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RESUMEN 

Quienes siguen series televisivas, en ocasiones, comparten sus opiniones a 
través de espacios online más o menos institucionalizados. Estas prácticas nos 
permiten acceder a un conjunto de discursos e interacciones que, si bien no han 
sido inducidos en un contexto de investigación, proporcionan una gran cantidad 
de información sobre las lecturas y las apropiaciones que hacen fans y detrac-
tores de estos productos mediáticos. A partir de los comentarios expresados 
sobre Girls (HBO/Canal Plus, 2012-2017) en seis blogs diferentes (FormulaTV, 
Vertele, Jenesaipop, Blogelpaís, Foro Vandal y Foro Vogue), se explora la 
utilidad metodológica de los foros online en los estudios de recepción, proble-
matizando el modelo desarrollado por Hall (1973). Girls ironiza sobre el día a 
día de cuatro jóvenes urbanitas neoyorquinas valiéndose para ello de marcos 
posfeministas, marcos contestatarios con el posfeminismo y marcos feministas 
(Bell 2013, Daalmans 2013, Fuller y Driscoll 2015, Weitz 2016). En línea con la 
riqueza narrativa de la serie, el contenido elaborado en estos entornos indica una 
notable complejidad de las lecturas expresadas en ellos. En nuestro estudio he-
mos puesto de manifiesto que, trabajando sobre el material recopilado en estos 
entornos online, afloran los diferentes tipos de lectura realizados y puede deter-
minarse a qué clase de representaciones se asocia cada tipo de lectura, así como 
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las estrategias establecidas para acercarse y alejarse de los presupuestos de la 
serie según las experiencias y los valores propios. Además, las interpretaciones 
vertidas permiten explorar tanto la vinculación que establecen fans y detractores 
entre sus experiencias cotidianas y las vivencias de los personajes de la serie 
como sus críticas a la cultura popular. Sin embargo, es imposible profundizar 
en estos significados sin combinar el análisis de los foros online con entrevistas 
en profundidad o grupos de discusión. Este tipo de metodologías, pues, más que 
para conocer a un colectivo o a las personas concretas y sus motivos, sirven para 
comprender los significados construidos acerca de un producto o manifestación 
cultural por parte de la audiencia activa. Por ello, en este trabajo se abordan las 
ventajas y limitaciones, tanto metodológicas como éticas, de este tipo de recogi-
da y análisis de datos. 

PAlAbRAS clAvE

Girls, series TV, posfeminismo, foros online, análisis de contenido cualita-
tivo.

AbSTRAcT

Television series fans often share their opinions on - more or less institu-
tionalized - online spaces. These spaces and practices allow us to access a set 
of discourses and interactions that, although they have not been induced in a 
research context, provide a large amount of information about the readings and 
the appropriation of meaning of fans and detractors. Using fan discussions about 
Girls (HBO/Canal Plus, 2012-2017) in six different Spanish blogs (FormulaTV, 
Vertele, Jenesaipop, Blogelpaís, Foro Vandal and Foro Vogue), we explore the 
methodological usefulness of online fora in reception studies, problematizing the 
model developed by Hall (1973). Girls is a satire evolving around the daily lives 
of four young New York urbanites, displaying post-feminist representation pat-
terns, as well as critical and feminist ones (Bell 2013, Daalmans 2013, Fuller and 
Driscoll 2015, Weitz 2016). In line with the narrative richness of the series, the 
contents created on online fora indicate a remarkable complexity of the readings 
expressed by viewers. In our study we show that by working with the material 
collected from online environments, the different types of readings come to light 
and it can be determined to what kind of representations each type of reading is 
associated, as well as the strategies established to approach or move away from 
the series’ presuppositions, according to viewers’ own experiences and values. 
In addition, the discussions allow exploring both the connection established 
by fans and detractors between their daily experiences and the experiences of 
the characters in the series, and their critique of popular culture. However, we 
are aware that it is impossible to delve into these meanings without combining 
the analysis of the online fora with indepth interviews or discussion groups. 
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This type of methodologies, then, rather than gaining deep knowledge about a 
collective or a specific segment of the population and their motives, help us to 
understand the meanings constructed about a product or cultural manifestation 
by the (active) audience. In this work we therefore address the advantages and 
limitations, both methodological and ethical, of this type of data collection and 
analysis.

KEy WoRdS

Girls, TV show, post-feminism, online forums, qualitative content analysis.

