
.,

OFERTA y CONSUMO

DE CONTENIDOS

;11 TELEVISIVOS
Ir transnacionales en México

José Carlos Lozano

A pesar de que han transcurrido casi tres décadas de teorización y
estudios empíricos sobre los flujos de comunicación transnacional

en el mundo y su consumo por parte de los diferentes públicos, existen
aún numerosas lagunas en nuestro conocimiento y comprensión de di-
chos fenómenos. Esto se debe, en parte, a dos razones: por un lado, la
corriente dependentista tendió a privilegiar los estudios de flujos sobre
los de recepción (cfr. Biltereyst, 1995; De la Garde, 1993; Fejes, 1981).
Por el otro, la naturaleza transversal de la mayoría de los estudios, así
como su enfoque en un sólo país o ciudad (con excepción de análisis
comparativos mundiales o regionales de flujos como los de Nordens-
treng y Varis, 1974; Straubhaar et al., 1994; Varis, 1984), han impedido
tener una comprensión más amplia de la magnitud de la oferta a través
de los afios y de su recepción y consumo por parte de los públicos perte-
necientes a distintos países.

En resumen, de los cuatro ejes que propone Bilt.ereyst (1995) para la I
ubicación de los estudios sobre el rol y el poder de la comunicación
transnaciona.l (véase la Figura 1), el más explorado ha sido el de los flu-
jos de mensajes transnacionales, mientras que los tres restantes "han
sido escasmnente tratados empíricamente" (p. 254). Si esto es válido a !
nivel mundial, lo es aún más claramente en el caso de América Latina, ¡
donde por mucho tiempo prevalecieron los enfoques sobre la depen- t

dencia cultural y el imperialismo cultural. I
El presente trabajo se propone revisar y discutir teorizaciones y 11a- I

llazgos de investigación recientes sobre la oferta y el consumo de conte-
nidos televisivos transnacionales en México, y compararlos con lo en-
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José Carlos Lozano

FIGURA I

Modelo Analítico Bidimenslonal de Enfoques y Direcciones de

Investigación en el Estudio de la Comunicación Internacional

CANTIDAD

(Aspectos cuantitativos)

Campo 1 Campo 2

Cantidad de oferta Cantidad de consumo

-(Estudios de flujos; aspectos (Exposición cuantitativa real; estudios de

e"ructura~s, históricos, económicos) exposición, anáti~s de colTelación
y/o de cuRivo)

OFERTA CONSUMO

Campo 3 Campo 4

Tipo de oferta Tipo de consumo

(Anátisis del discu"o análi~s dI (Interpretación uso recepción etc

contenido o semióticos) enfoque de usos y gratificaciones,

estudios de percepción,

análisis de recepción)

TIPO
(Aspectos cuatitatwos)

Fuente Dani~1 Biltereyst (1995) .Qual~atwe audience resean:h and transnational media effects a newparadigm?

European Jouma/of Communi:at.,n, 10(2) 245-270

contrado en otras partes del mundo y de América Latina. Aunque no se
asegura la exhaustividad en la revisión bibliográfica, se pretenden incor-
porar varias de las investigaciones empíricas más representativas sobre
el estado de la cuestión en este país.

Oferta televisiva transnacional

Los desequilibrios en los flujos de comunicación entre las naciones his-
tóricamente han generado preocupación sobre sus consecuencias en la
cultura y la identidad de los países afectados. Si un país detenninado (ti-
picamente de los que permanecen en vías de desarrollo) recibe un volu-
men significativo de contenidos extranjeros (provenientes principalmen-
te de países industrializados como Estados Unidos), se espera que se
presente el fenómeno del imperialismo cultural. A las importaciones,
producto de culturas hegemónicas, se les acusa de erosionar los valores,
costumbres y visiones del mundo y de la vida de los habitantes de los
países receptores (cfr. McAnany y Wilkinson, 1997, p. 4). Los esfuer-
zos por el establecimiento de un Nuevo orden Mundial de la Infonna-
ción y la Comunicación (NOMIC) se han basado en el supuesto de que
los desbalances en las ofertas comunicacionales representan un atentado

I
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Contenidos televisivos transnacionales en México

de evaluar el posible impacto de estos flujos asimétricos, desde los se-

tenta hasta nuestros días, ha sido el diagnóstico de la oferta y la magni-

tud de los desequilibrio s que presenta de acuerdo a la procedencia geo-
gráfica de los mensajes.

