas tenden.
das se asumen o toman por dadas muchas premisas. mientras que
muy pocas se explicitan (Orozco. 1985b). En este sentido. la falta
de la investigación convencional es la de pretender que no hay

" supuestos detrás de la selecdón. definición y estudio de problemas
i de investigadón *.

:-

11. Televisión. Escuela y Familia

En cada época histórica y en cada formación social existen diferen-
tes instituciones que junto con la familia llevan a cabo la socializa-
ción de niños y jóvenes. Esto es. su introducción y formación
dentro de patrones culturales espedficos de donde adquieren la
capacidad de significar la realidad y dar sentido a su propia actua-
ción. Tradicionalmente la escuela ha sido la institución social que
formalmente ha asumido la función explicita de educar de acuerdo
a normas. valores y prescripciones culturales. politicas yeconómi-
cas determinadas. No obstante que la escuela en la mayoria de las
formaciones sociales actuales se haya convertido en la institución
con m~.)'or legitimidad para llevar a cabo la función de educar a
niños y j -)vefl~s. nr 11a sido la única institución educativa y quizá no~
es la más efeoiva.

.Sobre este punto ~ recomiendan los trabaj~ de GonzálezCasanova
(19811 Y A. Garftnkel (19811 Aro""" autores analizan algunos de

56 1.- supuest.- Implidt.- en el modelo positiVisla de in~tigadón
en las dendas soda1es
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Si bien en muchas formadones capitalistas dependientes el Estado
educador ha venido reforzando su aparato educativo formal
(abriendo escuelas, entrenando maestros, dotando de libros de
texto, etcJ, también ha venido paulannamente incorporando los
medios de comunicadón de masas. y especialmente la televisión.
no sólo a una tarea instructiva explidta (por ejemplo. la Teleseamdaria)
sino sobre todo a una educativa y de socialización en un sentido

más amplio..

Asi, los medios electrónicos de comunicadón (televisión y compu-1 
tadoras principalmente) han ido invadiendo el ámbito propio de la
escuela y la familia en la socialización de niños y jóvenes. Esta

l invasión de los medios de comunicación en general en la vida
cotidiana. no obstante que es muy importante y creciente cada vez,
no es total (aunque la televisión. por sus caracteristicas particulares1 
audiovisuales. de cobertura geográfica y presencia masiva. tienda a

~ ejercer una influencia hegemónica en los receptores). La invasión.no 
es total por dos razones fundamentales. Primero, porque nin-e 

guna institución social, ni la familia, ni la escuela, ni los medios dea 
comunicación ejercen una influencia monolitica en la sodedad.

y Segundo, porque la coexistencia de varias instituciones en el pro-s 
ceso de sodalización de niños y jóvenes. impide que éste sea el
producto sólo de una de ellas.

En cuanto a la primera razón es importante notar que los estudios
1- sobre la escuela, espedalmente aquellos sobre la escuela capitalista
a- (ver Baudelot y Establet. 1975; Bowles y Gintis. 1 97()). si bj",nIn 

muestran cómo la escuela más que realizar una labor instructivala 
neutral, o educativa en el sentido estricto de la palabra. cumple unaa- 
función de sodalización a los valores del capitalismo, esta sociaJi-le 
zación no es completa. ni totalmente efectiva... Estudios como los

10 de Willis en Inglaterra (1979) Y de Giroux en los Estados Unidos
.lÍ- (1985) han mostrado y documentado cómo se generan e..;p(/cio..,as 

de contestación y resistencia aun en aquella..-; escuela.." que m(\.'i
:>n eficazmente llevan a cabo la labor de socialización de sus aJumnos
r a dentro de ciertos valores dominantes. El punto es válil10 t;:\mbiénno 

para las otras instituciones; la familia y los medíos de comunicaci()n.
a cuyos discursos e influencia sodalizante se oponen actividades de

lava .Sobre este punto se recomlendaellrab8jode J Estelnou Los Medios
~ de de Comunlcadón y la Construcdón de la H~monla. 1983
dón ..Sobre este punto se recomienda el trabajo de M OIarles:"La Escuela :';7

y los Medios de Comunic"'¡ón Social la relativtdad del proceso
"",,a~"'ftirft" aft Da.fila. "A"r.ti~ ('1"" """" ",' ".1 tu""
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rechazo, ya sea explícito o encubierto (Hall, 1980; Giroux, 198 1).