1.  lA cREAcióN dE SigNificAdo EN loS ENToRNoS oNliNE

Nuestra aproximación a las interacciones relacionadas con la recepción de 
series televisivas que se producen en los entornos online se sostiene en dos pre-
misas: que las personas tienen competencias lingüísticas y comunicativas, por 
lo que son capaces de interactuar a través del diálogo (Habermas 1987) y que 
cualquier influencia de los medios depende de la manera en las personas recogen 
y utilizan sus contenidos, que son filtrados contextualmente e interpretados antes 
de reflejarse en la experiencia o en la conducta (Blumer 1982).

Por ello, las prácticas online, como otros consumos mediáticos, están vincu-
ladas a la creación de significado. Dicho de otra forma, sólo desde la creación de 
significado existen y se sostienen. Esta constatación proviene del trabajo desarro-
llado por los autores y autoras que, bajo el paraguas de los Estudios Culturales, 
establecieron que la recepción consiste en una apropiación activa del contenido 
mediático. Y, como sostiene livingstone (2004), la misma agencia, heteroge-
neidad y resistencia que presuponemos en las interpretaciones y apropiaciones 
que llevan a cabo las audiencias, puede aplicarse a las prácticas online. Así, las 
conversaciones en entornos online dan cuenta de varios procesos de recepción, 
los que tienen que ver propiamente con las series y los que tienen que ver con la 
creación de contenidos digitales sobre las series.

Entre otras dimensiones, Internet debe ser visto también como un espacio 
para la construcción social de las identidades y de las comunidades. los proce-
sos de negociación y construcción identitaria se hacen visibles, en gran medida, 
a través de los textos que se comparten en estos entornos. Dichos textos son la 
base y la principal característica del tipo de interacciones en la red de las que se 
ocupa este estudio, aquellas que se sostienen en la escritura y en la complicidad 
de una producción veraz (markham 2004). la web ofrece múltiples espacios en 
los que nos hacemos existir mediante lo que allí escribimos (boyd 2006) y en 
los que las diferentes subculturas y comunidades encuentran nuevas formas de 
conexión (Banet-Weiser et al. 2014).

Estas prácticas, que podemos definir, a grandes rasgos, como participaciones 
en una conversación, implican el uso de numerosos canales en los que las au-
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diencias reconfiguran la lectura preferente de los contenidos de los medios y en 
los que crean nuevos significados a través de textos mediáticos. En este sentido, 
las audiencias están siempre participando, y las conversaciones que mantienen 
van más allá de los contenidos televisivos que las han unido en primera instan-
cia, por lo que, en sus interacciones, construyen comunidad. Así, la creatividad 
debe entenderse como algo que tiene que ver con la creación de identidades, 
relaciones y comunidades (Banet-Weiser et al. 2014).

En los entornos web 2.0, la voz de las audiencias se hace visible (Hermes 
2009). Esto no significa que la creación de significado sea algo sencillo o que 
los espacios en los que las audiencias interactúan estén libres de influencias o 
dinámicas industriales. Existe el riesgo de que las reapropiaciones expresadas 
por fans y audiencias sean explotadas comercialmente, de que la creatividad de 
sus interpretaciones se convierta en un valor de producción y de que, en un cierto 
sentido, la propia participación acabe articulándose a través de las estrategias de 
márketing empresariales (Andrejevic 2008, Banet-Weiser et al. 2014, Hermes 
2009), a la vez que la implicación con los diversos textos a los que nos enfrenta-
mos cotidianamente es muy diversa (Hermes 2009) y que las motivaciones para 
participar pueden ser múltiples, y no necesariamente responder a la implicación 
en la comunidad sino a la retirada del mundo (Andrejevic 2008). Ser una au-
diencia activa requiere trabajo y puede que no todo el mundo esté dispuesto a 
involucrarse (Banet-Weiser et al. 2014).