De acuerdo a los estudios de Varis (1984), México importaba en
1973 el 39% de su programación televisiva. Para 1983 ese porcentaje

había disminuido al 34% del tiempo total de transmisión, aunque en el
horario estelar subía al 44%. Estos porcentajes eran inferiores a los en-

contrados por Antola y Rogers (1984), quienes habían encontrado en

1982 que el 50% de las horas de transmisión de los cuatro canales de

Televisa era de procedencia extranjera. Sin embargo, al tomar en cuenta

los niveles de audiencia (rating.'i) alcanzados por los programas impor-

tados versus los nacionales, ambos investigadores encontraron que sólo

el 33% de las .'horas-audiencia" se le dedicaban a diclms importacio-

nes. Antola y Rogers concluyeron que aunque las importaciones proce-
dentes de los Estados Unidos aún eran importantes en la televisión lati-

noamericana, su porcentaje era menor al de la década de los setenta y
sus rdtings inferiores a los obtenidos por producciones nacionales o de

otros países latinoamericanos (p. 199).
Straublmar et al. (1994) llegaron a conclusiones muy similares en su

estudio comparativo longitudinal (1962 a 1991) entre América Latina

(Brasil, República Dominicana, Colombia y Chile) y el Medio Oriente:

la producción televisiva local se había incrementado gradualmente y las
importaciones estadounidenses habían descendido.

Un diagnóstico de CIESPAL para 1991 señalaba que el 62% de las
horas transmitidas de televisión en América Latina provenían de los Es-

tados Unidos (Estrella, 1991, p. 82). Aunque no daba el porcentaje espe-
cífico de dichas importaciones en la televisión mexicana, el reporte sí

f establecía la importancia de México como país exportador de programas
I al resto de América Latina: el 53% del total de programación latinoame-

ricana importada era de este país.
Hoy en día, con seis canales nacionales importantes (cuatro de Tele-

visa y dos de Televisión Azteca), 173 sistemas de cable ("Crece la tele-

visión por cable", 1996, julio-agosto), más de 150 canales de televisión

de origen mexicano ('Boom de canales", 1997, enero-febrero), un sis-

tema de televisión de señal restringida (Multivisión) y el reciente inicio

de dos sistemas de DTH (SKY y DlRECTV), la oferta de contenidos te-
levisivos transnacionales -en particular norteamericanos- es mayor que
nunca. Esta intensíficación de la oferta se relaciona por un lado con el
fenómeno general de globalización que se manifiesta en todo el mundo

y el continuo desarrollo de nuevas tecnológicas de producción y trans-
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José Carlos Lozano

tnisión de contenidos electrónicos, y por el otro, con la integración de
México en un bloque económico con Estados Unidos y Canadá a partir
de 1994. Este último aspecto es el que más ha propiciado que los acadé-
tnicos mexicanos intensifiquen sus análisis del grado de desequilibrio
en los flujos de comunicación de México con sus dos socios comercia-
les, en especial con Estados Unidos. La magnitud de la asimetría entre
las industrias culturales de los tres países ha sido claramente expuesta
por McAnany y Wilkinson (1997, p. 8): tnientras que los ingresos pro-
venientes de las exportaciones cinelnatográficas y televisivas repre-
sentaban para Estados Unidos siete mil millones de dólares en 1991,
para Canadá eran de sólo $280 millones de dólares (incluyendo todo
tipo de exportaciones comunicacionales, no sólo cine y televisión), y
para México (representado exclusivamente por Televisa), sólo llegaban
a los 20 millones de dólares en 1992.

Lo anterior ha llevado a un relativo auge de análisis y diagnósticos
de la oferta de contenidos televisivos transnacionales en el país en los
últimos años (Blanco, 1996; Crovi, 1995; Díaz, 1995; Figueroa, 1996;
Lozano, 1995/96; Olvera, 1995; Sánchez Ruiz, 1995). Gracias a estos
estudios, hoy contamos con una panorámica más clara sobre la magni-
tud y las caracteristicas de dicha oferta.

