
Mediaciones familiares y
escolares en la recepción
televisiva de los niños

(Algunos hallazgos recientes)*

GuiUermo Orozco Gómez**

RESUMO
o autor estuda as pesquisas realizadas sobre a recep<;áo das

mensagens televisivas, pela crianc;a. Para ele, é fundamental a
percepc;áo familiar e os conceitos elaborados junto as crianc;as, com o
auxílio da escola, quanto a recepc;áo televisiva, cabendo a família a
responsabilidade de incentivar na crianc;a o gosto por outras atividades,
sem ser, entretanto, castradora ou repressiva.

RESUMEN
El autor estudia las investigaciones realizadas sobre la recepción

de los mensajes televisivos, por los niños. Para él, es fundamental la
percepción familiar y los conceptos elaborados junto a los niños, com el
auxilio de la escuela, quanto a la recepción televisiva. Cabe a la familia
la responsabilidad de apoyar en el niño el gusto por otras actividades,
sin ser, entretanto, castradora o represiva.

* Los resultados que aquí se reportan son producto tanto de una exploración
bibliográfica entre estuidios afines significativos en diversos países, como de mi propia
investigaci6n realizada con niños de sexto grado de educaci6n básica en escuelas
públicas y privadas del DF.

** Doutor da Universidade Iberoamericana do México.
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de intervenciones y condicionantes estructurales, contextuales y situacionales.
También significa que los niños no están condenados a consumir pasiva-

mente los mensajes de la TV y que posible formarlos como receptores críticos
mejorando las prácticas de mediación al alcance de padres y maestros.

EL PROCESO DE LA RECEPCIÓN TELEVISIV A

Estudios críticos recientes coinciden en comprender la recepción televisiva
como un proceso que antecede y prosique al mero momento de estar frente al tele-
visor (Corona, 1988; Orozco, 1989 en prensa). Como tal, la recepción es un proce-
so largo y mediado dentro del cual el niño a la vez que receptor de la TV es hijo de
familia y alumno en una escuela. En estas instituciones va realizando una serie de
aprendizajes que "median" en la interacción que entabla con la programación, con-
formando de una cierta manera su recepción televisiva. Asimismo, lo que el niño
"toma" de la TV influye sus aprendizajes e interacciones en otros escenarios soci-
ales (Fuenzalida, 1986; Orozco,1988c).

El niño no se enfrenta a la pantalla con la mente en blanco y absorbe invari-
able e irremediablemente los mensajes que se le proponen (Charles, 1987). Por el
contrario, frente al televisor, antes de encenderlo y después de apagarlo tienen lu-
gar diversas "negociaciones" (Hall, 1982; Johnson, 1983). El producto de estas ne-
gociaciones puede ser la apropiación, el rechazo y/o la contraproposición del men-
saje televisivo propuesto.

Frente al televisor se da una primera apropiación del mensaje televisivo,
que, sin embargo, no necesariamente es la definitiva; puede modificarse porterior-
mente (Orozco, 1987b). Por ejemplo, se ha constatado que el niño lleva su apropia-
ción inicial a su grupo de amigos o compañeros de clase, donde el mensaje es obje-
to de nuevas y regularmente tambiém distintas reapropiaciones, a través del juego
o del diálogo (Corona, 1986; Orozco, 1987a).

Las mismas decisiones sobre la hora de "ver tele", qué canal y qué programa,
más que decisiones espontaneas y aisladas una de otra, responden a una cierta for-
ma para interactuar con la TV y principalmente son el resultado de prácticas de me-
diación (o ausencia de ellas) ejercidas por la familia y la escuela (Gunter, 1985).
Son también objeto de negociaciones entre el niño y los que lo rodean (McLeod y
Brown, 1976). Estas decisiones y la misma forma de estar frente a la pantalla, ya
sea que ver TV sea una actividad individual o colectiva, se le preste toda la atención
a lo que acontece en la pantalla o se hagan otras cosas mientras se mira ocasional-
mente el televisor, son prácticas aprendidas, esto es, producidas a lo largo del
tiempo y aunque están condicionadas en formas muy específicas no están total-
mente determinadas, por lo que pueden modificarse (Charles y Orozco, 1989).

MEDIACIONES FAMILIARES

Los niños en tanto sujetos en socialización son objeto de diferentes media-
ciones en su desarrollo en general y en su recepción televisiva en particular
(Brown y Linne, 1976). Precisamente por su edad, la mayoría de las mediaciones
se realizan en el hogar y en la escuela, que son los "escenarios" donde los niños
regularmente interactuan (Orozco, 1987b).