Aún así, numerosos estudios (ver, entre otros muchos, los trabajos de boyd o 
livingstone) muestran que la participación en los entornos online es compleja y 
contradictoria y que comprenderla supone dejar de lado presupuestos simplistas 
como el de que la interactividad es intrínseca al medio (Jenkins 2009) o el uso de 
ejes explicativos como el de producción-consumo o el de producción comercial-
producción popular, que no son suficientes para capturar la sofisticación de las 
prácticas que se producen en la red porque van mucho más allá de los binarismos 
que establecen dichos ejes (Banet-Weiser et al. 2014). Parece oportuno pregun-
tarse por el tipo de oportunidades para la interacción que ofrece Internet, por la 
clase de participaciones que allí se producen y por cómo la participación es leída 
por quienes interactúan en estos espacios. En definitiva, se trata de recoger y 
hacer visibles las interpretaciones, las identificaciones, los placeres, el activismo 
y la creatividad que manifiestan quienes siguen las series, así como la creación 
conjunta de significado que se produce al compartir, de forma seriamente lúdica, 
todo este universo.

2.  lAS APRoPiAcioNES dEl coNTENido TElEviSivo

la creación de sentido es un proceso complejo que se produce en diversos 
espacios, a lo largo del tiempo, y que, por definición, es cambiante. En el ám-
bito de los estudios de recepción, el trabajo que se toma como referencia es el 
de Stuart Hall (1973), quien planteó la condición abierta y, al mismo tiempo, 
estructurada de los textos y la capacidad de las audiencias para interpretarlos, 
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ya fuera en el sentido en el que pretendía quien los emitió, ya fuera en cualquier 
otro. Esto dio lugar a la conocida tipología de las categorías de lectura dominan-
te, negociada y oposicional, siendo la primera la que se refiere a la asunción del 
mensaje según ha sido definido preferentemente por el emisor (de acuerdo a los 
valores hegemónicos), la segunda la que tiene que ver con la adopción parcial 
del discurso propuesto, mientras que se descartan algunos de sus aspectos, y la 
tercera con el rechazo (resistente o subversivo) del contenido emitido.

En el desarrollo de diversas investigaciones, se han constatado algunas de 
las limitaciones de esta propuesta de análisis definida por Hall (1973). El propio 
morley (1996), cuando puso a prueba el modelo, determinó que aspectos como 
la clase social, el género o las relaciones de poder en la familia jugaban un papel 
importante en el tipo de lectura y que el consumo tendía a ser grupal, más que 
individual, por lo que la categorización establecida por Hall debía complejizarse. 
Otra contribución fue la de Hacker et al. (1991) que dividieron en subcategorías 
la noción de lectura oposicional para referirse a los diversos grados en los cuales 
una crítica puede ser planteada (el simple rechazo, la falta de credibilidad, ge-
nerando un argumento alternativo o ejerciendo una resistencia ideológica). Esto 
no quiere decir que las lecturas más oposicionales supongan necesariamente 
un desafío a los estereotipos o un posicionamiento progresista (Buckingham 
1993, Ging 2005). Finalmente, y por lo que se refiere a la adopción del mensaje, 
Palmer y Hafen (1999) elaboraron el concepto de lectura no oposicional distin-
guiendo entre aceptaciones ingenuas y sofisticadas. 

Por otra parte, las investigaciones de lozano y Frankenberg (2011) mostra-
ron que pueden producirse lecturas oposicionales de textos cuyo contenido es 
crítico, poniendo en evidencia la complejidad y mutabilidad de las categorías. 
Por ello, y para aplicar este instrumento, hay que tener en cuenta los compo-
nentes hegemónicos del texto que va a ser leído, los grados de aceptación y 
crítica en las lecturas manifestadas y los factores estructurales y contextuales 
del consumo y preguntarse por la forma en la que las experiencias personales 
y los discursos mediáticos se van entrelazando en un flujo de identificaciones y 
contestaciones (moran 2003, Price 1998).

girls (HBO/Canal Plus, 2012-2017) es un dramedy creado y protagonizado 
por lena Dunham y producido por Judd Apatow que, durante 6 temporadas y 62 
capítulos, nos introduce en las vidas y las relaciones afectivas de cuatro veinte-
ñeras que viven en Nueva York. la serie, que ha sido premiada en diversas oca-
siones y ha recibido el interés y los halagos de la crítica, responde al paradigma 
de la televisión de calidad por sus guiones arriesgados, los elementos rupturistas, 
la originalidad y la creatividad en lo técnico y lo narrativo (menéndez y Zurian 
2014). girls presenta una versión sutilmente provocadora del feminismo en un 
momento en el que la cultura popular no puede dar cuenta de las reivindica-
ciones feministas si no es para rechazarlas mientras, aparentemente, las abraza 
(Tortajada y Van Bauwel 2012, Fuller y Driscoll 2015). El concepto de posfe-
minismo, tal como lo entendemos aquí, nos sirve para dar cuenta de las transfor-
maciones en las representaciones de las feminidades y las masculinidades. Unas 
caracterizaciones que se sostienen en la falsa premisa de que el feminismo ha 
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conseguido sus propósitos. Así, las reivindicaciones feministas se relegan al pa-
sado, a la vez que se reclaman, para aparecer sin contenido político ninguno: la 
igualdad, el empoderamiento, el cuerpo o el deseo sexual son reclamados desde 
la estética y el consumismo porque ¿qué importa ya si ya tenemos todo lo que 
queríamos? (ver, entre otras, mcrobbie 2004, Gill 2007b, lazar 2009, Figueras-
maz, Tortajada y Willem 2017). 