El Cuadro 1 ofrece una panorámica global de los hallazgos de inves-
tigación de la mayoria de los diagnósticos recientes sobre la oferta de
progratnación extranjera en el país. Aunque los estudios parten de dise-

CUADRO)
Porcentaje de progra~ción extranjera en México

por tipo de televisión y ciudad: horario global

Estudio Ano" de contenidos Ciudades incluidas

extI3nj80S en el estudio

Aelea P-
S6nd1ez Rliz (1~) 1981 30
S6nd1ez Rliz (1~) 1983 348 (29~ DF y Guadalaj~a
S6nd1ez R"z (1~) 1984 31 DF y Guadalajara

(24)
S6nd1ez Rliz (1~) 1900 31 (23) DF Y Guadalajara
Grovi (19958) 1994 35 DF
Fi9ueroa (1996) 1994 49 82 DF
Blanco (1996) 1994 48 74 I~uato
S6nd1ez Rliz (1~) 1995 47

(37) DF. Guadalaj~a, Leoo y uruapan
Grovl y Vilar(1995) 1995 42 DF
OrozcoyVivB"os(1~) 1995 48 DF
Dlaz (1995) 1995 28 (19) 78 (66) Monterrey
Lozano y Garcia (1995) 1995 35 (28) Monterrey
Sandlez Ruiz (1995) 1995 44 (33) Guadala¡~a

a PlXcentaje de la programacloo de prcx:edenda ~jB"8
b PlXcentaje de la programacioo que procedla de Estados lk\idosI 
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Contenidos televisivos transnacionales en México

fios metodológicos diferentes y fueron realizados en distintos periodos, i
en lo fundamental nos ofrecen una visión global de la magnitud de las
importaciones en la televisión mexicana. DesafortunadaIriente, hay una
escasez de diagnósticos de televisión de paga que impide tener una idea
más completa de la magnitud de los contenidos foráneos en ese medio
¡nás propenso a las importaciones. En el contexto mexicano, sin embar-
go, la televisión de paga cubre porcentajes relativamente pequeños de la l'

l. población (máximo el 20% en cada ciudad) lo que refuerza la importan-1
, cm de la televisión aérea.

En pri~cipio, des~ca el hecho de que en todos los periodos y lugares los
conterudos extranjeros ocupaban entre el 30 y el 48% del total de la pro-i 
gratnación, lo que señala que si bien había una oferta considerable dei 
opciones foráneas, existía una contra oferta de producciones nacionalesi 
ligeramente mayor. El Cuadro n muestra claramente que en el horario¡ 
triple A, el de mayor audiencia, las importaciones televisivas en la tele-! 
visión aérea eran más numerosas, mnpliándose asi el porcentaje de tele-
videntes que se encontraban expuestos a ellas.

CUADRO 11

Porcentaje de programación extranjera en México

por tipo de televisión y ciudad: horario Triple A

Estudio Año % de contenidos Ciudades Incluidas
eJttIanJeros en el estudio

Aétea Paga

Sanchez Ruiz (1996) 1961 48
Sanchez Ruiz (1996) 1983 48a (44)b DF y Guadalajara
Sanchez Ruiz (1996) 1984 48 (40) DF y Guadalajara
SanchezRuiz(1996) 1~ 46(34) DFyGuadalajara
Blanco (1996) 1994 55 71 iropuato
Sanchez Ruiz (1996) 1995 52 (42) DF. Guadalajara León y Uruapan
Lozano y Garcla (1995) 1995 50

(42)
Monterrey

Sanchez Ruiz (1995) 1995 5(X38) Guadalajaral
a Prscentaje dolo programación de procedencia extran¡era
b Prscentaje de la program ación que procedla de Estados Unidos

Sin embargo, en la mayoria de los estudios la progratnación de origen
nacional ocupaba alrededor del 50%, lo que presentaba una situación
equilibrada en la oferta y planteaba la posibilidad de que la audiencia
consumiera en mayor medida una u otra de dichas opciones. Algunos
autores como Sánchez Ruiz (1996, p. 55), sin embargo, ven en este por-
centaje una tendencia preocupante de disminución de los contenidos na-
cionales, calculados anteriormente en el 70% del total. Aún con esta
baja, es claro que la programación televisiva mexicana no ha caído en la
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José Carlos Lozano

dependencia de los contenidos foráneos. Más bien, ésta refleja la vali-
dez de las propuestas de Straubhaar (1991) sobre la interdependencia
asimétrica y la proximidad culturnl y de Wilkinson (1995) sobre la exis-
tencia de mecanismos de afinidad lingüística y cultural en los conteni-
dos que hacen a las producciones nacionales y regionales más atractivas
pala las audiencias que las norteamericanas. Asimismo, estos hallazgos
confirman que las conclusiones a las que Antola y Rogers (1984) habían
llegado a principios de los ochenta sobre el crecimiento de las produc-
ciones nacionales y las importaciones regionales seguían siendo válidas
en los noventa. Por supuesto, esto no significa que las propuestas de
sentido de los programas nacionales sean cualitativa mente distintas a las
de sus contrnpartes extranjerns. El fenómeno del modelaje (imitación de
estmcturns, géneros y contenidos norteamericanos) es muy claro en mu-
chos de los mensajes y la lógica mercantil también prevalece en ellos
(cfr. Crovi, 1995a, p. 192).