Con respecto a la segunda razón, esto es, en cuanto a la coexisten-
cia de varias instituciones en el proceso de socialización de niños y
jóvenes, es necesario enfatizar algunos elementos. La primacia técni-
ca de la televisión con respecto a otras instituciones sociales ha signifi.
cado mayores posibilidades (algunas sin paralelo en la historia)
para la información y socialización de los receptores. Si desde el
punto estrictamente técnico, la televisión tiene ventajas evidentes
con respecto a otras tecnologias educativas, esto sin embargo no
significa que la televisión usurpe totalmente el rol de las otras
instituciones en la socialización de niños y jóvenes. Las caracteris-
ticas técnicas de la televisión amenazan la labor de la familia y la
escuela. pero de ninguna manera la suplantan.

AlIado de un desarrollo tecnológico alto -y esto es especialmente
válido en los paises capitalistas dependientes- subsisten y coexisten
formas menos desarrolladas tecnológicamente, pero no menos
efectivas para la socialización de la población.

La coexistencia de la familia, la escuela y la televisión en los
procesos de socialización, sin embargo, no es pacifica ni está
exenta de contradicciones. Las determinaciones políticas, econó-
micas y sociales de cada institución son diferentes y su status en
relación a la socialización de niños y jóvenes también es distinto.

En primer lugar la familia es tradicionalmente la institución social
primaria y .cumple una función especial en la preservación de
ciertos valores sobre todo religiosos y morales. La escuela goza de
un status social eminentemente educativo. La televisión por su parte,
se inserta en la sociedad como una institución comercial y por tanto,
como un medio para la publicidad y cumple además las funciones
de 'informar' y 'entretener'. La inserción social de cada institución
determina en cierta medida su credibilidad y legitimidad para la
socialización de niños y jóvenes. Cada institución tiene objetivos
propios que tienden a ser diferentes (aunque en la práctica todos
contribuyan a una finalidad global de control social). Por ejemplo,
la familía busca preservar ciertos valores, formar y educar. La
escuela busca instruir y educar explícitamente y la televisión pre-
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J.
[). tende entretener e informar. aunque también educa. Así. cada

institución conserva fines propios que la distinguen socialmente
n- de las otras y a la vez comparte otros.
;y
ú- En segundo lugar. las posibilidades de realización de sus objetivos
1fi. son distintas para cada institución y varian según las circunstan-
ia) cias histórico-especificas. y la situación concreta de cada una con
el respecto de las otras. Por ejemplo. es de esperarse que la televisión

:es represente una fuerza considerable en el proceso de socialización.
no si el sistema televisivo en un país es importante. en cuanto que
~as tenga una amplia cobertura geográfica y muchas horas diarias de
1S- programación. así como programas de un cierto nivel de calidad
'la técnica. Esta fuerza será aún más importante cuando la de la

escuela y. en general del sistema educativo. no lo sea tanto. bien
1te porque no toda la población está alfabetizada o porque aún en el
'en caso en que se garantice el acceso a la escuela para la mayoria, las, condiciones precarias. el acceso deficiente a libros de texto y otros
lOS did ' .. b 1 1elementos actlcos. etc.. contrI uyen a que a escue a no vaya

cumpliendo sus objetivos. Asimismo. la credibilidad que la familia
los otorga a la televisión y el uso que hace de ella constituye un factor
~tá importante en la mediación de la influencia de la televisión en el
nó- proceso educativo y de socialización de los niños (Desmond et al.
,en 1985).
ltO. En tercer lugar. el ámbito propio de realización de los objetivos es
'al diferente para cada institución. Por ejemplo. el ámbito propio de la

CId familia es el hogar. mientras que el de la escuela es el salón de clase.
de No obstante. la influencia de la familia también se extiende a la

~: escuela y viceversa. De la misma manera la influencia de la televi-
.nto'. sión rebasa el momento de ver los programas y se extiende a la
>nes escuela (Corona, 1986). Todo esto contribuye a que la consecución
ción de los objetivos de cada institución sea un proceso complejo y
ra la conflictivo. debido a que no siempre las instituciones se refuerzan
tivos mutuamente. sino que también se contradicen.