Como es habitual en los medios y en la sociedad, en girls se entrelazan de 
forma aproblemática los marcos feministas y sus versiones posfeministas des-
politizadas. Por una parte, la serie retrata unas mujeres que no necesariamente 
responden a los patrones de belleza canónica, que fracasan en lo laboral y que 
tienen problemas para gestionar tanto sus relaciones amorosas como la supuesta 
amistad que las une. Por otra parte, las protagonistas expresan y satisfacen su 
deseo sexual sin un ápice de culpa, toman sus propias decisiones y asumen sus 
fracasos sin que sus identidades o expectativas se vean dañadas. El relato es am-
biguo y, en ocasiones, no sólo parece cuestionar los patrones representacionales 
posfeministas sino que apenas se detectan posturas antifeministas (menéndez 
2017), pero debido a los múltiples giros y contradicciones en todo aquello que 
se retrata (solidaridad femenina, igualdad, libertad sexual, éxito, etc.), podemos 
afirmar que la serie toma una perspectiva posfeminista (Bell 2013, Daalmans 
2013; Figueras-maz, Tortajada y Willem 2017), impulsando un discurso repleto 
de ironías y ambigüedades (Weitz 2016) y un panorama desolado en el que, ni 
siquiera la celebración del neoliberalismo que está en la base del propio posfe-
minismo, se salva (menéndez 2017).

Así pues, reconocer la agencia de las audiencias nos conduce a reflexionar 
sobre el tipo de preguntas de investigación que van a resultar más pertinentes y, 
en este sentido, compartimos el enfoque de Bird (2010) cuando propone que hay 
que ir más allá de interesarse por lo que la gente dice o hace en relación a los 
medios para sumergirse en las múltiples formas en las que éstos se incorporan en 
las prácticas comunicativas y culturales cotidianas. la idea de la práctica debe 
de estar en el centro de los estudios y de la conceptualización de las audiencias 
mediáticas.

3.  iNTERNET coMo hERRAMiENTA METodológicA EN loS 
ESTUdioS dE REcEPcióN

Internet es, al mismo tiempo, una herramienta de investigación y un obje-
to de estudio valioso (markham 2004).  Según lotz y ross (2004), la red ha 
supuesto la principal revolución en los estudios de recepción desde que estos 
fueron reivindicados y constituidos por la corriente teórica de los estudios 
culturales. Tal como apuntaba Ardèvol (2012), a partir de los 90, las primeras 
investigaciones ‘etnográficas’ de la comunicación en internet abrieron paso a la 
validación y legitimización de su estudio desde un punto de vista social y cultu-
ral. Cuando nos fijamos concretamente en los foros de fans, vemos que los y las 
seguidoras de series de televisión - u otros productos de cultura popular - adop-
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taron rápidamente la tecnología digital y crearon espacios digitales de encuentro 
(Jenkins 2009) para allí comentar, criticar, y crear nuevos contenidos relaciona-
dos con sus programas favoritos (ver Baym 1993, 1999 con sus ejemplos de las 
primeras comunidades de seguidores de soap operas). 

