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RESUMEN DEL TRABAJO: 

La comunicación intersubjetiva es un proceso clave en la conformación de la 

identidad personal y una premisa fundamental en la consolidación de la sociedad. 

A pesar de ello, existen elementos que obstaculizan el desarrollo integral de las 

personas y la sana convivencia cotidiana, tal es el caso del estigma o la identidad 

deteriorada. 

 

El estigma es una herramienta que permite desprestigiar la biografía, acciones o 

ideología de determinados individuos o colectivos a través de la imposición social 

de una etiqueta que los identifica  como diferentes o peligrosos.  En este terreno, 

el estigma posibilita la violencia cultural, la marginación y la discriminación, sobre 

todo entre agrupaciones cualitativamente opuestas o cuantitativamente 

minoritarias a las representaciones hegemónicas vigentes.  

 

El estigma involucra entonces, no sólo una condición, sino el resultado de 

múltiples negociaciones a través de las cuales se organizan los miembros de una 

sociedad.  Aún cuando el estigma tiende a originarse en suposiciones, 

idealizaciones o estereotipos, generalmente resulta en la exclusión o cosificación 

de ciertos individuos.  

 

A pesar de la carencia de investigaciones que analicen las implicaciones del 

estigma en el ámbito comunicativo, su incidencia es cada vez más grave para la 

seguridad ontológica del sí mismo, la articulación y permanencia de las relaciones 
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interpersonales, y la seguridad y confianza como debieran vivenciarse los 

entornos cotidianos, De allí, el interés por reflexionar sobre la incidencia de este 

fenómeno en la comunicación intersubjetiva: pilar de la sociabilidad y la 

convivencia humana. 

 

PALABRAS CALVE: estigma, comunicación intersubjetiva y empatía. 
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EELL  EESSTTIIGGMMAA::  
UUNN  EEXXTTRRAAÑÑOO  FFOORRAASSTTEERROO  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRSSUUBBJJEETTIIVVAA  

  
 

El estigma constituye, no un conjunto alineado de atributos a la espera de ser 

percibidos y clasificados, sino el resultado de las continuas negociaciones de 

perspectivas que consolidan o modifican las identidades de los miembros de una 

comunidad quienes de un momento a otro, pueden transitar de la aceptación a la 

exclusión, ya sea total o parcial, manifiesta o encubierta, dependiendo del ámbito 

geográfico, situacional e ideológico en el que se ubiquen. Hablar de perspectivas y 

no sólo de atributos, ubica al estigma en el plano comunicacional. 

 

Referirse al estigma involucra entonces, un proceso de intersubjetividad en el que 

interactúan tanto los miembros de la sociedad (los «normales») como los 

individuos y colectivos «estigmatizados. Dicha interacción permite consolidar y 

perpetuar los prejuicios y estereotipos necesarios para legitimar, histórica y 

culturalmente, las acciones excluyentes tanto en el ámbito social como en el 

personal.  

 

La comunicación puede entenderse como la interacción mediante la cual los seres 

vivos acoplan sus conductas frente al entorno (Rizo, 2007, p.1) al mismo tiempo 

que el entorno adquiere consistencia social. La interacción no sólo es una 

mediación, sino un proceso simbólico que afecta la comprensión del mundo y la 

forma cómo se actúa en él a través de los vínculos intersubjetivos establecidos 

con los otros. Según Marta Rizo (2007) 
 
La interacción comunicativa es un proceso de organización discursiva entre 
sujetos que mediante el lenguaje, actúan en un proceso de afectación recíproca. 
(…) Al margen de qué o quién inicie el proceso de interacción, el resultado es 
siempre la modificación recíproca de los estados iniciales de los participantes La 
interacción es la trama discursiva que permite la socialización del sujeto por 
medio de sus actos dinámicos, su adaptación al entorno y la comprensión de las 
acciones propias y ajenas (p.5). 
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Decir que el estigma está incrustado en la comunicación, es afirmar que el estigma 

es producto de un proceso (su carácter procesual, se evidencia a través de la 

noción de intersubjetividad) en el que interactúan distintos ámbitos de la realidad 

(el intrapersonal, el interpersonal y el socioestructural) a propósito de definir y 

redefinir el tipo de situaciones y adscripciones vigentes entre los miembros de la 

sociedad. En otras palabras, el estigma es el punto de encuentro de múltiples 

factores en interconexión entre los que destacan: 1) la definición que hace de sí la 

persona a través de conceptos como la identidad y la autoestima, 2) el sin número 

de negociaciones que hace el individuo con otros para construirse como actor 

social, y 3) las tipificaciones en las que se inserta la persona a través de los 

grupos a los que pertenece y del modo cómo es interpretada y clasificada en un 

nivel social. 

 

Desde el ámbito social, la construcción del estigma consiste en una serie de 

representaciones cognitivas (o prejuicios), socialmente compartidas, que asocian 

(de manera estereotipada) a los individuos con características negativas, lo que 

conlleva a reacciones y comportamientos negativos (Hsin Yang,  2007, p.6) que 

atentan contra la existencia de quienes son etiquetados con un estigma. En este 

ámbito, las expectativas se ven quebrantadas en término de oportunidades a 

causa de las decisiones del Estado y la sociedad civil. Estas acciones suelen 

obstaculizar el acceso de individuos y comunidades en términos de empleo formal, 

educación de calidad, acceso a la salud, a la alimentación, al esparcimiento y a 

una vivienda digna, respeto a las prácticas y creencias culturales, entre otras 

acciones que permiten el pleno desarrollo de cualquier ciudadano sin distingo.  

 

En el ámbito personal, el estigma comienza cuando los individuos conocen las 

imágenes culturales negativas que caracterizan a su grupo (auto-

estereotipamiento) lo cual lleva al auto-prejuicio y la auto-discriminación (Hsin 

Yang,  2007, p.6), actitudes que amenazan la identidad y que soportan el riesgo, 

no sólo de devaluar, sino de quebrantar en lo más íntimo a una persona o 

agrupación a través de sentimientos como la vergüenza, la humillación y la 
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desesperación. Una persona que nunca ha tenido acceso al sistema educativo, 

experimenta desesperanza cuando se dispone a encontrar empleo; asimismo, se 

convierte en objeto de burlas, humillaciones y regaños por parte de sus familiares 

y amigos. Esto atenta contra la identidad y la forma de convivir con el entorno 

inmediato. 

 

Aunque parecieran separadas, tanto la dimensión social como la personal están 

dialécticamente articuladas a través de la comunicación intersubjetiva. Referirse al 

estigma como producto de la intersubjetividad, involucra también, que el estigma 

se consolida en el «mundo de la vida cotidiana» en el cual la experiencia sobre «sí 

mismo» y la tipificación a la que se pertenece, dependen de la conexión 

comunicativa con los otros. Por su parte, la experiencia con el otro depende de la 

inmediata aprehensión de él, no como alguien ajeno, sino semejante al «sí 

mismo» y a su realidad.  

 

Al respecto, el estigma representa un obstáculo en la conexión comunicativa 

(interpersonal), ya que el otro no se presenta como alguien semejante, sino como 

alguien ajeno y además, peligroso. Esta situación complica la instancia reflexiva 

hacia el «sí mismo» (comunicación intrapersonal) y la tipificación a la que está 

adscrito (comunicación intragrupal), pues le faltan argumentos suficientes para 

consolidarse como un ser en interconexión con el otro.  

 

En este escenario, la persona o grupo «normal» se ve a sí mismo como alguien 

superior a cualquier otro, sólo se interesa por sí y por nadie más, ya que para él 

los otros son una «pérdida de tiempo» y un estorbo. Aunque alguien pueda 

servirle, siempre lo verá en un contexto de inferioridad y cosificación. Por ejemplo, 

el Consejo Nacional para la discriminación apunta que el 41% de los mexicanos 

opinan que las personas con alguna discapacidad no trabajan tan bien como las 

demás. Esta situación ha originado que 50% de las personas con alguna 

discapacidad, se sientan imposibilitadas para tener algún rol importante en la 

sociedad, aún cuando crean que pueden responder a esa responsabilidad (2010, 
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p.85). Sin embargo, como se ha venido explicando, la construcción de identidades 

y oportunidades sociales, depende de la negociación de sentidos a través de la 

interacción, y en este caso, el «normal» obstaculiza las oportunidades del 

«estigmatizado» al cosificar su autonomía individual.  

 

La comunicación entre el «normal» y el «estigmatizado» implica una interacción 

desigual, devaluatoria e inestable para el segundo de los participantes, debido a 

un proceso en cual el «normal» es quien asigna y juzga el etiquetamiento a través 

de un trato denigrante, llegando en algún momento a alterar la concepción del 

«estigmatizado» quien “no puede menos que vivir su etiquetación como un 

despojo de su identidad personal y de su autoestima (Giménez, 2003, p.10). 

 

El despojo implica una actitud de violencia, de ruptura de derechos y libertades 

que victimiza al «estigmatizado» haciendo de él alguien impedido para gozar de su 

individualidad. El despojo, por ende, implica un conflicto entre víctimas 

(«estigmatizados») y victimarios («normales») en el que los primeros son forzados 

a abandonar aquello que les es propio y frente a lo cual tienen derechos y 

obligaciones. En este conflicto lo que está en juego es la identidad, el rostro social. 

Por lo tanto, el estigma significa el deterioro o despojo de la identidad como el 

elemento principal de la comunicación y el pensamiento: los cimientos de la 

socialización humanizada. 

 

Esta forma de socialización ambivalente, conlleva a un proceso de tipificación 

social que actúa como los papeles de una tómbola y no en forma equitativa y 

consensuada. Mientras los «normales» son reconocidos por su fusión al discurso 

social, aún cuando practican acciones discriminatorias, a los «estigmatizados» se 

les asignan capacidades contaminantes que amenazan a la «población sana», 

aún cuando cumplan con las normas exigidas por la comunidad. Por ejemplo, un 

joven puede adquirir competencias en la escuela a fin de incorporarse al campo 

laboral y tener un poder adquisitivo suficiente para desarrollarse como persona 

adulta. Sin embargo, las posibilidades de que acceda a un trabajo mal pagado y 
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sin prestaciones puede ser su único escenario. A causa de este obstáculo el joven 

será estigmatizado como holgazán. Por su parte, al empresario le serán exigidas 

cada vez menos obligaciones como patrón y su falta de responsabilidad social 

será justificada a causa del mal desempeño del joven. 

 

Dicha situación, sujeta al «estigmatizado» a condiciones adversas, involuntarias y 

despersonalizadas, pues gran parte de su identidad y aún de las oportunidades 

incentivadas por el contexto para revertir el estigma están controlada por variables 

que no dependen de él, sino de aquellos quienes motivaron el estigma que ahora 

lo etiqueta. Aún así, el estigma suele atribuirle una significativa responsabilidad a 

la persona «estigmatizada». El «estigmatizado» llega a suponer que el «normal» 

es incapaz de reconocerlo y aceptarlo como una «persona total», pues mientras 

que él “se define a sí mismo como igual a cualquier otro ser humano, es definido 

por quienes lo rodean como un individuo marginal (Goffman, 2008, p.139), 

reducido al supuesto de aquello que lo hace diferente y peligroso en comparación 

con los demás.  

 

Llevar una vida que en cualquier momento se puede desplomar, debido a la 

permanente inseguridad en la acogida social, el estado de inferioridad, subversión 

y peligro al que rutinariamente se es expuesto y la ausencia de un código común 

que le sirva como plataforma para considerar su apego a los estatutos sociales, 

aumentan las posibilidades de aislamiento y rezago social, disminuyen los 

insumos para adaptarse provechosamente al entorno, obstaculizan las 

oportunidades para expresarse con plena libertad y confianza. Ello va hundiendo a 

su poseedor ya sea en la mentira, en la exhibición ofensiva y morbosa o en el 

confinamiento y la ignominia.  

 

Si se acepta la tesis de que la comunicación inicia con un proceso de 

autoidentificación (nivel intrapersonal), entonces para el «estigmatizado» la 

comunicación es un obstáculo que le impide ser congruente con sus pensamientos 

e ideales. Esto, a razón de que ninguna persona mentalmente sana está dispuesta 
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a ser representada como peligrosa, inferior o discapacitada, y menos aún, de que 

está situación obstaculiza su interacción con otras personas y contextos. 

 
Al analizar la comunicación y al tratar de que ésta sea lo más efectiva posible, lo 
primero que debemos preguntarnos es: cuál es el fin que persigue y qué 
resultados espera el emisor al emitir su mensaje. (…) ¿Qué es lo que desea que 
la gente crea como resultado de su comunicación y qué quiere que ésta sea 
capaz de decir, de hacer? (…) Cuando aprendemos a expresar nuestros 
propósitos en términos de respuestas específicas con respecto a aquellos a 
quienes van dirigidos nuestros mensajes, hemos dado el primer paso hacia la 
comunicación eficiente (Berlo, 1969, p.11). 

 

La aportación subjetiva del «estigmatizado» es devaluada durante su participación 

en la interacción social. En este caso, la comunicación intersubjetiva no representa 

un esquema implicativo entre el «sí mismo» y la otredad, sino la reducción de uno 

de ellos a través del estigma. La actitud natural no presupone más al otro como 

experiencia ni trayectoria, sino como instancia de una comparación deficitaria. Por 

ejemplo, el mexicano promedio considera que no existe un trato de exclusión 

hacia la población indígena, sin embargo, uno de cada tres opina que lo único que 

tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como 

indígenas (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2010, p.p. 48-54). 

Ante esta realidad, los indígenas tienen que optar si es mejor despojarse de sus 

creencias, identidad y tradiciones para darle gusto a una sociedad que en el fondo 

los margina y discrimina o mantenerse «en pie» a riesgo de que sigan 

empeorando sus condiciones de vida. 

 

La pérdida de la seguridad identitaria -la cual le otorga a la persona un rostro, una 

posición y el respeto de la sociedad- no sólo motiva al individuo a sentirse 

desprotegido, sino a cultivar el terreno para ser «estigmatizado» una y otra vez, a 

razón de que se muestra con miedo, ambivalencia, resentimiento y generalmente 

anticipa reacciones de rechazo, a veces fundadas en irrealidades. 
 
El temor a que los demás puedan faltarle el respeto por algo que ese individuo 
sabe que no puede arreglar, representa una deficiencia casi fatal en el sistema 
del yo. (…) La formulación definida por el estigmatizado es: «Soy inferior. Por lo 
tanto, la gente me tendrá aversión y yo no me sentiré inseguro con ellos» 
(Goffman, 2008, p.27). 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERSUBJETIVA

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



9 

 

Por su parte, los «normales» evalúan al «estigmatizado» como un exhibicionista 

que utiliza su diferencia como un elemento de protección emocional (chantaje y 

victimización), propenso a poner a prueba los límites de aceptación social debido a 

su desapego a las instancias de legitimidad (moral-legal), tendiente a juzgar 

negativamente la ayuda propuesta y a interpretar en las acciones de los otros 

significados incongruentes con la realidad. Debido a esto, los «normales», más 

que producir una cortés desatención, una amable y sutil indiferencia hacia el 

«estigmatizado», tienden a juzgarlo con desprecio, a criminalizarlo y deteriorar, 

aún más, la relación interpersonal. 

 

Habitualmente el rechazo de los «normales» hacia los «estigmatizados» deriva en 

una conducta que relaciona la diferencia con actitudes de miedo al 

desconocimiento, al supuesto gasto inútil de tiempo y energía, así como al 

impedimento del desarrollo «normal» que resulta de la convivencia con este. Ante 

ello, el «normal» suele responder con actitudes de segregación, sobreprotección o 

prácticas que aseguran lo mínimo al «estigmatizado» con lo cual cohesiona su 

libertad individual. Regresando al ejemplo de los indígenas, las diferentes 

creencias, prácticas religiosas, modos de alimentación y la propia separación del 

espacio (rural vs urbano) incentiva a tratar a estas comunidades de modo 

degradante. Ello, se junta a los pocos espacios que estos grupos tienen en los 

medios de comunicación y en la participación política, económica y religiosa del 

país. 

 

Ante este contexto, el simple contacto con el «estigmatizado» se convierte en todo 

una faena de análisis y confrontación, que provoca el encubrimiento, la falsedad 

(hacerse «pasar por otra persona») y la mistificación (generar una «doble vida») 

por parte del «estigmatizado». Al mediano plazo, estas acciones constituyen 

facetas de auto-discriminación y sufrimiento emocional, no sólo para el 

«estigmatizado» y sus grupos más cercanos, sino también para quien estigmatiza 

y para el resto de la sociedad. Esta asimetría niega cualquier forma de 
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negociación, pues la negociación se da entre iguales y en este caso, el otro está 

cosificado, no es una persona como tal (Giménez, 2007, p.16).  

 

Entendida desde la metáfora de una cuerda jalada por los «normales» de un lado 

y los «estigmatizados» del otro, la interacción se convierte en un lazo que a cada 

contacto se vuelve más débil, pues la ambivalencia en las formas de comprender 

la realidad y de apostar por un equitativo y mutuo reconocimiento desde el ámbito 

de la intolerancia, hacen que de un momento a otro, el lazo se rasgue, tornándose 

en un conflicto. 

 
Las relaciones, al no involucrar ni compromisos morales ni compromisos 
formales ineludibles, son potencialmente inestables. Los compromisos son 
mediadores especialistas en motivar la interacción aún cuando existen diferentes 
estilos de vida y visiones del mundo (Pelerman, 2010, p.119). 

 

La intersubjetividad es un antecedente de compromiso comunicacional. En 

términos fenomenológicos, la intersubjetividad implica un mínimo de «empatía», 

que en términos pragmáticos se traduce como funcionalidad. La «empatía» 

(einfühlung) es el medio por el cual el «sí mismo» se ve motivado a entender al 

otro no sólo como cuerpo físico, sino como conciencia viva, como subjetividad. La 

empatía permite considerarse uno a otro como semejantes (porque comparte un 

entorno y un sentido de comunidad) a pesar de las diferencias individuales y 

grupales existentes. 

 

La «empatía» permite la reciprocidad valorativa, la comprensión de uno y otro por 

el hecho de compartir una misma realidad: el «mundo de la vida cotidiana». La 

empatía, aunque tienen una cualidad subjetiva, se objetiva a través del lenguaje 

para compartirse en un nivel social. La empatía permite acceder al otro, en un 

plano de reciprocidad reflexiva y afectiva. 

 
Los seres humanos tienen experiencias sobre sí mismos, ya sea por recuerdo o 
reflexión, y de sus semejantes por la empatía, medio por el cual entran en 
intercambio recíproco. Todos los modos como se presenta la comunicación, 
sean signos orales, corporales o escritos, presuponen la experiencia empática 
inmediata como base (Guangama, 2006, p.15). 
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En la estigmatización, la empatía no es premisa ni compromiso, a caso rendirá 

desde el ámbito funcional, pero tendrá consecuencias de violencia o conflicto, 

pues al socavar al otro, llegará un momento en que éste se harte y responda de 

modo ególatra y vengativo a su vez. Si bien, el estigma incorpora a la 

comunicación, sólo lo hace en términos de un ciclo infinito de violencia y vejación.  

 

Por su parte, el lenguaje, como medio de objetivación de la empatía, para el caso 

del «estigmatizado» sólo sirve como un mecanismo para acentuar la presencia de 

una tipificación negativa. A veces, el lenguaje estigmatizará de modo explícito a 

una persona (eres pobre, tonto e inútil) o comunidad (son unos nacos, mal 

vestidos y drogadictos). En otras ocasiones, el lenguaje servirá como una forma 

de etiquetamiento implícito mediante burlas («no me burlo de ti, sino de lo que 

hicieron tus padres»), apodos («álgebra» está llena de operaciones) o chistes 

(¿por qué sólo el 10% de los hombres llegan al cielo? Porque si todos fueran, 

sería el infierno). El lenguaje al ser una objetivación de la conciencia, refiere que el 

estigma inicia como un pensamiento del otro como alguien degradado, aún 

cuando esto se haga explícito hasta verbalización del discurso o la actitud de 

desprecio. 

 

Ahora bien, la comunicación tiene una característica importante: su difusión a 

través del rumor. Una broma o un chisme pueden dar origen a un rumor. El rumor 

(del latín rumor-rumoris) empieza a difundirse de boca en boca y puede ser 

asumido después por los medios de comunicación (Corral, 2010, p.56).  El  rumor 

crece de manera vertiginosa como una «bola de nieve». Comienza como un suave 

murmuro hasta convertirse en un grito estridente.  

 

El rumor es una voz que corre entre el público, un ruido confuso de voces, una red 

de comunicación no estructurada, estimulada por la incertidumbre.  Suele ser 

bastante nocivo para afectar la identidad y el desempeño social de aquellos a 

quienes desprestigia. La difusión del estigma suele utilizar al rumor para afectar, 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERSUBJETIVA

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



12 

 

no sólo al «estigmatizado», sino a sus grupos de pertenencia. De allí el famoso 

dicho popular de: ¿dime con quién andas y te diré quién eres?  

 

Este proceso implica que, no sólo el «estigmatizado» peligra ante el rumor, sino 

también aquellos círculos más cercanos a él tales como la familia y los amigos. Al 

estigmatizar a estos grupos, una cosa es segura, se rompen las conexiones vitales 

que vinculan a la persona con una red social de apoyo, recursos y oportunidades 

de vida. (...) El resultado final puede ser una especie de muerte social que 

amenaza la propia existencia, el valor y la perpetuidad de la gente cercana (Hsin 

Yang, 2007, p.9).  

 

Esta idea, hace que el «estigmatizado», en muchas ocasiones responda con 

chantaje, violencia (física o psicológica), segregación y exclusión frente a los 

demás. Podría afirmarse que, el «estigmatizado» estigmatiza a su vez, debido a 

que él también siente miedo y peligro de poder ver contaminado su entorno y 

deterioradas sus relaciones más queridas a causa de la discriminación a la que es 

sujeto por los demás.  

 

En otras ocasiones, el «estigmatizado» optará por aislarse de la convivencia 

social, aún de aquellas redes que representan un tesoro para su supervivencia y 

su posible retorno a la «normalidad», tal es el caso de los familiares quienes, en 

varias ocasiones, representan un sinónimo de acogida y apoyo. Bajo este tenor, lo 

único real es que la carencia de la saludable retroalimentación (feed-back) del 

intercambio social cotidiano, llevan a la persona que se aísla a volverse 

desconfiada, depresiva, hostil, ansiosa y aturdida (Goffman, 2008, p.26). 

 

La comunicación en el contexto de la vida cotidiana es el punto de encuentro por 

el que se genera un estigma y al mismo tiempo, es la única vía para revertirlo y 

prevenirlo. Los miembros de la sociedad, sus autoridades y las instituciones que 

han erigido tendrán que comprometerse a retomar la confianza a través de un 

capital que depende del «estar allí» (cercano), del ser empático, del permitirse 
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interactuar sin confines de victimización, desaprobación o expectativas ideales. 

Este compromiso involucra un mínimo de respeto mutuo a pesar de las diferencias 

culturales. Asumir este compromiso de manera perenne y equitativa es una 

obligación y un derecho. Evadir este compromiso implica un gran precio: la salud 

mental, física y social, no sólo de las personas «estigmatizadas», sino de la 

colectividad en su conjunto quien tendrá que vivir el deterioro de todos sus 

miembros («normales» y «estigmatizados»), los desequilibrios estructurales que 

ello conlleva y la desintegración de una convivencia equitativa y fructífera, 

necesaria para la supervivencia y el desarrollo humano. 
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Resumen del trabajo: 

La AMIC ha señalado como pauta para análisis a la comunicación 

intersubjetiva, lo anterior como un punto de partida a ser investigado con el fin de 

encontrar soluciones que resuelvan conflictos o problemas existentes en la 

comunicación social (Fernández y Rizo, 2009).  

Desde esta perspectiva, no podemos generar una comunicación efectiva en 

lo macro, sin antes saber cómo hacerla efectiva a partir del establecimiento de 

elementos que permitan describirla en un nivel interpersonal. 

Los cambios globales actuales y la crisis que vivimos, representan un reto 

para la comunicación entre los individuos. Hoy en día comunicarse sin prestar 

atención a lo que sucede en ese proceso resulta común. 

En lo que refiere a la ciencia de la comunicación, este ensayo de 

investigación pretende servir como detonante para continuar realizando mayores 

investigaciones, sobre todo a nivel cualitativo, de las formas en las que los 

individuos se relacionan entre sí, a fin de generar conceptos y teorías dentro de la 

ciencia de la comunicación para que se pueda mejorar la calidad de vida de las 

personas y mejorar su capacidad de éxito y estabilidad social, como lo 

mencionaba el Dr. Cisneros  en el coloquio del año pasado, en el marco del grupo 

de investigación.  
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Reflexiones de la intersubjetividad: La comunicación interpersonal como 
elemento para el desarrollo de la colectividad. 

 

Para la medicina, estudiar el cuerpo en su complejidad antes de conocer las 

partes que lo conforman; sus células, órganos, aparatos y sistemas, podría 

parecer arriesgado, pues no conoceríamos las variables que conforman o 

modifican las reacciones que ese cuerpo pueda tener en particular. 

Algo similar ha sucedido al momento de desarrollar la investigación sobre 

comunicación, nos hemos ocupado por analizar lo macro del fenómeno: los 

medios masivos y las organizaciones, cuando ambos están conformados por 

individuos que modifican y transforman el entorno. 

El nivel básico de comunicación al que hago referencia en este escrito es el 

de comunicación interpersonal, área que fue relegada de la esfera de la 

investigación en comunicación en los inicios para darle un mayor peso a los 

análisis relacionados con los alcances y efectos que tienen los medios de 

comunicación de masas (MMC) en las audiencias o sociedades. 

La AMIC ha señalado como pauta para análisis a la comunicación 

intersubjetiva, lo anterior como un punto de partida a ser investigado con el fin de 

encontrar soluciones que resuelvan conflictos o problemas existentes en la 

comunicación social (Fernández y Rizo, 2009).  

Desde esta perspectiva, no podemos generar una comunicación efectiva en 

lo macro, sin antes saber cómo hacerla efectiva a partir del establecimiento de 

elementos que permitan describirla en un nivel interpersonal. 

Los cambios globales actuales y la crisis que vivimos, representan un reto 

para la comunicación entre los individuos. Hoy en día comunicarse sin prestar 

atención a lo que sucede en ese proceso resulta común. 

En lo que refiere a la ciencia de la comunicación, este ensayo de 

investigación pretende servir como detonante para continuar realizando mayores 
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investigaciones, sobre todo a nivel cualitativo, de las formas en las que los 

individuos se relacionan entre sí, a fin de generar conceptos y teorías dentro de la 

ciencia de la comunicación para que se pueda mejorar la calidad de vida de las 

personas y mejorar su capacidad de éxito y estabilidad social, como lo 

mencionaba el Dr. Cisneros  en el coloquio del año pasado, en el marco del grupo 

de investigación.  

La comunicación entre sujetos incide directamente en aspectos de la 

cotidianeidad y en la conformación de significados y de la cultura, restarle 

importancia a su estudio significaría negar una base importante del desarrollo de 

los seres humanos. 

INTEGRACIÓN DE LA COMUNICACIÓNi

De acuerdo a Cisneros (2007) un desarrollo que se ha empezado a abordar en 

materia de comunicación desde la psicología es el que se refiere a la 

comunicación interpersonal. Sin embargo, también la ciencia de la comunicación 

debe preocuparse por dar respuesta y apoyar al entendimiento que dicho proceso 

tiene en la vida de las personas. Para Antoni Paoli, la comunicación “es establecer 

la conciencia profunda del mutuo respeto, y dar respeto es dar valor. Dar valor es 

reconocer lo que de verdaderamente valioso tiene el ser humano” (Paolo en 

Cisneros, 2005, p44.) 

Para Kvale (en Kaufman, 2004), las carreras de comunicación, contienen 

importantes segmentos conocidos como talleres, cursos y seminarios en los que 

se producen objetos comunicacionales. Contrario a lo realizado por las carreras de 

ciencias físicas o naturales que emplean laboratorios, las humanísticas y de 

ciencias sociales comprenden diversos espacios de prácticas y aplicaciones de los 

conocimientos teóricos y críticos, a través de los cuales se generan productos y 

conocimiento. Los exámenes y tesis contribuyen de manera instituyente a la 

constitución del conocimiento de una disciplina. 

Tales productos de investigación son el resultado de la aplicación de 

conocimientos teóricos,  una creación que reconoce como singularidad una 
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concurrencia de desarrollos tecnológicos y estéticos. En tal sentido, el 

comunicador es un escritor del tipo de elaboraciones que se definen como 

pertinentes del campo de comunicación y cultura. Así como es también un 

periodista de radio y televisión o un documentalista, o un ensayista, o un 

divulgador científico.  

Martínez de Velazco y Nosnik la definen como el proceso mediante el cual 

una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que 

esta última dé una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta (2004). Es decir, 

es la forma en la que establecemos contacto con otros a través de la herramienta 

del lenguaje. Satir, menciona considera que sin ésta definitivamente no podríamos 

sobrevivir (en Devito, 2002). 

Fernández (2001) el desarrollo de la disciplina de la comunicación ha 

pasado por tres fases importantes durante el siglo XX: la primera, centrada en el 

análisis de la profesión de la oratoria, la segunda en el desarrollo del campo de la 

comunicación y la tercera en el surgimiento de la disciplina de la comunicación 

como tal. Dentro de las etapas anteriores comenzó a desarrollarse un área 

especializada en lo relacionado a la comunicación. Dicho de otra forma, la 

tradición retórica se fundió con la oratoria, el campo del lenguaje y mezcló al 

mismo tiempo al enfoque humanista con el científico, situación que dio como 

resultado el nacimiento de la ciencia de la comunicación. 

Para Cisneros (2007) la comunicación es una acción generada por los 

seres humanos que tienen la voluntad de entenderse, por lo que establecen un 

acuerdo de principio en el cual se reconocen recíprocamente como seres 

humanos valiosos, se respetan en cuanto tales y valoran sus diferencias y 

autonomía ética, desarrollan un intercambio recíproco de mensajes que los lleva a 

crear un nuevo conocimiento y una verdad conjunta, así como un vínculo que los 

compromete recíprocamente, teniendo mutua conciencia de todo ello. 
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LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA1

Los esfuerzos de la investigación en comunicación rara vez van acompañados de 

auto reflexión o autoanálisis de sí mismos (Hardt, 1992). Por ello, es importante 

señalar los conceptos necesarios para el entendimiento de la comunicación 

humana en el nivel de comunicación interpersonal. Para éste documento, al igual 

que Hardt reconocemos que la investigación en comunicación está alineada con 

una variedad de áreas y disciplinas de las que obtiene soporte y apoyo. 

 La comunicación humana se ha estereotipado pajo el esquema en el que 

siempre existe un individuo que escucha y un elemento que sirve como referente 

del que se habla. Sin embargo, la comunicación humana resulta un proceso 

mucho más complejo. Ello, debido a que existen otros factores que inciden dentro 

de la comunicación, tales como: el significado de las palabras y el contenido social 

de las mismas (Morris, 1955 en Danzinger, 1982, Berger y Luckmann, 1997). 

Para Hardt la comunicación es definida en términos de efectividad o 

eficiencia, concentrándose en las funciones del mensaje o de las habilidades de 

los individuos o grupos para procesar información, más que en términos de 

intenciones individuales, identidad cultural o momentos históricos. A pesar de ello, 

considero que el estudio de la efectividad de la comunicación interpersonal (y en 

un siguiente nivel, de la comunicación intersubjetiva) puede permitir estudiar de 

mejor manera los procesos de identidad cultural e intencionalidad, pues es a 

través de la construcción de significados compartidos que se llega a la 

construcción de un sentido o una identidad cultural (Berger y Luckmann, 1997). 

Dentro de la transmisión de significados, existen dos dimensiones en las 

que los seres humanos se vinculan con los otros (Fernández, 2001). La primera, 

se refiere a lo verbal, algo con lo que los individuos y las personas están 

familiarizados, dado que es una herramienta empleada para entender a los demás 

a lo largo del desarrollo de la vida. La segunda, relacionada a un aspecto en 

                                                            
1 Este Apartado persigue recopilar aquellas definiciones sobre comunicación que puedan robustecer el 
marco teórico y conceptual de la comunicación interpersonal y la comunicación intersubjetiva 
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ocasiones olvidado: lo no verbal. Dentro de lo no verbal aparecen elementos 

como: apariencia, movimientos corporales, características físicas, el ambiente, etc. 

El habla y el lenguaje son dimensiones de lo verbal. En ocasiones se 

utilizan indistintamente los términos de habla y lenguaje. El habla es la expresión 

verbal del lenguaje e incluye la articulación, que es la forma en la que se forman 

las palabras; en tanto que el lenguaje resulta estar en un nivel más complejo, ya 

que busca que los actores de la comunicación se comprendan entre sí, por medio 

de todos los niveles de comunicación: verbal y no verbal (Gavin y Meduri, 2005). 

La importancia del lenguaje y el habla dentro de la comunicación radica en 

que ambos son recursos que sirven para generar un nivel de entendimiento con el 

otro (Goffman, 1981).  De acuerdo a Kline (1997) “el arte de escuchar es la 

habilidad más descuidada en la comunicación humana”. Durante la instrucción 

escolar primaria se reciben los conocimientos para aprender a leer, escribir y 

hablar, no obstante, pocas personas son las que se preocupan por el factor 

‘escuchar’. 

Al igual que con el habla y el lenguaje, es que se emplean indistintamente 

los verbos ‘escuchar’ y ‘oir’. Ambas son acciones que realiza el ser humano para 

obtener información, sin embargo “la diferencia entre oír y escuchar puede 

expresarse como sigue: Oír denota la recepción del sonido, escuchar es la adición 

del significado al sonido. Oír es algo pasivo, escuchar es algo activo. Entender la 

diferencia entre oír y escuchar es un importante prerrequisito para escuchar con 

eficacia” (Kline, 1997). El proceso de escucha activa comprende prestar atención 

verdaderamente al individuo en lo que dice y en el significado de las palabras que 

transmite. 

El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en parte 

aprendido, de acuerdo a lo que maneja Albert Bandura en su teoría del 

aprendizaje social. Su teoría parte del principio de que se puede aprender a través 

de la observación, es decir, otra persona realiza la acción y experimenta sus 

consecuencias. El observador aprende por medio de la experiencia ajena. EN este 
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sentido, por eso se le llama a este tipo de aprendizaje “modelado”, ya que la 

conducta del modelo observado y otras situaciones estimulantes se transformarán 

después en imágenes y códigos verbales que se retienen en la memoria. 