El análisis desde los géneros de los programas ha mos1:rado sin em-
bargo que el equilibrio global no se mantiene en todos los géneros; por
el contrnrio, se presentaba un claro dominio de las importaciones esta-
dounidenses en la ficción (series, películas, caricaturns, telenovelas),
mientrns que en los de variedades (musicales, cómicos, tele-verdad, ta/k
j'howc\', juegos y concursos, interés general, documentales) su peso osci-
laba desde el 5% en los canales locales de Monterrey hasta el 41% en
los de Guadalajarn. Los géneros informativos eran los que menos flujo
de importaciones presentaban (menos del 10% en todos los casos anali-
zados). "Deportes" también mostraba índices bajos de programas ex-
tranjeros: entre ell1 % y el 23% del total de hoJaS dedicadas a ese géne-
ro.

Lo anterior sugiere que si bien en lo genernl el volumen de las im-
portaciones y las producciones nacionales en México presentan un equi-
librio significativo, en rubros como la ficción se manifiesta un claro
desbalance a favor de los contenidos foráneos, particularmente los nor-
teamericanos, a pesar de incluirse en esta categoria las telenovelas, gé-
nero en el que México ha destacado desde hace varias décadas. Lo ante-
rior no es privativo de este país, ya que en el resto del mundo la hege-
monía de los flujos televisivos estadounidenses se presenta precisamen-
te en estos géneros (cfr. Biltereyst, 1992, p. 518; Murciano, 1992, p.
161). Esta conclusión de los estudios recientes sobre la oferta de mensa-
jes televisivos en el país indica que específicamente en los contenidos
de ficción habria que realizar esfuerzos pala nivelar la balanza, y que es-
tos géneros tendrian un mayor peso estratégico en la investigación sobre

-
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Contenidos televisivos transnacionales en México

los procesos de recepción y apropiación de mensajes foráneos. Como ha
señalado Biltereyst (1992, p. 518):

la ficción norteamericana se ha convertido el1 el modelo por excelencia del
entretenimiento de ficción. Adelnás, debido a que el drama posee un
extenso arsenal de técnicas para modular un mundo simbólico e imagina-
tivo concreto, puede considerársele un "artefacto" culturahnente impor-
tante y altamel1te persuasivo.

Por lo pronto, en un contexto internacional donde los estados nacionales
tienen grandes dificultades parn controlar la circulación de los productos
electrónicos dentro de sus límites geográficos (Morley, 1992, p. 65) y
donde en algunos lugares se han tenido que imponer cuotas de un 50%
de programación nacional para evitar el avasallamiento de las produc- ,
ciones nacionales por las importaciones (Scl1foder, 1993, p. 125), Méxi- I
co parece contar con una ventaja importante al tener una sólida produt:-
ción nacional que ocupa el 50% del tiempo de programación de su tele-
visión abierta.

CUADRO 111

Porcentaje de programación extranjera en México
por género en la TV abierta: horarto global

E_ud" AiIo Flccl6n V-'odades Inlonnaci6n Deportes Clud- Inc/ulda
...o'ollodlo

Crcwi (19~) 1984 G 3 .23 DF
SOnch. Rulz (1996) IBE 77. 37 8 11 DF., Gu_oj.., Loa. y Uruopon
(80) b «MI (33) (8) (8)
Cr~i y Vil., (1995) 1995 71 38 O 23 DF
Loano y Garcla (1995) 1996 88(72) 8(5) 8(8) 23(23) Mont."oy
SOnch. Ru~ (1995) 1996 74(59) 41(38) 7 18 Guo,,'aj.,a

(7) (9)

a Porcontajo do la progomacl6n do procedencia .xt,..,jo..
b eo.contajo do la progomoci6n ",o procedía do esta"" Unllmo

Diagnósticos como los aquí presentados sobre los flujos y la oferta
de contenidos extranjeros en la televisión mexicana son indispensables
y valiosos, pero resultan claramente insuficientes para entender las pro-
puestas ideológicas que se presentan en ellos. Grncias a los análisis se-
lnióticos y del discurso, y a las aportaciones de la propia perspectiva
culturalista sobre la polisernia de los mensajes y la coexistencia de sig-
nificados hegemónico s y alternativos en los textos (cfr. Moores, 1990)
es insostenible ya que el origen de un producto cultural condicione auto-
máticamente su visión del mundo y de la vida. A pesar de lo anterior,
escasean en México al igual que en el resto del mundo, análisis de con-
tenido cuantitativos o cualitativos de los significados y valores insertos
en los diferentes tipos de géneros y productos audiovisuales. Autores
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José Carlos Lozano

como Lozano (1995/96) y Sánchez Ruiz (1995) han insistido en la nece-
sidad de desarrollar esta línea en el país, pero hasta la fecha son muy
pocos los trabajos que se relacionan con ella.