En este trabajo nos interesan sobre todo los foros de fans como herramienta 
metodológica nueva de los clásicos estudios de recepción, en este caso concreto 
para acercarnos a las lecturas que hacen los y las seguidoras españolas de la serie 
girls: cómo interpretan sus contenidos, cómo critican a la creadora de la serie, 
lena Dunham, y qué comentan sobre los temas que aparecen en la serie, como 
el sexo, la amistad, el éxito profesional y el consumo. los resultados del estudio 
fueron publicados recientemente (Figueras-maz, Tortajada y Willem 2017), y 
muestran cómo el análisis de los comentarios de fans y detractores españoles de 
girls nos sirvió para captar la complejidad de las lecturas que realizaban. Ob-
servamos que tanto las lecturas preferentes como las oposicionales (Hall 1973) 
podían implicar un alineamiento con el posfeminismo, o todo lo contrario. En el 
artículo se pone de manifiesto que los y las seguidores de la serie, en su mayoría, 
realizan lecturas preferentes en aquellos momentos en los que la serie está re-
dibujando un marco de representación posfeminista. A la vez, girls muestra el 
personaje de Hannah, que - lejos de responder a los cánones tradicionales de be-
lleza y trabajar para tener un cuerpo perfecto - capítulo tras capítulo nos muestra 
todas sus imperfecciones, lo poco que le preocupan, y lo mucho que disfruta de 
su cuerpo y de sus relaciones. Esto genera lecturas preferentes y lecturas oposi-
cionales. 

Si bien la herramienta metodológica de análisis de los foros no nos dice nada 
sobre sus participantes como personas o siquiera como comunidad, sí lo hace 
como miembros de una audiencia activa. Es decir, desde el punto de vista del in-
teraccionismo simbólico (Blumer 1982), esta herramienta nos puede servir para 
dibujar un panorama claro sobre la recepción de un producto cultural concreto, 
como es una serie de televisión, en un contexto cultural concreto (en este caso, 
España). 

4.  ESTUdiAR loS foRoS EN iNTERNET: vENTAjAS y 
liMiTAcioNES

Como hemos venido indicando, las ventajas de estudiar la recepción de una 
serie a través de su audiencia activa online (foros de fans) son múltiples. A nivel 
práctico, la recogida de datos es relativamente fácil y eficiente: buscar y recoger 
las voces de la audiencia, independientemente de su ubicación geográfica, se 
hace mediante la simple bajada y archivado del texto completo de uno o varios 
foros seleccionados para responder a las preguntas de investigación. Una vez 
guardados como archivo, el material ya se puede tratar como un texto normal, 
aplicando diferentes técnicas analíticas, según la necesidad concreta, como por 
ejemplo análisis (crítico) de discurso, análisis de contenido cuantitativo y/o cua-
litativo, análisis conversacional, etc…
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Sin embargo, tanto a nivel metodológico como a nivel ético hay una serie de 
limitaciones o problemas en el acceso a y el análisis de este tipo de datos, que 
hacen que sea más complejo de lo que parece. A nivel metodológico, nos encon-
tramos principalmente con un desconocimiento sobre la muestra: por un lado, un 
foro (o varios foros) no puede ser nunca representativo de ningún tipo de pobla-
ción y, por lo tanto, los resultados no se pueden extrapolar. Por otro lado, como 
investigadoras no conocemos la identidad real de las y los participantes, sólo sus 
alias o nombres de usuarios y lo que ellos mismos han elegido mostrar o infor-
mar en sus perfiles. En sí esto no es un problema, pero dependiendo de qué esta-
mos estudiando y con qué objetivo (por ejemplo conocer a fondo el perfil de las 
personas concretas que están activas en el foro), puede ser importante saber el 
sexo, la edad, o la ubicación geográfica de las y los fans de una serie. En tal caso, 
la simple bajada de los textos del foro no será del todo suficiente. relacionado 
con esto, contactar con estas personas - por ejemplo para hacer entrevistas en 
profundidad - es extremadamente difícil, debido a que sus nombres pueden ser 
ficticios, y los datos de contacto normalmente no son públicos. En nuestro caso, 
teniendo como objeto de estudio la serie girls y cómo sus fans la interpretan, fue 
suficiente analizar los foros a nivel textual. Una limitación de este estudio fue, 
pues, que no pudimos profundizar en estos significados si no completábamos el 
análisis desarrollado con entrevistas o grupos de discusión. 

Otras limitaciones a nivel metodológico de una mera recogida de estos foros 
(es decir, sin intervención del investigador como participante) son la parcialidad 
de las voces recogidas, el tamaño del mensaje - que muchas veces consiste en 
una o algunas frases y puede dar lugar a interpretaciones por su brevedad - y 
el hecho de que no haya diálogo con los participantes, por lo tanto no se puede 
averiguar la veracidad de lo que dicen.