Generalmente, distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar unidas para 

enviar el mismo mensaje, aunque es posible enviar mensajes contradictorios a lo 

que se actúa, como cuando alguien está contando una anécdota divertida y su 

expresión denota tristeza. Esto debido a que mientras habla está pensando en 

otra cosa, tal vez en lo siguiente que va a decir, y la expresión de su cara 

corresponde con lo que está pensando y no con lo que está diciendo, de manera 

que deja perplejo a su interlocutor (Knapp, 1991). 

Cuando se habla con alguien, sólo una pequeña parte de la información que 

obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han 

estimado que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante 

el lenguaje no verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, apoyos visuales, 

mirada y expresión. Por lo que la mayoría de las veces, la influencia que se pueda 

tener en el otro, depende en gran medida del desenvolvimiento histriónico que se 

tenga al momento de establecer una relación de comunicación (Knapp, 1991, 

Bradbury, 2000) 

Lo anterior no necesariamente dice que el receptor captará cual esponja 

toda aquella información que le sea transmitida. En cambio, decodificará lo que 

sus posibilidades y habilidades le permitan a lo largo del proceso comunicativo. 

Los teóricos y las investigaciones sobre comunicación no verbal consideran 

las siguientes 7 áreas como parte de ésta: movimiento corporal, características 

físicas, comportamientos táctiles, paralenguaje, proxemia, artefactos y entorno o 

medio. (Danzinger, 1982, Knapp, 1991, Martínez, 2000, Bradbury, 2000). 

Todo esto nos lleva a una interacción a través de símbolos y signos, lo que 

se conoce como interaccionismo simbólico. Este fenómeno acuñado por Herbert 

Blumer (1986) considera que las personas actúan sobre los objetos e interactúan 

con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas 
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tienen para ellas, es decir, a partir de símbolos. Aquí los significados son producto 

de la interacción social, principalmente de la comunicación. Finalmente, las 

personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los 

procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. 

Son estos significados compartidos y transmitidos mediante la interacción 

de los sujetos, lo que permite un nivel de entendimiento entre éstos y 

adicionalmente se van construyendo nuevas formas de relacionarse con el otro. 

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL MARCO DE LA INTERACCIÓN: 
COMUNICACIÓN IMPERSONAL Y COMUNICACIÓN INTERPERSONAL DE 
DESARROLLO 

Para que exista un sistema de comunicación de cualquier tipo, debe haber entre 

los que comunican un lenguaje o código común. El lenguaje en la humanidad 

surge debido al desarrollo interpersonal de los seres humanos en colectivo, es 

decir en grandes grupos. El lenguaje intenta describir una experiencia, a través de 

definiciones compartidas. Por ejemplo: Cuando decimos “dedo” toda persona que 

habla el idioma español debería entender lo que es, cada persona puede hacerse 

una imagen  propia de lo que representa “dedo”, sin embargo, “dedo” es sólo una 

representación simbólica de toda la experiencia que significa un dedo. Esto se 

debe a la denotación o connotación de las palabras: una misma palabra puede 

tener diversos usos (Satir en Devito, 2002). 

 La comunicación interpersonal se lleva a cabo en forma directa entre dos 

personas que se encuentran físicamente próximas. Cada uno de los participantes 

produce mensajes que son una respuesta directa a los mensajes elaborados por 

el otro participante (Fernández, 2001). Por lo tanto, para diferenciar a la 

comunicación interpersonal de otros tipos diferentes de comunicación pueden 

agruparse acorde a lo manejado por Carlos Fernández2. 

 De acuerdo al anexo 1 notamos que, notamos que la comunicación 

interpersonal, junto a la intrapersonal, mantienen la mayor velocidad de 
                                                            
2 Fernandez Collado, Carlos. 2001. La comunicación humana en el mundo contemporáneo. McGraw‐Hill 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERSUBJETIVA

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



retroalimentación, de ahí la importancia de estudiarlas y comprenderlas. La 

comunicación interpersonal atraviesa por varios pasos para su formación y va 

vinculada directamente con la formación de relaciones (Fernández, 2001).   

El proceso que sugiere Miller (1990, en Fernández 2001) sobre el desarrollo 

de la comunicación, es que la relación comunicativa en principio, se lleva a cabo 

de manera impersonal, esto es, que los comunicadores (entendiendo al 

comunicador como la persona que se comunica) se perciben como miembros de 

grupos sociales y culturales particulares y se atribuyen características, las cuales 

son afines a ese grupo específico. Sin embargo, desde esta perspectiva se está 

manteniendo una relación comunicativa en un nivel impersonal, ya que no existe 

un vínculo entre las partes que llevan a cabo dicha relación. No obstante, si la 

persona mantiene cierto tiempo dentro de este tipo de relación y si cuenta con las 

habilidades interpersonales necesarias, la relación evolucionará de la siguiente 

forma (Miller, 1978 en Fernández, 2001):  

Relación comunicativa impersonal  Comunicación interpersonal de 

desarrollo. 

La  relación comunicativa impersonal es aquella que se lleva a cabo cuando 

los sujetos involucrados en el proceso de comunicación no tienen un interés real 

en el otro, sino únicamente se lleva a cabo como un mecanismo meramente 

informativo. Por lo tanto, se debe aspirar a llegar a efectuar lo que Fernández 

(2001) llama comunicación interpersonal de desarrollo, que consiste en realizar el 

acto de comunicación en un nivel cercano al sujeto y vinculado con los 

significados particulares del otro sujeto con el que existe relación, incidiendo 

directamente en el desarrollo de la relación interpersonal (por consiguiente en la 

intersubjetiva) y en la solución de conflictos. 
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LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL DE DESARROLLO Y SU RELACIÓN 
CON LA ACCIÓN COMUNICATIVA DE HABERMAS. 

El desarrollo de la comunicación interpersonal de desarrollo puede facilitar los 

procesos que ocurren en la comunicación, por ejemplo aquellos que suceden 

dentro de la comunicación de crisis, pues los involucros en la resolución del 

conflicto tendrán significados compartidos en cuanto a lo que la crisis significa y lo 

que cada signo representara en el contexto a resolverla. 

 La idea anterior puede sonar en principio muy romántica, puesto que los 

sujetos deben actuar desde un interés real en el otro y en el conjunto de 

significados que han construido3. La comunicación interpersonal de desarrollo 

permite que el conjunto de significados entre los individuos y el mutuo 

entendimiento se den. Este proceso necesita la participación y voluntad de los 

individuos interrelacionados para evolucionar el tipo y nivel de relación 

comunicativa manejada4, ya que la relación comunicativa impersonal podría durar 

por mucho tiempo, debido a la falta de socialización de los sujetos y del poco 

interés que exista en el otro o en las situaciones relacionadas con el otro 

(Fernández, 2001). 

 Lo anterior coincide con lo planteado por Berger y Luckmann en La 

construcción Social de la Realidad, en donde consideran que la vida cotidiana 

implica que exista un mundo ordenado mediante significados compartidos ente los 

individuos que conviven en el entorno. Es mediante el lenguaje, la comunicación 

frente a frente y la socialización constante que vamos construyendo el mundo de 

significados que posteriormente podrán comprenderse bajo un mismo referente y 

en los niveles superiores de la comunicación que marca Fernández. 

                                                            
3 La construcción de significados de los sujetos se hace en la vida cotidiana y la realidad social (Berger y 
Luckmann, 1997) el sujeto, a partir del otro puede conocer también el significado que le da a los hechos 
duros y a los hechos institucionales (Searle, 1997), mismos que pueden ser aprendidos por pautas de la 
sociedad (Bandura, 1987) y que permitirán o no, la relación entre sujetos. 
4 Que puede ser impersonal o interpersonal de desarrollo (Fernández, 2001). 
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 Por otro lado, para Habermas, los sujetos que integran este proceso de 

comunicación como hablantes y oyentes, se encuentran dialogando sobre algo 

referido en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo. En 

beneficio de la comunicación interpersonal de desarrollo, de la cual se habla 

anteriormente, podemos apoyarnos del concepto de acción comunicativa, que 

busca alcanzar la comprensión comunicativa establecida mediante 

manifestaciones simbólicas con que los sujetos son capaces de comunicarse, con 

la finalidad de entenderse y transmitir sentido (Habermas, 1990). Entonces el 

entendimiento ayuda como mecanismo coordinador de la acción de la siguiente 

manera: 

• Los participantes establecen acuerdos sobre sus emisiones durante 

la interacción,  

• Reconocen intersubjetivamente las pretensiones de validez que 

recíprocamente se entablan unos a otros, 

• Se hace valer la pretensión de validez susceptible de crítica al 

referirse con su emisión a lo menos a un mundo, 

• Hace uso de la circunstancia de que tal relación entre actor y mundo 

es accesible a un juicio objetivo para desafiar a su prójimo a una 

toma de postura racionalmente motivada,  

• Entablar implícitamente con su emisión exactamente tres 

pretensiones de validez, a saber: la de que el enunciado comunicado 

es verdadero; de que la acción pretendida es correcta por referencia 

a un contexto normativo vigente y de que la intención manifiesta del 

hablante es, en efecto, la que el hablante expresa.  

 

Si a esto, sumamos el aporte que hace Giddens (1998) en la teoría de la 

estructuración5 tendremos que las prácticas de comunicación intersubjetiva, así 

                                                            
5 La teoría de Giddens establece que la estructura es producto de la permanente interacción entre los 
agentes (individuos), los influye, pero no los determina. Lo cual nos brinda un contexto en el cual la 
comunicación intersubjetiva se desarrolla, considerando primero a la acción comunicativa como referente 
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como las relaciones sociales está basadas también en correlación a la 

reflexividad, la racionalización y la motivación de la acción. 

 Por lo anterior resulta importante que si se desea ser un comunicador 

efectivo, deben conocerse los aspectos mencionados, pues será a través de dicho 

conocimiento que las personas podrían poner en práctica dichas herramientas en 

pro de conseguir y lograr una mejora en la transmisión, recepción, codificación y 

encodificación de los mensajes.  

Piaget (1926) (en Danzinger, 1982) menciona que la falta de comprensión 

dentro de la comunicación interpersonal se debe a un fenómeno denominado 

“lenguaje egocéntrico”. En este tipo de lenguaje, las personas inmersas en la 

comunicación realmente no están comunicando algo, es decir, que una persona 

puede decir algo como “¿cómo estás?” y el otro responder “me encantan las 

lentejas”, también sucede cuando los individuos se gritan entre sí, evitando 

escuchar al otro.  

Lo anterior ocurre cuando no se persigue relacionarse con el otro, 

adicionalmente a problemas en la escucha activa, por lo que la comunicación se 

transforma en un monólogo, en donde no se toma en cuenta lo que dice el otro.  

Algunos autores de la investigación social consideran que también surgen 

procesos de cambio en el interior de aquellos que realizan investigaciones con 

respecto a los procesos humanos como: la forma de vida, la manera de 

relacionarse con otros, la forma de comunicarse, la manera de expresarse, 

etcétera (Rigaux, 2006). Por lo anterior, el investigador de estos procesos no 

puede mantenerse ajeno o distante frente a su proyecto de investigación, porque 

finalmente el conocimiento generado le será aplicable en su propia manera de 

percibir el mundo. 

 

 
                                                                                                                                                                                     
para realizar el proceso de comunicación y a la estructuración como eje que dota de contexto a las prácticas 
dentro de la comunicación intersubjetiva. 
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CONCLUSIONES 

A través de la acción comunicativa propuesta por Habermas, los sujetos 

pueden desarrollar y mejorar su capacidad de entendimiento y comunicación. La 

relación impersonal comunicativa debe aspirar a transformarse en comunicación 

interpersonal de desarrollo, a fin de que ésta pueda facilitar el proceso de 

entendimiento en una sociedad multisígnica y multicultural y que, al mismo tiempo, 

se ve inmerso en procesos interculturales debido a la globalización. 

Estudiar a la comunicación como herramienta resulta importante debido a la 

constante transmisión de significados que ocurre en el proceso de la 

comunicación, también para mejorar las técnicas de los individuos al 

desenvolverse en sus relaciones interpersonales, por ayudar a los demás a 

entenderse a sí mismos, por obtener correctamente la información necesaria del  

entorno y para brindar información clara y concreta en los espacios sociales en los 

que el individuo se desenvuelve. 

Sin comunicación no es posible trabajar dentro de la colectividad social. 

Gracias a ella se conoce y define el mundo que nos rodea. Si la gente no se 

pudiese comunicar, sería imposible desarrollar afectos, ideas, proyectos, etc. al 

convivir diariamente con la otra persona, se intercambian ideas, frases y 

sentimientos que día a día forman a los individuos en distintas áreas.  

Hoy en día, la ciencia de la comunicación busca unificar la variedad de 

perspectivas y metodologías para ver a la comunicación como un proceso integral 

(Baran y Davis, 2006). Por lo tanto, con el presente ensayo podríamos comenzar a 

vislumbrar una forma teórica-metodológica para acercarnos a realizar el análisis 

integral de la comunicación intersubjetiva y un posterior desarrollo teórico en torno 

a esta naciente área de investigación en comunicación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Figura 2. Categorías para diferenciar la comunicación interpersonal. 
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Grado de 

Proximidad 
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disponibles 

Inmediatez de la 

retroalimentación

 Muchos Bajo Mínimo Más lenta 

Comunicación 

Masiva 

 
   

 

Comunicación 

pública 

(charlar y 

hablar en 

público) 

    

 

Comunicación 

en grupos 

pequeños 

    

 

Comunicación 

interpersonal 

    

 

Comunicación 

Uno Alto Máximo Más Inmediata 
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intrapersonal 

Tomado de Fernández Collado, Carlos. 2001. La comunicación humana en el 

mundo contemporáneo. McGraw-Hill. México. 
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 Durante la adolescencia los jóvenes inician un proceso que les va a llevar a 

separarse afectiva y moralmente de sus padres y figuras de autoridad para 

conformarse como seres autónomos capaces de tomar decisiones sobre su propia 

vida.  En este proceso pierden relevancia los criterios morales adultos y toman su 

lugar los códigos que se generan y reproducen en el sistema de pares.  Estas 

reglas implícitas con las que los adolescentes regulan sus relaciones sociales los 

conducen a generar comportamientos que no siempre son positivos y llegan a 

perjudicar a quienes participan, como es el caso del maltrato entre iguales, 

también llamado abuso entre iguales o bullying. Este fenómeno, no obstante 

parece haber “existido siempre”, se hizo visible como objeto de investigación en 

los años 80 del siglo XX en Noruega a consecuencia de dos suicidios.  Esta forma 

de relación ha conducido también en México y en otros países, a asesinatos entre 

adolescentes.   

 Las investigaciones relacionadas con el tema han tenido un carácter psico-

educativo con resultados interesantes, pero insuficientes, dado que la violencia es 

un fenómeno complejo para el que no basta el trabajo de una sola disciplina y, en 

este sentido, se propone que la comunicología puede aportar información 

novedosa que ayude a pensar en estrategias que permitan prevenir el maltrato 

entre compañeros.  Es por ello que el objetivo del presente trabajo es ofrecer 

algunas reflexiones teórico-metodológicas que permitan conducir investigaciones 

posteriores desde una perspectiva comunicológica que a la larga pueda ayudar a 

desarrollar estrategias que propicien relaciones armónicas entre pares.       

 
El maltrato entre iguales desde la comunicología 
 En cuanto a perspectivas comunicológicas, en 1981 Yves Winkin escribe un 

libro titulado La nouvelle communication, traducido un año después al español 

como La nueva comunicación. En la parte introductoria del trabajo, en el texto 

titulado “El telégrafo y la orquesta”, Winkin (1994b) ubica dos modelos 

predominantes que han sido útiles a la investigación en comunicación y haciendo 

un uso metafórico los denomina modelo telegráfico y modelo orquestal.  El primero 

es un modelo lineal que describe la transmisión de la información ida y vuelta 
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desde un emisor hacia un receptor como lo hace un telégrafo.  La segunda 

metáfora fue tomada por Winkin del pensamiento de Albert Scheflen y describe a 

la comunicación como una orquesta en la que tiene que haber un cojunto de 

acciones coordinadas para que pueda escucharse una “melodía”.  Detrás de ello 

hay una perspectiva sistémica en la cual:  

 
La comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en 
el que el autor social participa en todo momento, tanto si lo desea 
como si no: por sus gestos, su mirada, su silencio e incluso su 
ausencia (…) En su calidad de miembro de una cierta cultura, [el 
individuo] forma parte de la comunicación, como el músico forma 
parte de la orquesta  (Winkin, 1994a: 6). 

 

 Considerar a la comunicación como un conjunto de acciones coordinadas 

implica considerar que la realidad no está construida por relaciones causales 

simples, sino por redes complejas de interacciones recíprocas, relaciones que 

responden a diferentes niveles de realidad, considerada por primera vez por la 

Escuela de Palo Alto.  Pero ya sea que se hable de modelos lineales o sistémicos, 

hay dos elementos claves que definen los procesos comunicativos: información y 

flujo.  Estos elementos pueden considerarse como la esencia de estos fenómenos 

y por lo mismo pueden tomarse como base para comenzar a construir los objetos 

de estudio, pero tomarán matices deferentes según la complejidad de los objetos 

estudiados, y en el caso de la comunicación humana, entra en el juego un 

elemento que no se puede dejar al margen: la subjetividad.     

 

La información 

 Entiéndase información como un dato ubicado en un contexto, por ejemplo, 

un dato puede ser una palabra como tal, digamos, la palabra “tortuga”.  Ese mismo 

dato adquiere una significación diferente según el contexto en el que se aplica; 

puede ser usada en clase de biología al hablar de ovíparos, pero también puede 

aparecer en un partido de futbol en una escena en la que un compañero se dirige 

a otro que no corre lo suficientemente rápido tras el balón y le grita “tortuga”.  En 

otro ejemplo, la frase “es nadadora” puede aludir a una compañera de secundaria 

que forma parte de un equipo de natación, pero también puede referirse a otra 
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chica, cuya silueta femenina no se ha desarrollado y tiene “nada” de curvas.   En 

un tercer ejemplo, una seña hecha con la mano que expresada hacia 

desconocidos es calificada como obscena, bien puede formar parte de un juego 

que denota confianza entre compañeros, cuando se representa en un contexto de 

amistad.   

 Las diferencias informativas como las arriba ejemplificadas, se traducen 

regularmente en cargas afectivas negativas en el caso del maltrato entre iguales y 

su característica negativa estriba en afectar la autoestima de la persona que es 

blanco de la información.  Es en este sentido que podemos caracterizar a la 

información como “violenta”, es decir, en el contexto de la comunicación 

intersubjetiva (y no en otros), podemos caracterizar como violenta a la información 

emitida con la intención, directa o indirecta, de afectar el prestigio o la autoestima 

de una segunda o tercera persona, y nos encontramos aquí con uno de los 

grandes temas que atañe a la comunicación intersubjetiva: la intencionalidad.  

 Tratándose de comunicación interpersonal, las diferencias informativas con 

base en los mismos datos pueden ser tan sutiles, que difícilmente son visibles más 

allá del contexto cotidiano de interacción, es decir, si se extraen los materiales de 

su contexto y se pierden algunos de los datos, verbales y no verbales, que 

integran la información y difícilmente podremos hacer una interpretación 

adecuada.  Sólo quienes conviven cotidianamente en la escuela –y a veces ni así- 

pueden percibir la diferencia entre un piropo y un sarcasmo. Esto nos lleva a una 

reflexión ya planteada (aunque con otras palabras) desde los trabajos de Bateson 

(2006): en los fenómenos comunicológicos, el dato es nada sin el contexto; 

entonces, para trabajar en el ámbito de la comunicación interpersonal es 

necesario  diseñar estrategias metodológicas que faciliten el “análisis contextual” 

(que no el análisis textual) y que permitan destacar y describir los contextos 

relevantes a determinados datos.     

 

Su dinámica 

 El segundo elemento a citar que debe integrar un análisis desde el punto de 

vista comunicológico es la dinámica a la que la información está sujeta, es decir, 
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es preciso analizar la manera en que esa información transita a través de uno o 

múltiples sistemas.  La teoría matemática de la información exploró este elemento 

haciendo una analogía entre los conceptos de información y energía, y 

pretendiendo aplicar las leyes de la termodinámica a la información.  Este ejercicio 

parecía prometedor pero la dinámica de la información, particularmente cuando a 

contextos sociales se refiere, parece tener características más complejas que la 

dinámica de los flujos energéticos. Comentemos algunos ejemplos: en el caso de 

la comunicación intergeneracional podemos suponer que durante la etapa de 

crianza la información fluye de padres a hijos, pero no en todo momento ni en toda 

circunstancia ni en la misma proporción a lo largo del ciclo vital.  En el caso de la 

relación entre el maestro y los alumnos universitarios, podríamos suponer que la 

información fluye del profesor hacia sus estudiantes; quizá en alguna época esto 

fue así, pero hoy día no sólo no es así ni en todo momento, ni en todo contexto, 

pues tal dinámica ha venido cambiando en sus dimensiones a lo largo de los años 

al grado de que las estrategias pedagógicas de antaño hoy resultan ideas poco 

prácticas. 

 En el caso del maltrato entre iguales, la dinámica de la información violenta 

tiene que ver con gradientes de poder, lo cual nos conduce a reflexiones que nos 

recuerdan la parte dolorosa de la historia de la humanidad: el poder se encuentra 

asociado a la violencia.  Entre los iguales, la información violenta se genera en 

quien mayor poder tiene y circula hacia donde puede afectar la autoestima del 

(los) menos poderoso(s).   

 Esta observación tan simple y evidente en apariencia, conduce a opciones 

maravillosas no siempre vislumbradas desde otras disciplinas.  Pensando en 

manejar la dinámica del abuso entre escolares, una estrategia posible sería que la 

escuela identifica estrategias de empoderamiento estudiantil para ofrecerlas a las 

víctimas de maltrato y hacerlas menos vulnerables (que no impunes) a los actos 

de violencia.  Siguiendo esta lógica, modificando los niveles de poder, pueden 

modificarse los gradientes de flujo de la información violenta.  Esto no es novedad, 

es algo que reza la sabiduría popular cuando propone: el valiente vive hasta que el 

cobarde quiere; y es algo que saben los jóvenes: cuando finalmente deciden con 
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uso de violencia enfrentar al agresor de manera individual o colectiva, se terminan 

los meses o años de sufrimiento, pero conviene no obstante anotar una 

aclaración: empoderar no necesariamente significa ejercer violencia.       

 Además de los gradientes “sociológicos” del flujo de la información, están 

las dimensiones temporal y espacial.  Con relación a lo espacial, las 

investigaciones han mostrado que los actos de maltrato entre compañeros ocurren 

con mayor frecuencia en topografías específicas: los baños, el aula-sin-maestro, la 

salida de la escuela; entornos físicos lejos de la mirada de los adultos “más 

poderosos”; mientras más lejos están de la mirada de los profesores o los adultos 

en general, mayor puede ser la probabilidad de que la violencia ocurra y la 

intensidad con la que ésta se presente.   

 Con relación al tiempo, habrá que considerar que las nuevas tecnologías 

han modificado las dimensiones espacio-temporales de la realidad, y son capaces 

de perpetuar dolorosamente las acciones violentas por espacios y tiempos antes 

inimaginables, como sucede con la exposición de videos y fotomontajes 

inconvenientes (ciberbullying) que pueden ser vistos por un número incontable de 

personas y por prolongados periodos de tiempo, elevando a niveles superiores el 

sufrimiento de la víctimas.  

 

La relevancia del concepto de interacción 

 Donde los estudios de comunicación se alejan de los medios de 

comunicación masivos y se acercan a lo interpersonal, el concepto de interacción 

dio un giro interesante a la comunicología.  Comenzó siendo herencia de la 

psicología conductista que fuera antecedente del texto de David K. Berlo (1985) 

publicado por primera vez en 1960 titulado El proceso de la comunicación.  Para 

este autor en toda situación de comunicación la fuente y el receptor son 

interdependientes según cuatro niveles: interdependencia física, por el hecho de 

compartir un contexto; interdependencia de acción-reacción, como sucede en el 

caso de los termostatos donde el concepto de retroalimentación es clave para la 

autorregulación; interdependencia de expectativas, nivel en el que la empatía 
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juega un papel primordial; y finalmente, se diferencia de lo previo el nivel de 

interacción, que designa el proceso de asunción recíproca de roles,  

 
Si dos individuos hacen inferencias sobre sus propios roles y 
asumen al mismo tiempo el rol del otro y si su conducta 
comunicativa depende de la recíproca asunción de roles, en tal caso 
se están comunicando por medio de la interacción mutua. (Berlo, 
1985: 99). 

  
 Estas inferencias mutuas implican una capacidad cognitiva para anticipar, 

predecir y conducirse de acuerdo con sí-mismo y con el otro.  La interacción como 

asunción mutua de roles, implica todos los niveles de inter-relación previos, y el 

“ideal” al que tiende la comunicación humana según lo plantea Berlo. 

 Cuando la comunicología se aleja del ámbito de lo observable y medible, 

hacia lo intangible de intercambio de ideas, nos movemos a la propuesta 

fenomenológica del interaccionismo simbólico, término acuñado por Herbert 

Blumer para explicar que las personas se relacionan con su entorno a partir de los 

significados que éste tienen para ellos.  El concepto de interacción va entonces 

más allá de de la acción recíproca de comportamientos incorporando también al 

movimiento de las ideas.   

 El campo de la sociología fenomenológica como fuente posible de la 

comunicología ha sido explorado por Jesús Galindo (2004) y Marta Rizo (2009).  

Para Jesús Galindo la interacción es “el corazón de una comunicología posible 

(…) la dimensión de la vida amorosa, familiar, vecinal, laboral, comunitaria y 

social.” Marta Rizo considera a la comunicología como la ciencia general de las 

relaciones e interacciones sociales.   

 Esta conceptuación está lejos de ser el juego de ping-pong que nos 

ofrecían los modelos lineales, pues implica la afectación de multiplicidad de 

agentes por un proceso de organización discursiva que resulta en la modificación 

de los estados de los participantes.  Vemos entonces cómo el concepto de 

interacción que fuera destacado al inicio en la psicología conductista como un 

ejercicio mecánico de acción-reacción, se complejiza cuando se le mira desde un 

enfoque que considera que en un conjunto de elementos en interacción, toda 

modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los demás elementos.  
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Los ejes del sistema de pares 

Cuando abordamos el tema de la comunicación interpersonal, además de 

los aspectos contextuales de información y flujo que atañen, en este caso, al 

maltrato entre iguales, la perspectiva sistémica considera la presencia de una 

multiplicidad de elementos que propician que esta dinámica social se manifieste.  

Esta perspectiva que aquí se asume, considera al bullying como un fenómeno 

complejo en el que toman parte instancias diversas y que van desde la 

información genéticamente programada en los participantes, hasta el contexto 

histórico social donde se produce el fenómeno, quedando en medio la familia, la 

cultura y mucho más.   En un primer intento de definir los aspectos del sistema 

relevantes a este fenómeno (Castillo y Pacheco, 2009), se partió de un modelo 

general propuesto originalmente por los psicólogos colombianos Sergio Trujillo, 

Claudia Tovar y Martha Lozano (2004).  Este modelo les fue útil para analizar la 

calidad de vida, desde una perspectiva sistémica, atendiendo a tres ejes que se 

cruzan: un eje persona-sociedad al que llaman ecológico, un eje cronológico al 

que llaman eje del desarrollo a través del ciclo vital, y un eje epistemológico que 

remite a las formas de conocer, que según los autores van de lo objetivo a lo 

subjetivo.  Este modelo nos permite, sin perder la perspectiva de la complejidad, 

hacer pequeñas aproximaciones puntuales al fenómeno caminando a la vez en 

cada uno de ellos para en algún otro momento ir incorporando al holón la 

información generada.   

 

Aspectos ecológicos del sistema de pares 

En este primer eje habrá que considerar las relaciones entre los micro y los 

macro sistemas en los que está inserto el fenómeno del maltrato entre iguales.  En 

un extremo del eje está la persona y en el otro la sociedad global.  En este nivel se 

destacan los aspectos intrapersonales,  las relaciones entre individuos, grupos 

sociales, la cultura y el hábitat en general que condicionan  la vida cotidiana.  Es el 

lugar en el que el individuo se relaciona con su familia, sus amigos, sus vecinos, 

su localidad, su país, su entorno global y todo lo que quede en medio.  En esta 
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consideración y con relación a la violencia escolar están aquellas investigaciones 

que consideran a las características de personalidad de los implicados (Cerezo, 

2001; Sevilla y Hernández, 2006), el papel que juega la familia en el problema 

(Moreno, Vacas y Roa, 2006; Cava, Musito y Murgui, 2006; García, 1997) o 

incluso el contexto social en el que se ubica la escuela (Gómez, 2005; Tello, 2005; 

Prieto, Carrillo y Jiménez, 2005).  Desde una perspectiva comunicológica que 

destaque el papel de la información y su flujo, no tengo detectadas 

investigaciones.  

 

El eje histórico-biográfico de la subjetividad 

El otro eje que compete a lo que aquí se presenta enlaza biografía e historia 

y busca representar la dimensión temporal de la vida.  Trujillo, Tovar y Lozano 

(2004) lo llaman eje del desarrollo a través del ciclo vital, haciendo énfasis no sólo 

en el paso del tiempo como entidad neutra, sino en el “desarrollo”.  Al respecto 

habrá que señalar que el fenómeno bullying se asocia en particular con una etapa 

de la vida: la adolescencia.  Esto fue descrito desde los trabajos de Olweus y 

diversos estudios epidemiológicos (Caurcel, 2009; Defensor del Pueblo 2000 y 

2007)  reafirman que efectivamente hay diferencias a través del ciclo vital.  No 

sabemos si ha habido diferencias a través de la historia, lo que sí sabemos es que 

es identificable tanto en culturas occidentales como orientales (para ejemplo está 

un manga titulado Hana Yori Dango que circula en internet).   

El análisis del maltrato entre iguales con base la narrativa de corte 

autobiográfico está siendo trabajado por Ma. Teresa Prieto (Prieto, Carrillo y 

Castellanos, 2009) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero en general el 

trabajar con biografías de los implicados no es una metodología común.  Si, como 

dice Jorge A. González (2009), los humanos somos seres que hacemos girar 

nuestras vidas alrededor de “cuentos” respecto de nosotros mismos que nos 

inventamos, nos contamos y nos lo creemos, parece deseable y conveniente 

recuperar con mayor intensidad las narrativas biográficas de los implicados en 

estas escenas de violencia escolar.   Algunos de esos “cuentos” han conseguido 

convertir problemas de pares en violencia institucional reforzando creencias que 
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señalan que si el muchacho participa en tales abusos como víctima o victimario 

“se va a hacer más hombrecito” o que en las relaciones de pares “el que se lleva 

se aguanta”.  

 

De la subjetividad a la intersubjetividad  

El tercer eje, que es el que interesa al presente trabajo es nombrado por lo 

autores eje epistemológico y refiere a la manera de conocer, a la interacción con 

los objetos de conocimiento.  Este es el eje de los esquemas cognitivos 

entendidos como aquellas estructuras conceptuales de carácter dinámico que le 

permiten al individuo comprender e interactuar con su entorno.  En ellos se hace 

presentes su percepción del mundo y de sus semejantes, y los procesos de 

atribución causal relacionados con el comportamiento del otro.  A partir de ellos el 

individuo puede hacer distinciones en un mundo difuso; separar los colores de las 

formas, lo profundo de lo superfluo, lo correcto de lo incorrecto, el juego del 

maltrato.  Construidas regularmente por psicólogos, existen algunas 

investigaciones que podemos ubicar en el campo de la percepción y cognición 

social relacionadas con el maltrato entre iguales; y me extiendo en ellos porque 

atañen al campo de la significación, con esos “cuentos que nos contamos” de los 

que hablé en el apartado previo, y de otros elementos comunicológicos 

importantes.    

El trabajo de María Jesús Cava, Gonzalo Musitu y Sergio Murgui (2006) es 

ubicable entre el eje ecológico y el epistemológico, pues considera la relevancia 

de la familia en la construcción de actitudes, particularmente aquella dirigida hacia 

la autoridad.  Los autores concluyen que la actitud negativa hacia la autoridad 

generada en la familia tiene un efecto directo y fuerte en la participación en 

eventos violentos por parte de los escolares.  Otro de los elementos relevantes 

que parten del entorno familiar, señalan los autores, es la autoestima, que ejerce 

un efecto menos directo para la implicación en la violencia pues funge como 

variable mediadora, como factor de protección, es decir, los jóvenes afectados en 

la autoestima se verán implicados en situaciones de violencia con mayor 

probabilidad, tanto en el papel de víctimas como en el papel de agresores.  Estos 
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autores concluyen que una comunicación familiar adecuada y una valoración 

positiva de la escuela por parte de la familia, se relacionan con un menor rechazo 

del adolescente a las figuras de autoridad en el ámbito educativo y también con un 

menor número de conductas violentas.   

En el campo de la percepción social, José María Avilés (2006) analizó las 

diferencias en la atribución causal relativa al maltrato en adolescentes madrileños 

de entre 10 y 18 años mediante un análisis cuantitativo de contingencia entre 

variables.  El autor pone de manifiesto la necesidad de llegar a acuerdos sobre lo 

que el alumnado percibe como bullying, pues él observa que se perciben 

atribuciones causales diferentes dependiendo del rol que el alumno ocupe en la 

dinámica de maltrato.  Observa, entre otras cosas, que los agresores tienden a 

minimizar la situación y a justificar el maltrato en la provocación, a diferencia de 

los observadores y las víctimas.  Las víctimas, por su parte, observan como 

causales del bullying la asimetría de fuerzas y las diferencias personales.   

Con relación a lo anterior, Leonardo Álvarez y su grupo (2007) realizaron un 

estudio que describía las actitudes de la violencia entre iguales.  A diferencia del 

trabajo de Avilés, estos autores no ofrecen una segmentación por rol (agresor, 

víctima y observador) y en términos generales encuentran que los estudiantes de 

Bucamaranga, Colombia, de diversos estratos socioeconómicos y de entre 11 y 19 

años, consideran a la agresión física como un “medio de justicia”, pero a la vez, la 

miran como una “imposición abusiva”, sobre todo en los momentos en los que les 

toca hacer el papel de víctimas.  Concluyen que se observan actitudes de dos 

tipos, casi bipolares: aceptación-validación, y a su vez rechazo. Los autores no 

observaron cambios de actitud según la edad ni el grado escolar; y respecto al 

género observaron que los varones tienden a manifestar mayor aceptación hacia 

las actitudes de violencia que las mujeres, lo cual coincide con lo observado por 

Avilés (2006). 