Consumo de contenidos extranjeros en el país

Diferentes estudios sobre recepción y consumo de televisión en México
coinciden con 10 encontrado en la mayoría de las investigaciones cultu-
ralistas en el resto del mundo (cfr. Biltereyst, 1992; De la Garde, 1993;
Caron y Belanguer, 1993): los televidentes tienden a preferír las produc-
ciones nacionales sobre las foráneas.

El Cuadro IV muestra que lo anterior es válido principalmente para
el público televidente en general, ya que en el segmento especifico de
los jóvenes parecen presentarse tendencias más complejas.

Entre el teleauditorio global de las ciudades de México y Monterrey,
por ejemplo, eran muy contadas las importaciones que aparecían en los
primeros lugares de preferencia. Entre los jóvenes de secundaria y pre-
paratoria de Monterrey, Irapuato y Ciudad de México, en contraste, los
programas norteamericanos como Los ,-I;)'impson, El Príncipe del Rap y
Beverly Hills 90210 aparecían frecuentemente como los más gustados,
especialmente entre los alumnos de mayor nivel socioeconómico. Es di-
ficil realizar comparaciones válidas entre los diferentes estudios, ya que
varían mucho en su metodología (algunos estudios son probabilísticos,
otros no, algunos usan tamaños de muestra con niveles de confianza y
márgenes de error explícitos, otros carecen de información al respecto)
y en las fechas de aplicación de las encuestas (entre 1991 y 1996). Sólo
podemos concluir, con base en las evidencias presentadas, que una gran
cantidad de adolescentes y jóvenes se expone significativamente a con-
tenidos estadounidenses, aunque dicha cantidad variaba del 24% de los
muchachos de clase baja de Irapuato llasta el 83% de clase alta en la
Ciudad de México. Hay que resaltar, sin embargo, que la mayoría de los
estudios concluía que los jóvenes de clase baja y media siguen prefirien-
do la programación nacional sobre la foránea. Esto sugiere la existencia
de procesos y prácticas culturales asociadas con el nivel socioeconómi-
co que generan diferencias palpables en el consumo de mensajes televi-
sivos. Aquí parecería útil el concepto de González (1994) sobre los
frentes culturales, y la manera en que la posición de cada individuo en la
estructura social influye en la interpretación y sentido que le dé, en este
caso, a las distintas ofertas programáticas. Queda abierta la posibilidad
de que estas mismas tendencias se presenten en otros segmentos de la
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Contenidos televisivos transnacionaJes en México

CUADRO IV
Hallazgos de investigación sobre consumo de

contenidos extranjeros en la televisión mexicana

Autor Año Muestra Hallazgos

Periódico 1997 Televidentes De los 20 programas favoritos, 4 eran nMeamericanos

El Nato febrero M",lerrey las p.i...as ap~ocian en 3er lugar La NiM,. en 410

(ProOabiiistico) los Simpron en 610 y El Prilrj)O del Rap on 8to

Periódico 1997 Televide"'es los Simpson aparecia en elJer lug~ en las prefer«lcia.

Rofama febr~o Valle de México (después de las tel«lov.as y el noticiero-1

(Probabillstico) las p.lc~as (sin adarw naci",alidod) «1 510 lug~

AOCEBRA 1997 Teievidontos Sólo 4 programas nMeamoricanos se enc",traban «Itro

feb~ Volle de México los 20 de maya audiencia Tiootón 2 ap~ocia en 5' lug~,

(Ratings IBOPE) Jiootón A_si,., en So, Tona- Bap. COJded en 11°

yA T,.~sdel Vdoo en 15'

ADCEBRA 1997abril Toievidontes Cuatro peliculas nMeamericanas oparecian entre los

Vollo do M6xico 20 programas de mayarating, en los lugares g, 17, 19

(Ratings IBOPE) y 20 Todos ios demás eran pro~mas mexicanos

José Carlos lDZano 1991 Jóvenes secundaria 26 de los 32 programas preferidos eran mexicanos

(1997) Nuevo laredo Tamps El prim~ programa extra~ero moncl",ado aparecio

(ProOabllistico) hasta. 1W' iug~ (caricaturas en inglés)