odos Por otra parte. hay distintos aspectos de la socialización de los
I1plo, jóvenes a los que se dirige diferenciadamente cada institución
r. La social. Por ejemplo. la escuela contribuye fundamentalmente a la
pre- conceptuación y al desarrollo de habilidades analíticas. Sobre este-59
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punto, Fuenzalida ( 1984) sugiere que la influencia de la escuela es
mas "nocional" que la de la familia. que llega más a los aspecros emo-
tivos. Esto es, la escuela tiende a influir más en los elementos racio-
nales, que en los afectivos. En contraste, la familia tiende a ejercer su
influencia a través de aspectos emocionales y axiológicos. La
televisión, por su parte, parece influir a través de todos los elemen-
tos: racionales, emocionales, axiológicos (Noble. 1983). De aqui
que una de las ventajas de la televisión con respecto de las otras
instituciones sociales sea su versatilidad para la socialización; esto

:.' es, su posibilidad de influir en distintos ámbitos del conocimiento
(Orozco, 1986b).

La caracteristica especial de la televisión de presen tar la realidad tal
como aparentemente es o de presentar información como si fuera
cierta. hace que la televisión constituya una fuerza importante en el
proceso de socialización del niño. La distancia entre lo que ven los
propios ojos a través de la pantalla y lo que realmente está suce-
diendo tiende a borrarse. En contraste, en la escuela la distancia
entre el discurso escolar y el aprendizaje de los niños es más
evidente, lo cual significa que queda más espacio para la contesta-
ción y la critica (Orozco, 1985a).

La existencia de espacios mayores entre los discursos de las institu-
ciones sociales y los niños y jóvenes también se debe a las caracte-
risticas propias de los medios de transmisión del conocimiento. Por
ejemplo. el libro con su discurso escrito permite un distancia-
miento mayor del receptor/lector (que además puede volverse a
leer cuantas veces quiem y percatarse de cosas que en una sola
exposición no le fue posible) que el de un receptor televidente
frente a la pantalla del televisor, en la que además se le presentan
los contenidos en formatos y secuencias que buscan mantener su
atención constante sin permitirle distanciarse. Las desventajas com-
parativas de la televisión con respecto de la escuela provienen de la
presencia del elemento humano. esto es del maestro (o de los
familiares en el caso de la familia), de cuya interacción con el niño
se genera cierto tipo de respuestas que no pueden generarse a
partir del televisor.

6(} ~
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De todo lo anterior puede concluirse que. independientemente de
las caracteristicas. situaciones y condicionantes especificos de cada
una de las instituciones sociales. ninguna socializa cabalmente
al niño. La familia. la escuela y la televisión en ocasiones se comple-
mentan y refuerzan. pero en otras. por sus condicionamientos
concretos. origenes y diversas posibilidades de realización de sus
objetivos. tienden a contradecirse. Asi. estas instituciones coexis-
ten conflictivamente entre sí y a veces también en relación a otras
ínstituciones como la Iglesía. el grupo de amigos. etc.

Las Instituciones Sociales y los Receptores

La coexistencia compleja. conflictiva y en ocasiones contradictoria
de la televisión. la escuela y la familia. implica el que niños y
jóvenes sean sujetos de una múltiple socialización también conflic-
tiva y contradictoria en ocasiones. Por lo general. niños y jóvenes
conviven en el seno de una familia. asisten a la escuela y ven la
programación comercial de la televisión. Su socialización. enton-
ces. es el producto resultante de lo que los padres les enseñan. de lo
que aprenden en la escuela y de lo que ven y toman de la televisión.

El posible conflicto de las instituciones sociales con respecto a la
socialización de niños y jóvenes es triple. Una posibilidad es que la
escuela. la familia y la televisión se contradigan a nivel de sus

i mensajes; es decir. a nivel de los insumos al proceso de socializa-
j ción. El conflicto a este nivel se detecta con analisis comparativos

de los mensajes que emite cada una de las instituciones. Otra

posibilidad de conflicto entre las instituciones radica a nivel del
lagro de sus objetivos; esto es. de sus resultados. Por ejemplo. el
niño puede aprender en la escuela a tener una actitud critica hacia
la publicidad. Esta actitud. sin embargo. continuamente se ve bom-
bardeada por la cantidad de comerciales transmitidos por la televi-
sión. Este conflicto se podría detectar a partir de evaluaciones de
lo que el niño aprende de cada institución. Finalmente. el otro