Por su parte José Ruiz y su grupo (2009) identificaron cuatro factores 

posibles que definen las actitudes hacia la violencia entre estudiantes: la violencia 

como una forma de diversión, como una forma de mejorar la autoestima, como 

manera de manejar los problemas y la relaciones sociales, y la violencia percibida 
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como legítima.  El estudio es interesante, sin embargo, el instrumento que 

desarrollan en consideración a estos cuatro factores, debe ser usado con 

precaución debido a los posibles efectos reactivos del mismo que podrían conducir 

a validar algunas formas de violencia.       

Respecto de las atribuciones relativas a los diferentes actores que 

intervienen en el fenómeno, María Jesús Caurcel (2009), en un trabajo doctoral 

realizado con adolescentes españoles y portugueses, encuentra que, en general, 

las víctimas son caracterizadas por sus compañeros como personas pasivas, 

socialmente incompetentes y que experimentan estados emocionales 

desagradables de ansiedad, depresión e inseguridad, mientras que los agresores 

son vistos como personas fuertes, valientes, extrovertidas, que confían en sí 

mismos, que tienen un mayor estatus y que experimentan estados emocionales 

agradables (“victimizador feliz”). La autora observa que los varones justifican la 

violencia en mayor medida que las mujeres, y son éstas quienes se encuentran 

más preocupadas por las víctimas, diferencias que se agudizan conforme aumenta 

la edad.  La autora también observa diferencias en cuanto a la atribución en 

víctimas y agresores con relación a las causas del maltrato: los agresores 

responsabilizan a la víctima; manifiestan emociones de distanciamiento moral, 

desconexión moral, falta de conciencia y ausencia de empatía hacia la víctima; las 

víctimas y espectadores atribuyen más emociones de responsabilidad moral a los 

agresores.  La autora concluye que agresores y víctimas difieren en el modo de 

procesar la información que reciben.   

Algunos estudios han señalado cómo las representaciones sociales afectan 

la posibilidad de resolver los conflictos.  Guadalupe Mejía (2009) en una 

investigación de corte etnográfico realizada en la Ciudad de México, señala que 

una naturalización de las evidentes incivilidades entre los jóvenes reduce la 

posibilidad de resolverlas; así, para los alumnos es natural relacionarse a través 

de insultos, rivalidades y desastres conceptuados como “llevarse pesado” o “echar 

relajo”.  Rivero, Barona y Saenger (2009) coinciden en que los fenómenos de 

violencia escolar, frecuentemente se encuentran ocultos en lo que los estudiantes 

consideran “convivencia ruda”.  Una investigación más que profundiza sobre la 
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perspectiva de los estudiantes es la llevada a cabo en la delegación Iztapalapa de 

la Ciudad de México; Gerardo Cárdenas (2009) trabajó con 84 jóvenes 

considerados por sus profesores como alumnos con problemas de conducta, y 

comenta que estos muchachos no parecen distinguir entre lo que son sus 

problemas interpersonales resueltos mediante riñas y agresiones sin la menor 

preocupación y la disciplina escolar: los alumnos tienden a culpar a los maestros 

por la falta de control en la escuela y a la vez comentan que los maestros no 

deben intervenir en las riñas personales.     

 

Reflexiones finales 
 En lo arriba expuesto, es posible observar que el bullying o maltrato entre 

iguales, es un fenómeno para el cual el trabajo de una sola disciplina no ha sido 

suficiente, pues un problema complejo requiere un abordaje transdisciplinar que 

permita vislumbrar el problema desde diferentes ángulos, y en este sentido la 

perspectiva comunicológica tiene mucho que ofrecer: mensajes en movimiento, 

contextos, significados, atribuciones erróneas, narrativas de adolescentes y más, 

restan por ser descritos.   

 Las estrategias metodológicas que se han usado en estas investigaciones 

van de la etnografía a la encuesta, todas muy valiosas, pero hay una propuesta 

que ha sido poco trabajada en términos generales y que resultaría importante 

retomar: la etnografía del discurso, que tiene que ver justamente con cómo 

circulan los cuentos que nos contamos.  ¿Qué se dice? ¿A quién se le dice? ¿A 

quién no se le informa? ¿Qué información circula y por qué ámbitos? ¿Cuáles son 

los circuitos de comunicación que componen una escuela? ¿Qué papel juegan en 

ello los circuitos de comunicación de pares? ¿Cómo se transmite la cultura de 

pares entre escolares? ¿Cuáles son los valores implícitos en estas 

comunicaciones? ¿Cuáles son las reglas que conlleva la comunicación?  A través 

de una etnografía del discurso escolar puede observarse la estructura 

comunicológica implícita, lo cual permitirá observar también valores y normas 

sociales que rigen las relaciones entre pares y que han conseguido perpetuar las 

acciones de maltrato.  
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Resumen del trabajo:  

Se parte de algunas premisas de las obras de Norbert Elias y de Randall Collins 

sobre la violencia, para reflexionar sobre el relato de un sicario de Ciudad Juárez 

que confesó haber matado aproximadamente a 250 personas. Se intenta mostrar 

que la violencia corresponde a una conducta aprendida y que ésta se detona al 

presentarse una situación de interacción y comunicación en la que están 

presentes un mecanismo de foco compartido y una consonancia emocional entre 

los participantes.  

Palabras claves: Norbert Elias, Randall Collins, violencia, proceso situacional, 

energía emocional.  

 

Abstract 

This is a reflection, based on some premises about violence of both Norbert Elias 

and Randall Collins works, upon the narrative of a hitman In Ciudad Juarez, who 

claims to have murdered about 250 people. This works intends to demonstrate that 

violence corresponds to a learned behavior, which is activated when a situation of 

interaction and communication, in which a shared focus mechanism and emotional 

consonance among the participants, occurs.  

Key words: Norbert Elias, Randall Collins, violence, situational process, emotional 

energy.  
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LA COMUNICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN NORBERT ELIAS Y RANDALL 
COLLINS.  

La necesidad de una teoría sobre la violencia 

Si no tenemos una teoría en la cual sustentar nuestras reflexiones sobre la 

violencia,  corremos el riesgo de lanzar frases emocionales o prejuicios sin ton ni 

son. Opinar sobre lo que nos suscita un hecho violento es juzgar desde nuestra 

propia biografía, olvidando que este fenómeno ha estado siempre presente en la 

historia de la humanidad y por ende ha sido estudiado, aunque no precisamente 

con las características que se presenta en la segunda década del siglo XXI. Este es 

el reto. Desentrañar con el mayor rigor científico lo que nos ocurre.  

Para este Encuentro de AMIC se nos solicitó trabajar nuestros temas de 

comunicación intersubjetiva relacionándolos, de ser posible, con la violencia. La 

razón de esta petición no requiere explicación. Una porción de México vive inserta 

en una espiral de violencia, otra se mueve temerosa de que los actos delictivos 

golpeen su cotidianidad, otra más quisiera asumir el riesgo de una muerte violenta 

con tal de tener altos ingresos y debe haber muchas otras posturas ante la 

violencia.   

Sin haber trabajado antes este tema, es difícil tener afinado el instrumento teórico-

metodológico. Lo que presento a continuación es un aspecto de la sociología 

procesual ó figuracional de Norbert Elias, autor en cuya obra me he detenido desde 

hace años, retomando, en este caso sus planteamientos sobre el tema. Igualmente 

me baso en algunos textos de Randall Collins, quien publicó, en 2008, un libro que 

se titula precisamente Violencia. El objetivo de éste su último libro es formular una 

teoría general de la violencia como un proceso situacional, mediante una fuerte 

carga empírica histórica y contemporánea.  

¿Quiénes son estos autores? Norbert Elias estudió Medicina, Filosofía y Sociología 

en la Alemania previa al nazismo. Judío obligado a abandonar su tierra como 

tantos intelectuales de esa época. Se refugia en Londres, donde termina uno de 

sus trabajos claves: El Proceso de la Civilización. Ahí se entera del asesinato de su 
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madre en Auschwitz, tras lo cual deja de escribir durante una década. Se dedica a 

boxear profesionalmente, a psicoanalizarse y a ejercer como terapeuta en 

psicoanálisis grupal. Está decidido a responder las interrogantes que no 

abandonará nunca: ¿cómo pudo derrumbarse la civilización de tal manera? ¿qué 

mueve a los genocidas? ¿por qué éstos son seguidos por las masas? ¿qué se 

requiere para alcanzar el autocontrol en lo individual y en lo colectivo? ¿qué es la 

conciencia? Como respuestas deja una obra descomunal que tiene como telón de 

fondo una propuesta teórica sobre la evolución humana, en la que trabaja hasta 

1990, año de su fallecimiento.  

¿Quién es Randall Collins? Es, entre otras muchas cosas, un conocedor de la obra 

de Norbert Elias, es 44 años menor que él. Lo que le lleva a redactar una obra 

genial es su educación informal y su búsqueda más que como psicólogo como ser 

humano. Estudió esa disciplina en Harvard y en Stanford para doctorarse más 

tarde como sociólogo en Berkeley. Al terminar su master en Psicología echa mano 

del capital cultural que acumuló en su infancia y lo combina con los clásicos de la 

Sociología, a los que leyó, no para aprobar las materias en la universidad, sino 

para desentrañar la vida social. Su padre, como oficial del servicio exterior 

norteamericano vive en el extranjero y él desde niño se pregunta por la diversidad 

cultural y por la complejidad de los fenómenos sociales. En Berlín, hacia finales de 

la segunda guerra mundial le toca ver destrucción, cadáveres en las calles y 

cráteres de las bombas arrojadas por los aliados. De ahí la familia viaja a Moscú y 

vive el periodo más álgido de la guerra fría. Posteriormente el escenario de la 

adolescencia será Sudamérica, para radicar después en Estados Unidos a partir de 

su ingreso a la universidad. Él ubica su postura teórica dentro del movimiento 

microsociológico, en el espíritu del interaccionismo simbólico, la etnometodología, 

el constructivismo social y la sociología de las emociones1  Actualmente tiene 70 

años de edad y está en activo.  

 

                                                            
1 Se declara continuador de la sociología clásica, conocedor de Durkheim, a quien interpreta a través de la 
mirada de Erving Goffman. Ver página 1 del prefacio a Cadenas de Rituales de Interacción, Barcelona, 
Anthropos, 2009.  
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La violencia en distintas épocas de la historia 

Para adentrarnos en las tesis que sustentan Elias y Collins sobre la violencia 

tomaremos un caso dentro del fenómeno del narcotráfico en México, se trata del 

relato de un sicario que decide relatar su experiencia2. 

¿Con qué datos contamos para intentar una explicación de la violencia en la 

situación social de este hombre que confesa haber matado por lo menos a 250 

personas? Únicamente con los que proporciona el texto del periodista Charles 

Bowden, que no son pocos.  

Antes de transcribir una sola de sus palabras es indispensable reproducir la tesis 

que tanto Elias como Collins formulan: la violencia es una conducta aprendida y 

tiene significados distintos según las épocas.  

Collins se pregunta por la posibilidad de que en la conducta violenta haya, además 

de lo aprendido, algunos ingredientes heredados genéticamente y responde3: 

“One cannot rule out a priori the possibility  that there are genetic components of 

human behavoir. But a wide range of empirical comparations lead to the 

conclusion that the genetic component, if it exists, is small, and is overwhwelmed 

by social conditions” (Collins, 2008: 25). Lo aprendido pues, es abrumadoramente 

dominante.  

Sobre la manera en que diferentes momentos de la historia la violencia ha tenido 

manifestaciones y significados distintos a los actuales afirma Norbert Elias: “La 

barrera de sensibilidad de los hombres antiguos –como la de los europeos en la 

Edad Media y aun en la temprana Edad Moderna- era muy distinta de la actual, 

especialmente en lo referente al empleo de la violencia física. El trato violento 

entre los hombres era habitual, estaban condicionados para ello”  (Elias, 1998: 

415). 

                                                            
2 “Sicario. Confesiones de un asesino de Ciudad Juárez”, escrito por el periodista Charles Bowden y 
publicado en la revista Nexos, agosto 2009. Consultable también en línea.  
3 Transcribimos la cita en su idioma original, dado que la traducción autorizada al español no se ha realizado. 
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Para ejemplificar, Elias narra cómo en la Edad Media y en la temprana Edad 

Moderna se mataba a los niños que eran problema para sus padres. Encontrar 

niños en los basureros de Londres en el siglo XVI era frecuente. La violencia era 

una manifestación pública que alcanzaba también a los animales y era festejada: 

“En el Paris del siglo XVI se acostumbraba festejar el día de San Juan quemando 

una o dos docenas de gatos vivos. Esta fiesta era muy famosa. La muchedumbre 

se reunía; se tocaba una música festiva. Bajo una especie de armazón de madera 

se construía una hoguera y del armazón se colgaba un saco o un capacho con los 

gatos; el saco o el capacho comenzaban a arder; los gatos caían en la hoguera y 

se abrasaban, mientras que la muchedumbre disfrutaba con sus gritos y sus 

maullidos. Habitualmente el rey y la corte presenciaban el espectáculo” (Elias, 

1989: 241). 

Collins agrega algo más a la premisa inicial: es una situación particular en la que 

las personas son violentas. Aún quienes lo son en grado muy alto tienen 

momentos y viven situaciones en que no lo son: “I want to underline the 

conclusión: even people that we think of as a very violent –because they have 

been violent more than one situation, or spectacularly violent on some occasion- 

are violent only in very particular situations. Even the toughest hoodlums are off 

duty some of the time. Most of the time, the most dangerous, most violent persons 

are not doing anything violent. Even for these people, the dynamics of situations 

are crucial in explaining what violence they actually do” (Collins: 2008:3). 

El caso del sicario de Ciudad Juárez 

El sicario del relato que abordaremos confirma lo anterior con toda nitidez: “No 

somos monstruos. Tenemos educación, sentimientos. Yo podría dejar de torturar a 

alguien, ir a cenar con mi familia y regresar. Desconectas ciertas partes de tu 

mente. Es un trabajo, sigues órdenes”4. 

Como puede advertirse en la cita de Collins hay un elemento muy importante en el 

ejercicio de la violencia: la situación en que se genera. La situación es la unidad 

                                                            
4 Nexos, núm. 380, agosto 2009, pág. 29.  
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real de análisis en la psicosociología de este autor. De hecho, él propone un 

modelo de situaciones de interacción que tiene dos componentes principales:  

1. Mecanismo de foco compartido 

2. Consonancia emocional.  

Los términos subrayados: “compartido” y “consonancia” implican un escenario 

comunicacional en la situación de violencia que nos interesa analizar. Un asesino 

serial, por ejemplo, no sería sujeto para este modelo dado que los resortes 

situacionales son de corte individual. La violencia que vive México no sólo es 

aprendida sino comunicada. Contiene elementos compartidos y consonancias de 

emociones. La comunicación del objetivo inmediato de la violencia y la emoción 

que el acto conlleva son elementos claves para desentrañar situaciones de 

violencia. 

Collins explica el mecanismo de foco compartido subrayando que en el origen de 

ciertas situaciones de violencia hay un brote de atención común (mutual focus), 

hay ingredientes que interesan a individuos que viven situaciones semejantes. La 

pobreza podría ser hipotéticamente una situación, ante la cual, ante cuya dificultad 

de superar surgen consonancias afectivas (emotional entrainments) entre los 

individuos que viven la misma situación.  

Dice el sicario: “Éramos muy pobres, estábamos muy necesitados. Llegamos del 

sur a la frontera para sobrevivir. Mi gente se metió a la maquila. Yo fui a la 

escuela. Mi padre no me maltrataba. Mi padre trabajaba, era un hombre 

trabajador. Entraba a las seis de la tarde y salía a las seis de la mañana, seis días 

a la semana. El resto del tiempo dormía. Mi madre hacía las veces de padre y 

madre. Limpiaba casa en El Paso tres veces a la semana. Había que alimentar a 

12 niños”5. ¿Cuántos sicarios al servicio del narcotráfico tuvieron una infancia 

marcada por la pobreza? ¿Y cuántos abandonaron prematuramente la escuela? Él 

deja de estudiar porque necesita dinero. Estaba en prepa cuando la policía estatal 

lo recluta para pasar coches por el puente de El Paso. Los estaciona y se va, 

                                                            
5 Nexos, núm. 380, agosto 2009, pág. 27. 
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nunca preguntó cuál era el cargamento que llevaba en la cajuela. Tras la entrega, 

él y los demás contratados para lo mismo, llegan a un motel donde siempre había 

mujeres y cocaína disponibles. De ahí lo mandan a la academia de policía y luego 

a la escuela del FBI donde aprende a detectar armas, drogas y vehículos robados. 

“El entrenamiento fue muy bueno”, afirma. Se convierte en policía estatal con buen 

rango dentro de una unidad especializada en secuestro en Ciudad Juárez. 

Oficialmente su tarea era detener los secuestros, pero en la práctica una unidad 

de la policía secuestra a una persona y otra unidad la mata porque el 

procedimiento es más rápido que cuidarla mientras se cobra el rescate. En julio de 

1997 muere el líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes y los pagos a la 

policía del estado provenientes de una cuenta en Estados Unidos se terminaron, 

con lo que cada unidad de la policía tuvo que vérselas por sí sola. “No tengo una 

idea clara de cómo y cuándo me convertí en sicario. Al principio levantaba gente y 

se la entregaba a los asesinos. Y luego mi brazo comenzó a crecer porque 

estrangulaba gente. Podía ganar 20 mil dólares por un asesinato”6. 

El modelo de Collins 

El modelo que Collins construye para el estudio de la violencia tiene antecedentes 

en su obra precedente7 que explican cómo alguien puede convertirse 

paulatinamente en un sicario. No es un asunto de carácter individual, no obedece 

exclusivamente a los golpes recibidos en la infancia o a lo extrema que haya sido 

la pobreza en que creció. Eso cuenta, claro, pero hay ingredientes de interacción 

de emociones en situaciones posteriores que detonan, por ejemplo, un primer 

asesinato. Collins elabora una teoría interaccional de las emociones “que destaca 

las diferencias entre las emociones concretas que usualmente se mencionan –ira, 

alegría, miedo-y la emoción social por antonomasia que denomino energía 

emocional. Durkheim advirtió que quien participa en un ritual social logrado se 

siente fuerte, confiado y pleno de resolución. Parte de la efervescencia colectiva 

de una interacción muy centrada y emocionalmente energizante perfunde a los 

                                                            
6 Nexos, Núm. 380, agosto 2009, pág. 28.  
7 Su libro sobre la violencia (hasta ahora sólo en inglés) es posterior a Cadenas de Rituales de Interacción, 
cuya publicación en español se realizó hasta 2009. Hay una vasta bibliografía precedente.  
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individuos que salen de la situación llevando en sus cuerpos, por un tiempo, esa 

emoción generada en grupo” (Collins: 2009:3). 

El sicario relata que tras de acciones policiacas delictivas había drogas y mujeres 

para el grupo que había participado. Subraya también el aspecto colectivo en los 

asesinatos cometidos, lo que en términos de Collins sería la energía emocional. 

Ésta estuvo presente en el momento que da el primer paso en el territorio del 

asesinato: “La primera persona que maté…Bueno, éramos policías estatales y 

estábamos patrullando. Le hablaron a mi compañero al celular y le dijeron que el 

hombre que buscábamos estaba en un centro comercial. Así que fuimos ahí, lo 

agarramos y lo metimos en el coche”8. Continua la narración del periodista 

Charles Bowden: “Otros dos sujetos entran en el coche, identifican al objetivo y se 

van. Son los que están pagando para matarlo. Él y su compañero utilizan el código 

policiaco para homicidio: cuando alguien usa el número 39, quiere decir que hay 

que matar a la persona. El tipo que levantan había perdido 10 kilos de coca; la 

droga pertenecía a los otros dos. Su pareja conduce, mientras él se pasa a la 

parte de atrás con la víctima. La presa asegura que le dio la droga a otra persona. 

En ese momento su compañero dice “39” y él lo mata al instante. Era algo 

automático, explica. Manejan durante horas con el cuerpo mientras beben. 

Finalmente se dirigen a un parque industrial, levantan una coladera y arrojan  el 

cadáver por la cloaca. Por este trabajo le pagaron 30 gramos de coca, una botella 

de whisky y mil dólares”. El sicario agrega: “Me dijeron que había pasado la 

prueba. Tenía 18 años”.9 Ritual logrado. Los demás asienten. Hubo atención 

común hacia un acontecimiento y hubo consonancia afectiva entre él y su 

acompañante que manejaba el coche. Ambos pertenecen a una célula, Él está 

fuerte, confiado y decidido a actuar con las reglas impuestas por ese grupo que lo 

acaba de aceptar. Interactuaron y se entendieron. Hubo comunicación situacional.  

Cuando el brote de atención común y la consonancia afectiva entre los 

participantes de una situación se intensifican, dice Collins, se da un proceso de 

                                                            
8 Nexos, Núm. 380, agosto 2009, pág. 29. 
9 Nexos, ídem.  
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retroalimentación que da lugar a apasionantes experiencias emocionales, a 

momentos cargados de significación cultural que se transforman en imanes 

motivacionales. Agrega el autor: “…estas experiencias crean, refuerzan o socavan 

una cultura” (Collins, 2009:2).  

Esto es lo que  presenciamos ahora en México: la creación de una nueva cultura 

de violencia, el reforzamiento vertiginoso de códigos y símbolos de muerte. Los 

sicarios de hoy aprendieron formas de matar que no tenían precedente. Vivimos 

un tránsito en la expresión de la crueldad, como lo han vivido otras culturas, en 

otros tiempos.  

¿Es reversible esta situación? Lo es, pero se trata de un proceso social que no se 

echa a andar con golpes de voluntad, requiere de la confluencia de situaciones 

idóneas para que haya un nuevo foco compartido y una consonancia emocional 

entre quienes provocan la violencia.  

En el caso de México, el sicario describe lo que ocurrió en Juárez con la muerte 

del capo Amado Carrillo Fuentes. La violencia aumentó al perderse la fuente de 

ingresos establecida entre la policía estatal y los narcotraficantes. Con el correr de 

los años y al iniciarse el gobierno de Felipe Calderón hay descabezamiento de 

grupos, divisiones entre ellos, disonancia emocional al interior de los cárteles, 

pleitos por la dominancia en las plazas y la violencia se dispara alcanzando formas 

no usuales, no planeadas, nunca antes probadas.  ¿Cómo frenar esta situación?  

Collins, en el epílogo de su libro sobre la violencia propone varias conclusiones 

prácticas según el tipo de violencia. Sobre la violencia causada por el negocio de 

las drogas, este autor afirma que está construida sobre la necesidad de defender 

un territorio y de desmantelar las cadenas de abastecimiento de los dealers. Ante 

esto dice Collins, la respuesta es legalizar las drogas: “The answer here is 

straightforward: legalize drugs. I have no expectation that in our political climate 

this is likely to happen. But it is clear to social scientists that a market for illegal 

commodities, which cannot enforce its contracts by law courts, creates its own 
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underground system of enforcement. Those of us who uphold drug prohibition are 

indirectly responsible for murders in the drug business” (Collins, 2008:465). 

¿Esto terminaría con la violencia? Obviamente no, únicamente la haría entrar a 

una fase distinta, menos agresiva, como en tantas épocas de la humanidad: 

reducida quizás a los enfrentamientos que siempre han existido y que son 

inherentes a la naturaleza humana que no ha experimentado procesos de 

autocontrol.  

Este último término: autocontrol es una pieza clave en la sociología de Norbert 

Elias. Él menciona la existencia de dos tipos de estructuras internas en los seres 

humanos que merecen ser llamadas naturales. El primer tipo es inaccesible al 

cambio como resultado de experiencias almacenadas y recordadas. Un niño 

golpeado violentamente por sus padres no olvidará nunca ese trato, pero el 

segundo tipo de estructura, también natural, permanece a disposición de un 

proceso que este sociólogo llama de amor/aprendizaje.  

El proceso de amor y aprendizaje en Norbert Elias 

¿Qué es el proceso “amor y aprendizaje” según Elias?10  Experimentos no 

planeados le permitieron plantear la hipótesis de la “edad propicia” para aprender, 

así como su corolario o la hipótesis sobre la “forma correcta” de aprender, 

representada por el término “proceso de amor y aprendizaje”.  

Para hablar de este proceso Elias se ubica en la génesis de las emociones 

humanas y en el marco de la evolución de los seres vivos. Este autor afirma que 

dado que faltan intermediarios entre los simios y los humanos es necesario 

construir hipótesis o modelos sobre los procesos perdidos del modelo evolutivo. 

Propone para ello tomar a las emociones como un punto de partida, no en único 

para este trabajo de reconstrucción y formula las cuatro hipótesis sobre las 

emociones.  

                                                            
10 La versión original del texto de Elias está escrita en inglés y en ella el término utilizado es love and learn 
process.  En la traducción que aparece en La civilización de los padres y otros ensayos,  se presenta como 
afecto y aprendizaje.  
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Para ubicar el proceso de amor y aprendizaje Elias comienza por tomar un hecho 

demostrable: la existencia de dos tipos de estructuras que merecen ser calificadas 

como naturales. Por un lado las que son completamente inaccesibles al cambio 

debido a experiencias acumuladas y recordadas. Por otro las estructuras que 

permanecen disponibles y no pueden funcionar en su totalidad a menos que sean 

estimuladas por la relación amor y aprendizaje.11 Esta sería la vía de revertir la 

violencia, siempre y cuando los individuos tuvieran disposición para aceptar qué 

valencias se encuentran insatisfechas en sus vidas.  

El término “valencia” en Elias 

Resulta interesante la inclusión del término valencia en el acervo conceptual de 

Norbert Elias. Permítaseme una hipótesis que tal vez podría explicar la 

procedencia de este término químico. La fortaleza teórica de Norbert Elias 

proviene fundamentalmente de dos fuentes. La primera de su formación 

postdisciplinaria.12 La segunda, de la fiereza intelectual que se fue forjando como 

resultado de la necesidad existencial de comprender el dolor más profundo de su 

vida: cómo fue que la culta Alemania avaló el genocidio que le arrebató a su 

madre. Nunca cejó en su intento por comprender la violencia en el marco de la 

historia de la humanidad.  

Respecto a su formación, no sólo resultó pluridisciplinaria por sus estudios e 

intereses, sino que fue más allá de las fronteras de cada ciencia, interesándose 

por cualquier conocimiento que aportara luz a sus investigaciones. En esta 

búsqueda, su amistad con el epistemólogo e historiador de la ciencia Alexandre 

Koyré13 le permitió compartir lecturas en infinidad de materias. Ambos tenían 

bases filosóficas alemanas y se conocieron en la época en que Koyré estudiaba 

por igual a Platón que a Galileo o a Pascal. De aquí que para ejemplificar la 

                                                            
11 Ver el texto en la pág. 346 de la versión en inglés de On Human Beings and their emotions y en la pág. 305 
de la versión en español: Elias, N. (1998) Sobre los seres humanos y sus emociones: un ensayo sociológico 
procesual. En: La civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá: Editorial Norma. 
12 Término empleado por Louis Menand (2010) en: The Marketplace of ideas. Reform and Resistance in the 
American University . N.Y.:W.W. Norton & Co.  Se refiere a la variedad de tendencias que incluye un 
eclecticismo metodológico que cruza fronteras disciplinarias. 
13 Autor de Estudios Galileanos, Del Mundo Cerrado al Universo Infinito y Estudios de Historia del 
Pensamiento Científico. Las tres obras se encuentran publicadas en español por la editorial Siglo XXI.  
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interdependencia humana, Elias recurriera al modelo que siguen los átomos, en 

cuanto a su capacidad de saturación, cuando se relacionan unos con otros. Si a 

un átomo de oxígeno, por ejemplo, le cabe un par de electrones más, se dice que 

tiene una valencia abierta. Si un ser humano perdió a un ser querido o no ha 

llegado a su vida el amor esperado, Elias dice que hay una valencia afectiva 

disponible y que cuando se ocupe habrá más posibilidad de lograr un equilibrio en 

el entramado de sus relaciones sociales.  

En Sociology and Psychiatry amplía este concepto que en Sociología 

Fundamental está apenas esbozado. Ahí deja clara la necesidad de construir 

conceptos nuevos que dejen atrás la causalidad del modelo clásico de la Física. Y 

si bien toma el término valencia de las ciencias de la naturaleza lo explica 

atendiendo a las particularidades del individuo y de la sociedad. No como suele 

hacerse al tomar únicamente al individuo como parte de la sociedad, sino 

atendiendo al proceso de individualización del fenómeno social. Es decir el 

individuo no es sólo parte del todo en el mismo sentido que un órgano forma parte 

de un organismo, sino que la persona es a la vez un ser humano distinto y 

diferente de todas las demás personas y va configurando sus propias valencias. 

Cada persona tiene valencias abiertas disponibles para vincularse otros individuos 

de acuerdo a las experiencias de la infancia y a su reelaboración posterior. 

Gradualmente vamos configurando, dice Elias, otro grupo de valencias según las 

etapas y los grupos por los que atravesemos. Algunas son de tipo afectivo, otras 

intelectuales, otras sexuales y no todas se reducen al ámbito de lo personal, 

también esta configuración de valencias muestra cómo se inserta la persona en 

las dinámicas y estructuras de la sociedad.  

La necesidad de contar con conceptos adecuados que den cuenta de esto, la 

expresa así el mismo Elias:  

There is thus some need for a terminology that indicates more 

clearly the specific character of the relationship between the two 

aspects of men to which we refer as society and as individual, 
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between the configurations formed by human beings with each 

other and the human beings in these configurations seen singly.14

 

Para ejemplificar esto de las valencias que se encuentra en la base de la 

sociología figuracional15 de Elias, regresemos al sicario: “Una vez mi 

padre me llevó a mí y a tres de mis hermanos al circo. Llevamos nuestro 

chili y nuestras galletas para no gastar. Ese fue el día más feliz de mi vida. 

Y la única vez que mi padre me llevó a algún lado”16. Es evidente que aquí 

hubo una valencia insatisfecha, un vacío amoroso respecto a su padre.  

 

Este trabajo de Norbert Elias sobre los entramados humanos con 

valencias que rebasan el ámbito de lo familiar y se extienden a cualquier 

tipo de configuración social, aunado al análisis que propone Randall 

Collins sobre los mecanismos de foco compartido y consonancia para 

generar energía emocional, está en pañales. Obviamente este es un 

trabajo académico colectivo que clama por avanzar y por tender un puente 

con las políticas públicas de nuestro país.  

 

Mixcoac, 29 abril 2011. 
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Resumen: La migración ha cambiado la comunicación interpersonal al interior de las  
familias y de  las comunidades debido al distanciamiento geográfico como elemento de 
la vida cotidiana. En este trabajo se analizan los medios, el uso, los contenidos y los 
significados de la comunicación interpersonal al interior de las familias en una 
comunidad transnacional. Para ello, se apoya en la teoría de la vida cotidiana y el 
transnacionalismo desde una perspectiva sociocultural, y se hace una división 
generacional  (joven y adulta) para entender mejor la significación de la comunicación 
interpersonal. El trabajo de campo se realizó en una pequeña localidad del estado de 
Guanajuato, se utilizaron diversas herramientas: observación, entrevistas, diario de 
campo y fotografías. Una de las conclusiones de la investigación fue que a través de los 
contenidos y al frecuencia de la comunicación, los familiares migrantes negocian su 
presencia en la localidad de origen, igualmente, la tecnología y el uso que se hace de 
ella determinan la intensidad y la frecuencia de la comunicación, esto genera un cambio 
en al percepción de la comunicación a nivel intergeneracional: Mientras que a la 
generación adulta le significa más la comunicación interpersonal; en la generación 
joven no se siente tanta significación a este proceso de comunicación a pesar de que la 
realizan con mayor frecuencia con sus familiares y amigos en Estados Unidos.  
 
Palabras clave: Comunicación Interpersonal, Migración, Familia, Juventud. 
 
Abstract: Migration has changed the interpersonal communication into the families and 
the communities because of the geographical distance as a constitutive element in the 
daily life. This works analyzes the media, the use, the contents and the meanings of 
interpersonal communication into the families from a transnational community. For 
that, it supports in daily life theory and transnationalism from a sociocultural point of 
view, an intergenerational division is made (youth and adulthood) for a better 
understanding of the interpersonal communication meanings. The fieldwork was made 
in a small town in Guanajuato, participant observation, interviews, fieldwork diary and 
photographs were used to recollect information. One of the findings was that, through 
contents and communication frequency, the migrant’s relatives negociate their 
“presence” in the place of origin, at the same time, technologies and the use of it 
determines the intensity and frequency of the communication, this generates a chance in 
the interpersonal communication at a intergenerational level: On one hand, adults have 
an intensive meaning to interpersonal communication, on the other hand, the meaning 
doesn’t feel so intense in younger people, besides that, they are who practices the 
interpersonal communication with their migrants in  the United States more frequently. 
 
Keywords: Interpesonal Communication, Migration, Family, Youth. 
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INTRODUCCIÓN: 
La migración internacional ha cambiado las formas de comunicación al interior de las 

familias. Actualmente, con una masificación de los medios de comunicación, la 

interacción cara a cara y a distancia encuentra nuevas condiciones y nuevos medios que 

no existían bajo las migraciones del siglo XIX (Diminescu, 2002; Gamio 1971; Durand 

y Arias 2005; Massey et, al. 1991 y Thomas y Znaniecki, 1918). La comunicación entre 

los migrantes y el lugar de origen ha existido desde el principio del fenómeno 

migratorio y está condicionada a los medios de comunicación y de transporte 

disponibles, es importante distinguir que, por las características de algunos medios –ej. 

recados, corridos o retablos–, se pueden considerar como masivos debido a la 

posibilidad de llegar a varios habitantes de las localidades, sin embargo también hay 

medios de comunicación interpersonal privados –ej. cartas, fotografías, llamadas 

telefónicas–, los cuales tienen un número reducido de participantes. 

 

La participación de la radio y la televisión en la dinámica comunicativa pueden ser 

consideradas como parte de los medios de comunicación masivos, sobre todo en el caso 

de la televisión, pero es importante mencionar que en algunos casos la radio cumplía las 

tareas de la prensa escrita a nivel regional. Sin embargo, el tipo de uso que los 

habitantes de las localidades de origen hacen de éstos medios es principalmente para 

fines lúdicos. Se puede decir que la migración internacional y la comunicación 

interpersonal son dos fenómenos sociales que van ligados desde su comienzo en la 

historia de la migración desde México hacia Estados Unidos. 