José Carlos lDZano 1994 Teievido"'es Dolos 50 programas más vistos on 4 meses do 1994

(1995/96) d. Valie de México la inmensa mayaia eran mexicanos ios prim~os 12

(Ratings IBOPE) lugares do mayor r8ings eran ocupados pa producciones

Enri~e Sánchez Ruiz 1992 Asiste"'es videodubos Entre los 20 programas pref.;dos se enco"'raban 7

(1994195) Guadalajara ..ries nMoamericanas (Bo..rty Hilo WJ2fO B_..,

(Muestra GuorWanes '*'. Bahía Magrvm, Comando Especiol

semi-aleMoria) El CozBdor y Los A~s Matavilosos)

Roclo Diaz 1995 Jóvenes secundaria A mayor IVV. socioec",ómico mayor preferencia por

(1995) M"'terrey programas extra~oros El 58% do los jóvenes do da..

(ProOabillstico) alla pref~ian los programas exlranj~os vs el 41% de los

de clase media Y' 35% do los de cla.. baja los

h""bres pref~ian más los c"'tenidos extra~eros (53%)

que las muj~es (37%) En los 17 programas preferidos

aparecian 6 nMeamericanos Los Smpson (3"), Powor

Rorvero (5"), Suporoam-.-s (1(1'), Olooso..;os (12"),
Salvados por ia Campano (14°) y Ronogodo (15')

Jage Blanco 1994 Jóvenes secundaria 53% de los jóvenes de do.. alta pref~ion los programas

(1996) lrapuato, Gto nMeamericanos sobre los mexIcanos, el 42% dela

(No probabilistico) close media y .24% de la clase baja No se advirti~on

-diferencias importantes en los preferencias por sexo

Vamllle De la Garzo 1996 Jóvenes preparatoria El 65% de los jóvenes preforlalanto programas mexicanos

(1996) M",terrey C""O extranjeros, 30% preferia sólo extranj~os y 4%

(prcmabllistico) (ProOabillstico) sólo mexicanos Dos programas nMeam.;canos

encab~aban la lista de sus preferencias en la t.evisión

aéreo Los Smpsoo y El Prilrj)O do! Rap Be.wrty Hilo

90210 aparecia en 80

Jaime Figueroa 1994 Jóvenes ..cundario ElS3% de jóvenes de clo.. alta preferlan los programas

(1996) DF extranj«as sobre los mexicanos, el 54% de los do dose

(No probobillstlco) media y el 42% delos de da.. baja Los Smpsoo,

CobolBro.s del Zodioco y Be.wrty Hilo WJ210 tenian los

3 primeros lugares (en ese orden) de ias preferencias do

los alumnos sin desagregarlos pa cla.. social Hombres

y mujeres de las tres clo..s socI~es mencionaban a

Los Smpsoo en el primer lugar de prefe-encia "
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población y aún en el agregado de todos ellos captados por los estudios
de rating. Futuros estudios deberán solventar esta laguna en el conoci-
miento de los procesos de exposición y recepción de mensajes televisi-
vos extranjeros en México.

Al igual que ocurre con el análisis concreto de las propuestas ideoló-

gicas de los contenidos televisivos extrnnjeros, la investigación cualita-

tiva sobre la apropiación de dichos contenidos por diferentes grupos y
subculturas en México es dramáticamente escasa. Recientemente, inves-

tigadoras como Martha Renero (1997) han abordado esta línea, con re-
sultados muy similares a los obtenidos por los culturalistas en otras par-
tes del mundo.! Desafortunadamente, dichos estudios, además de esca-
sos, han sido muy limitados y exploratorios.

Conclusiones

En este trabajo se presentaron algunas de las principales teorlzaciones y

hallazgos de investigación recientes en México sobre la oferta y el con-
sumo de contenidos transnacionales en México.

