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Esta ponencia busca reflejar algunos avances de la tesis doctoral “Apropiaciones de la 

televisión en la Misión Chichimeca  de San Luis de la Paz, Guanajuato” realizada para el 

Posgrado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Iztapalapa. 

 

Con este trabajo de investigación se pretende conocer desde una perspectiva socio-

antropológica, cuáles son los usos y significados que los indígenas chichimecas dan a la 

televisión; así como las formas distintas en que se apropian de los contenidos de 

telenovelas, talk shows, películas y noticiarios, con el objeto de determinar cuál es el 

papel que juegan estas prácticas de consumo mediáticas en las percepciones que 

generan de su propia realidad y la manera en que actúan en ella, en medio de los 

procesos de transformación sociocultural que se han venido presentando en distintas 

generaciones en la Misión Chichimeca de San Luis de la Paz Guanajuato. 

 

La Misión Chichimeca de San Luis de la Paz 
 

El “Ranzo Uza” comunidad indígena “Misión de Chichimecas” se ubica a dos kilómetros 

de San Luis de la Paz, al poniente del estado de Guanajuato y casi en el límite con 

Querétaro.  

 

Establecida en un terreno semiárido de 1818 km2 conformado por valles y lomas que 

habitan aproximadamente 600 familias (4000 habitantes). La Misión Chichimeca está lejos 

de lo que plantean algunas concepciones tradicionales en donde se piensa a la 

comunidad como un oasis en donde la identidad, la cultura y las tradiciones permanecen 

puras, inmóviles y aisladas del progreso y del resto de los avances del mundo. A 

diferencia de eso, los chichimecas viven en medio de un proceso constante de 

reconformación de la cultura, de la identidad y de un intercambio de bienes culturales, 

materiales y simbólicos que generan a cada a momento nuevas concepciones de su 

propia realidad. 

 

La mayoría de las mujeres y los hombres son jornaleros, se dedican a la siembra y 

cosecha de brócoli, quelite, alfalfa, nopales y maíz. Trabajan las tierras de los ejidatarios 

locales y de contratistas que llegan de otros estados del norte del país para llevarlos a 

trabajar por temporadas con un sueldo promedio de cien pesos por día. Como en muchas 
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otras comunidades rurales del país, muchos hombres se arriesgan a cruzar la frontera en 

busca de mejoras económicas, dejando a sus familias en la Misión. 

 

Hoy en día se continúan practicando con profundo arraigo algunos actos tradicionales que 

conforman la identidad étnica de los chichimecas como las danzas de rallados, 

concheros, cantos, leyendas; muchas veces sustentados en la fe católica como las 

tradicionales peregrinaciones a la ciudad para festejar con gran devoción a la Virgen de 

Guadalupe, a San Luis Rey de Francia, (El Señor San Luisito como lo llaman en la 

comunidad) al Señor del Mezquitito y a la Virgen de la Purísima concepción entre muchas 

otras festividades que también se llevan a cabo en las cinco iglesias que se encuentran 

dentro de la Misión de Chichimecas. 

 

Además de diversas prácticas rituales; un aspecto clave en la conformación de la 

identidad étnica en la Misión es la lengua; ya que tanto para el discurso oficial del 

gobierno  como para los indígenas de mayor edad en el grupo, hablar el chichimeca-jonaz 

es el elemento principal que los hace ser y sentirse chichimecas, por lo tanto indígenas. 

De esta manera se diferencian de los habitantes de San Luis de la Paz. Aproximadamente 

la mitad de los indígenas que habitan la Misión hablan su lengua original. 

 

Momento coyuntural: Hibridación sociocultural e incertidumbre en la Misión 
Chichimeca 
 

La Misión chichimeca se encuentra en un proceso de hibridación sociocultural acelerado 

que como define García Canclini (2003a: III) se trata de “procesos socioculturales en los 

que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada se combinan para 

generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. Lo que a su vez ha generado un proceso 

gradual de alteración del habitus en la comunidad indígena, es decir, la manera en que los 

chichimecas perciben el mundo y actúan en él. 