 

Para la comunicación interpersonal en la familia y en la comunidad asociados a la 

migración internacional a Estados Unidos se considera que: a) hay un distanciamiento 

geográfico entre el lugar de origen y el lugar de destino, así como un tiempo en el que 

los miembros de la familia no están “presentes”, b) hay distintos tipos de medios y usos 

de éstos medios en la comunicación interpersonal, cuya asimilación es diferente entre 

los miembros de la familia, y c) el significado de la comunicación interpersonal cambia, 

en virtud a la diferencia generacional y repercute en el sentido que los habitantes de la 

localidad le otorgan a la comunicación interpersonal. 

 

Se podría pensar que en las localidades pequeñas sin migración la interacción 

predominante es cara a cara; pero que, cuando hay una distancia geográfica y una 
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ausencia de algún miembro de la familia debido a la migración, se hace necesaria la 

utilización de medios de comunicación interpersonal adecuados. Planteado de esta 

manera, es posible esperar diferencias en las formas de la comunicación interpersonal a 

raíz de la migración, específicamente en los medios, en los usos de éstos medios, en los 

contenidos y en los significados en las generaciones al interior de las familias. 

 

Para comprender mejor las formas de comunicación interpersonal, se entiende que los 

tipos de comunicación existentes son la interacción cara a cara, para la cual es necesaria 

una co–presencia física, y la comunicación interpersonal mediada, la cual, necesita de 

un medio de comunicación para resolver el distanciamiento geográfico. Los medios de 

comunicación son las herramientas técnicas e instrumentos que se utilizan dentro de la 

comunicación1, estos, pueden ir desde el uso de las cartas hasta el uso de internet. 

 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: 
La comunicación interpersonal es una actividad inherente al ser humano y se da en los 

diferentes ambientes sociales que crea el hombre en su condición de ser social. La 

comunicación interpersonal se estudia en un ambiente de migración internacional, en 

este sentido, se debe recurrir a la teoría social, la teoría comunicativa y la teoría de la 

migración para alimentar esta presentación. 

 

La vida cotidiana esta nutrida de infinidad de actividades del ser humano, una de ellas 

es la comunicación interpersonal, dentro de una vida cotidiana donde la migración 

internacional cruza en diferentes niveles la cotidianeidad de las actividades del ser 

humano, la comunicación interpersonal tiene una función de reunificación familiar 

después de una ruptura impuesta por la migración. En este sentido, el transnacionalismo 

sirven para mantener los vínculos familiares y los lazos comunitarios. 

 

La dinámica familiar esta cimentada en lazos afectivos fuertes, debido a que tiene 

también otros aspectos que la construyen de manera simultánea en esferas de la vida 

familiar emocional: “La vida familiar se organiza en torno a lógicas económicas y el 

trabajo se tiñe de lógicas de cooperación familiar, y los principios de autoridad familiar 

se filtran al mundo del trabajo” (Lindón, 2008:138–139). Es decir, en la familia no solo 

se mueven actividades y temáticas que podríamos considerar como exclusivas de la 
                                                            
1 John B. Thompson (1998) los define también como “soportes técnicos”. 
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familia, sino que, al ser este un círculo tan profundo en los individuos, esta atraviesa a 

otros contenidos ajenos, y que los afecta de manera directa o indirecta por ejemplo, el 

trabajo y relaciones de pareja.  

 

La familia tiene otras funciones sociales, como lo mencionan Marina Ariza y Orlandina 

de Oliveira (2009) ubican las “normas emocionales” dentro de las actividades de la 

familia como aquellas actividades en que los miembros de la familia juzgan o tratan de 

ejercer algún tipo de control entre ellos, por medio de consejos u órdenes, para mantener 

una estabilidad en las actividades familiares. Como lo mencionan las autoras: “Un 

aspecto importante de la acción emocional es su dimensión normativa. A través de ella 

se ejerce el control social sobre la subjetividad afectiva” (Ariza, Marina y Orlandina de 

Oliveira, 2009:263). Este control social es necesario para mantener un orden y patrón de 

ciclo de vida en los miembros de la familia, de nuevo, el sentido de re–creación persiste. 

Estas “normas emocionales” se encuentran presentes continuamente en la interacción 

cara a cara por medio de actitudes, consejos u órdenes explícitas los miembros de la 

familia regulan sus propios comportamientos sociales. 

 

La familia es un grupo de referencia fundamental para los migrantes mexicanos. 

Muestra de ello es el papel de las redes familiares en el proceso migratorio y las 

numerosas prácticas sociales que revelan la importancia de mantener el vínculo familiar 

desde el lugar de origen y/o de destino. Siendo así que, la comunicación entre los 

miembros de la familia se vuelve estratégica en el proceso migratorio, teniendo 

funciones diferenciadas que se pueden inscribir tanto en la lógica instrumental como en 

la afectiva. En este orden de ideas,  comunicarse con los miembros de la familia no sólo 

tiene razones utilitarias, en términos de ayuda o arreglos específicos, sino tiene también 

una función emocional sumamente importante para los que se quedan y los que se van. 

 

Si bien la familia es una de las instituciones sociales de mayor importancia en la vida 

del individuo, a través de ella se puede tener acceso a otros campos de acción de los 

individuos, de hecho, entrar en las unidades domésticas seleccionadas  sirvió como 

estrategia para comprender las actividades complementarias de los miembros, ej. 

Trabajo, amistad y noviazgo. 
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Ya se expuso la importancia de la familia en la construcción de la vida cotidiana, para el 

caso de las familias que viven una experiencia migratoria, puede decirse que sufrieron 

un desajuste tanto al interior como al exterior en sus dinámicas comunicativas. Por 

familia transnacional se entiende a una organización social prioritaria en la sociedad y 

que, en condiciones de migración transnacional, su importancia crece y se fundamenta 

aún más en el sentir de los migrantes, además de que dichas familias viven de manera 

contradictoria y ambigua los procesos sociales (Ariza, 2002). A su vez, en el momento 

en que los miembros de la familia migran, hay una reconfiguración al interior de la 

unidad domestica familiar, en la que, inclusive miembros ajenos a la familia sanguínea 

ej. parejas matrimoniales, entran en esta reconfiguración. 

Finalmente, esta la importancia del sentido común en la concepción del mundo de la 

vida cotidiana transnacional. Bajo la experiencia migratoria, el sentido y conocimiento 

común, determina en muchos casos los destinos y el tipo de trayecto de la migración. 

Como se menciono anteriormente, las redes que forma la comunidad permiten fortalecer 

las relaciones entre ambos lugares de origen y de destino, incrementando la seguridad 

en el proceso de migrar y estabilidad en el lugar de destino del recién llegado, tanto 

laboral, como emocional. Lo anterior se debe principalmente, a un acervo de 

experiencias de migrantes que ya habían realizado el viaje, o bien, que están viviendo la 

migración. 

 

Como se ha visto, la interacción y la comunicación interpersonal son básicas en la 

construcción del mundo de la vida cotidiana, son parte de éste y a su vez lo alimenta, 

John B. Thompson afirma que: “La interacción cara a cara tiene lugar en un contexto de 

co–presencia; los participantes en la interacción están uno frente al otro y comparten un 

sistema de referencia espacio temporal común” (Thompson, 1998: 117). Agregado a 

ello, menciona como una de sus características que: “…los participantes comúnmente 

emplean una multiplicidad de señales simbólicas con el propósito de transmitir 

mensajes e interpretar mensajes transmitidos por otros” (Thompson, 1998: 117). Se 

habla entonces no sólo de una “multiplicidad de señales” en común sino también de un 

contexto común para que la interacción cara a cara se lleve a cabo.  

 

Para desarrollar una interacción se necesitan acervos de conocimiento comunes. John B. 

Thompson (1998) ubica una separación de espacio y tiempo en los procesos 

comunicativos. La intersubjetividad es un acervo de conocimientos y experiencias 

5 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERSUBJETIVA

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



compartidos por los sujetos en un mundo de vida específico (Rizo, 2008). Este mundo 

de vida se ve trastocado en las localidades con población migrante a través de las 

interacciones con sujetos en Estados Unidos que emigraron de dicha localidad. 

 

Se puede entender que la comunicación interpersonal es un proceso a través del cual se 

intercambian significados en un espacio y tiempo determinados (Thompson 1998). Esta 

definición ubica a los significados como cuerpo de la comunicación y al plano físico y 

temporal como necesarios para que la comunicación se realice. En el caso de la 

migración internacional, la co–presencia física se trata de solventar con la utilización de 

los medios de comunicación interpersonal. 

 

La comunicación interpersonal se integra por las dimensiones de: medios, contenidos y 

significados: 

 
CONTEXTO: 
Guanajuato se encuentra dentro de los estados denominados como expulsores 

tradicionales de migrantes junto con Michoacán y Jalisco. Estos estados se encargaron 

históricamente de brindar mano de obra en las construcciones del ferrocarril, los 

trabajadores, al encontrarse con la frontera norte de México, comenzaron a recibir 

contrataciones para seguir construyendo las vías férreas en Estados Unidos desde 

principios de siglo XX (Durand, 1991; 1994; Massey, et al., 1991; Roberts y Hamilton, 

2007; Portes y Rimbaudt, 1996; Durand y Arias, 2005). Al regresar a sus lugares de 

origen, estos trabajadores narraban las historias de oportunidades de trabajo, 

provocando el deseo en otros habitantes de intentar trabajar en Estados Unidos. 

 

Acámbaro es el municipio donde se encuentra Parácuaro, La ciudad fue fundada en 

1526 siendo una de las primeras villas que crearan los españoles en Guanajuato. Según 

el conteo del 2005 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Acámbaro 

indicaba 110,718 habitantes, así como una intensidad migratoria catalogada como “muy 
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alta”, ya que el 9.78 por ciento de la población nació fuera de la entidad y el 20.93 por 

ciento de los hogares recibe remesas (INEGI 2000). 

 

Respecto a Parácuaro, lugar donde se realizó la investigación, éste fue fundado en 1664, 

a decir del cronista de la localidad, su ubicación sirvió como centro de evangelización a 

tarascos. Parácuaro es una comunidad rural de acuerdo con el tamaño de su población y 

el sector productivo dominante. En el 2005 registraba una población de 4,765 

habitantes, de los cuales el 52.7 por ciento son mujeres (INEGI). Es una de las 

comunidades con mayor población del municipio, sólo detrás de la cabecera municipal 

Acámbaro (55,516 habitantes) y la localidad de Irámuco (6,232 habitantes)2: 

 

El caso de Parácuaro representa en muchos casos, una descripción de muchas de las 

localidades del país con este fenómeno migratorio en sus vida cotidiana. 

  

La primera caseta telefónica se instaló en Parácuaro en 1964, poco después de que llegó 

la luz eléctrica. En ese entonces, la dinámica era que el familiar migrante hablaba a la 

caseta para avisar a qué hora haría otra llamada. Con esta información un mensajero iba 

a las casas de los familiares solicitados y les daba el recado. Este mensajero recibía una 

propina y la familia ya enterada se alistaba para atender la llamada, podían acudir uno o 

varios miembros de la familia. Las temáticas eran familiares, las actividades de los 

miembros en la familia, el desarrollo, crecimiento y estado de salud en el caso de los 

hijos, o en el caso de haber accidentes, mantener informado al familiar sobre el estado 

del familiar accidentado así como la solicitud de dinero extra; de trabajo y economía 

sobre sueldos, fechas y cantidades de envíos de dinero, así como el uso que le daba la 

familia en Parácuaro, la compra o venta de equipo, mercancía agrícola o ganadera. Los 

eventos de la localidad: fiestas, reuniones ejidales, incluso la elección de delegados de 

la localidad. La educación de los hijos también era un tema frecuente. Aunque la caseta 

en Parácuaro aún existe, ya no se da un servicio tan intenso como en décadas anteriores, 

la gente que todavía hace uso de la caseta viene de localidades aledañas y más pequeñas 

que Parácuaro. 

 

                                                            
2 De hecho, entre la cabecera municipal de Acámbaro, Parácuaro e Irámuco, se concentra el 60.07% de la 
población total del municipio, el resto se distribuye en las 212 localidades restantes del municipio 
reportadas en el conteo del 2005 (INEGI). 
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Después se instalaron los teléfonos públicos, estos puestos telefónicos han sido 

adaptados por los habitantes, ya que tienen un  número asignado y funcionan 

eventualmente como si fuera una caseta. Las primeras líneas de teléfono residencial se 

instalaron a principios de 1990. La llegada de estos aparatos cambió la dinámica 

comunicativa de los habitantes del pueblo, ya que, la caseta gradualmente dejo de tener 

tanta recurrencia, también los contenidos de las conversaciones se volvieron más 

privados al trasladar la comunicación del espacio público al privado. También las 

temáticas familiares tuvieron un incremento en frecuencia, acercando a los que estaban 

lejos y el medio permitía mayor detalle en las conversaciones sobre temas como el 

dinero, la educación, con regaños o consejos a los hijos. Varios entrevistados 

mencionaron que reciben llamadas de sus familiares en Estados Unidos desde dos o tres 

veces al día hasta una vez a la semana, situación contraria a la caseta telefónica la cual 

el uso promedio de una familia era de una vez cada quince días a un mes. Actualmente, 

el 26.67% de las viviendas en Parácuaro tienen teléfono residencial. 

 

En casi todas las entrevistas a las generaciones adultas de las familias –las generaciones 

adultas en Parácuaro son las que utilizan más el teléfono residencial– mencionaron el 

costo de hacer una llamada al extranjero, y como de estados Unidos a México, la 

llamada es más económica. Esto hace pensar que, la dirección de las llamadas de norte a 

sur, tiene en parte un sustrato económico. A los teléfonos residenciales, se agregaron los 

teléfonos celulares y los radiolocalizadores. En Parácuaro, los teléfonos celulares tienen 

alrededor de una década y su uso se ha extendido velozmente, en tanto que los radios 

tienen aproximadamente dos años y comenzaron a usarse debido a que los planes y 

promociones en Estados Unidos. Generalmente, los familiares migrantes enseñan a sus 

familiares en México a usarlo. El celular es el medio de comunicación más usado por 

todas las generaciones,  en tanto que teléfono residencial es más usado por los adultos y 

el Internet por los jóvenes. La capacidad de movilidad del celular, rompe con la 

exigencia del teléfono residencial de “tener que estar en casa” para llamar o contestar. 

Es un instrumento de localización y de control tanto de padres sobre hijos como en 

relaciones de pareja, ya que –en teoría– no habría razón para no responder al celular si 

te están llamando, y en caso de que no contestar, esto tiene repercusiones en los 

diferentes escenarios. 
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Mención especial merecen los “usos alternos” de los celulares. También existe el envió 

de mensajes de texto, fotografías y videos vía Internet móvil o intercambio de archivos 

vía bluetooth. Estos son actividades realizadas mayoritariamente por las generaciones 

jóvenes. Con estos “usos alternos”, la comunicación interpersonal es más cotidiana e 

intensa y sobre todo se amplía tanto a personas que no están en la localidad como 

familiares y amigos en Estados Unidos. A la par de estas actividades, algunos celulares 

tienen la capacidad de almacenar música, videos y juegos, por lo que se convierte en un 

instrumento de diversión y entretenimiento. 

 

Aunque internet puede ser considerado un medio masivo de comunicación, brinda la 

oportunidad de hacer un uso interpersonal. A internet se accede a través de los 

cibercafés, ya que sólo una pequeña proporción de las viviendas tiene computadora 

(2.75%). 

 

En internet se tiene la posibilidad de manejar texto, audio y video, los cuales son usados 

por los jóvenes de Parácuaro en páginas personales, salas de chat, mensajería 

instantánea,  correos electrónicos y foros públicos. En estos, las temáticas que 

predominan son temas familiares, relaciones amorosas y eventos de la localidad así 

como actividades de los habitantes en Parácuaro, en este sentido, cabe destacar que la 

información que fluye en este tipo de instrumentos es más afectiva, y, aunque la 

frecuencia de la comunicación entre los habitantes es mayor, los jóvenes en Parácuaro 

no parecen atribuirle un sentido muy significativo a la comunicación con sus familiares 

y amigos en Estados Unidos, a pesar de que, actualmente, son los que mantienen un 

contacto mayor en frecuencia desde un punto de vista histórico. Respecto a las 

fotografías, están tanto en páginas públicas como en páginas personales de habitantes de 

Parácuaro, es común encontrar fotos de familiares, amigos, fiestas patronales, fiestas 

religiosas y en algunos casos fotos de parejas de novios y amigos. Finalmente los 

videos, son tanto de actividades cotidianas de trabajo en Estados Unidos, como de las 

fiestas patronales de Parácuaro y de actividades como juegos en las escuelas secundarias 

o en las calles de Parácuaro. 

 

GENERACION ADULTA: 
Los asuntos familiares engloban un sinnúmero de contenidos: los eventos de la familia, 

la salud, el trabajo, la economía, el afecto, problemáticas y consejos para la toma de 
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decisiones. En las conversaciones de los migrantes con sus padres se tocan temas sobre 

situaciones de embarazo, cuidados, consejos y recomendaciones sobre la atención del 

estado de gestación, los hijos migrantes recurren a la experiencia de los padres para 

pedir ayuda en la atención de los nuevos miembros de la familia. La salud es una 

temática muy ligada a la familia, en un contexto de migración, sobre todo cuando uno –

o algunos– de los miembros están en una posición vulnerable tanto a enfermedades 

como a accidentes o en momentos de “crisis” –como muertes– la necesidad de 

mantenerse “informado” se hace más fuerte, los hijos muestran una especial 

preocupación por los padres. 

La atención de los migrantes para con sus padres se ven modificados en dos aspectos 

específicos de momentos de enfermedad: en el incremento de la frecuencia de la 

comunicación, y en el envió de dinero –por encima del monto comprendido como 

cotidiano– para la compra de medicamentos como de utensilios necesarios para el 

tratamiento de la enfermedad. Los momentos significativos dentro de la vida familiar 

como nacimientos y muertes son temas que también son comunicadas, para este tipo de 

información entre las generaciones adultas la información se da por el teléfono 

residencial. 

 

La economía cruza en diferentes niveles a las temáticas familiares, por ejemplo: es 

imposible hablar de enfermedades sin que esto implique un costo económico –además 

de emocional–. Para explicar la manera en que se “platica” la economía en la 

comunicación interpersonal, hay que desglosarla en: dinero, costos, educación, y 

encargos. 

 

Respecto al dinero, se entiende que se habla sobre cantidades, es inevitable que de 

acuerdo a las necesidades de los padres, ya sea que los hijos migrantes envíen o los 

padres soliciten algún tipo de capital. Los encargos también es “dinero”, lo que 

significa, por parte de los migrantes la intención de seguir “presentes” por medio de 

cosas materiales o dinero en las contemplaciones de administración familiar. 

 

La educación también implica gastos en inscripciones, uniformes, útiles escolares, 

etcétera para la generación adulta del lugar de origen. A la par de ello, también el 

crecimiento de los hijos implica gastos en ropa, en este punto se encuentra un uso 

instrumental de la comunicación para saber “cómo están” los hijos en cuanto a su 
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crecimiento y desarrollo natural y poder así comprar ropa adecuada y no caer en gastos 

inútiles. 

 

Finalmente, como telón de fondo de estas temáticas se encuentra un sentido de 

pertenencia a la comunidad paracuarense, si bien la generación joven también lo tiene, 

en la generación adulta es mucho más explícita. En actos cotidianos dentro de la 

comunicación interpersonal, al platicar contenidos adheridos al fenómeno social de la 

migración internacional. La ruptura familiar momentánea y la tarea de re–unificación si 

bien es parte de todos los miembros de la familia, la generación adulta parece disfrutar 

más esta experiencia en las visitas de los familiares y en los momentos de comunicación 

mediada, en donde, las llamadas con los familiares se encuentran dentro de la agenda de 

la dinámica familiar, son momentos cargados de alto sentido de pertenencia. 

 

Se encuentra que, cuando las generaciones adultas se preguntan “¿Cómo están?” Entre 

miembros de ambos polos de la migración, esto tiene un significado de tratar de 

reintegrarse a la vida familiar –y comunitaria– por parte de los migrantes en el lugar de 

origen y la comunicación, a pesar de que es menos frecuente, se realiza por medios con 

capacidad de respuesta instantánea como el teléfono residencial. 

 

El aspecto de los cuidados y la preocupación por que los hijos estén “bien” construye 

una temática muy amplia en las conversaciones de la generación adulta entre los 

familiares migrantes. En un ejercicio dialéctico de agradecer a los padres por los 

cuidados de niños, los ahora padres migrantes en una nueva unidad doméstica familiar 

en el lugar de destino piden consejos a sus padres que están en el lugar de origen. 

Aunque el sentido de cuidado sigue recayendo en los padres, aunque gradualmente, los 

cuidados son menos y la ayuda económica se invierte, es común que ahora los hijos 

solventen a los padres de capital económico. Sin embargo la intención de saber que los 

hijos están bien siempre está presente en los padres. 

 

GENERACIÓN JOVEN: 
Para la generación joven, la dinámica familiar sigue englobando los mismos aspectos 

que para la generación adulta: Familia, salud, economía, afecto y dinámica social, sin 

embargo presentan pequeñas diferencias que vistas desde un nivel macro se ven 

marcadas con mayor énfasis. 
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En lo que refiere a la familia, el contenido de la comunicación se utiliza más en un 

sentido informativo, es común encontrar conversaciones sobre el desarrollo de los 

miembros de la familia recién nacidos, de los bebés y de los niños, a diferencia de la 

generación adulta, las conversaciones van acompañados de fotografías para  que 

“conozcan a los nuevos miembros”. Las situaciones entendidas como de “equilibrio” en 

la familia es decir, el crecimiento, desarrollo, y cuestiones “positivas” de salud son 

comentadas como algo cotidiano en las conversaciones entre los jóvenes y sus 

familiares en Estados Unidos. Debido al acceso a nuevos medios de comunicación 

como internet y sus diferentes recursos, es “más fácil” ver y darle seguimiento al 

crecimiento de los miembros de la familia en ambos polos de la migración. En las 

generaciones jóvenes fortalecen este sentido familiar y lo hacen más visible por medio 

de internet, si antes había que recurrir a los álbumes fotográficos de los padres para ver 

el sentido de pertenencia familiar, ahora las fotos se pueden encontrar en páginas 

personales en Internet, de la mano de una carga afectiva muy fuerte. 

 

Como se mencionó, la economía es un aspecto constante en la vida cotidiana de los 

habitantes de Parácuaro y que se presenta de diferentes maneras, se señaló también que 

dentro de la economía, los encargos son un aspecto que ejemplifica de manera material 

la comunicación interpersonal. En los jóvenes paracuarenses, los encargos tienen que 

ver con cosas que necesiten los familiares en Parácuaro, aunque no sean de primera 

necesidad, pero son útiles en la vida cotidiana de los  familiares. 

 

Más allá de saber la situación de salud o economía familiar de los involucrados en la 

comunicación interpersonal, lo que se busca en la comunicación interpersonal –en la 

generación joven –es también acceder a información, sentirse “parte” de un grupo, un 

sentido de pertenencia más allá de la separación geográfica impuesta por la migración 

internacional, el grupo primario sin duda es la familia, pero también hay círculos que el 

migrante deja “abiertos” al momento de migrar, como la escuela y el trabajo y lazos de 

amistad, es por ello que, el afecto no es particular sólo de la familia, sino también en el 

lugar de origen y de destino y en la comunidad transnacional. Para explicar las 

temáticas del afecto –y sus repercusiones en el sentido de arraigo y pertenencia– se 

desglosan en valores como la amistad, las relaciones amorosas y el matrimonio, éstos se 

pueden ver “materializados” en los consejos, el relajo, los saludos y las visitas. A la par 
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de los saludos y la amistad esta la crítica, la cual, aunque puede concebirse como 

negativa para la formación del concepto de comunidad, el mero hecho de que exista 

alimenta la intención de los que critican de entrar en la comunidad, solo que por 

caminos diferentes. 

 

En los jóvenes de Parácuaro el sentido de pertenencia no aparece de manera tan 

explícita como en la generación adulta, sin embargo, la comunicación interpersonal es 

mas “casual” entre ellos para con sus amigos y familiares en Estados Unidos, mientras 

que los adultos ven como un evento el hecho de la comunicación, los jóvenes lo ven 

como una actividad más frecuente y cotidiana, por ello es que no sea apreciado de una 

manera tan significativa, pero, el hecho de generar páginas de la localidad, participar a 

modo de comunidad dentro de estas páginas de redes sociales y la constante interacción 

y  envió de material fotográfico tanto de ellos, de la familia de la localidad en general 

sin duda alimenta este sentimiento de pertenencia. 

 

Sobre las actividades lúdicas de los jóvenes, las temáticas de moda, ropa, y música están 

inmersas a su vez, en otros niveles estructurales de la sociedad, por las características de 

esta investigación, conviene mencionar que la ropa, la música y probablemente el uso 

de redes sociales, se hacen en Parácuaro por moda pero también por influencia –entre 

muchos otros aspectos– de la migración internacional y las visitas de los familiares y 

amigos de Estados Unidos.  

 

Los consejos dentro de las conversaciones entre los jóvenes oscilan en cuestiones de 

amistad, “relajo” y “cotorreo”, sin embargo, para comprender estas temáticas, es 

importante mencionar que, en el caso de los jóvenes, la comunicación interpersonal se 

amplía en los nuevos medios de comunicación y en el tipo de miembros de su familia 

transnacional, si bien los padres se comunican con sus hijos, los jóvenes se comunican 

con hermanos mayores, primos y/o sobrinos ampliando los interlocutores en la 

comunicación interpersonal en el ámbito familiar. 

 

CONCLUSIONES: 
Ambas generaciones asocian la migración a Estados Unidos con el trabajo, y en las 

generaciones jóvenes, a pesar del gusto de recibir y tener la visita de familiares y 

amigos, también hay cierta competencia, rivalidad y en algunos casos incomodidad del 
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comportamiento de los migrantes, un calificativo con matices denigrantes es el de 

“norteñillos” respecto al exceso de consumo de alcohol y drogas que se puede percibir 

que hay en Parácuaro, cercano a las fechas de las fiestas patronales. 

 

Al parecer, para los habitantes de Parácuaro –independientemente de la generación– es 

importante saber “¿De quién eres hijo?” para poder relacionar al individuo en una 

imagen más amplia de la comunidad. En los jóvenes son importantes estos contenidos 

sobre todo para entablar lazos de amistad y tal vez relaciones amorosas, en cambio en 

las generaciones adultas, conocer la ascendencia de las personas ayuda a ubicar de 

manera genealógica la ubicación en el entorno de la población de Parácuaro.  

 

La percepción de los medios de comunicación interpersonal es algo que las 

generaciones en Parácuaro difieren en opinión, mientras la generación adulta realiza 

gran cantidad de sus actividades comunicativas mediadas por teléfono residencial o 

celular, La generación joven utiliza el celular en sus diferentes recursos, la mayor 

ventaja que ven en el celular sobre el teléfono residencial es lo portátil, manejarlo y 

además los usos alternos que tiene, el bajo costo de los mensajes de texto y su alcance 

incluso internacional para mantenerse en comunicación. La utilización de Internet tiene 

diferencias importantes a nivel intergeneracional: Mientras que la generación joven 

utiliza Internet de una manera mucho más amplia ya que le dan un uso también lúdico y 

lo combinan en ocasiones con otros medios como el celular y plataformas de 

videojuegos, la generación adulta solamente lo utiliza de manera instrumental, para 

fines de consulta de información práctica: pronósticos del clima, revisar mapas y rutas 

de viaje, así como para comprar utensilios y herramientas. 

 

Los principales recursos que los jóvenes usan de Internet, son las redes sociales, chats, 

correo electrónico y videollamadas. Se explica internet en cuatro aspectos: el primero es 

considerarlo como punto de reunión de los jóvenes de la localidad en los cibercafés de 

Parácuaro, un segundo aspecto de internet es la necesidad de tener las aptitudes para 

utilizar una computadora para “acceder” a internet, este si bien es un gran filtro para que 

la generación adulta tenga la inquietud de usar internet. El tercer aspecto sobre Internet 

está la libertad y anonimato que puede conseguirse en este medio, se pueden “adoptar 

diferentes personalidades” y reproducir facetas que no se podrían ver materializadas en 

la localidad, descubriendo actividades que los jóvenes no podrían hacer en su entorno 
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inmediato, lo reproducen –o mejor dicho lo producen–, en Internet. Los jóvenes hacen 

un ejercicio de auto percepción consciente muy intenso.  Finalmente, el cuarto aspecto 

de Internet es su capacidad de almacenamiento de información “en línea”, mientras 

antes los archivos fotográficos familiares estaban en fotos materiales en cuadros en la 

sala de las casas, ahora está también sitios de Internet personales y redes sociales, la 

evidencia de las interacciones entre usuarios permanece y es –hasta cierto punto– 

pública. 

 

En este caso, la capacidad de los nuevos medios de comunicación –como internet–, que 

permiten crear un acervo de imágenes, frases, saludos, videos entre otros contenidos 

entre los miembros de una comunidad, le dan un sentido de existencia “material” a la 

comunidad, las páginas de redes sociales donde se reúnen los contenidos que los 

jóvenes de Parácuaro desean plasmar para que sean leídos por otros, da muestras de un 

deseo por parte de ellos, de mantener un “espacio” para sus interacciones y actividades 

comunicativas, dependiendo de las capacidades del medio, los recursos se manejan en 

diferentes direcciones. 

 

Después de describir los medios, los contenidos y el significado de la comunicación 

interpersonal en las generaciones jóvenes y adultas de Parácuaro, se encontró que: Las 

temáticas familiares ocupan el lugar privilegiado dentro de los contenidos de la 

comunicación en ambas generaciones, estas temáticas familiares a su vez están 

integradas por diferentes dimensiones: la economía, la salud, el trabajo, el desarrollo y 

crecimiento de los miembros de la familia. Con la información obtenida en estas 

esferas, los miembros de la comunidad transnacional de Parácuaro pueden obtener una 

idea general de la “condición de vida” cotidiana de los habitantes en la localidad, para, 

en un segundo plano, buscar conocer sus actividades, ¿Qué rige las actividades de los 

habitantes de Parácuaro?, se encontró que las actividades religiosas ayudan a mantener 

un ritmo comunitario en las actividades de la localidad en un nivel macro. Los 

miembros de la comunidad que viven en Estados Unidos tienen la necesidad de saber 

que actividades hay en Parácuaro. 

 

A la par de las actividades que se hacen en Parácuaro, también están las actividades de 

los habitantes de la localidad: la manera en que se visten, con quién mantienen –o ya no 
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mantienen– relaciones amorosas ciertos habitantes de la localidad, experiencias en 

actividades comunitarias como fiestas, etcétera, son también contenidos comunes en la 

comunicación interpersonal en ambas generaciones de la comunidad paracuarense. 

Estos contenidos, se registran en los diferentes medios de comunicación interpersonal, 

los adultos se caracterizan por utilizar el teléfono residencial y celular, mientras que la 

generación joven utiliza el celular e Internet.  

 

Respecto a la comunicación interpersonal mediada, se encontraron diferencias 

intergeneracionales: Los adultos en la localidad de origen utilizan el teléfono residencial 

como medio principal de comunicación, y en ocasiones el celular, en cambio la 

generación joven utiliza el celular con una mayor frecuencia para mandar mensajes de 

texto más que para hacer o recibir llamadas así como las herramientas que brinda 

internet, esto tiene repercusiones en el proceso de reunificación familiar y 

fortalecimiento de la comunidad transnacional. 

 

Entre la generación adulta el teléfono residencial es el medio más frecuente para hablar 

con sus familiares en Estados Unidos. El uso del teléfono celular y el internet es menos 

común, aunque puede usarse en momentos específicos y para obtener información. En 

cambio la generación joven utiliza el celular en sus comunicaciones interpersonales a 

diario, con envíos de  mensajes de texto a sus contemporáneos de la localidad o en 

familiares en Estados Unidos, principales con miembros de la familia de sus edades, ya 

sean hermanos, primos o sobrinos. El costo del uso del medio de comunicación es un 

factor importante, ya que determina la dirección en la que se da la comunicación. Los 

padres esperan la llamada de los hijos que viven fuera de la unidad doméstica familiar, 

ya que “ellos hablan porque les sale más barato”. Los jóvenes utilizan el celular e 

Internet por que son económicos, lo cual implica que la comunicación puede darse tanto 

de Parácuaro a los lugares de destino y viceversa, igualmente, estos medios son usados 

por los jóvenes para comunicarse no sólo con amigos y familiares en Estados Unidos, 

sino que también se usan para comunicarse con amigos en la misma localidad.  

 

El análisis intergeneracional permitió acceder al cambio social, ya que se pudo observar 

un uso diferenciado de estos tipos de comunicación entre las distintas generaciones de la 

comunidad y de la unidad domestica. Los jóvenes, con su dominio de la tecnología, son 

los miembros realmente transnacionales de esta comunidad y de sus respectivas 
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unidades domésticas. Ya que ellos son los que sostienen una comunicación mediada en 

forma frecuente con los miembros de la generación joven en los lugares de origen y 

destino. Es decir, los jóvenes se vuelven los dispersores de la información hacia los 

miembros de la familia tanto en destino como en origen. Esto nos habla también de la 

heterogeneidad de la condición transnacional de los distintos miembros de la familia, 

dada por la cotidianeidad transnacional de los jóvenes. 

 

La información que circula en los mensajes entre los miembros que realizan la 

comunicación –indistintamente de la generación– son diversos, las temáticas principales 

son: la familia, la salud, la economía, el afecto y la dinámica social de la localidad, sin 

embargo, cada una de estas temáticas es tratada de manera diferente en cada generación: 

Contenidos de la comunicación interpersonal en las generaciones 
adultas y jóvenes de Parácuaro: 

 

 

En la generación adulta, las temáticas familiares y de salud se entremezclan, generan un 

sentido común y reflejan un significado de cuidado y respeto hacia los miembros de 

mayor edad: los padres y abuelos en la unidad doméstica familiar en el lugar de origen. 

Los padres estuvieron a cargo del cuidado de sus hijos, por lo que, al momento en que 

los hijos y las hijas migraron –y formaron nuevas unidades domésticas en Estados 

Unidos– llaman a sus padres en Parácuaro para saber su estado de salud, si “necesitan 

algo”. 