A continuación reviso los resultados de los pocos estudios que se han enfo-
cado en averiguar estas mediaciones.
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siva en el hogar. Por ejemplo, prohibiendo que el niño vea determinada
programación o simplemente prohibiéndole completamente ver TV.

De acuerdo a esta clasificación, las familias del tipo 1 Y 2 son las que ejer-
cen una práctica menos mediadora. Las familias del tipo 3 por lo general son las
más efectivas en su mediación. Sorpresivamente, las familias del tipo 4, que con-
trolan bastante la recepción de mensajes en el hogar, tienden a producir un efecto
contrario la mayoría de las veces.

f. La mediación de los padres también puede ser indirecta sin dejar de ser
explícita, al fomentar en el niño el gusto por otras formas de información, diver-
sión y entretenimiento. Por ejemplo, en un estudio comparativo entre países del
tercer mundo acerca del uso que hacen los niños del libro de texto se encontró que
en aquellas familias donde los padres inculcaban en los hijos el gusto por la lectu-
ra, éstos tendían a dedicar más tiempo a la lectura, restándole tiempo al ver TV y
además, usaban más sus libros de textos, que los otros niños que no tenían estas
condiciones (Orozco, 1983).

En mi propia investigación el uso del libro de texto y el gusto por la lectura
resultaron variables significativamente asociadas con la cantidad que los niños in-
vierten frente al televisor (Orozco, 1988c).

MEDIACIONES ESCOLARES

La escuela como institución constituye un ámbito de apropiación de conoci-
mientos y de "re-apropiación" del aprendizaje producido en otras situaciones y mo-
mentos. El niño se enfrenta en la escuela a una serie de informaciones e interac-
ciones diferentes a las del hogar.

Diversos estudios sobre el rol socializador de la escuela (Willis, 1979; Gi-
roux 1981) coinciden en afirmar que la escuela es una instancia mediadora muy
importante en el proceso educativo del alumno.

a. Laforma en que se socializa a los alumnos en la escuela cumple una fun-
ción mediadora también en la interacción que entablan con la TV. Esta fue una de
las conclusiones a la que llegamos en un reciente estudio entre niños de la ciudad
de México de diferentes estratos socioculturales (Orozco, 1988c).

Por ejemplo, en las escuelas donde el método de enseñanza es autoritario, y
se socializa al alumno para obedecer, ser respetuoso de los demás y diligente en las
tareas -y así cumplir su rol social como clase subordinada -por lo general los
niños son mucho más receptivos a cualquier figura de autoridad, que los socializa-
dos de otra manera. Esto incide en la mayor o menor legitimidad que otorgan a
cierta programación televisiva, como las telenovelas y los noticieros, y a ciertos
personajes de la TV. Los niños socializados para roles de liderazgo, por el contra-
rio, no otorgan mucho crédito a las telenovelas, relativizan más el rol de la TV en
sí, y también el del maestro o cualquier otra figura que representa la autoridad

(Orozco, 1988c).
b. Otro de nuestros descubrimientos en la investigación arriba citada se re-

fiere al método pedagógico. Las escuelas que usan alguna variante de la pedagogía
activa (Montessori, Freinet, etc.) por lo general ejercitan mejor a los alumnos en la
argumentación y negociacón. Esto se reflejó en los comentarios que los niños hi-
cieron de la programación. Estos, por lo general, fueron más críticos que los verti-
dos por niños educados con métodos tradicionales.
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LA FAMILIA E LA ESCUELA MEXICANAS COMO
MEDIADORAS DE LA RECEPCIÓN TELEVISIV A DE LOS NIÑos

En México, aproximadamente un 50% de las familias ejercen algún tipo de
mediación en la recepción televisiva de los niños de educación básica (Femández,
Baptista y EIkes, 1986).

a. Un primer tipo de mediación es la que consiste en regañar al niño cuando
vio mucha TV. Esta es una mediación relativa ya que es a posteriori y no existe in-
formación, por ejemplo con respecto al efecto que este regaño produce en el niño
en su posterior interacción con la TV.

b. Usar a la televisión como objeto de premio o castigo del comportamiento
del niño es otra forma en que un buen porcentaje de familias mexicanas (40,4%)
median entre el niño y la TV. Por lo general estas familias permitem al niño ver
toda la programación que quiera, excepto cuando es castigado (Femández et al.,
1986). Tampoco existen más datos sobre el efecto de esta mediación y las circuns-
tancias concretas en que se produce.