 

Progresivamente se han generado formas distintas a las que tradicionalmente existían 

para relacionar el espacio objetivo con el subjetivo. Las relaciones entre estructuras y 

prácticas en la Misión chichimeca frente al proceso de cambio y su constante 

socialización con otras culturas, en donde la televisión y la apropiaciones simbólicas que 
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se generan de sus contenidos, son parte de las prácticas mediadas por el habitus1 que a 

su vez representa un modelo circular en el que las estructuras se verían reforzadas 

permanentemente por las prácticas cotidianas. De esta forma, la situación histórica 

específica del grupo chichimeca en una formación social determinada, obliga a una 

adaptación y ajuste en la manera en que perciben, valoran y actúan en el mundo. 

 

Este proceso de cambio se ha vuelto más evidente a través de formas constantes de 

socialización con otras culturas que en los últimos años han adquirido mayor presencia en 

la comunidad como la migración, la llegada de personas de otros lugares a vivir en la 

Misión, pláticas y talleres impartidos por instituciones gubernamentales, la cercanía con la 

cabecera municipal San Luis de la Paz y la presencia de los medios de comunicación 

especialmente la radio y la televisión que se encargan de proporcionar referentes 

culturales para esa adaptación y cambio. 

 

Este aparente cruce entre lo tradicional y lo moderno que se presenta como hibridación 

cultural generando un ambiente de orden y desorden que a decir de Balandier (1994:28) 

no se trata de momentos separados entre sí, sino que el orden y el desorden pueden 

funcionar como un binomio que garantiza y posibilita el movimiento social. 

 

En ese proceso las diferencias generacionales se acentúan, los mayores añoran tiempos 

en los que dentro de la comunidad “se podía vivir tranquilamente” como describen a la 

vida en la Misión hasta hace algunos años, cuando las tradiciones se mantenían “sin 

cuestionamientos”, los delegados eran respetados en su papel de únicos negociadores 

con figuras externas a la comunidad, se mantenía el cuidado de los espacios 

comunitarios, la transmisión oral de las costumbres a través de las historias que contaban 

los ancianos, los roles de género permanecían establecidos con la sumisión de las 

mujeres y su dedicación al cuidado de la casa entre otros aspectos que en los últimos 

años se han visto modificados y en cierta forma violentados por la llegada de múltiples 

factores externos que han generado un ambiente de incertidumbre en la Misión. 

 

                                                        
1 “la relación entre las estructuras y las prácticas está mediada por un conjunto de disposiciones lógicas y 
esquemas culturales de interpretación, valor y acción, de carácter histórico denominados habitus” Bourdieu 
(1999:36) 
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Un aspecto clave en este sentido es la pérdida de la lengua materna. Algunas 

generaciones de adultos y la mayoría de los jóvenes, han abandonado al chichimeca-

jonaz como su lengua; aunque no siempre de forma consiente, pues muchos reconocen 

su interés por hablarla pero no tuvieron la oportunidad de que su familia se las enseñara. 

Sin embargo se ve como un recurso valioso adoptar al español como su forma de 

expresión oral para  comunicarse con el exterior… que gradualmente se encuentra cada 

vez en el interior de la Misión. 

 

Para los ancianos de la Misión la mayor preocupación es que perciben que los jóvenes se 

resisten a aprender la lengua y niegan sus raíces. Piensan que de seguir así, los 

chichimecas desaparecerán en un futuro cercano, ya que al perder la lengua perderán su 

identidad como indígenas, pues como indica Barker (2003; 35) “el lenguaje está en el 

meollo de la cultura y de la identidad por dos razones fundamentales, mutuamente 

relacionadas: en primer lugar, por ser el medio privilegiado por el que los significados 

culturales se forman y comunican, y en segundo lugar, por ser el medio y vehículo por el 

que llegamos al conocimiento de nosotros mismos y del mundo social”. 

 

Por su parte, los ancianos se resisten a incorporarse e incorporar los elementos que cada 

vez más, llegan del exterior e influyen en el cambio de los usos y costumbres que 

parecieron estables durante generaciones; mientras que los jóvenes se interesan cada 

vez más por explorar y hacer uso de ésos elementos para buscar oportunidades de 

crecimiento y de conocimientos; no tanto por el hecho de parecerse a los de fuera sino 

con la idea de contar con más oportunidades y recursos dentro de la Misión chichimeca. 