 

En la generación joven, las temáticas familiares oscilan en el desarrollo y crecimiento 

de los miembros de la familia transnacional, haciendo énfasis en los nuevos miembros o 

en los más pequeños, en esta generación es importante resaltar que además de 

conversaciones, también fluyen fotografías e imágenes con una frecuencia mayor que en 

la generación adulta. Los jóvenes pueden estar más actualizados que los padres sobre lo 

que sucede en el lugar de origen o destino por la velocidad de los medios que utilizan en 

la comunicación, además de que pueden compartir en forma casi inmediata imágenes de 

lo que sucede en uno u otro lado de la frontera. 
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Hay un importante sentido afectivo en las comunicaciones de los paracuarenses. 

Aunque no constituyen precisamente una temática, ya que constituyen ese tipo de 

comunicaciones que persiguen solo el encuentro con el otro para saber “cómo están” los 

otros, o bien para saludar y compartir algún evento personal o comunitario. Lo cierto es 

que, estar informado no solo tiene un sentido práctico o instrumental, sino afectivo en la 

medida que permite seguir cerca del otro y estar presentes en la vida de los otros como 

parte de algo más, una relación, una amistad o una comunidad.  Los jóvenes son más 

propensos a expresar este sentimiento y reflejarlo en sus conversaciones –cara a cara o 

mediada–.  En la generación adulta es menos explicito el contenido afectivo, sin 

embargo, aparece como telón de fondo en el interés de los migrantes por comunicarse 

con sus familiares.  

 

En la generación joven es donde se observan mas “saludos” con la intención de formar 

amistades y después, noviazgos –o encuentros sexuales casuales–, en los nuevos medios 

de comunicación como internet se reproducen las maneras de expresar afecto que hay 

en una interacción cara a cara, obviamente con las limitantes que implica el medio y el 

distanciamiento geográfico. Estas amistades y relaciones interpersonales fortalecen el 

sentido de comunidad. 

 

Todas estas temáticas guardan sentidos diferenciados generacionalmente. Como se ha 

dicho, la comunicación interpersonal es una herramienta de convivencia familiar que 

permite la reunificación en condición de migración internacional. Se puede decir, que el 

sentido final no esperado o buscado en términos conscientes es mantener a la familia y a 

la comunidad. 

 

Las generaciones adultas perciben a la comunicación con sus familiares en Estados 

Unidos como un evento en las dinámicas cotidianas, es común ver en unidades 

domésticas familiares que la rutina cotidiana se hace en virtud al hecho de saber que el 

familiar va a “hablar a tal hora”. Lo anterior hace pensar en un sentido de arraigo al 

lugar de origen y a la familia por parte de los migrantes. A diferencia de la generación 

joven que se comunica con mayor frecuencia pero no les parece tanto como una 

actividad “extraordinaria” dentro de sus actividades cotidianas. Para los jóvenes, 

comunicarse con sus familiares en Estados Unidos les parece un evento de sus 
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actividades cotidianas, en la medida en que lo hacen en forma frecuente e intensa. El 

horizonte de vida de los jóvenes, hace que vayan más allá de la comunidad o la familia, 

y que expresen una dimensión personal en sus comunicaciones interpersonales cargadas 

de sentido amistoso o amoroso, abriendo fronteras hacia nuevas comunidades o sentidos 

de adscripción que no se comparte con los adultos. 

 

La perspectiva generacional muestra que hay diferencias en actividades las cotidianas. 

Por ejemplo: A nivel de la comunicación interpersonal –que es lo que interesa a este 

trabajo–, las generaciones adultas de la unidad doméstica familiar en el lugar de origen 

esperan la llamada de los familiares migrantes y normalmente la comunicación es con 

los hijos, en cambio, en la generación joven hay un abanico de interlocutores ya que se 

suman miembros de la familia extensa y amistades. De esta manera se cierra un ciclo 

comunicativo a nivel familiar con repercusiones en el fortalecimiento de la comunidad y 

que sin duda está en cambio constante. Como lo muestra el esquema, los jóvenes juegan 

un papel crucial para mantener la relación transnacional.  
Dirección de la comunicación por generación 

por tipo de medio y destinatario: 
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Resumen  
El presente trabajo aborda la vinculación entre la Violencia, comunicación y vida 

cotidiana desde una perspectiva conceptual, apoyada en la visión crítica de 

Herbert Marcuse, Noam Chomsky y otros autores. Específicamente se trata de 

establecer una relación entre las políticas de estado y su repercusión en 

determinados problemas de comunicación en el ámbito familiar, que pueden llegar 

a la incomunicación, la soledad, la depresión e incluso la muerte. Se parte de una 

caracterización general de las condiciones de violencia a las que se enfrenta cada 

miembro de la familia, según su grupo de edad, en la época actual, y 

posteriormente se plantea una explicación estructural desde el análisis teórico de 

los autores de referencia. Finaliza el texto con algunas reflexiones sobre la manera 

de enfrentar cotidianamente los problemas analizados. 

Summary 

The following text focuses on the connection between Violence, communication 

and everyday life; this analysis is based on the critical work of Herbert Marcuse, 

Noam Chomsky, among others. Specifically, this essay proposes a direct relation 

between public policy and its effects on certain communication problems inside 

family units; such harms includes absence of communication, depression, 

increasing isolation, even death in extreme circumstances. The secondary 

research categorizes diverse personal problems by group ages in diverse studies. 

Henceforth, this work provides a structural explanation based on the theoretical 

work from the above mentioned authors. Finally, this research suggests different 

reflections on how to deal with this sort of issues in everyday life.  

Palabras clave:  
Violencia, Familia, Comunicación, Incomunicación, Dominación.  
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Introducción 
 

Hace medio siglo Herbert Marcuse explicó el manejo de la violencia desde el 

poder para controlar a la sociedad mediante el temor, y de esta manera desactivar 

cualquier crítica y eliminar toda oposición, dejando como único criterio de progreso 

el desarrollo tecnológico, y el uso del entretenimiento como mecanismo para 

inhibir todo pensamiento liberador y propiciar la dominación social. Por otra parte, 

hoy día el aparato productivo tiende a hacerse totalitario (dictadura empresarial, 

dirá Noam Chomsky), pues además de producir los medios de destrucción: armas, 

ejércitos y contaminación, determina no sólo las ocupaciones de la población, sino 

también las preocupaciones y aspiraciones individuales atomizadas (casa, coche, 

televisión y computadora). Las recientes intervenciones de Estados Unidos en los 

países árabes en Colombia y en otros lugares, así lo confirman, incluyendo la 

lucha del gobierno mexicano contra el narco, que sólo le ha servido para justificar 

la ausencia de proyectos sociales y hacer millonarias compras de armas de en 

Estados Unidos. 

Viviendo en las circunstancias históricas mencionadas, la familia reproduce 

(cada vez con mayor dificultad), además de la fuerza de trabajo, las aspiraciones 

individuales y la lógica de desintegración social, como un reflejo de las 

condiciones que le han sido impuestas desde la cúpula empresarial y 

gubernamental, y para las cuales no tiene una respuesta viable. Por su parte, 

George Gerbner analizó durante más de veinte años el papel de la violencia que la 

televisión induce en la percepción, ideología y cultura de los televidentes, hasta 

configurar una sociedad de personas deprimidas. 

De acuerdo con este análisis, al introyectar las prácticas y el discurso de 

dominación en la familia, los procesos de comunicación se reducen a la búsqueda 

de la sobrevivencia y el entretenimiento, cada vez más individualista, que termina 

por aislar en su frustración existencial a cada uno de los miembros, y de esta 

manera trivializar los mensajes intercambiados entre ellos hasta caer en la 

incomunicación real. ¿Es posible enfrentar este deterioro familiar? 
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Esta es la línea de pensamiento que se pretende desarrollar en el texto 

siguiente, con la finalidad de apuntar algunas ideas enfocadas a la configuración 

de un marco conceptual y contextual que nos permita elaborar un trabajo más 

amplio sobre los procesos de comunicación intersubjetiva y social en nuestra 

actual coyuntura histórica. Comenzaremos por una breve caracterización de las 

condiciones de violencia cotidiana a las que se enfrenta el grupo familiar. 

Uno: El contexto de la descomposición familiar. 

La desarticulación del tejido familiar es un proceso generalizado que a diferentes 

ritmos se observa en todo el mundo y en todos los grupos sociales. Sin embargo, 

a fin de abordar el tema con un ejemplo, describiremos las circunstancias de 

violencia a las que se enfrenta la familia en un país como México. Específicamente 

veremos las amenazas que se ciernen sobre los diferentes miembros de la familia 

según su grupo de edad. 

Recién nacidos 

Cada día nacen en México más de 5,500 niños (INEGI, 2011), y la quinta parte de 

ellos son hijos de madres adolescentes, sin preparación alguna y muy baja 

disposición para atenderlos. El 30 % de las mamás sólo cuenta con estudios de 

secundaria. Por otra parte, la desatención y el abandono de los niños es frecuente, 

pero especialmente resulta grave cuando los niños vienen con alguna 

discapacidad, pues 8 de cada 10 de ellos son abandonados por sus madres, ya 

sea en el hospital, en la calle o en una iglesia (TV Azteca, 2011). La mayoría de 

los recién nacidos se enfrenta desde muy temprano a la mala nutrición y al mal 

cuidado, ya sea porque la madre es adolescente, o porque se encuentra saturada 

de ocupaciones en el hogar y/o en su centro laboral. Son pocos los niños 

pequeños que hoy día reciben el cariño y la atención necesarios. La costumbre de 

encargarlos a guarderías es cada vez más frecuente, donde la madre descarga su 

responsabilidad y las empleadas de estas instituciones la asumen sólo 

parcialmente, por lo que los pequeños están expuestos a diferentes riesgos y 

continúan sufriendo déficit de atención que se manifiesta en carencias posteriores. 
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Los niños, la televisión y la violencia 

Hace más de 40 años los niños en el hogar son “educados por la televisión”. 

George Gerbner (1996) estudió durante más de 20 años el fenómeno de la 

televisión en el hogar, a partir de los años 70, y señaló que los niños de los 

Estados Unidos a los 12 años de edad ya habían visto más de 8,000 muertes 

violentas. Los niños en México en estos tiempos, ven más horas de televisión y 

más escenas violentas desde una edad menor. De acuerdo con Ana Helena 

Meirelles (2005), la mayoría de los niños en América Latina ven televisión más de 

tres horas diarias, y 40 % de los infantes entre 6 y 11 años la ven solos. Los niños 

ven la televisión desde antes de que aprendan a hablar, a leer y a escribir, y 

durante el año pasan más tiempo frente al televisor del que pasan en la escuela, 

con los amigos o con los familiares.  

 Para rematar la exposición de los niños a la televisión, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) en México, lejos de generar procesos de recepción 

crítica de este medio electrónico, parece encadenarlos a ella, pues su titular, 

Alfonso Lujambio, ha dicho que “las telenovelas pueden ser un instrumento 

importante para abatir el rezago educativo” (Román, 2011, p. 42). Y con sólo ver 

un capítulo de dichas series televisivas, puede observarse la violencia sistemática 

de la que son portadoras, desde los ataques verbales hasta la violencia física, la 

presión psicológica y la exclusión social. 

 Bullying 

 Del aprendizaje del discurso televisivo y de la tensión generada por la 

desigualdad social, se desprende un fenómeno específico de violencia escolar que 

cada día crece más: el acoso, hostigamiento o bullying (intimidación), que consiste 

en todo tipo de maltrato físico, verbal o psicológico entre escolares de manera 

reiterativa. En un artículo de Wikipedia, puesto que es un tema de reciente 

abordaje, se enumeran ocho tipos de acoso escolar: 

 Tipos de acoso escolar 
1. Bloqueo social (29,3%)  
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2. Hostigamiento (20,9%)  
3. Manipulación (19,9%)  
4. Coacciones (17,4%)  
5. Exclusión social (16,0%)  
6. Intimidación (14,2%)  
7. Agresiones (13,0%)  
8. Amenazas (9,1%)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar 

Adriana González Padilla, coordinadora de divulgación del Instituto de 

Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS), afirma que el bullying entre 

jóvenes es una práctica frecuente en los niveles de secundaria y preparatoria en 

México. Y que “Puede decirse que las víctimas de acoso escolar o bullying no son 

culpables de sufrir estas agresiones, pero adolecen de falta de habilidades 

sociales y sicológicas para defenderse. (León, 2007). El periodista Gabriel León 

afirma que el bullying crece más cada día en México (León, 2007), y Alejandro 

Cruz reporta que en 2010, sólo en el Distrito Federal, se suicidaron 190 jóvenes 

víctimas del bullying (Cruz, 2011). 

 Para completar el cuadro de la violencia hacia los niños, abundan noticias 

de violencia intrafamiliar, abusos sexuales de padres y familiares, y otros peligros 

como el rapto, tráfico, explotación sexual y venta de órganos de niños. ¿Dónde 

pueden los niños encontrar protección fuera del ámbito familiar? En ningún lugar, 

ni en la escuela ni en la iglesia, pues ésta se encuentra infestada de curas 

pederastas que además son encubiertos por la misma institución (Muñoz, 2011). 

Los jóvenes 

Los jóvenes enfrentan cuatro ámbitos sociales con sus respectivos  mecanismos y 

dosis de violencia: La casa, la calle, la escuela y el centro de trabajo, en su caso. 

  En el hogar  cada vez es más frecuente una familia disfuncional, ya sea por 

la separación de los padres o por la ausencia de ambos debido a la necesidad de 

laborar para enfrentar la escasez económica, lo que deja al o la joven sin 

referentes afectivos cotidianos; circunstancias en las que se desarrolla la afición al 
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entretenimiento electrónico, el alcohol o las drogas. Ello explica que la soledad 

existencial de los jóvenes sea cada vez mayor, a pesar de la convivencia con sus 

congéneres. 

En la calle el joven se reinventa, o como un temerario héroe frente al riesgo 

innecesario, o como un siervo sometido al poderoso del grupo. Esta es la lógica 

que aprende de los mayores y replica en su entorno del barrio, la colonia o el 

antro. Y los catalizadores del riesgo y la violencia son los mismos que en su 

soledad ha encontrado: el alcohol y las drogas.  

 Por otra parte, el dinero cobra valor central en las relaciones de los jóvenes 

como en los adultos; una cultura apoyada en los medios electrónicos. De ahí que 

la obtención del dinero se convierta en una meta que minimiza los riesgos, 

fortalece el individualismo y justifica a sus ojos la exclusión y la violencia social. 

 La escuela, como se mencionó en el caso de los niños, es una institución 

que ha sido rebasada por la violencia interna y externa. Internamente el bullying se 

ha generalizado, y externamente la venta de drogas a los adolescentes y jóvenes. 

En todo caso, las drogas no llegarían a las escuelas sin la complicidad de ciertos 

funcionarios gubernamentales y sus organizaciones policiacas. 

 Finalmente, para los y las jóvenes que no asisten a una escuela, o además 

de hacerlo necesitan trabajar para sostenerse, el contexto de violencia se vuelve 

múltiple. Desde la exclusión de ciertos empleos o el sometimiento a contratos 

leoninos, hasta su reclutamiento por organizaciones criminales, ya sea como 

consumidores o como prestadores de servicios ilícitos.  

Las parejas, mamás y papás 

El primer problema al que se enfrenta una pareja es el sustento económico, y 

debido a las crisis económicas inducidas desde el poder con el alza de impuestos, 

la falta de empleo, el incremento en los precios de alimentos y artículos de primera 

necesidad, las parejas se ven obligadas a trabajar ambos fuera del hogar. Durante 

2008 en México de cada 100 mujeres casadas, 41 trabajaban, en su mayoría 
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como empleadas (75.8%) (INEGI, 2010). Esta situación de entrada atomiza la 

convivencia de cada uno por su lado, y establece como criterio central de la 

relación de pareja las aportaciones económicas a la familia.  Criterio altamente 

volátil en una sociedad dominada por la crisis económica. Así, las energías de los 

papás y las mamás son  consumidas para subsistir en sus respectivos empleos, 

más que en la construcción de la armonía familiar. En el ámbito del hogar lo que 

se procura es relajarse, no resolver problemas de fondo, y evitarse exigencias de 

los demás. O discutir. En otras palabras, dejar que la incomunicación crezca. 

Divorcios 

Suele decirse coloquialmente que cada día hay más divorcios, y, efectivamente, 

así ocurre en México. Los datos del INEGI son claros: los matrimonios van a la 

baja y los divorcios al alza. De acuerdo con las Estadísticas Vitales del año 2008, 

los procesos de divorcio concluidos ascendieron a 81 mil 851, mientras el año 

inmediato anterior fueron 77 mil 255; es decir, un incremento de 5.9 por ciento en 

sólo un año. 
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En 2008, por cada 100 enlaces realizados hubo 14 divorcios; mientras que 

en el año 2000 la relación fue de 7.4 y en 1971 de 3.2. Entre los años 2000 y 2008 

el número de divorcios prácticamente se duplicó y la tendencia sigue en aumento. 

Y como sabemos, un divorcio obedece a situaciones conflictivas, de engaño o 

desengaño, ambas implicando una clara falta de comunicación, y frecuentemente 

conductas violentas, tanto físicas como verbales, económicas y psicológicas. 

Abuelos y ancianos 

En una sociedad donde la obtención de ingresos económicos para la familia es la 

preocupación central, a los abuelos y ancianos no se les asigna una presencia 

relevante. Salvo los pocos casos en los que el abuelo logró acumular una cierta 

riqueza que los descendientes desean, la gran mayoría son descalificados y sus 

opiniones se consideran fuera de lugar. La organización tradicional de la familia en 

la que los ancianos eran consultados en decisiones trascendentes por su 

experiencia ha quedado en la historia; hoy se procura invertir en ellos el menor 

tiempo posible y gastar poco en su manutención. Incluso abundan los casos de 

malos tratos y abandono de ancianos. Las pocas residencias dignas para la 

tercera edad son muy costosas y para pocas personas. También los asilos 

públicos son escasos y en ellos se brindan servicios de baja calidad. En general, 

los ancianos tienden a ser considerados un lastre, y están expuestos a 

discriminación y violencia psicológica que puede llevarlos a la depresión. 

Individualismo, egocentrismo, aislamiento 

La decadencia de la sociedad, impulsada por la voracidad económica y la pérdida 

del valor de los otros, no sólo de los ancianos, está destruyendo todos los ámbitos 

de la vida, desde la convivencia vecinal hasta el colapso del clima y la ecología 

mundial. Existen muchos indicadores que nos permiten darnos cuenta de la 

magnitud de la destrucción social: el sobrecalentamiento del planeta, el incremento 

del desempleo, las epidemias, la mortalidad infantil por causas curables, las 

guerras por el petróleo y por las drogas, y el creciente control sobre los recursos 

acuíferos que incrementará la violencia entre los grupos sociales, etc. 
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 Pero además de la destrucción material, lo preocupante es el crecimiento de 

las desigualdades, la desarticulación de las redes comunitarias y el sometimiento 

del aparato gubernamental al servicio del poder económico. Se ha debilitado toda 

la estructura social para fortalecer a la estructura empresarial altamente lucrativa. 

Toda relación entre individuos y organizaciones que no dé como resultado un 

beneficio económico, está perdiendo sentido para la mayoría de las personas. En 

pocas palabras, estamos desarrollando un individualismo crónico que a todos nos 

debilita y nos deja expuestos a manipulaciones de todo tipo. Sin grupo no hay 

fuerza social y sí una mayor fragilidad ante la violencia. El individualismo termina 

en aislamiento, a pesar de las vinculaciones electrónicas. 

Efectivamente, el uso personalizado de televisores, teléfonos celulares, 

aparatos de música y otros accesorios tecnológicos que saturan a la población, 

logran un efecto contrario al de la socialización: el aislamiento personal, la 

consolidación de un individualismo a prueba de afectos duraderos y llamados a la 

vida comunitaria. Peor aún, como señala George Gerbner (2000), conlleva la 

caída en un estilo de vida depresivo. 

Depresión y suicidio 

En las circunstancias antes descritas, quienes sufren una mayor depresión son los 

jóvenes, a pesar de que son quienes más usan las redes electrónicas. Pero un 

indicador del fracaso de la saturación tecnológica en la comunicación entre 

jóvenes, son los intentos de suicidio y los suicidios efectivos que se dan en México 

entre la población de15 a 24 años de edad (El Universal, 2008). 

Tabla 1. Suicidios de años recientes en México. 

AÑO 2004 2005 2006 

TOTAL 3,324 3,553 4,277 

% Hombres 82.8 % 76.7 % 90.9 % 

% Mujeres 17.2 % 23.3 % 9.1 % 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Reportes de 2006, 2007 y 2008. 

En el cuadro anterior puede observarse cómo aumentan los suicidios a medida 

que los años pasan. En los datos de 2004, donde se especifican detalles, las 

causas más relevantes del suicidio de jóvenes están vinculadas con problemas 

psicoafectivos (20.6 %) como el disgusto familiar, la decepción amorosa y el 

remordimiento (INEGI, 2005). El  grueso de las muertes no se asocia directamente 

con asuntos económicos (2.8%), aunque éstos anteceden a la depresión. 

Dos: Las causas sociales de la violencia 

Las causas de tantos males no hay que buscarlas sólo en la mente de cada 

persona, aunque ahí repercutan. Se trata de algo más visible y con evidencia 

inmediata: la organización social dominante estructurada en función del lucro 

económico. Por la ganancia económica, por ejemplo, no dejan de emplearse el 

petróleo y los motores de combustión interna cuando ya existe la tecnología para 

usar la energía limpia. Ante las enfermedades generalizadas, se impulsa la 

lucrativa industria farmacéutica y no se facilita la buena alimentación con precios 

accesibles y el deporte con parques e instalaciones adecuadas. Si crece la 

violencia y la inseguridad debido a la escasez, se crean empresas de seguridad 

para autos, hogares, oficinas, y se incrementa el presupuesto de las instituciones 

policiales y para la compra de armas en los Estados Unidos, pero no se generan 

fuentes de trabajo productivo ni se fomentan cooperativas de producción en la 

base social. El resultado es la desesperanza, que no sólo induce depresión en los 

viejos, sino en jóvenes y niños, que terminan por perder el sentido de sus vidas. 

 La pregunta que surge entonces es: ¿Por qué nadie soluciona esta 

destrucción social? Es verdad que los problemas y sus soluciones son cada vez 

más complejos, pero también es claro que quienes deben ejercer la función de 

integradores sociales, porque para ello reciben altos sueldos y numerosas 

prestaciones, los políticos, no cumplen con su responsabilidad. Por el contrario, se 

han convertido en grupos de pelea luchando entre sí por hacerse de la mayor 
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cantidad posible de recursos públicos para su beneficio personal. Prefieren gastar 

millones de dólares en medios electrónicos, sus socios de facto, para crearse una 

“imagen favorable”, que invertir en programas de desarrollo, empleo, o para el 

cuidado del medio ambiente. La corrupción se impone a la justicia. 

 Por su parte, la cúpula empresarial obtiene múltiples beneficios en 

construcción de infraestructura pública para sus empresas, bajos costos de 

energía, disminución de impuestos, facilidades para hacer negocios sin control de 

precios, legislación laboral a modo, e históricas concesiones para explotar los 

recursos nacionales, desde el petróleo, el oro y el agua, hasta las playas y las 

ondas hertzianas. Las ganancias multimillonarias son garantizadas con arreglos 

discrecionales de todo tipo. Lo que no tiene cabida es la justicia social. La tensión 

cotidiana y la violencia resultante, robos y crímenes, se abordan también desde la 

óptica del lucro creando despachos de abogados y empresas de seguridad, como 

se mencionó. Y como dice el reiteradamente citado George Soros (1998): “cuando 

el dinero se convierte en el único criterio de éxito, la sociedad está decadencia”. 

Violencia de estado y comunicación 

Aunque por estado puede entenderse la relación entre población, territorio y 

gobierno, en este texto lo entenderemos en su sentido más restringido como el 

conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano (RAE, 2011), aún 

cuando el calificativo de soberano sólo sea considerado en términos formales. 

Pero para ser más precisos antes hablaremos del concepto de Sociedad política, 

constituida por todo el aparato gubernamental, la policía, el ejército y los partidos 

políticos. De acuerdo con Gramsci, la Sociedad política es el aparato coercitivo 

para conformar a las masas del pueblo de acuerdo al tipo de producción o de 

economía de un momento histórico dado (Portelli, 1997). El estado ejerce el 

dominio directo de las masas a través de las normas jurídicas y la fuerza policial. 

El gobierno político es el aparato de coerción estatal que asegura legalmente la 

disciplina de aquellos grupos que no consienten las directrices de la clase 

hegemónica, pero también está preparado para controlar a toda la sociedad en 

previsión de los momentos de crisis de dirección, cuando no se dé el consenso 
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espontáneo. En síntesis: La función de la Sociedad política es el ejercicio de la 

coerción legal, la conservación, por la violencia o por adoctrinamiento, del orden 

establecido por la clase dirigente. 

 Como se sabe, la clase dirigente está constituida por la cúpula empresarial, 

que es quien determina el tipo de organización social, jurídica y política que le 

conviene, y la cual se encarga de imponer la sociedad política a las clases 

subalternas mediante las leyes y con la fuerza policial y el ejército, en caso de que 

la escuela, la iglesia y los medios no convenzan a la población trabajadora. 

 Por ejemplo, en México la mayoría ciudadana se opone a la privatización 

del petróleo y al monopolio de los medios de difusión masiva, pero como los 

empresarios petroleros de y los concesionarios de radio y televisión desean lo 

contrario, pues entonces todo el aparato gubernamental, incluida la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, opera para cambiar las leyes y facilitar los 

procedimientos en favor de los empresarios más ricos del país. 

El sentido de la comunicación que se construyó desde el poder. 

La construcción del concepto de comunicación dominante desde hace 80 años se 

basó en las experiencias exitosas de propaganda bélica que se tuvieron en 

Estados Unidos tanto en la primera como en la segunda guerra mundial. Durante 

la primera guerra mundial los países aliados solicitaban a Estados Unidos 500 mil 

soldados. Gracias a la campaña de reclutamiento, apoyada la difusión masiva de 

carteles, el ejército norteamericano logró incorporar 2,000000 de reclutas para 

intervenir en la guerra y asegurar el triunfo. En 1927 Harold Lasswell propone la 

Teoría de la aguja hipodérmica o La bala mágica (De Fleur, 1987), con la 

convicción de que las masas son manipulables. El conocimiento de la propaganda 

nazi en la segunda guerra mundial reforzó esta idea de los mensajes poderosos. 

Posteriormente este esquema de persuasión es aplicado a las campañas 

electorales y después a la venta masiva de productos y servicios. Con el tiempo se 

fueron haciendo ajustes a este modelo, limitando algunos alcances, destacando 
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aspectos de procedimiento, mejor conocimiento del receptor, manejo de símbolos, 

etc., pero en esencia no cambió su sentido unidireccional y persuasivo. 

Por tanto, el concepto de comunicación que iniciaron los sociólogos 

estadounidenses tuvo desde el principio un doble sesgo: En primer lugar, concebir 

la comunicación como un proceso unidireccional, de emisor a receptor, con el 

objetivo de persuadirlo, no para escuchar sus inquietudes. Y aunque al poco 

tiempo incluyeron el feedback o mecanismo de retroalimentación, esto sólo se hizo 

para saber qué tanto el emisor estaba logrando su objetivo de convencer al 

receptor acerca de su interés específico. El segundo sesgo fue ligar el estudio de 

la comunicación al uso de los medios de difusión masiva, y por ello su necesidad 

de concebirla como una estrategia de persuasión para influir en grandes públicos. 

Como rasgo adicional, pero no gratuito, es que la ejecución de este modelo de 

comunicación implica la inversión de grandes cantidades de dinero que, por 

supuesto, las clases subalternas no poseen. 

Es hasta finales de los años 60 y principios de los 70 cuando surge una 

propuesta realmente distinta con el concepto de acción comunicativa de Jürgen 

Habermas (1993), por una parte, y la idea de comunicación de Antonio Pasquali 

(1990), por la otra, donde se plantea la necesidad de un intercambio igualitario de 

mensajes entre los actores de la comunicación, y con la finalidad, no de persuadir 

el uno al otro, sino de entenderse entre ambos y lograr un acuerdo con respeto 

mutuo. Pero este no es el concepto predominante, sino el del espíritu guerrero, 

enfocado a con-vencer a las masas. 

Tres: Una posible explicación de la violencia de estado, en tres autores 

¿Cómo explicarse la proliferación de las acciones violentas desde el estado en la 

vida cotidiana? Herbert Marcuse (1968) nos ofrece una respuesta contundente: Se 

trata de paralizar la crítica al poder, de formar una sociedad sin oposición. La 

amenaza de una catástrofe atómica que puede borrar a la raza humana, ¿no sirve 

también para proteger a las mismas fuerzas que generan el peligro? 

Herber Marcuse: La violencia de estado y la dominación social 
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La estrategia del estado es sometemos a la producción pacífica de los medios de 

destrucción, al perfeccionamiento del desperdicio, al hecho de estar educados 

para una defensa que deforma el desarrollo de la vida social. La sociedad 

industrial avanzada es cada vez más rica y grande conforme perpetua el peligro. 

Sin embargo, dice Marcuse,  esta sociedad enriquecida es irracional como 

totalidad. Su tipo de productividad tecnológica destruye el libre desarrollo de las 

necesidades y facultades humanas; su paz se mantiene mediante la constante 

amenaza de guerra. Y si observamos que las capacidades intelectuales y 

materiales de la sociedad contemporánea son inconmensurablemente mayores 

que nunca, esto significa que la amplitud de la dominación sobre el individuo es 

inconmensurablemente mayor que nunca. 

Conforme este proyecto de sociedad tecnológica se desarrolla, configura 

todo el universo del razonamiento y la acción, de la cultura intelectual y material.  

  Los medios y el pensamiento único 

Bajo estas circunstancias, los medios de comunicación de masas pueden vender 

fácilmente los intereses particulares de la élite como si fueran los de todos los 

hombres sensibles. Los medios masivos no explican ni aportan conceptos para 

entender la vida de otra manera. Al mostrar imágenes violentas imponen una 

visión que condiciona la conducta de los hombres y su pensamiento. Con el 

entretenimiento permanente inhiben la liberación y propician la dominación social 

(Marcuse 1968, pp. 11-19). 

Violencia en los medios: George Gerbner 

George Gerbner (2002), a pesar de no formar parte de los autores del pensamiento 

crítico, aporta severos desacuerdos con el manejo de la televisión. Enfatiza la función 

pedagógica de la televisión en la sociedad, puesto que cultiva en la audiencia una 

manera de percibir la realidad. Afirma que atribuimos realidad a lo vemos en la TV 

aunque sea ficción. Y esto sirve de ejemplo para el comportamiento en la realidad social. 

A mayor tiempo de exposición a la televisión, mayor será la coincidencia entre la visión 
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de la realidad del espectador y la que se presenta en el medio televisivo. Zapear de un 

canal a otro no modifica la percepción, sino que la refuerza. Lo importante es la 

orientación ideológica del conjunto de programas a través del tiempo. 

  Gerbner analizó miles de programas televisivos con escenas violentas. Ahí 

observó la creación de estereotipos sociales como policías y delincuentes, víctimas y 

victimarios, discriminación racial, etc. Posteriormente observó que en la vida real los 

ciudadanos reaccionaban de manera semejante a los estereotipos presentados, y 

apoyaban ciertas políticas públicas según el estereotipo grupal al que pertenecían. Por 

ejemplo, los blancos aceptaban mayor dureza policíaca contra otros grupos raciales. 

Esta conducta se repitió después del ataque a las Torres Gemelas, y aceptaron el 

recorte de garantías individuales contra todo extranjero, e incluso el control de la libertad 

de expresión en su propio sistema de medios informativos. 

  De la conducta a la ideología pesimista 

Los medios generan, refuerzan o reproducen determinadas ideologías que se van 

inoculando en la población hasta convertirlas en comportamientos reales. Desde 

promover el american way of life, hasta ser EEUU el Estado policía para el mundo. O 

creando desconfianza hacía grupos minoritarios y replicando los crímenes de la ficción 

en la realidad: Niños de secundaria matando niños. Gerbner concluye que la exposición 

a la violencia en la TV genera en las personas una visión pesimista de la vida, y ven 

como “natural” un comportamiento violento de los demás y el de ellos mismos. 

Televisión hoy: La nueva iglesia 

La televisión, dice Gerbner, parece sustituir o superar a la religión en cuanto a su función 

social como creadora de mitos e ideologías que comparten tanto ricos como pobres, y 

que ayudan a modelar y legitimar el esquema de orden social propuesto por las élites. La 

televisión se ha convertido en el “brazo cultural” más estable de la sociedad, y los 

públicos acuden a ella por gusto y voluntad propias, y la disfrutan. Por ello genera 

“orientaciones dominantes” y actitudes semejantes, que tarde o temprano se traducen en 

conductas congruentes con ese orden de dominación inducido (Gerbner, 2000, 2002). 
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Stuart Hall: Historia, discurso, conocimiento, verdad y poder 

En su Teoría de la representación Stuart Hall (1999) afirma que las cosas 

significan algo y son verdaderas sólo dentro de un discurso y en un contexto 

histórico específico. Por ejemplo, la verdad sostenida por la iglesia católica en la 

Edad Media de que la tierra era plana. Por tanto, el conocimiento se vincula a los 

actos de poder y se aplican las ideas que le permiten regular la conducta social. 

De ahí que el poder insista en ciertos conocimientos y no apoye otros. Por otra 

parte, el conocimiento es una forma de poder, pero el Poder decide cuándo y qué 

tipo de conocimiento puede ser aplicado o no. Pues sólo el conocimiento aplicado 

tiene efectos reales y por ello “se vuelve verdadero” (Hall, 1999). De esto se trata 

con la reiteración de la violencia en los medios. 

Chomsky y Herman: Modelo de propaganda 

La Teoría del Modelo de propaganda se refiere a la difusión de los puntos de vista 

que tienen los dueños de los medios de difusión privados, así como las empresas 

anunciantes y el gobierno, más que el proporcionar noticias de calidad. Tampoco 

les interesa brindar información acerca de cómo funcionan realmente las 

instituciones sociales. Por el contrario, Chomsky afirma que, para los medios, “el 

estudio de las instituciones y su funcionamiento debe ser escrupulosamente 

ignorado” (Chomsky, 2006).  