A nivel ético, cuando analizamos foros en internet, deben tomarse una serie 
de decisiones acerca de la intrusión que puede suponer la participación del inves-
tigador o investigadora en los foros y velar por el anonimato de quienes forman 
parte de la investigación. En primer lugar, como en cualquier otra investigación, 
y aunque no siempre es fácil, o a veces es imposible, hay que intentar obtener su 
consentimiento (lotz y ross 2004). A pesar de que la mayoría de los foros en in-
ternet son públicos, sus miembros pueden percibir sus interacciones como priva-
das (markham 2004). Otros grupos son conscientes de que sus comunicaciones 
son públicas, pero no quieren ser objeto de estudio (Hudson y Bruckman 2002). 
En segundo lugar, el equipo investigador tendrá que decidir si se va a limitar a 
‘observar’ (es decir, sólo analizar lo que se dice en esos foros, sea en directo o a 
posteriori), o en cambio va a intervenir como participantes en la conversación. 
la acción investigativa se puede hacer de modo anónimo, o revelando el estatus 
de investigador/a, escogiendo una de las modalidades de la observación partici-
pante que proponen Wester, renckstorf y Scheepers (2006) para cualquier inves-
tigación etnográfica: observación anónima (modo ‘fly-on-the-wall’), observación 
y/o participación con revelación del estatus de investigador, o participación 
anónima (modo ‘infiltración’). Está claro que cada una de estas modalidades 
tiene sus ventajas e inconvenientes a nivel metodológico, pero a nivel ético las 
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opciones anónimas son las más problemáticas según las tendencias actuales de 
las investigaciones sociológicas (markham 2004, Wester et al. 2006). En nuestro 
caso, el objetivo de la investigación era averiguar cómo las y los fans de girls 
interpretaban la serie, por lo que simplemente fuimos observadoras a posteriori, 
por lo que consideramos que no hacía falta revelar nuestro estatus de investiga-
doras en los foros estudiados.

En conclusión, la reflexión y la crítica deberían ser una constante en el di-
seño y desarrollo de la investigación, así como el uso de diferentes técnicas de 
recogida de datos (lotz y ross 2004). 

5.  ANáliSiS cUAliTATivo dE coNTENidoS dE loS foRoS EN 
iNTERNET

los blogs españoles seleccionados como muestra para la investigación fue-
ron aquellos que contenían un foro específico para hablar de la serie y en los que 
se generó un mayor número de comentarios. Se analizaron todos los comentarios 
realizados en los foros desde el inicio de la emisión de la serie en España (2012) 
hasta octubre de 2016 (5 temporadas):

formulaTv (www.formulatv.com), portal especializado en televisión 
que, entre otros servicios, da acceso a datos de audiencia y que dispone de 
una gran comunidad de usuarios en español a través de diversas opciones de 
participación, entre ellas foros.

vertele (www.vertele.com), portal sobre el mundo de la televisión en 
España donde los periodistas especializados cubren diversos aspectos de la 
actualidad televisiva, entre los cuales se encuentra el análisis de audiencias, y 
en el que los usuarios y usuarias pueden participar con sus comentarios.

jenesaispop (www.jenesaispop.com), es un sitio web español fundado 
por un grupo de periodistas que ofrece noticias sobre la actualidad musi-
cal independiente, críticas de discos, información sobre conciertos y sobre 
televisión (entre otras opciones) y que permite a sus usuarios e usuarias regis-
trarse en los diversos foros del sitio.

blog de El País (http://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/14/televi-
sion/13608253 20_136082.html), blog sobre televisión y series. En este caso 
se analizaron los comentarios generados a partir del post girls: ¿sí o no?. 

foro (en) vandal (www.forovandal.net), Vandal es un sitio web de noti-
cias sobre videojuegos y tecnología que incluye foros sobre estos temas y uno 
específico sobre cine y televisión. 

foro vogue (www.foros.vogue.es/viewforu m.php?f=66), foro titulado 
“Debate abierto” de la revista Vogue sobre ocio y cultura.

Cuando accedimos a estos foros, el estudio de recepción de la serie girls 
partía de una metodología cualitativa, empleada en otros estudios realizados con 
datos extraídos de foros de fans (ver Baym, 1999; Buckingham y rodríguez, 
2013; masanet y Buckingham, 2015). En un primer momento, los comentarios 
de fans y detractores que hacían referencia a estos temas fueron extraídos di-
rectamente de los foros y compilados en un documento según las categorías de 
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análisis iniciales, definidas en el marco teórico. Uno de los ejes principales del 
análisis consistió en determinar el tipo de lectura de fans y detractores de la serie 
basado en Hall (1973): (a) lectura preferente o dominante, (b) lectura negociada, 
(c) lectura oposicional. El otro eje de análisis se centró en las características del 
posfeminismo derivadas del apartado teórico: autenticidad, autorregulación, 
agencia sexual/libertad de elección (ver el artículo original, Figueras-maz, Tor-
tajada y Willem 2017). 