Con respecto a la oferta, los diferentes estudios reseñados coinciden
en señalar que los contenidos extranjeros ocupan entre el 30 y el 46% de
la programación total. Aunque esto sugiere que se da un equilibrio entre

las producciones nacionales y las foráneas, análisis más específicos
muestrnn que en ciertos géneros, como los de ficción, la dependencia en

contenidos foráneos es mucho lnayor, mientras que en los informativos

y deportivos predominan ampliamente los realizados en el pais. Esto es
válido sólo para el caso de la televisión abierta, ya que aún son escasos
los diagnósticos de la oferta de la televisión de paga (sistemas de cable,

Multivisión, DirectTV y SKY), aunque varios estudios coinciden en se-
ñalar que la penetración de estos sistemas no pasa del 20% en la lnayo-
ria de los casos. El predominio claro de las importaciones en géneros de

ficción, sin embargo, refleja una realidad mundial y no específica de

México. Como señalan Straubhaar et al. (1994, pp. 138-139) para los
flujos mundiales:

algunos géneros estadounidenses e internacionales pennanecen relativa-
mente más destacados. Quizás por causas de los mayores costos de produc-
ción, la producción y exportación de documentales, películas de aventuras
y de acción, caricaturas y películas de largometraje parece seguir dominada
por las naciones industriatizadas del PriIner Mundo.

En resumen, la investigación de la oferta en México señala que si bien

la cóntraoferta de producciones nacionales es muy amplia (e incluso
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mayor), las importaciones norteamericanas ocupan porcentajes signifi-
cativos de la programación total y lnayoritarios en los casos de la fic-
ción. En este sentido, los hallazgos refuerzan las conclusiones de
Straubhaar et al. (1994, p. 117) sobre la tendencia de las principales es-
taciones televisivas latinoamericanas a producir porcentajes muy am-
plios de su progrnlnación, mientrns que las nuevas (como Televisión
Azteca), empiezan con programación importada por su menor costo. La
supuesta afinidad culturnl de los programas latinoamericanos, según los
conceptos de relevancia y proxiInidad culturnles de Straubhaar et al.
(1994) Y de mercado cult.urallingüístico de Wilkinson (1995) harian es-
perar un buen volumen de dichos contenidos en la televisión mexicana.
Sin embargo, los hallazgos concretos de los estudios sobre la oferta pro-
gramática en México encuentrnn porcentajes muy pequeños de produc-
ciones latinoamericanas y un predoIninio casi total de las estadouniden-
ses. Quizás las nociones de ambos investigadores funcionan para expli-
car el auge de las exportaciones mexicanas hacia países latinoamerica-
nos, pero no parecen aplicarse más que muy liInitadamente para el caso
contrario. Las razones de esto pueden ser múltiples, pasando por la
magnitud del mercado interno mexicano (80 Inillones de llabitantes) que
hace más rentables y fuertes a las industrias culturales nacionales, las
facilidades otorgadas históricamente por los gobiernos priístas a Televi-
sa para crecer vertical y horizontalmente, la cercania con Estados Uni-
dos que ha perInitido una importación y adopción más rápida de los
nuevos desarrollos tecnológicos en la producción de medios, etcétera.

Finalmente, para el caso de los volúmenes de oferta televisiva nor-
teamericana en México (entre el 30% y el 46% del total), la barrero del
lenguaje parece seguir siendo un factor importante paro que dicha oferta
no llegue a desbancar a la producida nacionalmente. Si tomamos en
cuenta que en la Canadá anglófona, pese a su grado de desarrollo, a su
industrialización y a sus politicas oficiales de protección a las industrias
culturales nacionales, se llega a calcular que el 95% de los programas de
horario estelar provienen de Estados Unidos (cfr. Starowicz, en McA-
nany y Wilkinson, 1997, p. 8), los porcentajes menores al 50% en la te-
levisión mexicana parecerian arrojar un saldo muy optiInista. En este
sentido, los programas norteamericanos parecen resentir un "descuento
cultural" en el contexto mexicano, el cual consiste en una disIninución
del atractivo de dichos productos

para públicos que hablan Wllenguaje diferente o que encuentran dificultad
en identificarse con el estilo, los valores, creencias, instituciones o patrones
de conducta del material en cuestión (Hoskins y Mirus, citados por Sinclair,
1997,p.45).
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A pesar de lo anterior, una dependencia de la televisión mexicana de
casi la mitad de su programación en importaciones de un sólo país sigue
siendo preocupante y sigue requiriendo la discusión y el establecimiento
de políticas comunicacionales que fomenten la diversidad geográfica y
el pluralismo ideológico.