De acuerdo con esta teoría, hay cinco factores o filtros que determinan el 

tipo de noticias que pueden difundirse en medios masivos: 

 1. La propiedad del medio. 

 2. Las fuentes de financiamiento (anunciantes). 

 3. Las fuentes de noticias (políticos). 

 4. El Flak (fuego antiaéreo), que son grupos de respuesta inmediata.  

 5. La oposición a la ideología comunista. 

 En cuanto al primer filtro, se elimina cualquier noticia que cuestione la 

propiedad del medio o la concesión de las frecuencias electrónicas. Cuando eso 

llega a ocurrir, entra en función el flak, como se verá más adelante. La publicidad 
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es el contenido central de una programación empresarial, por los que las noticias 

son realmente el relleno que sirve de pretexto para ver los mensajes comerciales. 

Para los dueños de un medio, las personas del público constituyen el principal 

producto o servicio que se vende al anunciante y a los políticos de la élite. 

Por lo que respecta al Flak (fuego antiaéreo), se cuenta con grupos de  

respuesta inmediata ante cualquier crítica. El objetivo de estos grupos es 

desacreditar a las organizaciones o individuos que estén en desacuerdo con, o 

pongan en duda las afirmaciones prevalecientes del poder. A diferencia de los tres 

primeros filtros derivados del análisis del mercado, el Flak se caracteriza por los 

esfuerzos concertados para gestionar la información pública a favor del poder 

establecido y desacreditar la crítica (Chomsky y Herman, 2006). Como también 

afirma Marcuse, se trata de construir una sociedad sin crítica. 

Lucha ideológica y substitutos para el anti-comunismo  

Ante la desaparición de los gobiernos comunistas, se crea una versión actualizada 

de este filtro, que consiste en la construcción  de un enemigo o un "dictador 

malvado” (Castro, Hussein, Chávez, etc.) al cual hay que atacar sistemáticamente 

con todo tipo de armas. Pero la desacreditación se extiende incluso a los 

ciudadanos pacíficos, como los defensores de la ecología (ecoterroristas), o a los 

críticos de la economía neoliberal (globalifóbicos, según Ernesto Zedillo). Se trata 

de guerras ideológicas que explotan el miedo del público, antes inoculado (“AMLO, 

un peligro para México”), y el odio a los grupos que representan una amenaza 

potencial para el poder. Por tanto, la clase dirigente y el estado no dejarán de 

generar situaciones de violencia como mecanismo de control social. Como dijo 

Ernesto Guevara: "El capitalismo es el genocida más respetado del mundo". 

Cuatro: ¿No hay salida? 

Como puede deducirse del análisis anterior, los beneficiarios del actual sistema 

económico, político y mediático no tienen la menor intención de evitar la violencia. 
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En una sociedad controlada por empresarios por encima de los gobiernos 

formales (Dictadura empresarial, según Chomsky, 2006), que todo lo planea en 

términos económicos a costa de lo que sea, sólo quedan como alternativas el 

sometimiento o la búsqueda de un cambio real del funcionamiento social. 

Herbert Marcuse (1968) planteó la necesidad de redefinir las necesidades 

sociales. Observa que las necesidades represivas han llegado a ser desde hace 

mucho tiempo parte obligada del trabajo socialmente necesario. En México basta 

ver el incremento de policías, soldados, agentes judiciales y demás profesionales 

de la muerte. Por ello plantea que la creación de una sociedad para la paz implica 

redefinir otro tipo de necesidades humanas. El desarrollo y la utilización de todos 

los recursos disponibles para la satisfacción universal de las necesidades vitales 

como un prerrequisito para la pacificación. 

Como dice Miguel Bravo: “Mientras un niño muera de inanición, la humanidad, 

como tal, habrá fracasado en su conjunto” (Bravo, 2011, 27). Y en una expresión 

positiva, Federico García Lorca decía: “El día que el hambre sea erradicada de la 

tierra, se producirá la más grande explosión espiritual que el mundo haya 

conocido. La humanidad no se puede imaginar la dicha que irrumpirá en el mundo 

el día de esa gran Revolución” (Colectivo de Abogados, 2005). 

Un nuevo modelo de desarrollo humano y social 

Frente al sistema de vida dominante que ha generado una dinámica de  

autodestrucción general, es necesario buscar otro modelo de vida y otra manera 

de concebir el desarrollo humano, personal, familiar y comunitario. La 

recuperación de la vida en comunidad hace necesario diseñar y operar un sistema 

social más humano en todas sus dimensiones. Muchas ONG’s lo están haciendo. 

Trabajan en diferentes ámbitos de la vida social por un mundo nuevo y mejor. Se 

están promoviendo unidades productivas colaborativas, rescatando la tierra, la 

fauna y la flora, recuperando la medicina tradicional, buscando un desarrollo 

cultural, artístico y espiritual, etc. Además, existen pequeños núcleos de 

sociedades milenarias, distribuidas en todo el orbe, que aún conservan la mirada 
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del respeto a la tierra y la sabiduría para hacer la vida sustentable. De ellos es 

necesario aprender. 

 Un nuevo modelo de comunicación 

Pero en esta dinámica de reestructuración social, el concepto de comunicación 

como práctica unidireccional de persuasión nacida de la propaganda bélica no 

sólo resulta inoperante sino lesivo, pues no resuelve los problemas de la 

incomunicación humana en general y familiar en particular. Se necesitan procesos 

de diálogo que generen acuerdos reales, voluntarios, multilaterales, amorosos; 

que estimulen la participación personal consciente, consistente, optimista y 

creativa. Y para ello necesitamos otra idea de comunicación. Se requiere sustentar 

procesos de unidad familiar y organización civil en múltiples frentes, para 

organizar medios alternativos abiertos a la participación democrática, para apoyar 

las demandas ciudadanas y organizar redes solidarias enfocadas a la solución de 

todo tipo de necesidades, empezando por las básicas. La comunicación 

intersubjetiva y la social deben formar parte de un mismo proceso de aprendizaje 

colectivo. Se trata de reconfigurar y aplicar otro concepto enfocado a suscitar el 

entendimiento entre todas las personas que buscan el desarrollo de una sociedad 

colaborativa, más justa y feliz. 
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Resumen 
La mano invisible del mercado ha dejado su huella en la sociedad. Huella que 
se detecta fácilmente con sólo unos botones de muestra. Botones de muestra 
que bastarían para saber dónde quedó la bolita. Bolita que, detectada, permite 
que cada uno/a asuma su parte de responsabilidad frente al desastre indicador 
de esa huella. Necesidad, importancia y urgencia, entonces, de cultivar el 
propio jardín para empezar la configuración de una nueva sociedad. Nueva 
sociedad donde priven la fe compartida -entendida como confianza-, la vida 
buena desde abajo y desde adentro y las relaciones de comunicación 
intersubjetivas: dialógicas (diasémicas), simétricas y libres. 
 
Palabras clave: fe, confianza, vida buena, comunicación 

 
Abstract 
The market's invisible hand has left its mark on society. A mark that is easily 
detected with a few sample buttons. Sample buttons that would be sufficient to 
know where the ball is. Ball that once detected, it allows each one to assume 
their share of responsibility for the disaster indicator of that mark. Need, 
importance and urgency, then, to cultivate our own garden to begin shaping a 
new society. A new society characterized by shared faith -understood as 
confidence-, the good life from below and from within and the relations of 
intersubjective communication: dialogic (or diasemic), symmetrical and free.  
 
Keywords: faith, trust, good life, communication
 
 
La huella 
 

Sociedad contemporánea. Una mano invisible la ha sellado con sus huellas. El 

mercado neoliberal mantiene aún la hegemonía. La huella la tipifica como: 

sociedad del dispendio y del consumo, de la prisa, del ruido, de la indiferencia, 

de la ausencia. Todo ello en detrimento de la moderación en el uso de las 
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cosas, en tanto satisfactores de las necesidades básicas y radicales, de los 

ritmos pausados en el vivir, del silencio como mecanismo para la introspección, 

del acompañamiento y de la compasión, de las relaciones presenciales. 

Huellas que han dejado cicatrices. Cicatrices que se resumen en una: la 

violencia. Violencia que pone en el centro la agresión y la desconfianza. 

Agresión y desconfianza que hablan de la pérdida de brújula, de la carencia de 

comunicación, del sinsentido de la vida. 

 

Botones de muestra 
 

 Violencia en todos sus flancos según reporta la prensa diaria, si para algo 

sirve:  

 

1. Violencia extra-específica: golpes vergonzosos y preocupantes contra la 

madre tierra cuando se explotan irracionalmente sus recursos. Y maltrato y 

crueldad contra las especies animales no humanas. 

 

2. Violencia intra-específica en razón de la edad: “Violencia mundial deja sin 

escuela a 28 millones de niños”; credo: agresiones de los grupos religiosos 

mayoritarios a los minoritarios; preferencia sexual: cuestionamientos de la 

ultraderecha a la ley de derechos humanos; etnia: golpes de inspectores de 

mercados a otomíes y grupos indios por vender sus semillas en espacios 

públicos; género: “Un policía nos jaló la mercancía a mi hermana, que está 

embarazada, y a mí. Nos dijo ‘pinches viejas mugrosas, piojosas, ya no las 

quiero ver aquí’, burlándose”, relató Eusebia Martínez; nacionalidad: actitudes y 

comportamientos fascistas y racistas contra ciudadanos/as extranjeros/as;   

situación socioeconómica y cultural: incumplimiento de la administración 

pública a las demandas de la gente pobre por ser pobre. 

 

Violencia a flor de piel. Violencia cotidiana. Huellas de la estigmatización de la 

diferencia. Violencia que parece ganar terreno como forma de vida en la 

sociedad mundial. Se ha hecho cultura. Se la ve como forma normal del 

paisaje. ¿Argumentos?: Así ha sido siempre ... A mí no me ha tocado … No se 

puede hacer nada … Lo mío es lo mejor … 
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¿Dónde quedó la bolita? 
 

Caben aquí varias preguntas. Violencia ¿provocada sólo por el poder del mal, 

así en abstracto,  contra el bien? ¿Alentada sólo por el poder político mundial o 

nacional? ¿Exención de violencia en instituciones socializadoras? O ¿ejercicio 

malsano de la cuota de poder cuando se tiene? 

 

Violencia, ciertamente, ejercida por victimarios desde, y en virtud de, el poder 

político, mundial o nacional (Instancias gubernamentales: ejecutivo, legislativo, 

judicial, burocrático). De ahí procede la violencia a gran escala; con 

sofisticadas tecnologías. Pero también, violencia ejercida por víctimas de esa 

misma violencia: (Instancias socializadoras: familia de pertenencia, iglesia de 

adscripción, escuela de inscripción, centro de trabajo por salario y, ahora con 

énfasis, instancia mediática comercial, estatal, o aun alternativa). De ahí 

procede la violencia cotidiana; se instala y arraiga en las instancias 

socializadoras a través de sutiles tecnologías de violencia, de carácter 

ideológico y político: sociedad vigilada (Foucault, 1978: 175), policía del 

pensamiento, etc. Hasta que forman parte del ethos, del modo de ser, de la 

cultura. 

 

Y es que el poder no está en un solo punto. Se difumina, por goteo, de arriba 

hacia abajo. Se ejerce también, aunque no se tenga conciencia de ello, cuando 

desde esas instancias se toma muy en serio la pequeña cuota de poder.  En 

uno y otro caso, violencia como ejercicio de Poder:  

 

Violencia generalizada. Ante este desolador panorama, ahora sí que: “Quien 

esté libre de culpa que tire la primera piedra”. O uno se siente tentado a decir: 

al diablo con las instituciones. Pero ¿sólo las instituciones, así, en abstracto, 

mal usan el poder? ¿No es que ese mal uso está también presente en cada 

uno/a de quienes se mueven en ellas? ¿A dónde moverse, pues? ¿Todo está 

perdido? Si y no. Entonces: ¿QUÉ HACER?,  preguntaría Lenin. 

 

Cultivar el propio jardín 
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Pasaron quizás las grandes utopías. Quedan, sin embargo, las pequeñas 

utopías. Aquéllas que, parafraseando a François Marie Arouet, Voltaire, se 

desarrollan en el cultivo que debe hacer cada uno/a de su propio jardín. Poner 

en orden y embellecer el propio pequeño jardín es el punto de partida para 

intentar mejorar la sociedad. Embellecimiento del propio jardín, con 

posibilidades de expansión a lo social, para ir eliminando la violencia. 

 

Conviene descreer, por lo pronto, de quien diga que tiene LA LLAVE para 

eliminar la violencia. Puede haber, sí, por el contrario, varias llaves. Cabe 

mencionar tres estrechamente vinculadas entre sí: 

 

1. La fe en el progreso lineal ha llevado a la sociedad mundial por los 

derroteros antes mencionados: violencia extra-específica e intra-específica. 

Mucho batallar por tener, poder y saber más, en función de uno mismo y no en 

función de uno al tiempo de hacerse cargo de los otros: competir para ganar 

yo. Huellas que complotan contra una vida humana vivida en la sencillez y 

calidez, que dé paso a los afectos y a la ternura: compartir para ganar todos.  

 

Conciencia, entonces, de la necesidad de empezar a cambiar radicalmente, 

desde el propio jardín, el objeto de la fe. Darle el sentido que le atribuye Erich 

Fromm: La fe es un modo de ser y no un modo de tener del individuo. En el 

primer caso, que es el que aquí interesa, la fe es una actitud, una orientación 

interior, y en el segundo consiste en creer ciertas ideas o poseer una respuesta 

que carece de pruebas racionales. Sin una fe enraizada en el modo de ser “nos 

volvemos estériles, perdemos toda esperanza y le tememos a la esencia 

misma de nuestro ser”.  Y agrega el autor:  

 

“La fe en mí mismo, en los demás, en la humanidad, en la capacidad de 

llegar a ser plenamente humanos, también implica certidumbre, pero 

basada en mi experiencia, y no en mi sumisión a una autoridad que 

impone una creencia dada. Es la certidumbre de una verdad que no 

puede demostrarse con una evidencia racionalmente concluyente; sin 
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embargo es una verdad de la que estoy seguro debido a mi evidencia 

subjetiva, experiencial” (Fromm, 1985: pp. 55-56)  

  

El vocablo fe provienen del verbo latino fidere: fiarse, confiar en alguien. En 

sentido amplio, es decir, no religioso, se refiere primeramente a la creencia de 

uno o de una en sí mismo y en el otro o en la otra. Y se equipara a vocablos 

como palabra dada, crédito, promesa, lealtad, seguridad, garantía. Y, en 

definitiva, la fe está emparentada con la confianza. Mediante el prefijo latino 

cum, se señala que esa fe o creencia es compartida o es común a ese uno/a, y 

a ese otro/a, y que entre ellos/as hay un mínimo de mutua seguridad y lealtad 

o, como dice Fromm, certidumbre. No interesa, por consiguiente, hablar aquí 

de fe en referencia a una supuesta virtud sobrenatural que lleva a creer lo que 

ha sido revelado. Sí interesa rescatar el contenido primigenio del vocablo, 

exclusivo del ámbito de lo humano y, en particular, de las relaciones 

intersubjetivas. 

  

Ya Aristóteles consideraba la confianza como una condición previa de la 

amistad. Sostenía que los hombres no pueden “aceptarse ni ser amigos, 

conocerse antes de haberse mostrado uno y otro dignos de mutuo afecto, ni 

antes de haberse establecido entre ellos una confianza recíproca". De manera 

que cada uno debe mostrarse amable con el otro y ganarse su confianza. Y 

concluye diciendo que “la amistad perfecta es la de los hombres de bien” 

(Aristóteles, 1996: pp. 321, 322, 335).  

 

Tanto en su sentido religioso como puramente humano, la fe es una apuesta 

(Pascal, 1934: 59). Cuando la fe, entendida como modo de ser, como actitud u 

orientación interior, se comparte aparece la confianza. Y para evitar caer en la 

temeridad, Richard Brisebois (p. 8 y ss.) plantea tres momentos de la 

confianza:  

 

a) Investigación de sus premisas tanto objetivas, fijarse en la persona en la que 

se confía (fiduciario) y en sus competencias, como subjetivas, características 

del que confía (fiador). El fiduciario cumplirá su compromiso si el fiador no lo 

defrauda.  
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b) Asentimiento al testimonio: tener la voluntad de creer lo que el otro dice 

porque fiador y fiduciario presumen cierta identificación entre sí. De alguna 

manera uno se hace dependiente del otro. La fe surge porque se quiere creer. 

 
c) Acción de confiar: consiste en darle al otro la libertad de responder de sí 

mismo. Brisebois concibe la confianza como un proceso dinámico de 

compromiso interpersonal. Dinamismo que lleva al establecimiento de una 

relación entre el fiador y el fiduciario. El primero no está obligado a hacerse 

dependiente y el segundo podría fallar. Desde el paradigma de la razón hecha  

cálculo y de la desconfianza que priva en la sociedad moderna, el 

planteamiento de Brisebois resulta una locura, o al menos, una temeridad. El 

modelo actual de desarrollo, depredador en esencia, ha apostado a la fe en el 

progreso lineal y ha metido a la sociedad en una suerte de macrolocura. 

 

Frente a ese modelo caben tres posturas: aceptación de la condición de 

súbditos buenos con sumisión, o de súbditos malos con rebelión, o de no 

súbditos porque buscan algo nuevo. Quienes aspiran a la condición de no 

súbditos han de recuperar la fe en su propio potencial creativo, imaginativo e 

intelectual y en el potencial de los otros. Desde una visión crítica y humanista 

es preciso ir poniendo de cabeza ese paradigma y atreverse a desafiarlo, 

teórica y prácticamente con la fe como modo de ser, con nuevas actitudes y 

orientaciones interiores. Fiador y fiduciario han de aprender a confiar uno en el 

otro a partir de la recurrencia a la inteligencia emocional. 

 

2. Priorizar lo priorizable para rescatar lo propiamente humano de la vida. Y 

para ello, por lo pronto anteponer, en términos socráticos, la vida buena a la 

buena vida. Sócrates anteponía la mayéutica del vivir bien de la moral práctica 

al decir bien de la retórica de la lógica metafísica.  Vida buena entonces como 

creación. Y ésta, salpicada, de vez en vez, de buena vida. Empezando por 

saber estar en armonía en el mundo y con el mundo.  

 

La vida buena, salpicada de buena vida, implica cultivar el propio jardín en 

función de uno/a mismo/a, sin desentenderse, al mismo tiempo, de los otros/as. 
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Sobre esa base habría que trabajar en la construcción de nuevas realidades, 

más vivibles en cuanto más humanas. Y hacerlo desde abajo, es decir, desde 

la vida cotidiana, entendida como “el conjunto de actividades que caracterizan 

la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la 

posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1877: 19); pero también desde 

adentro, desde el reino interior, del que habla el pensador nuestroamericano 

José Enrique Rodó, esto es, desde las convicciones y los afectos.  

 

Es preciso aprender a tomar la vida no con solemnidad, sino con seriedad, y 

hasta con humor. Para ir deconstruyendo los modos de vida no humanos. Y 

revolucionar la vida. Aspirar a una vida buena en la que puedan florecer, aun 

en medio de las desgracias, la sencillez,  la gratuidad, la compasión, la sonrisa, 

las relaciones de amistad y la convivencia. Esa revolución subjetiva de la vida 

desde adentro del propio jardín tendrá, sin duda, lenta y molecular, pero 

constante, sus repercusiones en el jardín del otro y, de ahí, al todo social.  

  

3. Y ¿qué asunto más cotidiano que la comunicación? Se registra hoy una 

pérdida sensible de la dimensión interpersonal e intersubjetiva de la 

comunicación conversacional. El rescate de ésta puede ser una llave, pequeña 

quizás pero efectiva, para ir encontrando y enriqueciendo el sentido de la vida. 

Pero la comunicación entendida y ejercitada como acción desmontadora de 

todo el tinglado construido desde lo malamente existente sobre la base de 

actitudes y comportamientos no humanos para evitar, por principios de cuenta, 

no ser víctimas del fuego amigo cotidiano. 

 

La comunicación es una relación que requiere de los sujetos: 

 

a) la voluntad y la inteligencia para entrar en relación con el otro o la otra; b) la 

decisión de reconocer, aceptar y respetar al otro o a la otra; c) la actitud de 

creer o confiar en el otro o la otra para llegar a acuerdos; d) la práctica 

sostenida de actitudes y comportamientos dialógicas, simétricos y libres 

 

Cualquier proceso de comunicación humana requiere de esos cuatro 

elementos. En más de una ocasión, sin embargo, éstos resultan insuficientes si 
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los potenciales sujetos comunicantes no cuentan con una base que los 

acompañe y que sea compartida por ellos. Esa base es la confianza mutua. Sin 

ella no podrá conseguirse, como práctica social, una comunicación de base 

ética, es decir, dialógica (diasémica), simétrica y libre. Comunicación buena, 

pues, en tanto reflejo de una vida buena. 

 

La práctica de la fe en uno mismo y en el otro, de la vida buena salpicada de 

buena vida, y de la comunicación de base ética, requiere de coraje en el 

sentido aristotélico: decidirse por la defensa de la convicción de que cada uno/a 

es libre para elegir qué y cómo se quiere ser: súbditos buenos o súbditos malos 

o, definitivamente, no súbditos. 

 

La decisión de no súbditos, en la situación límite de Auschwitz, fue tomada por 

personalidades de la talla de Etty Hillesum, Primo Levy, Víctor Frankl, Edith 

Stein. En ese jardín del horror, remaron a contracorriente, y aprendieron a ser 

libres. Y es que  “aun dentro de la esclavitud material hay la posibilidad de 

salvar la libertad interior: la de la razón y el sentimiento” (Rodó, 1984: 7). 

 

Propuesta  
 

Ante el déficit de la comunicación interpersonal o intersubjetiva es preciso 

buscar paradigmas teóricos y usos prácticos, de base ética, que respondan, 

por una parte, a la necesidad  y a la dignidad humana y, por otra, que tomen en 

cuenta que los comunicantes no son, sino que están siendo: Se requiere para 

ello de formas de comunicación que: 

 

a) no estén hechas o acabadas, sino que estén haciéndose en cada momento, 

así, en presente progresivo, ajustadas a la condición del ser humano, 

signada por la lentitud para cambiar de hábitos malamente aprendidos, y 

avanzar en la vida real. 

 

b) empiecen desde abajo (vida cotidiana) y desde adentro (convicciones y 

afectos). Es preciso empezar a verse en el espejo del otro/a. Definir en cuál 

espejo de comunicante quiere uno proyectar su propia imagen. 
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c) se vayan expresando, con radicalidad, en actitudes y comportamientos 

mediante el aprendizaje, la práctica continua y la profundización en el día a 

día, y sobre la marcha, mediante la exigencia de satisfactores de las 

necesidades cuantitativas y radicales, ahí donde éstos sean negados. 

Necesidades radicales entendidas como “aquéllas que nacen en la sociedad 

capitalista como consecuencia del desarrollo de la sociedad civil, pero que 

no pueden ser satisfechas dentro de los límites de la misma” (Heller, 1981: 

141). Esto supone, por consiguiente, ir cambiando, desde las formas de 

relación comunicativa, el mismo modelo de desarrollo hasta hoy 

hegemónico. 

 

 Y una cosa más. Bienvenidas, por supuesto, las nuevas técnicas de 

comunicación mediática a distancia. Sigue vigente, sin embargo, el 

pensamiento de los clásicos. Para Aristóteles: “la distancia no destruye 

absolutamente la amistad sino su acto, pero cuando la ausencia se prolonga 

demasiado, parece que se olvida la amistad, por lo cual se ha dicho: Muchas 

amistades desató la falta de coloquio”. Conviene evitar esos pareceres. Que las 

formas de comunicación ausencial no desplacen a las formas de comunicación 

presencial. Y esto porque, lo dice bien el poeta, “la dolencia de amor no se 

cura, sino con la presencia y la figura”. 

 

No hay que hacerse los distraídos. Se registra hoy  una suerte de neurosis 

colectiva. Amplios sectores sociales adoptan actitudes y comportamientos 

paranoicos: desconfían de todo y de todos. Los otros son sospechosos o 

culpables mientras no demuestren lo contrario. Actitudes y comportamientos 

así llevan al despeñadero. ¿Por qué no reconocer las neurosis propias y, a 

partir de ahí, en un acto de mínima transferencia, intentar ver al otro como 

potencial aliado y amigo en quien se pueda depositar un mínimo de confianza? 
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ENCUENTRO AMIC 2011 

GI: COMUNICACIÓN INTERSUBJETIVA 

Marco Antonio Millán 

 

LA CONSTITUCIÓN ONTOLÓGICO-COMUNICATIVA DE LA 
VIOLENCIA Y EL CAMINO DE SU ERRADICACIÓN 

 

Resumen: Desde una postura hermenéutico-existencial se elucidará la 
significatividad de la violencia. Se propondrá que la violencia acontece 
como un modo de ser arrojado al mundo de posibilidades inauténticas, 
propiciadas por el afán de novedades y la curiosidad y que sólo puede ser 
superada en virtud de un acontecimiento comunicativo auténtico que 
implica el saber escuchar-callar y el hablar esencial. 

 

Inicio con una cita de Marco Aurelio que será un hilo conductor implícito 

de mi intervención, cuando en el Libro I comienza dando agradecimientos 

a su gente cercana y llega a su padre dice: 

 

De mi padre aprendí…la atención para prestar oídos a los que son 

capaces de prestar ayuda a algún proyecto de utilidad pública; el afán y la 

constancia en examinar minuciosamente los asuntos sin renunciar a una 

cabal investigación, satisfecho con una información superficial…la 

represión de las aclamaciones y todo género de lisonja hacia su 

persona…sobriedad en todo, conducta constante, experiencia del vivir 

decoroso sin deseo de novedades… (Meditaciones, Libro I) 

 

¿Qué es ese deseo de novedades? ¿Por qué es preciso vivir sin ese deseo? 
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¿En qué medida la tele-tecno-ciencia de las comunicaciones propicia ese 

afán de novedades en nuestro mundo contemporáneo? 

Hemos dicho otras veces, en torno a este grupo, que la idea o concepto de 

sujeto no es inocente en relación al individualismo de nuestra época, no lo 

es tampoco en relación a la sociedad del consumo o del conocimiento, de 

las latas, las ropas y las playas contaminadas, las centrales radioactivas y 

muchas, muchísimas posturas teórico-sociales que en su inocencia y falta 

de radicalidad, sucumben al suceso de su ejecución. Eso: el individualismo 

más que radioactivo. 

Radioactividad que explota, exporta y recicla novedades, que comercia con 

el afán de novedades, que desarraiga, en su afán de curiosidad, de la 

pertenencia a la tierra natal, de los dioses huidos. Que sucumbe a los 

cismas sumisos de la desidia colectiva en virtud del pensamiento donde 

clarea, firme, el aún-no en la tarde de los tiempos que se van, que no son-

aún, que consienten a fuerza de sonrisas la podredumbre humana. Marco 

Aurelio habla con verdad: el vivir decoroso no desea novedades. Tampoco 

ilusiones diría. 

Otro filósofo,  Carlos Pereda, cuyos trabajos en teoría de la argumentación 

suelen ser implacables, tiene un modo de referirse al afán de novedades, 

cuyo sentido está comprendido como forma de vicio de los “analfabetismos 

disciplinarios” y que se rigen por la máxima sectaria: siempre es bueno más 

de lo mismo” (Pereda 1999 y ss). El interés en el planteamiento es obvio: 

¿cómo pueden acompañarse sin contradicción el “afán de novedades” con 

la máxima “siempre es bueno más de lo mismo? No hay contradicción 

alguna. Uno busca novedades en el terrible ámbito de lo mismo y da paso 

al “fervor sucursalero”. Para un sectario sólo hay novedades en el sentido 

de que ellas (las novedades) traten de lo mismo y que con ello se estrechen 

más los límites de un dominio o aparente dominio disciplinario. Pensemos 
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en los estudios de la comunicación como ejemplo. Se ubican períodos 

clasificatorios y contextuales y se desarrollan teorías y comentarios, libros 

y artículos (los más) en torno a la moda del momento, pero con la 

peculiaridad de -en este caso- buscar una legitimidad científica a los 

estudios de la comunicación y allí, entonces, aparecen los gurús sectarios 

del “siempre es bueno más de los mismo”.  

La comunicación y sus prácticas concretas en medios concretos producen 

grados de analfabetismo de variada índole, pero también los medios 

académicos producen un no menos dañino “analfabetismo disciplinario” o, 

incluso, “analfabetismo periodístico” que suele ser el paraíso de los 

llamados “intelectuales” y de todo aquellos que roen un pedazo de la 

sección cultural dominical de El País o semejantes, para creerse 

sólidamente informados, pero que se alejan, sistemáticamente, de una 

consideración profunda y de largo aliento hacia las lecturas y quizá hacia  

la vida, hacia el sentido de la existencia. Y esto, digo, es también una forma 

de violencia, porque aquello que “yo no entiendo” no se entiende, nadie lo 

entiende y esto es una forma de violencia. Una violencia sutil que es íntima 

e intimida, más allá de los grandes desastres de la conciencia humana 

cifrados en miles de muertos, no con los grandes proyectos, sino con los 

proyectos  personales de la vida de cada uno y ahí, creo sinceramente, todo 

comienza a pudrirse llenándose de vicios que creemos virtudes. Ilusiones 

que estropean la mente. Seamos intersubjetivamente francos, abiertos. 

Enfáticos, pero no austeros. 

En otra parte, Carlos Pereda apunta: <<violencia>> se dice de muchas 

maneras. Hay una “violencia externa”, aquella que frente a una 

discrepancia, en lugar de atender los argumentos de otro, lo callamos a 

golpes o, de manera colectiva, iniciamos una guerra….Pero también hay 

una “violencia interna” , situaciones en las que falsificando argumentos se 
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violentan los convencimientos…este tipo de violencia no se encuentra fuera 

de los debates, sino es su interior, conformándolos, dirigiéndolos… 

(Pereda, 1994). Yo pienso que la violencia interna es causa de la violencia 

externa. No sólo por los argumentos antes citados, sino porque carecemos 

de autocuidado en nuestra acciones y nuestros contenido mentales. Dice 

Chatral Rimpoché: “somos seres nacidos en esta penosa era degenerada; 

de nuestras malas acciones mana un océano de efectos perjudiciales”. La 

mente desea y se diseña una perspectiva cargada de ilusiones, llamémosles 

así, por no decirles trampas, vicios o deseos,  por no decirles “novedades”. 

Curiosidad como forma velada de la indiferencia del “siempre es bueno 

más de lo mismo”. Afán de novedades como modas que excluyen, donde la 

curiosidad parece sana en una deseada renovación de nada en un mundo 

donde hasta se fomenta la competencia. Las modas que mueven a 

curiosidad son resultado de búsquedas pasajeras que no se sacian sino en la 

novedad misma, en el hecho de poder adquirir algo sólo por adquirirlo, 

aunque sin demorarse con provecho en nada. Hay que procurar la ausencia 

del deseo de novedades e incluso de bienestares, puesto que “salud, éxito y 

posición son simplemente maneras de atraer enemigos y demonios” (Ibid). 

Pensemos cuántas acciones de malas personas y buenas personas se 

cimentan en el deseo de salud, éxito y posición. Tajantemente afirmamos 

que no se trata de perspectivismos ingenuos, sino de una realidad que nos 

ensordece. No tenemos oídos para otra cosa, no sabemos de otros “loables” 

deseos. Eso estropea toda sana comunicación a todo nivel.  

La violencia como acción física externa proviene, siempre, de la mente. Si 

una mente insana, que se alimenta de las novedades y renuncia a la escucha 

ejemplar, se nutre de violencia, jamás habrá oportunidad de 

transformación. En cambio si la mente está tranquila y recibe una sana 

escucha, puede soportar fuertes cargas de violencia y sólo así superarlas en 
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alguna medida. Sólo la angustia anonada y el anonadamiento dispone de 

una posibilidad de reencuentro con el Ser. 

 

ACERCA DEL ESCUCHAR-CALLAR (notas para ocasionales 

comentarios): 

 

Comunicar-se no es una acción que refleje un circuito electrónico ni una 

simple etimología desglosada. Su auténtico sentido es fenomenológico-

existencial, en tal caso se propone a discusión los siguientes enunciados: 

1.- El fundamento ontológico existencial del lenguaje es el Discurso (rede, 

logos) y el Discurso es co-originario del comprender y de la disposición 

afectiva. Esta última está vinculada a estado o temples de ánimo y 

disposiciones de la mente para el deseo. En los estados de ánimo se origina 

lo que hemos llamado violencia interna. 

2.- El Discurso tiene un modo de ser mundano: el lenguaje. En éste se 

exterioriza el discurso precisamente como lenguaje o como Habla. El 

lenguaje es manifestación óntica del discurso, por ello se expresa en signos, 

palabras y gestos, aunque en esencia el discurso en logos (logos=Ser= 

Nada). 

3.- Al hablar discursivo le pertenecen las posibilidades del callar y del 

escuchar como co-estar comprensor. A ello se renuncia por el afán de 

novedades. 

4.- Cuando se pierde el sentido ontológico del convivir comprensor y la 

Comunicación ya no realiza una esencial, sino distorsionada disposición 

afectiva común y la comprensión del co-estar, se hace posible la alteración 

de la mente que suscita la violencia interna y ésta la externa. 
5 
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Pereda de nuevo: No olvides que cualquier tipo de querencia posee un 

techo, un límite: más allá de él habita la aridez o la locura; en ambos 

casos, poco a poco o de súbito, comienza el sinsentido. (Pereda, 1999) 

Pereda otra vez: …no hay que asustarse frente a un argumento complicado 

y sin oropeles, aunque tampoco tenemos que darle un cheque en blanco al 

vértigo complicador, el aburrimiento y la oscuridad. (Ibid) 
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Género, lenguaje juvenil y violencia: ‘ellos machines, nosotras putas’ 
 
María Martha Collignon 
mcollignon@iteso.mx, Departamento de Estudios Socioculturales, ITESO 
 
RESUMEN: El objetivo de la ponencia es presentar las formas en que los 
discursos juveniles relativos al ejercicio de la sexualidad de hombres y mujeres, 
producen y reproducen estereotipos, estigmas y roles de género en cuanto a la 
sexualidad masculina y femenina, y contienen al interior ingredientes de 
discriminación, inequidad y violencia entre sexos. De igual manera se intenta 
colocar un elemento de discusión en torno a las formas en que se expresa la 
violencia de género a través del lenguaje, y en las interacciones comunicativas 
entre los jóvenes. El corpus de análisis son discursos juveniles producidos a 
través de entrevistas colectivas y un grupo de discusión, con jóvenes entre 15 y 
29 años de edad, de la ciudad de Guadalajara (Jalisco, México), de estratos 
socioeconómicos distintos. El trabajo se apoya en la propuesta teórico-reflexiva 
de articulación de lenguaje, poder e identidad de Judith Butller, y en la propuesta 
de Michel Foucault en torno al ejercicio del poder y la fuerza de éste no como 
estructura ni institución, sino como movimiento, encadenamiento derivado de 
expresiones. Se busca discutir, a partir del análisis de los discursos juveniles en 
torno a la sexualidad, el poder de éstos -como expresiones, enunciaciones 
subjetivas situadas socioculturalmente- en la configuración de sujetos y de 
comunicaciones intersubjetivas. 
 