Una vez recopilados todos los fragmentos de texto relevantes extraídos de 
los foros, pasamos a tratar el material como un texto único a analizar mediante 
un análisis de contenido cualitativo con método inductivo de construcción de ca-
tegorías (mayring 2004). A diferencia del clásico análisis de contenido, que prin-
cipalmente consiste en registrar meras ocurrencias o frecuencias en un producto 
mediático (y por lo tanto es cuantitativo por definición), el análisis de contenido 
cualitativo se base en la construcción y codificación sistemáticas de categorías, 
no necesariamente pre-establecidas. En nuestro caso utilizamos un análisis mix-
to, combinando una codificación del material según categorías pre-establecidas 
por el marco teórico, por un lado, y generadas por el propio material, por otro, lo 
que mayring (2004: 268) llama “generación inductiva de categorías”. Para este 
estudio de los foros de girls, una investigadora del equipo elaboró una primera 
taxonomía descriptiva que se fue confeccionando progresivamente y validando 
(o descartando) categorías a través de sucesivas lecturas por parte de las otras 
dos investigadoras. El proceso se monitorizó a través de mecanismos de fiabili-
dad inter-codificadores, hasta establecer la taxonomía de categorías completa y 
volver a aplicarla al conjunto del material.

Este tipo de procedimientos obliga a quien investiga a tener en cuenta la 
generación de nuevas categorías o conceptos durante el proceso de codificación, 
así como la eliminación de categorías si resulta que no tienen ninguna ocurrencia 
o relevancia para el material. En nuestro caso, por ejemplo, pre-establecimos 
la categoría “empoderamiento falso” - procedente del marco teórico relativo al 
posfeminismo - que después de una primera ronda de codificación por parte de 
las investigadores fue eliminada visto que ningún fragmento del material fue 
asignada a esa categoría. Por el contrario, el equipo investigador no anticipó 
la categoría “amor-odio a lena Dunham” (Durham es productora de la serie 
y intérprete de su personaje principal, Hannah), que resultó ser una de las más 
codificadas en todo el texto. 

6.  Discusión y conclusiones

A pesar de que los foros online sobre girls que hemos analizado fueron 
creados en  portales dedicados a la información televisiva o en páginas web de 
los propios medios de comunicación, quienes siguieron o abandonaron la serie 
aprovecharon esos espacios para opinar libremente dentro del margen permitido 
por los responsables de la moderación de los foros. Pudimos recoger abundante 
material de cuyo análisis se desprenden algunos aspectos para la reflexión. Ex-



I. TOrTAJADA Y C. WIllEm CreaCión de signifiCado online:...  109

EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 42 enero-abril, 2019, pp. 99-112.
ISSN: 1139-5737, DOI/empiria.42.2019.23252

cepto en casos puntuales de contraposición de opiniones, son mínimas las inte-
racciones o conversaciones entre participantes; la mayoría de mensajes abordan 
la serie desde un punto de vista personal, pero sin dar respuesta a otros mensajes. 
En este caso, pues, no podemos afirmar que los foros online hayan generado 
comunidad (Banet-Weiser et al. 2014).

En cuanto al tipo de interpretaciones y lecturas que realizan quienes siguen 
girls, el análisis de los foros nos ha permitido captar que la relación que se es-
tablece con la serie y con sus protagonistas se expresa con términos absolutos, 
ya sea de adoración (la mayoría), ya sea de rechazo. Sin preguntar a quienes 
participan en los foros, no podemos saber si es la propia presencia y actividad en 
los foros la que provoca este tipo de aseveraciones o se debe a la serie o una una 
combinación de ambas cosas, pero, en todo caso, las opiniones sobre la serie son 
taxativas. Al mismo tiempo, la perspectiva posfeminista que enmarca las tramas 
de la serie (Bell 2013, Daalmans 2013) es aceptada, aunque los textos generados 
online de quienes siguen girls evidencian diversas estrategias para acercarse y 
alejarse de los presupuestos de la serie según las experiencias y los valores pro-
pios (Figueras-maz, Tortajada y Willem 2017). 