Con respecto al consumo, los estudios reseñados indican un claro
predolninio de las producciones nacionales en el gusto del televidente
en general, mientras que en el caso de los jóvenes, especialmente los de
mayor nivel socioeconómico, parecen dominar los contenidos extranje-
ros (especialmente los nortemnericanos). Estos resultados son muy si-
milares a los obtenidos en otras regiones del mundo, donde los investi-
gadores han encontrado que las audiencias tienden a preferir sus pro-
ducciones nacionales sobre las foráneas. Straubhaar et al. (1994) expli-
can esto con el concepto de "proximidad cultural": la predilección por
contenidos cercanos a la cultura propia". El caso de Quebec resulta muy
similar al mexicano. El significativo volumen existente de programa-
ción norteamericana en la oferta no es correspondido por un consumo
equivalente (en ambos países es mayor el porcentaje que representan las
importaciones estadounidenses en la oferta que el porcentaje de la po-
blación que se expone a ellas), excepto en los jóvenes (cfr. De la Garde,
1996, p. 246). En ambos casos parece darse una tendencia hacia un ma-
yor consumo de contenidos norteamericanos doblados al idioma local
(francés para Quebéc, español para México), aunque las preferencias
generales sigan inclinadas hacia las producciones nacionales. En ambos
casos, asimismo, los jóvenes parecen preferir más las importaciones
norteamericanas que los demás grupos de edad. Si esto pareciera un sín-
toma de cambio a futuro en las preferencias, la investigación quebecois
parece refutarlo. Según De la Garde (1996, p. 271), los hallazgos indi-
can que cuando los jóvenes se vuelven adultos, sus hábitos de exposi-
ción a la televisión cambian a favor de los contenidos nacionales. Esto
no elimina la preocupación sobre los efectos que su consumo juvenil
haya tenido en la asimilación de valores o visiones del mundo y de la
vida, pero por lo menos sugiere que posteriormente no seguirán expo-
niéndose a dichos contenidos foráneos.

Recientemente, Sinclaír (1997) planteaba la siguiente pregunta: "si
la cultura nacional merece ser defendida, entonces, qué tanta y qué tipo
de defensa es apropiada en una era de liberalización del comercio?" La
respuesta del académico australiano sugiere la posibilidad de reconciliar
medidas proteccionistas con un régimen internacional de libre comercio.
En esta misma línea, podríamos decir que los hallazgos mexicanos so-
bre la oferta y el consumo de televisión extranjera sugieren la necesidad
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de establecer políticas y mecanismos que aseguren un mayor equilibrio
entre lo foráneo y lo nacional en todos los géneros, asi como una mayor
diversidad en las importaciones, ya que por el momento casi su totali-
dad proviene de un solo país: Estados Unidos. Como ha señalado Sán-
chez Ruiz (1995), la clara asimetría en los flujos audiovisuaies entre
México y Estados Unidos a favor de este último exige la revisión de las
políticas actuales y el establecimiento de nuevas que pemlitan a las in-
dustrias culturales nacionales competir y producir contenidos en los gé-
neros llasta hoy dominados por Estados Unidos.

Por el lado de los estudios de audiencia, los resultados indican que es
a través de las importaciones de ficción que los receptores se exponen
sistemáticamente a visiones del mundo y de la vida muy diferentes a las
propias. La mayoría de los autores coincide en que los complejos proce-
sos de negociación de los contenidos simbólicos y las mediaciones que
intervienen en la interpretación y apropiación de los mismos impiden
una manipulación ideológica directa y generalizada en los receptores.
Sin embargo, como llan advertido culturalistas como Ang (1990) Y
Morley (1992), no hay que olvidar que los significados preferentes de
los mensajes tienden a prevalecer sobre los alternativos, y los recepto-
res, al negociar, asimilan ciertos aspectos de esos contenidos dominan-
tes. Futuros estudios deberán profundizar en estas dimensiones de la
apropiación y evaluar la magnitud de las transformaciones ideológicas
que pueden partir de la exposición generalizada y sistetnática a los men-

sajes importados.
Todo parece indicar, por lo pronto, que en el conte'-10 de la globali-

I zación y la apertura de fronteras que ha caracterizado a México en los
I últimos años, la proliferación de contenidos televisivos foráneos y la ex-

posición a éstos por parte de diferentes segmentos de la audiencia segui- I

rá coexistiendo con un fuerte volumen de producciones nacionales de
igual o mayor popularidad que las extranjeras.
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l. Renero (1997) reporta los diferentes procesos de negociación y apropiación
de la serie televisiva Beverly Hills 90210 entre jóvenes estudiantes de
una secUlIdaria particular de orientación religiosa de la Ciudad de Méxi-
co. La autom concluye: "en los usos observados y en los discursos pro-
nunciados a propósito de estos usos, encontramos luchas simbólicas de
carácter más o menos táctico para tener el derecho al disfrute de su pro-
grrona preferido y una intensa actividad negociadora de significados que
confronta lo visto en la pantalla con sus condiciones reales de existencia,
sus experiencias pasadas y sus proyectos de futuro" (p. 4).
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