Palabras clave: discurso, jóvenes, sexualidad, violencia, lenguaje 
 
The objective of this paper is to present the different ways in which the discourse 
of youths related to the the practice of sexuality both in males and females, 
produces and reproduces stereotypes, being singled out, and gender assigned 
roles regarding male and female sexuality, and inwardly contain discrimination, 
inequities and inter gender violence ingredients. Also, it is our intent to add a 
discourse element around the ways in which gender violence is expressed through 
language and in the communications interactions between youths. The corpus o 
the analysis are youth discourses produced through collective interviews and 
discussion groups with young people between the ages of 15 and 29, in the city of 
Guadalajara, (Jalisco, Mexico), within different socioeconomic strata. The works is 
sustained  in the theoretical-reflexive proposal of language articulation, power and 
identity by Judith Butler and in the proposal by Michel Foucault around exercising 
power and its strength not as a structure or institution, but as a movement, its 
chaining derived from expressions. This paper is looking to discuss, starting from 
the analysis of youths' discourse around sexuality, their power - as expressions, 
subjective enunciations socio-culturally placed- on the configuration of subjects 
and inter-subjective communications. 
 
Keywords: Discourse, youths, sexuality, violence, language 
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Punto de partida 
“…el daño lingüístico parece ser el efecto no sólo de las 
palabras que se refieren a uno sino, también del tipo de 

elocución, de un estilo –una disposición o un 
comportamiento convencional” (J. Butler 2004:17) 

 

Con el trabajo de investigación en torno a la construcción social y cultural de la 

sexualidad contemporánea, fui descubriendo en los discursos y expresiones 

juveniles en torno al sexo y las experiencias de sexualidad, que los jóvenes 

utilizaban con frecuencia un conjunto de palabras para señalar, diferenciar, 

indicar, separar no solo prácticas vinculadas a la sexualidad, sino a los sujetos 

que las realizan1. Es claro que el lenguaje como sistema simbólico y como 

herramienta de comunicación, permite no sólo describir la realidad sino valorarla y 

juzgarla, al mismo tiempo que la construye, así como construye al sujeto que lo 

usa. Las palabras tienen un poder importante en los procesos de configuración de 

los sujetos y de las sociedades. Como dice Butler “Hacemos cosas con palabras, 

producimos efectos con el lenguaje, y hacemos cosas con el lenguaje, pero 

también el lenguaje es aquello que hacemos” (Butler 2004:25). Sin desconocer el 

poder de la palabra para herir, aquí no preguntamos por el poder de la palabra 

para ofender a otro, preguntamos por la presencia de palabras y expresiones que 

develen ciertas valoraciones negativas, ofensivas o violentas de sujetos concretos 

y prácticas concretas, todo ello vinculado a la sexualidad. 

 

Deseo enfatizar el papel de las interacciones comunicativas, de la 

comunicación, de la intersubjetividad en el proceso de construcción y re-

construcción social de la sexualidad en el México contemporáneo.  

Parto de tres ideas eje: 

 
1 El corpus discursivo con el cual se trabaja es producto del trabajo de campo realizado entre 2002 y 2006  
con cerca de 40 jóvenes de Guadalajara de ambos sexos, estratos socioeconómicos diversos, cuyas edades 
fluctuaban en ese momento entre los 12 y los 25 años. Se realizaron tanto entrevistas individuales como 
colectivas. Esta investigación fue sustento de la tesis doctoral “Placer, orden, trascendencia y amor. 
Construcciones reflexivas juveniles en torno a la sexualidad y el SIDA”, Universidad de Guadalajara, 2006. 
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a) La interacción comunicativa de los actores pone en circulación y actualiza los 

significados sobre la sexualidad y la experiencia de la sexualidad; dinamiza el 

modelo legitimado de sexualidad y refuerza el poder de ciertos actores sobre 

otros. 

b) la experiencia subjetiva de la sexualidad es producto de los significados y 

símbolos intersubjetivos, asociados necesariamente a un marco sociohistórico 

y cultural de la sexualidad, y que esta experiencia subjetiva está tejida de 

emociones, deseos y relaciones configuradas culturalmente por la sociedad en 

que se vive; 

c) la sexualidad es una construcción social e histórica que se ha modificado a lo 

largo de los siglos y a través de las culturas (visión contraria a la posición 

esencialista que sostiene la cualidad inherente a la identidad de los sujetos). 

 

Inicio dando cuenta de las expresiones y discursos juveniles, seleccionados 

para el propósito de este texto; paso luego a señalar la violencia contenida en 

esas expresiones (vinculada a lo sexual, al género, a la práctica sexual), para 

después indicar cómo estas expresiones, que encuentran asidero en un modelo 

de sexualidad legitimado y sostenido socialmente como parte de un proceso de 

mantenimiento de un orden social específico, contienen una carga violenta y 

ofensiva importante, lo cual caracteriza de forma particular las comunicaciones 

intersubjetivas juveniles. 

 

El lenguaje puede ser violento si quien lo utiliza tiene de alguna manera un 

poder, una situación privilegiada frente a quien dirige su expresión; de tal forma 

que éste puede vehicular cierta violencia o fuerza ofensiva. Podemos hablar de un 

uso violento del lenguaje, más que un lenguaje violento en sí mismo. El lenguaje, 

como sistema simbólico, como convención, introduce la posibilidad de ser 

utilizado como herramienta de poder por el daño que puede infligir o provocar. 

Con el lenguaje y su uso es posible la memoria; con el lenguaje se 

configura la identidad, el yo, únicamente posible por la existencia y configuración 
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de un nosotros. Las herramientas con las que se configuran identidades y 

subjetividades son esencialmente lingüísticas. Estas herramientas permiten la 

descripción de la realidad social que se configura con ellas, y su valoración. El 

uso del lenguaje incorpora el contexto en el cual se coloca el sujeto; el discurso 

de los sujetos como actualización del sistema simbólico y cultural mantiene y 

reproduce, en primera instancia, los principios de orden social del que surge. El 

aprendizaje del sistema simbólico no sólo implica el desarrollo y 

acondicionamiento de los elementos de orden fisioacústicos sino el desarrollo de 

esquemas de percepción y representación de la realidad. El lenguaje modaliza la 

expresión y los marcos que la hacen posible. El lenguaje hace posible la 

construcción del sujeto a través de la intersubjetividad. El lenguaje 

inevitablemente organiza, tipifica, categoriza y conceptualiza la realidad; hacer 

uso del lenguaje (hablar) implica necesariamente señalar (acusar) a esa realidad 

de ser de una forma o de otra. Las palabras son poderosas, quizá por ello 

escogemos las palabras que usamos; es a través de la palabra, el lenguaje, que 

nos convertimos en lo que somos. El lenguaje arma y se arma en un juego de 

poder. 

En la línea de lo que propone Butler (2004) enfatizamos que al hablar, al 

expresarse lingüísticamente (ofensivamente o no), no sólo se hace uso de un 

sistema simbólico particular, sino que se establece una relación concreta con una 

comunidad de hablantes y su historia. No es el hablante individual quien se 

expresa solamente a través de su habla y sus expresiones, es la comunidad quien 

lo hace, por lo que resulta importante reconocer que existe una co-relación 

histórica entre la palabra (la expresión) dicha y los modos en que un grupo o una 

comunidad puede ser marcada como objeto de ofensa o violencia (caso por 

ejemplo de la comunidad judía o grupos de homosexuales). Lo que se expresa no 

inicia ni concluye en la conciencia de quien lo expresa; es algo más que sólo el 

comportamiento subjetivo del hablante; lo que se expresa está inmerso en (se 

nutre de) redes compartidas de significado, lo cual enfatiza el valor de las 
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palabras en el proceso de expresión de valores, percepciones, significados, y en 

el proceso de constitución de subjetividades. 

En un acercamiento analítico a los discursos y expresiones de jóvenes en 

torno a la experiencia subjetiva de la sexualidad, es posible encontrar expresiones 

que visibilizan la valoración que hacen estos sujetos de sí mismos y de los otros 

como seres sexualizados, miembros de una sociedad que legitima ciertos 

elementos de la sexualidad. Se enfatizan: lo que los jóvenes piensan de sí 

mismos como jóvenes; lo que piensan en relación al otro género y a su mismo 

género; lo que piensan de la carga sexual y erótica que contienen en sí mismos; y 

lo que piensan del ejercicio de la sexualidad sea de una forma y otra.  

 

 

Discursos y expresiones 
sobre la experiencia de sexualidad

Los jóvenes somos…

Ello/as son…

Nosotro/as somos…
El sexo es…

impulso

momento

marcagénero
práctica

género

 

 

El sexo es… (momentos, impulsos, marcas). Las expresiones juveniles hablan de 

una fuerza importante de la naturaleza sexual, el sexo es algo de momentos e 

impulsos, que cuando resultan ser incontrolados los sujetos sucumben al poder y 

5 
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adquieren una huella, una marca difícil de borrar. Se es lo que se hace: machines 

y putas, matrimonios y vírgenes. 

 
“nosotros no podemos mandar a ese deseo biológico, que de una u otra forma, si 
lo tienes una vez, pues tu cuerpo te lo pide, es biológicamente que te lo va a 
seguir pidiendo, de una u otra forma lo tienes que satisfacer, porque es una 
necesidad, es algo natural, es algo biológico, y lo tienes que hacer, y no es nada 
del otro mundo; ¡no es pecado!, yo digo que no es pecado y es muy natural, y muy 
normal” 

 
“hay cosas que son más fuertes que una calentura. Y creo que ese es el mayor 
problema, porque se cree que no se puede lograr, porque los jóvenes han puesto 
la calentura como lo más importante” 

 
 

 “‘hoy no voy a tener relaciones con esta prostituta porque quiero tener una 
familia, quiero luchar por esto, quiero ser alguien’.” 

 
“(tendríamos relaciones sexuales) más que nada por el sentimiento que me une a 
la persona, porque yo soy de esas personas que no me voy a estar acostando 
con cada cabrón que me guste físicamente, yo soy de las personas que cada 
vez que voy a tener relaciones con una persona es porque de verdad lo amo, para 
mí tener relaciones es lo más especial” 

 
“porque tú realmente piensas que el matrimonio debe ser para toda la vida, y con 
la persona que te cases va a ser como tu pareja perfecta, y de alguna manera si tú 
llegas con una herida, si tú llegas con relaciones sexuales antes, y realmente más 
que con eso, (llegas) con las heridas que eso te trajo vas a llegar al matrimonio de 
una manera diferente y puede no ser lo que debió ser, porque al momento de que 
ya están las heridas hay partes que tú no puedes cambiar porque esa herida ya 
está ahí. Muchas veces los matrimonios son disfuncionales porque llegan con 
muchas heridas” 

 
“Entonces por ejemplo, si tú estás con una muchacha, llegas a...; por ejemplo, te 
voy a poner un ejemplo de... este ejemplo te lo pongo porque lo escuché y se me 
hace como fácil de explicar, no? Es como una bomba, no? Y no estoy diciendo 
que la bomba sea mala, pues, que vaya a dañar, sino que está la mecha, y 
entonces tú la enciendes, es como el noviazgo pues, no? La mecha es el 
noviazgo y la bomba es la relación (sexual), entonces tú enciendes la mecha y se 
va quemando, y se va quemando, pero nunca vuelve (a recuperarse esa mecha), 
sí me explico? No es reversible obviamente porque se va quemando; a lo mejor tú 
tienes una novia, y llegaste a un beso, lo que quiere decir que la quemaste 
poquito (la mecha), a la hora que quieres tener otra novia vas a querer dar un 
paso más, vas a querer quemar más la mecha, y llegas con otra novia, y la 
verdad, la verdad, te dan ganas de prenderla (la mecha) donde te quedaste (con 
la otra novia), no prender otra mecha, sino quemártela donde estaba quemada, sí 
me explico?”  

 
“si te juntas con una vieja muy puta, van a creer que tú...también eres así” 

 
“para ellos es normal (tener relaciones sexuales con muchas mujeres), la gente 
dice ‘así son ellos’! pero si nosotras andamos ahí con muchos, ahí sí dicen, ‘Ah sí, 
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ella es bien puta’, porque anda con uno y con otro, y en veces aunque no tengas 
relaciones, que nada más andes con ellos, que un día traes un amigo, y otro día 
andas con otro amigo, ya te clasifican como puta y a los hombres, no, los ves un 
día con una mujer y más que nada  dicen ‘Ése sí es hombre’; como que el hombre 
se vuelve ‘machín’, dicen que son bien hombres porque andan con muchas, y 
nosotras no” 

 
“las mismas mujeres que andan en la vida alegre, pues tú las tomas como eso 
no?, eso son” 

 
“que qué calificativo se les pondría? (a las mujeres que tienen muchas relaciones 
sexuales con muchos hombres distintos), me quedé pensando, porque el que 
andaba con más chavas, el que tenía más relaciones con más chavas era el 
chingón de la cuadra, no? Al que se le respetaba, no? Porque ‘Cómo eres 
chingón cabrón porque andas con esta, y andas con otra, y...’; pero una morra 
que anduviera con varios era una zorra, era una...era la zorra de la cuadra” 

 
“la diferencia más grande está socialmente (sic); que para un hombre socialmente 
es casi un mérito tener relaciones sexuales antes de cierta edad, y para una mujer 
implica como que una carga. Si no lo haces ‘Ah! Me van a tachar de Güilo, me 
van a tachar de muchas cosas’” 

 
“Yo pienso que a veces los hombres se acuestan con muchas, y no manches, son 
íjole, hasta les dan... les dicen ‘qué pegue!’, no sé. Y las mujeres les dicen ‘Qué 
puta, oye qué fácil’.” 

 
“Pero si se sabe que una mujer va de cama en cama, como enfermera, entonces 
sí van a decir no manches qué puta; si un hombre va de cama en cama, entonces 
es un chido, ése sí es hombre para que veas, sí es hombre.”  

 

Los jóvenes somos… (los jóvenes se piensan a sí mismos). Las expresiones 

lingüísticas juveniles configuran un sujeto juvenil centralmente preso de sus 

impulsos, obligado socialmente a contenerse y controlarse, mayormente 

irresponsable, inmediatista, tendiente al gozo y al placer fácil, libertino, ‘caliente’, 

inconsciente de las consecuencias, buscadores de emociones y riesgos. 

 
“hay ocasiones en que por una copa o por algún otro motivo uno tiene relaciones 
(sexuales) porque se deja ir uno por la emoción, o cualquier cosa, porque ya es 
como una adicción el estar con mujeres, se te hace como una adicción estar con 
varias mujeres, y no estás a gusto si no estás con una y con otra.”  

 
“habemos (sic) personas enfermas, personas con problemas de lujuria, y pues 
es igual la calentura, y no nos vamos a detener aunque nos digan ‘es que mira te 
va a pasar esto’”  
 
“hay que ver que como somos jóvenes somos más libres, nos gusta más el 
libertinaje, nos gusta estar más en acción, y a veces por no ser precavidos, por 
no sabernos cuidar somos los más expuestos, porque por calenturientos a 
veces, o porque no nos sabemos cuidar somos los que estamos más al aire (sic).” 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA COMUNICACIÓN INTERSUBJETIVA

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



8 

 

 
“Yo creo que en esa edad buscas emociones, experiencias, tanto con las 
drogas, con el sexo” 

 
“unas veces estás como joven en el mundo y  como que lo que importa más es el 
momento que las consecuencias a futuro, y eso sí se ve en todas partes; ves a 
los chavos, les importa más pasarse un buen momento sin ni siquiera pensar en 
mañana, paso, en su futuro, en su pareja, en su familia, en nada más allá, y eso 
se me hace bien inconsciente” 

 

Nosotro/as somos… (ellas dicen que ellas / ellos dicen que ellos… pero no todos 

son iguales): El lenguaje permite construirnos como sujetos individuales y 

sociales; con el lenguaje conformamos comunidades, con él podemos afirmar 

pertenecer a un género, a un grupo; podemos afirmar la igualdad y la diferencia. 

Si bien los jóvenes se reconocen parte de un cierto género, también señalan las 

diferencias, de forma abierta y agresiva, con aquellos sujetos de su mismo género 

que mantienen ciertas prácticas sexuales estigmatizadas. 

  
“Las mujeres..., te pasa algo a ti, tienes un hijo, el cabrón se larga pero tú sales 
adelante con tu hijo, no tenemos porqué estarle levantando los huevos a los 
cabrones, las mujeres podemos solas, no necesitamos de un viejo al lado para ser 
felices” 

 
“hay mujeres que les gusta (tener sexo), y a veces hay mujeres que contagian a 
los hombres, y todo por una canita al aire, dicen ‘una canita al aire, ay!, qué tiene! 
una canita al año no hace daño’; van y hacen (sic) su pinche canita al aire, y le 
pegan el SIDA al viejo, el viejo a la mujer, y si la mujer tiene amante, al amante, 
que la chingada!” 

 
“antes era todo más tranquilo, no había tanta insinuación, tanto descaro, tanta 
insinuación. Antes quizá se iban al campo a (incomprensible), y ahí tal vez..., y 
ahorita ves muchachas entrando a los hoteles con los chavos, así, a diestra y 
siniestra. Aunque siempre era la calentura y andaban con eso de ‘Dame la 
pruebita del amor’, ahorita ya no, ahorita ya no te preocupa si la embarazas o no, 
ni le has pedido la pruebita del amor y ya te la dio! te la dan antes de que la 
pidas” 

 
“yo siento que en los hombres también hay cierta presión, de ‘ey joto, porqué no 
te has acostado con una vieja’, y sí es una presión, pero sí siento que todavía es 
más fuerte por el machismo de que ’no eres hombre’, pero aún así tienes la 
libertad de elegir, y decir, ‘a mí no me importa lo que me digas’.” 

 

Ello/as son… (ellos dicen que ellas / ellas dicen que ellos). En las experiencias 

subjetivas de sexualidad de los jóvenes el papel y la percepción del otro es 

importante; las expresiones juveniles marcan los límites de la igualdad, respeto y 
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valor que el otro tiene. Ellas los perciben distantes, egoístas; ellos las perciben 

malvadas, provocativas. 

 
“de todos modos sigue habiendo discriminación hacia la mujer, de la mujer 
siempre se va a decir que es el sexo débil, siendo que la mujer aquí y en China, y 
donde sea, somos el sexo más fuerte.” 

 
“los hombres jóvenes tienen relaciones sexuales por placer, por satisfacción, a 
veces ellos (lo hacen) por venganza o por un volado que se echan con otros 
chavos porque le apostaron a tal fulano que sí se podían coger a ésa; y por una 
apuesta lo hacen, no tanto por en serio, a ellos no les importa si la mujer queda 
embarazada, o no” 

 
“acá entre las mujeres no es competencia eso de que si tú te metes con más eres 
más chida; entre ellos eres más chido si tienes más relaciones sexuales; y entre 
las mujeres... eres menos chida, eres más chida si no las tienes porque todavía 
para las mujeres es muy importante, le dan mucha importancia a la virginidad, 
bueno no la virginidad, más bien es muy importante su reputación, su forma de 
que las vean, y con quién te metas.” 

 
“ya lo dice el dicho ‘El hombre llega hasta donde la mujer quiere’ 

 
“Por eso tienes que cuidarte, fijarte con la mujer con la que te metes, las personas 
con las que haces tus cosas, no meterte con cualquier mujer así nomás por 
nomás, por una calentura, por eso vienen las enfermedades” 

 
“Yo pienso que todavía no estamos iguales, estamos llegando a ese lugar, pero yo 
pienso que no es igual el papel de una mujer y de un hombre. Un hombre todavía 
tiene una mayor fuerza, yo pienso que todavía no es igual.” 

 
“pero ellos lo usan igual así de ‘ella es una puta me voy con ella porque es bien 
fácil’, pero para algo ya en serio, ya no las quieren; pero las hacen ver ‘sí, qué 
bueno que sean así’ pero por dentro nada más las están usando. Y cuando tú 
como mujer cuando empiezas a perder tu valor en ti misma entonces, yo pienso, 
la mujer también pierde su valor, porque dice, ‘ok, he ido de cama en cama, sí los 
he querido mucho, pero después se van, y ninguno dura’, y empiezan a perder el 
valor en sí mismas. Yo pienso que es una mentira que somos libres y podemos 
hacer lo mismo que el hombre, pero esa libertad se convierte ahí mismo como en 
un engaño, porque realmente no eres libre, te conviertes (después) en esclavo 
del sexo, estás teniendo las mismas oportunidades del hombre pero no te 
satisface eso; siento que es como  la mentira que el mundo está manejando, que 
sí, que vamos a ser iguales, pero no es lo que realmente te va a llenar.” 

 
“los hombres siempre están ansiosos de sexo, y los hombres ‘¿A quién le dan 
pan que llore?’...los hombres siempre están tratando de convencer a la mujer para 
que tenga relaciones con él, entonces, yo digo que la mujer marca la pauta porque 
a la mujer le han inculcado eso de ‘llegar virgen al matrimonio’ y cuidarse; y si la 
mujer no acepta (tener relaciones), el hombre se queda papaloteando...ahí es 
donde entra lo que dicen: ‘Un hombre llega hasta donde la mujer quiere’; Si la 
mujer no quiere...” 
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“eso de que las mujeres marcan la pauta en el sexo, pienso que la mujer también 
es una provocación, no?  Porque la mayoría de las mujeres son provocativas, 
no? Al ponerse lo que es pantalones entallados, al usar minifalda, al usar blusas 
escotadas, son una provocación a lo que viene a ser el sexo” 

 
“a ellas les gusta ser protegidas, y al mismo tiempo les gusta ser deseadas, les 
gusta que las vean, que les echen piropos...la maldad; les gusta la maldad, 
pues…se ponen la falda corta y pues como que quieren llamar la atención, y ahí 
llega eso” 

 
“realmente para un hombre la presión es de que lo hagas, y para una mujer, lo 
que esperas es de que no lo haga.” 

 

Lenguaje, expresiones y (re)presentación.  
Como producto discursivo y lingüístico la narración tiene una organización interna 

propia; con Bauman (2002) hablamos de la naturaleza constitutiva y constituyente 

de esta práctica cultural. Las narraciones en su sentido más amplio, son 

herramientas de socialización y permean actividades sociales en las que 

participan los actores. El lenguaje es herramientas de organización e 

interpretación del mundo y de la experiencia vital; la forma en que se usa el 

lenguaje refleja una visión del mundo y una construcción particular de la realidad.  

 

Con la socialización el sujeto aprende maneras de decir o de pensar que 

en apariencia le permiten hablar de sus prácticas. La mayoría de las instituciones 

transmisoras de saberes (familia, escuela, iglesia) acompañan su trabajo sobre 

los hábitos (y sobre el cuerpo), con un trabajo de transmisión de marcos 

discursivos, ideológicos -discursos oficiales y temas de discurso prefabricados - 

(Lahire 2006). La construcción de narrativas (y el trabajo con ellas) parte del 

reconocimiento del lenguaje como elemento crucial en la construcción de la 

realidad social, y también del sujeto; de reconocer que el sujeto desempeña un 

papel activo, guiado por su cultura, en la estructuración de la realidad. En 

consonancia con esta línea de pensamiento se coloca la producción discursiva y 

el análisis de la producción discursiva de los sujetos juveniles como elemento 

central para develar el significado que los sujetos dan a la experiencia de la 

sexualidad, a sí mismos como sujetos de esa experiencia, y a los otros con 

quienes comparten esa experiencia vital.  
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La relación existente entre la experiencia de los sujetos y la expresión de la 

misma, es una relación claramente dialógica y dialéctica, ya que la experiencia 

estructura expresiones, y se vuelve posible entender a otros actores y sus 

expresiones sobre la base de la propia experiencia y comprensión de nosotros 

mismos. Al mismo tiempo, las expresiones estructuran la experiencia, porque las 

narrativas dominantes de una época histórica, definen e iluminan la experiencia 

interior. Se asume entonces que la forma en que el discurso dominante en torno a 

la sexualidad en el que ha sido socializado el sujeto influye en la forma en que el 

sujeto se construye a sí mismo (poder instituyente del discurso instituido e 

institucionalizado), y que los discursos y las expresiones juveniles muestran no 

sólo la forma en que estos sujetos estructuran un contenido particular (estructura) 

sino que también muestra los hechos exteriores a él mismo (que hablan de un 

mundo más allá del sujeto), la materialidad en objetos y personas del mundo del 

sujeto y del mundo social.  

Sostengo que el sujeto se constituye mediante los discursos culturales 

dominantes, y que el análisis de las narraciones discursivas de los jóvenes 

permite identificar algunas matrices culturales2 que dan cuenta de las diversas 

formas de entender el mundo de la sexualidad en el mundo contemporáneo. 

Estas matrices culturales operan tanto como conjunto de valores y sentidos para 

explicarse y explicar la sexualidad, como conjunto de normas y reglas que 

permiten a quienes las sustentan, vivirla de una forma concreta en sociedad, y 

ponen en juego la articulación distinta de las dimensiones identitarias (género y 

experiencia sexual, capital social, creencias o adscripción religiosa, edad).  

Las formas, por ejemplo, en que los individuos hacen uso de sus cuerpos, 

las formas en que manifiestan su sexualidad, su deseo, su placer, expresan los 

 
2 Las matrices culturales representan núcleos y redes de significados desde donde (con los que) 
los sujetos enfrentan y comprenden el mundo, desde donde perciben e integran elementos nuevos 
de la realidad social, y desde donde también transforman y cambian sus percepciones; estos 
núcleos y estas redes de significados están constituidos por elementos sociales y culturales, 
estructurales, a partir de los cuales los sujetos realizan sus prácticas. Se propone que la matriz 
cultural de la sexualidad común a occidente ampara núcleos y redes de significados que modelan 
la sexualidad en torno a la heterosexualidad, la reproducción, la monogamia, y el matrimonio. 
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significados que los grupos y las sociedades dan a la sexualidad, el cuerpo, el 

placer y sus diversas manifestaciones. Si bien la sexualidad y sus expresiones 

tienen variantes y variaciones, todas ellas son manifestaciones del sentido que 

individuos, grupos y comunidades construyen, y de las configuraciones que por 

las relaciones sociales se hacen respecto de ella.  

No sólo los métodos y las reglas formales configuran la sexualidad; hay 

esquemas, matrices, procesos informales y cotidianos que tienen relevancia en la 

configuración no sólo de la reglamentación en torno a la sexualidad, sino de los 

significados y valoraciones de las experiencias de la sexualidad de los sujetos. El 

lenguaje, como sistema simbólico cultural dinámico, permite a comunidades, 

grupos y sociedades tanto el mantenimiento del orden sociosexual, como la 

transformación del mismo. Al hablar de la construcción social de la sexualidad, 

Weeks (1998) afirma que si bien toda sociedad se da un conjunto de métodos 

formales para instalar y mantener un cierto orden social y sexual, es necesario 

reconocer el papel que el lenguaje juega en la regulación social de la sexualidad; 

sostiene que “Un lenguaje de abuso sexual (“chica fácil” y “golfa”) funciona para 

mantener en orden a las muchachas y para reforzar las distinciones 

convencionales entre las que lo hacen y las que no” (Weeks, p.34)  

 
Marco y objeto de referencia: sexualidad y orden social 
La vida social se constituye en y a través de la acción social de sus miembros; 

este comportamiento social en tanto acción social –dotada de sentido- se aprende 

y desarrolla con y frente a los otros sujetos sociales, a través de mecanismos de 

socialización, y de redes y relaciones sociales que instruyen al individuo.  

 

El proceso de ‘naturalización’ del orden social es un proceso referido a las 

formas y mecanismos que llevan a individuos, grupos y sociedades a perder 

paulatinamente conciencia de los mismos procesos de construcción social de la 

realidad que viven, objetiva y subjetivamente (Berger y Luckmann 2001).  Esta 

propuesta de ‘naturalización’ del orden impuesto en torno a la sexualidad 
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permitiría explicar cómo es que los jóvenes perciben y valoran la sexualidad como 

una realidad objetiva, externa, que tiene ‘sus’ normas y ‘reglas’ que hay que 

‘respetar’, olvidando que esa ‘realidad objetiva’ ha sido construida socialmente por 

otros sujetos sociales como ellos, en respuesta a la necesidad impuesta de dotar 

de un sentido compartido a un conjunto de prácticas vinculadas, en este caso, 

referidas al sexo, la procreación, el placer, el erotismo, y las relaciones amorosas.  

 

A través de la socialización los jóvenes internalizan los roles que la 

sociedad ha definido para ellos, y mantienen una actitud de permanente  

(auto)control y (auto)vigilancia sobre sus prácticas, sobre su cuerpo, sobre sus 

deseos, sobre sus discursos; la socialización busca garantizar el mayor grado de 

simetría posible entre “la realidad objetiva y la subjetiva” (Berger y Luckmann 

2001:204-216)3.  Al asumir mediante la socialización, que la sexualidad es una 

realidad objetiva con vida propia, los jóvenes se imponen la tarea de asumir roles 

y saberes propios de ese mundo que ahora se les presenta como suyo; en esta 

asunción de normas y límites comprometen su identidad conformándose ésta en 

una red de relaciones dentro del mundo social al que pertenecen.  

 

La acción social se caracteriza por ser una acción a la cual el sujeto 

‘enlaza’ o construye un sentido subjetivo, y donde el sentido que el sujeto 

construye está referido a la conducta de otros –intersubjetivamente-; la acción 

social no se reduce ni explica como una conducta reactiva en tanto ésta es una 

acción ‘sin sentido’. Desde esta perspectiva habría que entender que los 

discursos y las prácticas sexuales de los jóvenes se configuran en acciones 

sociales, dotadas de un sentido intersubjetivo y social, significadas por los actores 

como objetivación del sentido de su vida y la construcción de su mundo subjetivo.  

 
 

3 Para Berger y Lukmann la socialización primaria, a diferencia de la socialización secundaria, tiene 
un mayor peso en la construcción de la realidad subjetiva en concordancia con la objetiva. La 
realidad objetiva apela al mundo social que los sujetos reconocen como algo exterior a ellos 
mismos (aunque ésta sea resultado de la acción social), y la realidad subjetiva apela al mundo 
interno construido a partir de procesos de internalización, el mundo social hecho propio. Ambas 
realidades se interpelan. 
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Sólo es posible comprender la sexualidad y sus expresiones dentro de sus 

propios contextos sociales y culturales, ya que aunque es posible identificar 

algunos rasgos comunes a la sexualidad de la especie humana –para distinguirla 

de la propia de otras especies-, cada cultura organiza, controla y estructura el 

capital sexual, erótico, afectivo, amoroso, y reproductivo de sus grupos e 

individuos. Existen diferencias importantes en las formas en que, en diversos 

momentos históricos y no sólo en diversas sociedades, se han organizado las 

relaciones entre hombres y mujeres, entre adultos y niños, entre mujeres, entre 

hombres, así como las formas institucionalizadas del compromiso, el amor, la 

reproducción, y la importancia que se les otorga a las costumbres, las tradiciones, 

las normas morales y religiosas, y las leyes civiles (Weeks 1998).  

 Asumir que existe una organización cultural de lo sexual, erótico, 

reproductivo, es afirmar que la sexualidad, más que un fenómeno “natural”, es un 

producto de fuerzas históricas y sociales (Weeks 1998:19), y posibilita entenderla 

como el conjunto de comportamientos, discursos y expresiones que en torno al 

cuerpo, las relaciones corporales, las pasiones, los afectos, los roles sociales, que 

son reconocibles como propios de una cultura concreta. Para Villafuerte esta 

forma de entender y definir la sexualidad permite abarcar el aspecto normativo de 

las prácticas sexuales, así como su transgresión (Villafuerte 1998:252), y 

permitiría por tanto identificar los discursos, las expresiones y las prácticas que 

expresan una aceptación de una normatividad –cualquiera que ésta sea-, y 

aquellas que podrían expresar rechazo, o al menos, un cambio en esa 

normatividad.  

 

Las reglas morales que han regido las prácticas y los actos sexuales de 

hombres y mujeres en México, han variado con el tiempo, pero de alguna manera 

todas sus versiones han abrevado (y siguen abrevando) en alguna de las grandes 

visiones que se han tenido sobre el sexo, y que han dado marco a la construcción 

de los mundos simbólicos de la sexualidad: desde la bondad intrínseca del sexo, 

hasta la irrelevancia moral del sexo y de la sexualidad, pasando por un continuo 
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que abre las puertas a concebir las relaciones sexuales como necesarias pero no 

deseables, y a asumir que el sentido de la sexualidad humana ha de ser la 

satisfacción de las necesidades reproductivas de los hombres o la de obtener 

placer en la comunión carnal con el otro. Es un continuo que permite colocar 

prácticamente cualquier sistema y mecanismo de control y vigilancia, por laxo o 

estricto que sea, de las prácticas y los deseos sexuales de la humanidad. 

(Collignon 2010:101) 

La configuración del modelo de sexualidad moderna, si puede expresarse 

así, imperante en México, es resultado por un lado de las condiciones de 

modernidad en que se encuentra inmersa la nación, y por otro, de los procesos de 

enfrentamiento que a lo largo de la historia se han desarrollado entre instituciones 

y grupos sociales con valores distintos. Este largo proceso de enfrentamiento ha 

sido fuente de transformaciones, algunas radicales y evidentes, sin embargo es 

posible afirmar que ya en el siglo XIX en México se había configurado un modelo 

de sexualidad nítido, donde la heterosexualidad se había establecido formalmente 

como la sexualidad “natural”, la unión matrimonial civil como el único espacio para 

su expresión legítima, y la reproducción como el fin último al que estaba dirigido el 

ejercicio de la sexualidad heterosexual entre marido y mujer.  