I posible conflicto entre familia. escuela y televisión se manifiesta en
\ el proceso de aprendizaje; esto es. en el proceso a través del cual el

niño es socializado. En este sentido. el niño -hijo. estudiante y
receptor- va aprendiendo una forma de interactuarcon las diferen-iI 
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tes instituciones. Algunas veces el niño tiende a interactuar de
la misma forma con todas. esto es. desarrolla un patrón de interac-
ción con las instituciones sociales. Otras veces. sin embargo. la
interacción varia de acuerdo a la institución. Así. un niño que es
sumiso en su relación con los padres. puede no serIo con el profe-
sor y serIo o no serIo con respecto a lo que se le transmite en la
televisión. No obstante que el tipo de interacción familiar tienda a
influenciar el tipo de relación que el niño entable con las otras
instituciones. y especialmente con la televisión (Lull. 1980). la
interacción no depende sólo de lo que el niño aprende en la familia.
En gran medida depende de las situaciones y sobre todo. de las
posiciones a las que lo empujan las distintas instituciones y sus
discursos.

Con respecto a las situaciones. la interacción del niño con las
instituciones varía principalmente cuando se trata de uJÍasituación
de enseñanza-aprendizaje o de diversión. La primera situación

, tiende a predominar en la escuela. iuientras que la segunda es
\ caracteristica de la televisión. Ambas situaciones se manifiestan en

la familia. La variación situacional se debe fundamentalmente alas
expectativas que se tienen del sujeto en un determinado momento.
En una situación de enseñanza-aprendizaje se espera que el niño
haga un esfuerzo particular y de cierto modo por llegar a la meta
propuesta (Scheffler. 1983). En uná de diversión no existe una
meta educativa explidta y no se espera que el niño aprenda 10 que
ve en la televisión. aunque esto de hecho suceda: y en ocasiones
hasta de manera más efectiva (Slaby y Quarfoth. 1980). Asimismo.
cada discurso por su estructuración y su formato. pero sobre todo por
su encodificación particular. conlleva y privilegia una forma de ser
escuchado. leído o visto (Morley. 1980). Esto es. al no tener los
discursos. un significado transparente sino uno construido a partir
de relaciones entre distintos elementos de acuerdo a un código.
buscan ser decodificados en la misma manera de acuerdo a su
sentido o significado preferente. ()ohnson. 1983).

Por otra parte. las caracteristicas que definen las situaciones tam-
bién tienen forma. cierta influencia en la forma como el nino o joven se
relaciona con las instituciones. Por ejemplo. en un proceso de
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aprendizaje tradicional y autoritario no se espera que el sujeto de ese
proceso tome una posición critica respecto de lo que está aprendien-
do. Por el contrario. en un proceso de enseñanza-aprendizaje
donde lo que se busca es precisamente proponer y someter un
cierto contenido a la evaluación y critica del sujeto. los requerimientos
para tal objetivo contrtbu~n a que el sujeto se reladone en forma critica
en la institudón.

Los recursos con los que cuenta cada institución para el logro de
sus objetivos también pueden no sólo facilitar la consecución de
ellos. sino modificar la relación que los sujetos entablan cen la
institución. En general. puede esperarse que a una mayor abun-

dancia de elementos técnicos y didácticos. corresponda una mayor
'facilitación del proceso educativo y. por tanto. menor resistencia de
Ilos participantes. En este sentido. los formatos de ciertos progra-
mas de televisión pueden variar también la forma de interacción
entre los contenidos y los receptores. Por ejemplo. cuando se trata
de un formato dramático (telenovelas o teleteatro). hay mayores
posibilidades de credibilidad que cuando se trata de una comedia

de situadón (Attallah. 1984).

Sin pretender ser exhaustivo en el recuento de todos los factores
que _intervienen y. por tanto. pueden modificar la interacción de
niños y jóvenes con las instituciones. lo que importa enfatizar es
que todos esos elementos contribuyen a que la interacción de un
niño varíe según cada institución. lo cual también repercute en su
proceso de socialización.

La coexistencia de varias instituciones que influyen en el proceso
de socialización de niños y jóvenes implica la construcción de un
objeto de estudio complejo y creat;vo que capte. por una parte. la
intrincada red de interconexiones institucionales a distintos nive-
les y. por otra parte. la relación es¡>edficaque el niño entabla con cada
institución.