c. Otra forma de mediación usada por familias mexicanas consiste en prohi-
bir al niño ver ciertos programas. Según los datos de Femández et al (1986), ésta es
una de las manera más usadas (64,4%). Sin embargo, los criterios en que estas fami-
lias se basan para seleccionar la programación que ven sus niños no fue investigado.
Tampoco existe información sobre consistencia o la regularidad de estas media-
ciones. No obstante, es posible adelantar la hipótesis de que las razones son muy
variadas, aunque haya ciertas semejanzas entre ellas, sobre todo cuando se trata se
familias pertenecientes a un mismo estrato sociocu1tural (Orozco, 1988c).

d. Finalmente, el cuarto tipo de mediación reportado por Femández et al.
(1986) consiste enfijar la hora de ir a la cama El 68,4% de las familias encuestadas
dijo usar la hora de dormir como una forma de limitar la cantidad de TV que los niños
consumen al día. Si tenemos en cuenta que por 10 general la programación que no se
considera "apta" para los niños tiende a pasaren la noche, fijar una hora al niño para ir
a la cama, no sólo limita la cantidad, sino que también incide en al tipo de la progra-
mación televisiva a su alcance. Los datos que este estudio no están desagregados por
estrato sociocultural, por 10 que no es posible saber el tipo de variaciones y condicio-
nantes que las distintas mediaciones tienen en distintas "audiencias".

Es importante hacer notar que a pesar de que estas cuatro formas de media-
ción son empleadas por un buen número de familias, no puede inferirse que todas
ellas sean conscientes del problema de la TV en la cotideanidad de los niños y en
particiular en su proceso educativo.

Algunas de las mediaciones ejercidas por las familias mexicanas reportadas
en la investigación citada tienen más que ver con la buena conducta y disciplina
general de los hijos que con la TV y su influencia en su proceso de socialización.
En este sentido, los altos porcentajes de familias que dicen ejercer alguna media-
ción deben ser tomadas con cautela, pues non se trata de mediaciones intencionales
en todos los casos, lo cual sería una de las metas a lograr en cualquier programa
educativo para la recepción crítica de la TV.

De acuerdo a mi propia investigación, la mediación familiar y escolar en
México está fuertemente asociada al nivel socioeconómico y es influenciada por la
subcultura en que los receptores están inmersos (Orozco, 1988c). Sorpresivamente
las familias de nivel socioeconórnico medio son más conscientes de posibles efec-
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de la TV generalmente no se traduce directamente en una intervención en la recep-
ción televisiva de los niños, aunque pude observar que hay ciertas corresponden-
cias entre las familias que consideran que la TV puede tener efectos negativos y
cierto tipo de mediaciones.

Con respecto a las mediaciones escolares un hallazgo importante de mi inves-
tigación fue que los maestros en escuelas públicas de nivel socioeconómico medio-
bajo y bajo están bastante más preocupados que sus colegas de niveles más altos.
Además, son estos maestros los que con mayor frecuencia provocan la discusión en
clase de alguno de los programas que los niños vieron el día anterior. Más aún, en
las reuniones de padres de familia, generalmente recomiendan a los padres tener
más cuidado con el tipo y cantidad de programas que los niños consumen en casa.

Entre las familias de nivel socioeconómico alto, por el contrario, los maes-
tros no gozan de mucha legitimidad; son considerados más bien como empleados
que prestan un servicio. Por consiguiente no se espera que el maestro haga
recomendaciones con respecto a la TV.

COMENT ÁRIO FINAL

Con base en estos pocos, pero significativos resultados empíricos, es posible
afirmar que la mediación de la familia y la escuela mexicana con respecto a la re-
cepción televisiva es diversa, según se trate del estrato sociocultural al que se per-
tenece. Cómo se asocian entre sí distintas intervenciones -como las mencionadas
anteriormente -y cómo se constituyen en una práctica de mediación? Son dos pre-
guntas importantes para las cuales aún no hay respuesta.

Un esfuerzo de investigación que parece necesario emprender es precisa-
mente aquel que busque indagar la vinculación de diferentes tipos de audiencia o
segmento de audiencia con la TV y especialmente un esfuerzo que permita eviden-
ciar la múltiple mediación ejercida durante la recepción televisiva por agentes e
instituciones sociales y la misma audiencia. El conocimiento que se vaya obtenien-
do de estudios con estos propósitos proprocionará elementos para construir me-
jores estrategias de intervención en los procesos de recepción televisiva, en partic-
ular en la recepicón de los niños, con la finalidad de formar televidentes más
autónomos y creativos.
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