 

Las experiencias de sexualidad juvenil asume en diversos niveles y formas 

este marco de referencia (modelo de sexualidad) el cual configura a su vez un 

sistema de conocimientos y creencias con el que y desde el cual perciben, 

valoran y aprecian la sexualidad propia y ajena. Los jóvenes sostienen  

valoraciones, y juicios sobre su propia acción y la de los demás: los jóvenes no 

deberían tener relaciones sexuales pero son débiles y no pueden controlar el 

impulso sexual; los jóvenes son irracionales e irresponsables; las mujeres son 

provocadoras y malvadas; las mujeres que viven experiencias de sexualidad son 

putas; las mujeres son fuertes pero buscan protección; los hombres tienen 

necesidades biológicas que no pueden controlar; el sexo es como una bomba que 

debe evitarse estallar; el sexo es tentación; tener relaciones sexuales es “caer”;  
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Los límites (auto)impuestos, resultado de los procesos de socialización e 

internalización de los sistemas de control y vigilancia, son construidos 

intersubjetivamente a lo largo del camino de la vida social, junto con la 

construcción de la identidad, de ahí que resulte complejo desligar la configuración 

del yo y del otro al margen de las condiciones sociales y contextuales en las que 

se ubican los jóvenes y en el cual son socializados.   

 

Hacia el final. 
 

Es posible constatar a través de las narrativas juveniles los procesos de 

socialización y de control a los cuales ha sido sometidos los jóvenes; procesos 

encaminados a integrar (y mantener integrados) a estos sujetos a una dinámica 

social específica, a las formas sociales de expresión de lo común, y a volver 

familiar lo que es, en principio, extraño (Berger y Luckmann). La sexualidad juvenil 

ha sido construida por la sociedad como una amenaza al orden social, una 

condición no adecuada para la organización y las relaciones sociales, políticas, 

económicas, y los jóvenes en diverso grado, se han hecho parte de esta 

construcción; estos procesos de socialización por los que han pasado los jóvenes, 

distintos de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de los grupos y 

redes a los que pertenecen, han logrado que estos sujetos interioricen una 

percepción negativa del ejercicio de su propia sexualidad (misma percepción que 

la sociedad tiene), que si bien parece claramente estructurada en torno al modelo 

sexual occidental (heterosexual, monógamo y reproductivo) de inspiración 

judeocristiana (que añade el ingrediente de los límites matrimoniales) no es 

monolítico, resistente, ni refractario a los discursos y propuestas que contienen 

otros ingredientes (placer, hedonismo, autoerotismo, equidad de género, etc.).  
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Comunicación intersubjetiva y violencia cotidiana. La debilitación de las 
relaciones comunicativas en entornos violentos. 
Marta Rizo García 
mrizog@yahoo.com
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
Resumen: La relación entre comunicación y violencia ha sido ampliamente 

abordada a lo largo de la historia del pensamiento comunicacional. La casi 

totalidad de investigaciones sobre el tema se centran en la dimensión mediática de 

la comunicación, esto es, en la representación y tratamiento de la violencia en los 

medios masivos de comunicación, y/o en el papel de éstos en la apropiación de 

comportamientos violentos por parte de las personas. Desafortunadamente, son 

muchas menos las investigaciones y reflexiones sobre la comunicación cotidiana y 

su papel en la reproducción de patrones de comportamientos violentos y la 

erradicación de éstos. ¿Puede la comunicación ser una herramienta para 

solucionar los problemas de violencia cotidiana a los que nos enfrentamos? 

¿Somos conscientes de que la comunicación intersubjetiva es la base para la 

construcción de vínculos de sana convivencia entre sujetos en el espacio de lo 

social? ¿Hasta qué punto la violencia estructural del entorno hace más débil la 

comunicación entre las personas? El hilo conductor de las siguientes páginas se 

plantea como sigue: la vida cotidiana no puede comprenderse sin la mediatización 

de la violencia a la que estamos sujetos; la violencia cotidiana impide u obstaculiza 

formas de comunicación intersubjetiva sanas, basadas en el respeto, la puesta en 

común y el vínculo horizontal; por último, el miedo social producto de la violencia 

estructural debilita la capacidad comunicativa que tenemos como sociedad. En 

esta ponencia se plantean algunas reflexiones teóricas y conceptuales sobre la 

debilitación de la comunicación intersubjetiva e interpersonal en el mundo de la 

vida cotidiana, caracterizado por un elevado grado de violencia estructural y 

simbólica. La metodología seguida en este trabajo es la investigación documental 

y el enfoque hermenéutico. Toda vez que se trata de una propuesta teórico-
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conceptual, no se presentan resultados empíricos, aunque sí se apuntan algunas 

líneas de trabajo empírico susceptibles de ser desarrolladas sobre la relación 

comunicación-violencia desde la óptica de la comunicación intersubjetiva.  

Palabras clave: comunicación, vida cotidiana, violencia, intersubjetividad.  

 

Abstract: The relation between communication and violence has been widely 

boarded throughout the history of the communicational thought. Almost the totality 

of investigations on the subject is centered in the media dimension of 

communication; this is, in the representation and treatment of the violence in 

massive means of communication, and/or in the paper of these in the appropriation 

of violent behaviors on the part of the people. Unfortunately, they are many except 

the investigations and reflections on the daily communication and its paper in the 

reproduction of patterns of violent behaviors and the eradication of these.  Can the 

communication be a tool to solve the problems of daily violence which we faced?  

We are conscious that the intersubjective communication is the base for the 

construction of bonds of healthy coexistence between subjects in the space of the 

social thing?  To what extent the structural violence of the surroundings makes the 

communication between the people weaker? The wire of the following pages 

considers as it follows: the daily life cannot be understood without the mediated 

violence to which we are subject; the daily violence prevents or prevents healthy 

forms of intersubjective communication, cradles in the respect, the common putting 

in and the horizontal bond; finally, the social fear product of the structural violence 

debilitates the communicative capacity that we have like society. In this 

communication some theoretical and conceptual reflections consider on the 

weakening of the intersubjective and interpersonal communication in the world of 

the daily life, characterized by a high degree of structural and symbolic violence. 

The methodology followed in this work is the documentary investigation and the 

hermeneutical approach. Every time one is a theoretical-conceptual proposal, 

empirical results do not appear, although yes some lines of empirical work score 
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susceptible to be developed on the relation communication-violence from the 

optics of the intersubjective communication. 

Key Words: communication, daily life, violence, intersubjectivity.  

 

 

1. Imágenes iniciales 

 

Primera escena cotidiana. Sentada en un café de la ciudad de México. En la mesa 

de al lado, cuatro jóvenes –una de ellas, española- conversan sobre los retenes en 

las carreteras del estado de Guerrero, sobre la militarización del estado de 

Chihuahua y sobre las zonas consideradas peligrosas en el Distrito Federal. La 

española, entre el desconcierto y el asombro, afirma que siente más miedo por lo 

que le dicen que por lo que vive cotidianamente desde que hace unos meses llegó 

a nuestro país.   

Segunda escena cotidiana. Intercambio de correos electrónicos masivos en 

una universidad pública. Críticas despiadadas entre supuestos colegas, 

acusaciones, difamaciones, discriminación por género y preferencia sexual, por 

ideología y pertenencia a grupos de poder. Respuestas a las críticas, críticas 

igualmente destructivas, con lenguaje que roza lo obsceno y que, en muchos 

casos, degrada a la persona. Unos pocos participan, otros muchos son meros 

observadores de los “diálogos”.  

Tercera escena cotidiana. Conductores nerviosos golpetean con todas sus 

fuerzas los cláxones de sus automóviles, bajan las ventanillas y lanzan a grito 

pelado groserías al de enfrente, al de al lado, a la señora que trata de cruzar la 

calle, al señor que va en bicicleta. El tráfico a flor de piel, y el enojo, mezclado con 

la frustración y la desesperación, se apodera de las y los ciudadanos que transitan 

por el espacio público.  

Cuarta escena cotidiana. Un matrimonio joven prende el televisor para ver 

las noticias mientras cena. Guerra en Libia. Asesinatos de civiles en Morelos. 
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Mujeres asesinadas a lo largo y ancho del país. Homofobia. Los efectos de la 

Madre Naturaleza en el país nipón. La captura de algún narcotraficante. Un 

accidente de tráfico. Bulling en las escuelas. Disparos en el barrio de al lado. 

Marchas en contra de la violencia en el país que no superan, en número, a los 

conciertos masivos de cantantes como Shakira.  

Quinta escena cotidiana. En una conversación matutina, frente a una 

ensalada de frutas, dos amigas hablan del gas pimienta que cargan diariamente 

en su bolso para defenderse de un posible asalto. Lo comentan con total 

normalidad, como si se refirieran a un objeto que cualquier ciudadano lleva 

consigo todos los días en la ciudad. Una de ellas, sonriendo, comenta que ya casi 

se termina su gas pimienta y que necesita comprar repuestos.  

¿Qué tienen en común estas cinco escenas? La violencia. ¿Somos 

conscientes del costo que puede tener el que vivamos cotidianamente rodeados 

de imágenes como las anteriores? ¿Hasta qué punto nos damos cuenta del grado 

en que hemos naturalizado y normalizado la violencia de nuestros entornos? ¿Qué 

estamos haciendo para combatir estas situaciones? ¿Es la comunicación un 

elemento determinante en dichas escenas cotidianas? ¿Puede la comunicación, 

más que fortalecer y promover la violencia, combatirla?  

En las siguientes páginas se presentan algunas reflexiones en torno a la 

violencia en la vida cotidiana. La comunicación aparece, desde varios frentes, al 

centro de la reflexión. Aparece, simultáneamente, como proceso debilitado por la 

violencia y como potencial facilitador de la resolución de los problemas generados 

por la violencia.  

La relación entre comunicación y violencia ha sido ampliamente abordada a 

lo largo de la historia del pensamiento comunicacional. Fueron muchas las 

investigaciones que, desde enfoques conductistas como la teoría de la aguja 

hipodérmica, señalaban la relación causal entre el consumo de medios y los 

comportamientos violentos de la audiencia. Varias décadas después, la mayoría 

de investigaciones sobre el tema analizan, por un lado, la representación y 
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tratamiento de la violencia en los medios masivos de comunicación, y por el otro, 

el papel de éstos en la apropiación de comportamientos violentos por parte de los 

receptores. Desafortunadamente, son muchas menos las investigaciones y 

reflexiones sobre la comunicación cotidiana y su papel en la reproducción de 

patrones de comportamientos violentos y en la erradicación de éstos. Y tampoco 

son muchos los trabajos que apuntan a considerar a la comunicación como 

víctima y simultáneamente “salvadora” de la violencia cotidiana. ¿Puede la 

comunicación ser una herramienta para solucionar los problemas de violencia a 

los que nos enfrentamos en nuestras experiencias cotidianas? ¿Somos 

conscientes de que la comunicación intersubjetiva es la base para la construcción 

de vínculos de sana convivencia entre sujetos en el espacio de lo social? ¿Hasta 

qué punto la violencia estructural del entorno hace más débil la comunicación 

entre las personas?  

La vida cotidiana no puede comprenderse hoy sin la mediatización de la 

violencia a la que estamos sujetos. La violencia, en sus múltiples formas y 

expresiones, sin duda obstaculiza formas de comunicación intersubjetiva sanas, 

basadas en el respeto, la puesta en común y el vínculo horizontal. En este tenor, 

cabe considerar que el miedo social producto de la violencia estructural debilita la 

capacidad comunicativa que tenemos como sociedad.  

Es más que común encontrarnos con personas que afirman tener miedo y 

desconfiar a priori de cualquier desconocido. Este miedo es un miedo al otro y a la 

otra con quienes nos cruzamos en el espacio público. Es un miedo, hasta cierto 

punto, justificado: quienes lo sufren afirman que más vale estar prevenidos y 

desconfiar porque nunca se sabe con quién se puede uno topar en la calle. 

Prevenir es un arma de defensa social habitual, máxime en entornos como el de la 

Ciudad de México. Sin embargo, el miedo y la prevención, en exceso, debilitan e 

incluso hacen desaparecer las relaciones comunicativas cotidianas que debieran 

primar en el espacio público.  
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2. Comunicación y violencia. Apuntes generales 

 

La violencia es, ante todo, un fenómeno multidimensional. Y lo es porque se 

presenta en la vida cotidiana bajo múltiples formas, se deriva de causas muy 

variadas y tiene efectos también diversos. Física, psico-emocional, económica, 

laboral, machista, homofóbica, xenófoba. Bajo estas formas, entre otras, la 

violencia es real, aparece de forma obscena y encarnada en múltiples situaciones 

que vemos y/o vivimos. Pero es, también, violencia simbólica. Como afirmara el 

célebre sociólogo francés Pierre Bourdieu (1999: 173), “la violencia simbólica es 

esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales 

apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente 

inculcadas”. 

A propósito de la concepción de la violencia simbólica, cabe considerar que 

ésta “se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a 

conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, 

para imaginarla o para imaginarse a sí mismo o, mejor dicho, para imaginar la 

relación que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que 

comparte con el dominador y que, al no ser más que la forma asimilada de la 

relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural” (Bourdieu, 2000: 

51). Esta afirmación de Bourdieu da cuenta de la naturalización de la violencia, de 

la normalización con la que vivimos la violencia, del componente dóxico –dado por 

sentado e incluso, en ocasiones, por obvio- de la violencia.  

Los medios de comunicación son, sin duda, uno de los principales 

transmisores de violencia hoy en día. Es a través de ellos que muchos ciudadanos 

presencian hechos violentos que, aún y mediatizados, afectan a la percepción de 

las propias situaciones de violencia cotidiana que estos ciudadanos saben que 

pueden vivir en cualquier momento. La violencia parece ser hoy un producto de 

mercado fácilmente vendible a través de los medios: “las violencias, en sus 

diversas manifestaciones, también venden. La espectacularización de lo real, la 
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banalización del drama humano tiene cuando menos dos repercusiones: de un 

lado, la inmunidad, es decir, la pérdida de la capacidad de indignación y asombro; 

de otro lado, la atenuación, es decir la no implicación en los asuntos públicos 

porque el ejercicio ritual de asistir a esa violencia espectacularizada, exime de 

cualquier compromiso” (Reguillo, 1996: 28). Dicho de otra forma, en tanto que 

espectadores de la violencia, parece que nos podemos desentender de la 

violencia real a la que estamos sujetos, como si ésta fuera algo que les pasa a 

otros y que a nosotros no nos va a afectar. Nada más alejado de la realidad. Ser 

espectadores de la violencia, con la normalización y naturalización de la violencia 

que ello conlleva, hace que modifiquemos algunos hábitos cotidianos, condiciona 

nuestro actuar en el mundo de la vida cotidiana, nos genera miedo (consciente o 

no) y, sin duda, nos impide fortalecer los vínculos de confianza requeridos para 

una comunicación intersubjetiva e interpersonal sana y rica.  

Los indicadores cuantitativos1 de las violencias cotidianas son cifras que 

nos abruman, pero estos “indicadores no recogen sin embargo la magnitud de la 

angustia, el tamaño del miedo y las consecuencias múltiples que repercuten en las 

formas de socialidad y modifican los escenarios que habitamos” (Reguillo, 1996: 

28). A la larga, por tanto, son más los efectos de las percepciones cualitativas de 

la violencia cotidiana que los propios hechos cuantificados, generalmente a través 

de los medios de comunicación.  

Rossana Reguillo (1996) propone dos categorías para pensar el impacto 

que tienen las violencias en la configuración de las ciudades y en la vida urbana 

contemporánea: la confiabilidad y la vulnerabilidad. Y es que la violencia, siempre 

múltiple y ubicua, disminuye la sensación de confianza y aumenta, entonces, 

nuestra vulnerabilidad como ciudadanos, a todos los niveles. Nos hace más 

 
1 Nos referimos a los indicadores cuantitativos en el sentido que la investigación sobre la violencia 
en los medios de comunicación busca, ante todo, “identificar, clasificar y computar los actos 
violentos generalmente mostrados en las pantallas de televisión, los antecedentes y consecuencias 
de los actos violentos, las características de los agresores y agredidos, el tono narrativo y la 
exhibición de la violencia (…) se evidencia que el modo de presentar la violencia en los medios 
genera la sensación de impunidad, de omnipresencia y de inevitabilidad” (Ceballos, 2008: 270).  
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débiles ante los otros, y a la vez debilita nuestra relación con esos otros con 

quienes compartimos el mundo de la vida cotidiana.  

La violencia transmitida por los medios se nos presenta como algo 

inevitable, y en este sentido, no nos vemos del todo involucrados en los hechos, lo 

cual aumenta nuestra sensación de inmunidad y, a su vez, hace que de alguna 

manera legitimemos la impunidad de los actos violentos. Como afirma Ceballos 

(2008: 270-271), “en el tema de la violencia en los medios, se apuesta por una de 

estas tres hipótesis: los contenidos violentos tienen un papel catártico, producen 

un aumento de los comportamientos violentos o, con la sobrerrepresentación de la 

violencia, se refuerza el orden social”.  

Por todo lo anterior, es inevitable pensar de forma vinculada la violencia 

representada en los medios y la violencia experimentada en nuestras vidas 

cotidianas. Una alimenta a las otras: “si los medios multiplican las experiencias 

asociadas con el miedo, terminan por integrarlas a la vida cotidiana, pues no sólo 

son difusores, también son amplificadores de los temas sociales y políticos, 

porque los sitúan y contextualizan, los explican y los juzgan; ofrecen un ámbito de 

reconocimiento o desaprobación de la existencia cotidiana a través de los 

dispositivos de ocio dirigido” (Ceballos, 2008: 271).  

Como se puede observar, violencia mediática y violencia social cotidiana son 

necesariamente procesos vinculados. Ahora bien, ¿cómo la violencia mediatizada 

afecta a nuestra comunicación cotidiana? ¿Cómo esta violencia genera cambios 

de comportamiento en nuestro actuar cotidiano que obstaculizan nuestra 

capacidad de comunicarnos de forma sana y efectiva con los otros?  

 

3. Violencia, socialidad y vida cotidiana 

 

La vida cotidiana es una vida marcada por las diversas formas de violencia. Ésta 

se verifica, ante todo, en el marco de las relaciones interpersonales. Así, las 
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diferentes comunidades humanas de las que formamos parte se erigen como un 

entorno simbólico y un territorio fundamental para estudiar la violencia.  

Es en las comunidades humanas, en nuestros entornos más próximos, 

donde verificamos constantemente las formas de expresión de la violencia cuyos 

resultados apuntan a la destrucción, o al menos al empobrecimiento, de los 

vínculos sociales. Esta idea se plasma en la siguiente afirmación de Rossana 

Reguillo (1996: 24): “El drama social eternamente representado se complejiza hoy 

día por la emergencia de nuevos fantasmas y demonios. Del narcotráfico al sida, 

de la violencia de Estado a la violencia callejera, pasando por la pobreza, la 

exclusión, la intolerancia. Las violencias se diversifican, alimentándose a sí 

mismas del miedo, la incertidumbre, la desesperanza y especialmente, la 

disolución del vínculo social”. 

Esta disolución no es otra cosa que la ruptura u obstaculización de la 

comunicación cotidiana. La violencia, así vista, se instituye como un muro difícil de 

traspasar, como una fuerza que fragmenta e impide la consolidación de los 

vínculos que nos hacen sujetos sociales. Como afirma Reguillo (1996: 25), “las 

violencias desbordan la capacidad de respuestas ciudadanas. Se abren paso en 

una sociedad dispersa y contribuyen a aumentar la fragmentación, cancelan la 

esperanza y acrecientan las murallas entre los sujetos”. 

Si partimos de que es en la interacción cotidiana donde nos constituimos 

como sujetos sociales, es válido afirmar que nuestra exposición (mediatizada o no) 

a la violencia tendrá consecuencias fácilmente visibles en nuestras relaciones 

personales. En estas relaciones, los sujetos ponemos en escena normas y valores 

incorporados, encarnados, y, desde ellos, manifestamos nuestras posiciones 

objetivas y subjetivas en el mundo de lo social. ¿Cómo entonces se manifiesta la 

violencia en nuestro actuar cotidiano? ¿Somos conscientes de que en estas 

manifestaciones de la violencia somos –o podemos ser- simultáneamente agentes 

activos y pasivos de la violencia? Como afirma Estrada (2006: 89), “la violencia 

representa una modalidad de la totalidad de estructuras o marcos interpretativos 

que definen un tipo de acción social en particular, de acuerdo a las condiciones 
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objetivas y subjetivas en que son reincorporadas constantemente dentro del 

ámbito de las relaciones interpersonales cotidianas”. Así pues, si incorporamos la 

violencia como algo natural –por la labor normalizadora de los medios-, nuestras 

interacciones sociales estarán marcadas necesariamente por la violencia, y esa 

marca nos parecerá normal, común, e incluso la aceptaremos como algo imposible 

de modificar. Dicho de otra manera, si nos apropiamos de los referentes de 

sentido transmitidos por los medios como difusores de la violencia, nuestros 

marcos interpretativos, reguladores de nuestras relaciones sociales, se verán 

afectados por la violencia en sus múltiples formas y manifestaciones.  

Las ideas anteriores permiten traer a colación que nuestra subjetividad2, y 

nuestra idea de comunidad, se modifican por las situaciones de violencia a las que 

estamos expuestos. Y ello hace que la socialidad sea uno de los escenarios 

básicos para el estudio de la violencia cotidiana que los sujetos viven en 

comunidad. Las comunidades3 “pueden ser campo de estudio de la manera en 

que los sujetos integran en su vida cotidiana formas de estar con la violencia, que 

no son otra cosa más que formas de gestionar la convivencia con los otros a 

través del prisma de la violencia social” (Estrada, 2006: 101).  

La afirmación anterior permite fortalecer la hipótesis que guía las presentes 

reflexiones: la integración de la violencia a nuestras vidas cotidianas torna 

indispensable que los sujetos sean capaces de gestionar esta violencia. ¿Puede la 

comunicación ser un elemento nodal para esta gestión de la violencia en nuestras 

interacciones cotidianas? ¿O hasta qué punto la ruptura de los vínculos de 

confianza y el incremento de la vulnerabilidad de los sujetos hacen que la 

comunicación, más que ser agente de potenciales soluciones, sea la principal 

afectada en este entorno de gestión cotidiana de la violencia? La pregunta anterior 

se puede desdoblar en, al menos, dos posibles respuestas: gestionamos la 

 
2 Por subjetividad entendemos “la apropiación e interpretación que realizan los actores sociales de 
las condiciones objetivas del mundo” (Reguillo, 2000: 50). 
3 Para Bauman (2003: 21), “una de las consecuencias de la consolidación de la moderna idea de 
comunidad ha sido la instauración de una especie de orden flexible de relaciones en el que la lucha 
por la libertad se gestiona, paradójicamente, mediante la vigilancia permanente de los propios 
actos”.  
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violencia cotidiana tratando de fortalecer la comunicación que mantenemos con 

nuestros contemporáneos, o bien sacrificamos la comunicación con los otros en 

aras de sentirnos más seguros ante los hechos violentos que percibimos como 

posibles en todo momento.  

¿Entonces, qué mecanismos echamos a andar para sobrevivir en un 

entorno violento del que no nos sentimos los principales promotores? 

Parafraseando a García Canclini (2002: 79), la violencia es parte importante de 

nuestra adaptación a las estructuras sociales, lo cual hace que sintamos que estas 

estructuras son impuestas, pues creemos que nosotros no intervinimos en su 

construcción, y hace que necesariamente nos tengamos que adecuar a ellas para 

sobrevivir en sociedad.  

Queda claro entonces que la violencia es un factor de estructuración de lo 

social. La violencia es estructurada por lo social y, a la vez, es estructurante de lo 

social. Es un hecho que aprendemos la violencia en nuestra convivencia cotidiana. 

Y es un hecho también que experimentamos la violencia, de nosotros hacia 

nosotros, de nosotros hacia otros y de otros hacia nosotros. Somos, 

simultáneamente, emisores y receptores de la violencia. “Cuando manifestamos la 

violencia respecto de nosotros mismos podemos hablar de acciones que tienden a 

la autodestrucción, adicción, desvaloración con conductas destructivas. Si es 

hacia los demás: desvalorización del otro, discriminación, amenaza, agresividad, y 

por supuesto violencia física, entre otras” (Barrera, 2008).  

La misma autora afirma que “hay comunicación violenta cuando 

discriminamos por cualquier criterio, racial, religioso, de género, por cuestiones de 

clase social, o de estatus, de estereotipo de belleza, por cuestiones físicas, de 

edad o políticas” (Barrera, 2008). Y completa sus reflexiones con lo siguiente: 

“Generamos violencia también cuando negamos los sentimientos del otro, cuando 

no escuchamos lo que tiene para expresar, cuando nos creemos superiores, 

cuando descalificamos y juzgamos, y a partir de allí le negamos posibilidades. 

Cuando nos burlamos del otro en su ser, cuando abusamos de nuestra autoridad, 

de nuestra posición social, cuando no aceptamos al otro, cuando faltamos el 
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respeto, cuando exigimos una determinada conducta, en lugar de hacer pedidos. 

Cuando creemos que tenemos razón y descalificamos al otro diciendo que no la 

tiene y cerramos el diálogo. Cuando negamos que la otra persona tiene sus 

propias necesidades y ponemos las nuestras por encima a cualquier precio” 

(Barrera, 2008). Sea como ejecutores de actos violentos, intencionados o no, o 

como receptores-víctimas de los mismos, vemos el mundo a través de los lentes 

de la violencia social.  

Las aseveraciones anteriores confirman, por lo tanto, que somos seres 

sociales en constante interacción con la violencia, como víctimas o como 

victimarios, de forma pasiva o de forma activa, a veces consciente y otras veces 

inconsciente.  

 

4. La intersubjetividad como eje conceptual para pensar la relación entre 
comunicación, violencia y vida cotidiana 

 

En algunos trabajos anteriores (Rizo, 2006; 2006a; 2007; 2008; 2009) hemos 

abordado la relación entre la intersubjetividad –concepto que retomamos del 

filósofo Alfred Schütz- y la comunicación. Entre otras ideas, rescatamos que la 

intersubjetividad se concibe como requisito previo para la comunicación entre los 

seres humanos. ¿Cómo puede abordarse la violencia cotidiana bajo la óptica de la 

comunicación intersubjetiva? En las siguientes páginas planteamos algunas ideas 

que pueden contribuir a tal abordaje.  

La intersubjetividad constituye una característica del mundo social. El aquí 

se define porque se reconoce un allí, donde está el otro. El sujeto puede percibir la 

realidad poniéndose en el lugar del otro, y esto es lo que permite al sentido común 

reconocer a otros como análogos al yo. Es en la intersubjetividad donde podemos 

percibir ciertos fenómenos que escapan al conocimiento del yo, pues el sujeto no 

puede percibir su experiencia inmediata pero sí percibe las de los otros, en tanto le 

son dadas como aspectos del mundo social.  
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El mundo del sentido común, el “mundo de la vida”, permite anticipar ciertas 

conductas para que el sujeto se desarrolle en su entorno. De ahí que la 

intersubjetividad sea posible. La intersubjetividad, de alguna manera, implica el 

poder ponernos en el lugar del otro, a partir de lo que conocemos de ese otro, de 

lo que vemos en él. Parafraseando a Schütz (1974), el problema de la vida 

cotidiana se expresa en las relaciones de los actores sociales entre sí y en cómo 

éstos comprenden y constituyen la realidad social.   

La intersubjetividad, siempre dada en situaciones de simultaneidad, es 

posible porque el mundo del sentido común permite anticipar ciertas conductas de 

otros para desarrollar la vida social: cuando un sujeto se dirige a otro, presupone 

que comparte con él ciertos códigos. Toda relación entre sujetos –y las relaciones 

violentas no constituyen una excepción- aparece entonces codificada, 

comprendida por los sujetos interactuantes.  

El sujeto realiza acciones que están cargadas de significados. Todas sus 

acciones tienen un sentido; aunque el actor no haya tenido intención de significar 

algo, su acción puede ser interpretada por otro. Las vivencias son interpretadas 

subjetivamente, pues el sujeto recurre a su repositorio de conocimiento disponible, 

para asociar aquello que se conoce a lo que se desconoce. El mundo del sentido 

común se encuentra tipificado en categorías de significado que permiten 

reconocer los nuevos fenómenos e incorporarlos a la conciencia del sujeto; una 

experiencia reconocida como novedosa es aquella para la que no se tienen 

tipificaciones de significado previas o, cuando se tienen, son erróneas, lo que 

implica reorganizar estas tipificaciones. En el caso de la violencia, y bajo la óptica 

socio-fenomenológica que planteamos en estas páginas, puede afirmarse que la 

relación de violencia tiene que ser percibida como tal por uno o ambos de los 

sujetos que participan en dicho acto. Dicho de otra forma, aunque un sujeto no 

tenga la intención de ejecutar un acto violento, éste se da siempre y cuando el 

otro, o los otros, lo tipifiquen como tal.  

Para Alfred Schütz, el problema de la vida cotidiana se expresa en las 

relaciones de los actores sociales entre sí y en cómo comprenden y constituyen la 
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realidad social. La interacción o encuentro intersubjetivo es, así pues, la materia 

prima de la constitución de lo social. Pero la intersubjetividad implica también una 

posición prejudicativa con respecto al otro con quien aparentemente nos estamos 

comunicando.  

Para la sociología fenomenológica, el individuo es un actor social que 

reproduce su contexto social a partir de sus interacciones cotidianas. La reflexión 

se centra en las relaciones intersubjetivas, bajo el ángulo de la interacción, y se 

otorga un rol relevante a los elementos de negociación y de comunicación en la 

construcción social de los contextos de sentido. Dicho de otra forma, para ser 

sujetos sociales necesitamos de los otros, como los otros nos necesitan a 

nosotros. Juntos, de forma colectiva, construimos el mundo circundante, sus 

objetos y sujetos, sus acciones y significaciones. La comprensión de y con los 

otros es una condición sine qua non para construir y habitar el mundo.  

Como afirma Schütz, “al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros, y 

orientamos nuestras vidas hacia ellos. Al vivenciarlos como otros, como 

contemporáneos y congéneres, como predecesores y sucesores, al unirnos con 

ellos en la actividad y el trabajo común, influyendo sobre ellos y recibiendo a 

nuestra vez su influencia, al hacer todas estas cosas, comprendemos la conducta 

de los otros y suponemos que ellos comprenden la nuestra” (Schütz, 1974: 39). 

Que la violencia siempre está orientada a otro (sea este otro uno mismo) es algo 

que difícilmente puede ponerse en duda. Sin embargo, sí podemos dudar en torno 

al carácter siempre comprendido de los actos, cuando éstos son actos violentos.  

 Hasta la interacción más simple de la vida diaria presupone una serie de 

construcciones de sentido común, en este caso construcciones de la conducta 

prevista del otro. Por lo tanto, los significados no se hallan en los objetos, sino en 

las relaciones de los actores entre ellos y con los objetos. Interacciones que, no 

siempre, derivan en una mutua comprensión y entendimiento entre sujetos, pese a 

que a veces las demos por hechas. Lo anterior permite poner de manifiesto que, 

en el caso de relaciones mediadas por actos violentos, el significado de éstos 

como violentos viene dado por los interactuantes, generalmente por las víctimas 
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de dichos actos. El significado de la violencia no se halla en el acto violento en sí, 

sino en la atribución de “violento” por parte de los sujetos afectados (ya sea como 

emisores o como receptores) en dicho acto.  

 Como se puede observar, la propuesta de Schütz no plantea la violencia, 

como no plantea ningún acto fundamentado en relaciones de poder. Es, hasta 

cierto punto, una propuesta ingenua. Sin embargo, si concebimos a la 

intersubjetividad como requisito para cualquier situación de interacción, podemos 

decir que todo acto violento (plasmado en una relación de comunicación dada) 

está también fundamentado en la relación de comprensión intersubjetiva entre el o 

los ejecutantes del acto violento y el o los afectados por dicho acto.  

 

5. Colofón: violencia, comunicación y emoción 

 

El abordaje de los comportamientos violentos debe tomar en cuenta 

necesariamente la teoría de las emociones. El estudio conceptual de las 

emociones es, por su extensión e incompletud, difícil de abordar en estas páginas. 

Hace más de cien años, el psicólogo y filósofo William James (1884) ya se 

preguntó acerca del significado de las emociones. Años más tarde, el psicólogo 

social Wilhelm Wundt, en la célebre obra Psicología de los pueblos (1904), ya 

concibió a las emociones como un aspecto de la vida anímica o mental 

inextricablemente relacionado con la experiencia de los procesos inervadores y los 

movimientos de expresión corporal. Las concibió, por tanto, como elementos 

vinculados necesariamente con la comunicación.  

 El estudio de las emociones ha sido materia de estudio, sobre todo, de la 

psicología. Pero la comunicación, como materia prima de los comportamientos y 

relaciones entre seres humanos, debe ser tomada en cuenta en cualquier reflexión 

sobre la emocionalidad humana. Como afirma Izquierdo (2000: 130), “las 

emociones juegan un importante papel  en la regulación de los contactos, la 
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estructuración de las relaciones y en la comprensión de los mensajes que 

informan sobre las cosas y los hechos”.   

 En la literatura científica, el estudio de las experiencias emocionales se 

plantea desde dos enfoques principales: el naturalista positivista, por un lado, y el 

constructivista e interaccionista simbólico, por el otro. En este sentido, y por la 

naturaleza del enfoque adoptado en las presentes páginas, interesa hacer más 

énfasis en esta segunda perspectiva, cuyo eje central se encuentra, entre otros, 

en la articulación entre los siguientes elementos: el carácter construido de las 

emociones y la concepción de éstas como conglomerado de sentimientos que se 

activan como respuesta a un acontecimiento particular.  

La comunicación humana está influenciada por la percepción (la imagen 

que uno se hace del mundo y del otro), los valores y creencias, los aspectos 

sociales y culturales, y el estado de ánimo de cada persona. Lo anterior, porque 

nuestro estado anímico (nuestra expresión y experiencia emocional), condiciona 

nuestras relaciones con los otros en el mundo de la vida cotidiana, condiciona o 

determina nuestros miedos, nuestro cansancio, nuestras ansiedades, nuestras 

depresiones. Y condiciona, también, aquellos actos que pueden ser comprendidos 

como violentos.  

Comunicación, emoción y violencia, se articulan entonces como un triángulo 

conceptual en torno al que vale la pena seguir discutiendo. La comunicación 

intersubjetiva, la unidad mínima de comunicación entre sujetos sociales, es 

intrínseca a cualquier acto humano, sea éste violento o no. En la medida en que 

somos capaces de significar un acto como violento, y podemos anticipar la 

conducta de otros a quienes atribuimos una actitud violenta, nuestras relaciones 

comunicativas pueden verse truncadas en el espacio de lo cotidiano. La violencia, 

mediada o en directo, nos hace más débiles comunicativamente hablando. Ejercer 

un acto violento, o ser víctima de ello, hace que nuestra relación con los otros vea 

disminuida su efectividad, sustituyendo la comprensión y el entendimiento por la 

imposición, la verticalidad y, en el peor de los casos, el silencio.  
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