W. Receptores y Negodadones de Significados

No sólo la televisión en cuanto institución social negocia en cierta
forma sus significados con otras instituciones. sino que también
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los receptores: niños y jóven~s lo hacen con los siQníficados pro-
puestos por la televisión. Dentro de la concepción tradicional del
proceso de la comunicación, sin embargo, se ha considerado que
los receptores de la televisión son sujetos pasivos que se enfrent8¡l
a la pantalla como individuos sin capacidad propia de aceptación o
rechazo, sólo de seguimiento de lo que se presenta en el televisor.
En esta concepdón el polo activo es siempre el emisor.

Desde una perspectiva critica se considera que el receptor no es un
ente pasivo per se, sino que la programación comerdal busca que
se enfrente o exponga pasivamente a la pantalla -lo cual es muy dis-
tinto- y 'consuma' lo que se le da.. Investigadones como las de
Salomon (1982) corroboran la no pasividad del niño frente al
televisor. Según este autor el niño receptor realiza- un esfuerzo
mental que incluye el procesamiento de informadón. a la vez que

" atiende y sigue los movimientos y la acción en la pantalla. Ander-

son (1982) también ha mostrado la estrecha relación que existe
entre la atención y la comprensión. Con base en las investigaciones
de este autor se puede pensar en una doble reladón entre atención
y comprensión. Una posibilidad seria que a la atención siguiera la
comprensión, pero la otra es que la atendón es el resultooo de la com-
prensión. En la medida en que la comprensión del niño sea la acti-
vidad precursora. no puede hablarse de un receptor pasivo.
Otras investigaciones han documentado cómo el niño frente al
televisor, además de estar activo mentalmente, lo está fisicamente,
tanto en relación al televisor mismo, como a las otras personas u
objetos que lo rodean mientras mira la pantalla (Cullingford, 1985;
Lull, 1982). Esta situación de actividad fisica suel_e ser predomi-
nante en el contexto mexicano, donde ver televisión es una activi-
dad grupa! (Fernández-Collado, et al.. 1986).

Investigaciones recientes en México confirman que la relación
entre el niño y la televisión no concluye al apagar el televisor. Por
ejemplo, el niño lleva ciertos modelos de acción de los héroes a sus
juegos infantiles, pero se apropia de ellos según su clase y sexo y.
en ocasiones. según la escuela donde está (Corona. 1986). En este
sentido, el niño no sólo está activamente involucrado en la televi-~ sión mientras está frente a la pantalla. sino también después. en

.La pasividad no es una caractertstlca esttuctural sino una reladón
entre un sujeto y un objeto y varia segun las slluadones y las
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sus juegos infantiles (por lo menos).

El que la relación del niño con la televisión no esté circunscrita al
momento de ver televisión, sino que se extienda a otros momentos
de su vida cotidiana. hace que esta relación sea aún más susceptible
de mediaciones. La existencia de mediaciones pro"enientes de
distintas fuentes y en distintos momentos implica que la relación
entre el niño y la televisión sea bMicamente ur,a relación de
negociación.

Al ser la televisión una institución social, similar a la escuela y a la
familia, es también una institución significante ~¡e la realidad, ya
que construye signific8dos y los transmite. Lo que el niño negocia.
entonces. con l~" instituciones y en especial '.:on la televisión, son
significados.

La televisión construye y difunde sus propios significados. que
no son independientes de los patrones culturales vigentes. Asi,los
significados 're-producen' las relaciones dominantes en la cul-
tur&*. Debido a que la influencia de la televisión en la cultura en
general y en el proceso de socialización en particular, no es monoli-
tica (ademM de estar suJeta a distintas mediaciones),los significa-i 
dos propuestos por la televisión pueden considerarse como

i:. 
paleosignificadoso significados primitivos, El que sean paleosigni-
ficados no implica que tengan un status o rango menor que los: 
significados finales, resultaIúes del proceso de negociación. Sim-

i plemente implica que hay un proceso tal y que no hay garantía de

que ese paleosignificado se convierta en el significado final. Hay
que tener presente que aunque la creatividad del niño en su
encuentro con los paleosignificados está limitada por los patrones
culturales dominantes, hay un margen dentro del cual un paleosig-
nificado puede ser rechazado (Varenne, 1983),