la ironía y la ambigüedad de la serie (Weitz 2016) provoca lecturas lite-
rales, pero también sofisticadas (Palmer y Hafen 1999), especialmente por lo 
que se refiere a la autenticidad, que es uno de los ejes fundamentales de la serie 
(Figueras-maz, Tortajada y Willem 2017). la autenticidad se presenta vinculada 
a las relaciones sexuales y afectivas, a la precariedad laboral y a la supervivencia 
en la ciudad y esto provoca numerosas identificaciones entre quienes siguen la 
serie (a la vez que es el motivo principal por el que algunas personas manifies-
tan en los foros su decisión de dejar de ver la serie). Así, la mayoría de textos 
defienden la idea de que la serie es auténtica y de que su protagonista es una 
rebelde, al mostrar sin pudor sus propios fracasos y su falta de estrategias para 
salir adelante. Esta ambivalencia del fracaso entendido como éxito es uno de los 
patrones de representación posfeminista que se ha ido consolidando en diversos 
medios (Caballero, Tortajada y Willem 2017) y que es leído de forma preferente, 
no de manera ingenua, sino sofisticada, a través de la conexión con las vivencias 
cotidianas (Palmer y Hafen 1999). Otros aspectos que quienes siguen la serie 
asocian a la autenticidad son los personajes masculinos que son vistos como un 
cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas (Hanke 1990) o la ruptura 
con los estereotipos. 

Si bien no podemos considerar que las prácticas online se han constitui-
do como conversaciones o han servido para construir comunidad, en algunas 
ocasiones, hemos constatado que quienes han participado en los foros de girls 
llevaban sus discursos más allá de la serie, por ejemplo, al criticar las represen-
taciones mainstream del cuerpo, justificando que la protagonista principal de la 
serie muestre su cuerpo (y reivindique el derecho a hacerlo), a pesar de que éste 
no responde a los cánones de belleza tradicionales y que la serie, en palabras de 
quienes la siguen, tenga un halo de feísmo. las interpretaciones sobre la serie in-
corporan la explotación de la imperfección que propone girls y muestran, por un 
lado, la vinculación de las experiencias cotidianas que quienes participan en los 
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foros establecen con las vivencias de los personajes de la serie y, por otro lado, 
sus críticas personales a la cultura popular, que presenta imágenes estrechas y 
cosificadoras del cuerpo. Frente a la perfección, se abraza el patetismo.

En un contexto posfeminista y neoliberal, las jóvenes tienen la obligación 
de ser ‘independientes’ y ‘triunfar’ en los ámbitos laboral y de las relaciones 
(Fuller y Driscoll 2015, mcrobbie, 2007). Como hemos visto, girls subvierte 
este postulado presentando una versión irónica y ambigua del fracaso y de las 
expectativas sociales y familiares acerca de lo que supone salir adelante con 
éxito, que es adoptada ampliamente por quienes siguen la serie. Igualmente, el 
acercamiento a los foros también nos ha permitido recoger y clasificar algunas 
expresiones de rechazo ingenuo (Palmer y Hafen 1999) y crítica sin argumentos 
(Hacker, Coste y Kamm 1991), como cuando alguien expresa su falta de interés 
por la vida de los personajes de la serie. Sin embargo, este distanciamiento es 
escaso y la mayoría de los textos manifiestan un compromiso emocional con la 
serie, calificando a su protagonista como heroína y defendiendo a los personajes 
a pesar de sus imperfecciones y sus errores, para los que se inventan todo tipo de 
justificaciones. Esta preponderancia de las lecturas preferentes puede deberse a 
que las personas a las que les gusta la serie se sienten más motivadas para parti-
cipar en los foros.

En conclusión, a pesar de las limitaciones de los espacios online como objeto 
de estudio, que hemos descrito en detalle en este artículo, el acercamiento a los 
foros online nos ha permitido recoger con detalle la riqueza y la complejidad de 
las interpretaciones que se han realizado sobre girls, así como la agencia en las 
prácticas online (livingstone 2004). Este tipo de metodologías, pues, más que 
para conocer a un colectivo o a las personas concretas y sus motivos, sirven para 
comprender los significados construidos acerca de un producto o manifestación 
cultural por parte de la audiencia activa.  
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