Las posibilidades de que del proceso de negociación se 're-produzca'
el significado original propuesto por la televisión se deben funda-
mentalmente a las características técnicas del medio, especial-
mente su capacidad para 're-presentar' la realidad tal como
aparentemente es, a las características con textuales y situacionales.,
Sobre este punto se sugiere ver la discusión del primer ensayo en
este cuaderno 'VIendo detrás de la Pantalla.'
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del receptor y a la poca o no efectiva acción media.dora de otras
institudones sociales. Cuando el paleosifjnificado resulta en un
significado final puede hablarse de un significado hegemónico
(Hall. 1 980b).

Por su parte. las posibilidades de que un paieosignificado sea recha-
zado. resistido o contestado por los receptores dependen (además
de que no se den las características que hacen que el significado se
haga hegemónico) de lo que Morley (1980) llama el repertorio de
los receptores. Este repertorio es el conjunto de informaciones y
experiencias pasadas vividas por el sujeto. así como el conjunto de
otros significados. El receptor no se enfrenta a la televisión. ni a
ninguna otra institución social. con la mente vacia. Al encuentro de
los significados propuestos por las instituciones el receptor se
enfrenta con todo su repertorio. Es en este sentido que una mayor
educadón. mayores vivendas. mayor construcción de significados por
la familia constituyen un repertorio más amplio. que en un
momento dado puede revertir los significados que tienden a ser

;, hegemónicos y contraponer significados alternativos.

Comentario Final

La discusión en las páginas anteríores tuvo la finalidad de mostrar
la complejidad de la relación entre televisión. significados y recep-
tores como objeto de estudio. Más que enlistar todos los aspectos
intervinientes en este objeto. el propósito ha sido señalar algunos
de los más importantes interrelacionadamente.

En primer lugar. se discutió la necesidad de vincular laintenciona-
lidad del investigador con el objeto de estudio. Al respecto se
enfatizó que el objeto de la investigación determina tanto la cons-
trucción del objeto de estudio. como el tipo de conocimiento que se
genere. Se acentuó la importancia de abandonar el pseudo-
objetivismo de la ciencia positivista en favor de un compromiso
epistemológico con la generación de un conocimiento relevante y
útil para la definición e implementación de estrategias y politicas
de comunicación y educación. Asimismo. se subrayó la necesidad
de vincular la finalidad de la investigadón con metodologías y
políticas de acción correspondientes.
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En la segunda parte, la discusión se centró en explorar la relación
entre las distintas instituciones sociales que participan en la sociali-.:.-
zación de niños y jóvenes. Sobre este punto se discutió cómo
ninguna institución socializa completamente al niño. Más aún, el
niño es sujeto de una múltiple y en ocasiones contradictoria socia-
lización, debido a la coexistencia conflictiva de estas instituciones.

En la última parte del ensayo se abordó más detalladamente la
interrelación entre el niño receptor y la televisión. Se enfatizó que
este tipo de interacción es fundamentalmente de negociación de
significados.

Asimismo se mostró, con base en algunas investigaciones, cómo el
niño televidente es un sujeto activo y cómo su relación con la
televisión trasciende el momento concreto de estar frente a la
pantalla. De acuerdo con lo discutido en estas páginas, unalineade
investigación que parece fructifera para avanzar en nuestra com-
prensión de la relación entre la televisión y la cultura es aquella
encaminada a entender cómo y por qué el niño receptor resiste o
rechaza los significados que tienden a ser hegemónicos. En este
sentido. el papel mediador de las otras instituciones. principal-
mente familia y escuela. es especialmente importante. debido a la
interrelación que existe entre ellas y el proceso de socialización del
niño. ¿Hasta qué punto modificaciones en una institución, por
ejemplo en la familia en su relación con el niño, facilitan o empujan
a modificaciones en la relación del niño con otras instituciones?
Explorar ésta y otras preguntas reladonadas. permitiria contar
con bases más sólidas para el diseño de estrategias y politicas de
educación y comunicación tendientes a fortalecer la capacidad
critica del niño frente a las instituciones sociales.

1. 'J"
.~'

),q! ,'ii?tX 1,)(;'1:1,. .c,
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