 

Reguillo (1999: 42) hace referencia al problema del cambio social como un espacio 

intermedio, en el que “Para los que experimentan las crisis, el orden anterior ha dejado de 

tener vigencia, pero aún no existe un orden posterior. Los límites, los controles 

normativos, los acuerdos se desdibujan. Así una de las características fundamentales de 

un acontecimiento disruptivo es que genera su propio marco espacio-temporal, 

coordenadas que se definen por la velocidad y el continuo rehacerse de las reglas del 

juego” (Reguillo Rossana,1999: 44)  

 

Con lo que se puede pensar más a fondo el proceso de adaptación que se vive en la 

Misión chichimeca, en donde los cambios en las estructuras tradicionales como la lengua, 
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la cultura oral, las tierras y la modificación gradual del control, las instituciones y el 

ejercicio del poder con respecto a cómo se encontraban en el pasado, generan una fuerte 

incertidumbre hacia el futuro, en donde la mayor preocupación es la sensación de una 

inminente pérdida de identidad, al dejar de cubrir los requisitos (marcados por el Estado) 

para ser identificados como comunidad indígena; pero donde el momento presente se 

vive como crítico en torno a lo incierto de lo que viene. 

 

De esta forma se percibe un sentir generalizado de incertidumbre sobre el futuro a partir 

de que las formas tradicionales se diluyen frente a la llegada de gente de otros municipios 

y de la cada vez más incipiente frontera con la cabecera municipal, San Luis de la Paz, 

que ante su crecimiento se ha comenzado a unir con la Misión Chichimeca. 

 

“Ya no va a ser misión… porque cada vez que pase una persona va a decir que 
esto fue una misión y nada más nos van a señalar… va a ser como un pueblo 
porque va a haber mucha gente, yo me imagino, que sólo será una misión 
mientras no se pierda el idioma, porque si se pierde la gente ya no se va a sentir 
de aquí; pero ya al rato hasta puede ser otro San Luis de la Paz. Ya no va a ser 
una comunidad, todo se va a acabar, ya todo se está perdiendo. Yo a veces 
pienso que a nosotros nos van a ir aventando más allá y más allá y más allá, quién 
sabe hasta dónde nos vayan a aventar, porque dicen que ya todo aquí está lleno 
de gente de fuera, ya no es simplemente gente de aquí, ya estamos revueltos”. 
(Guadalupe mata, 37 años) 

 

Ante la diluida frontera con San Luis de la Paz y el crecimiento demográfico, la Misión 

Chichimeca se ha visto invadida por una serie de conflictos violentos por las tierras y la 

propiedad de los terrenos que rápidamente han pasado a ser habitados por personas, no 

solo de otros lugares de la región sino de otras nacionalidades; lo que se suma y hace 

más fuerte la necesidad de dominar el español como lengua para poder comunicarse con 

los demás, defenderse de agresiones o abusos. 

 

Ante éste panorama, los medios de comunicación y en especial la televisión adquieren 

funciones y usos distintos, principalmente como elementos de socialización que llevan a la 

comunidad imágenes, diálogos y en general representaciones de otras culturas que a 

través de las mediaciones adquieren diversas funciones que van desde el 

entretenimiento, formas de aprender a interactuar con otros grupos sociales, información 

sobre los problemas que se viven día a día y formas de solucionarlos aprendiendo de 
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situaciones y expresiones representadas en las pantallas; fuga de la ansiedad al observar 

situaciones similares que se resuelven con finales felices. 

 

Apropiaciones y socialización de la televisión y sus contenidos en La Misión 
chichimeca 
 
Como comunidad indígena-rural, la Misión chichimeca no necesariamente queda al 

margen de los avances tecnológicos, de comunicación o de información, que hoy en día 

atraviesan las estructuras sociales del mundo moderno interconectado globalmente por 

las redes de fibra óptica, cables de cobre, microondas y señales satelitales.  

 

El consumo mediático no necesariamente es el mismo en todas las sociedades, ni se 

realiza en la misma dinámica en la heterogeneidad cultural latinoamericana, las 

tecnologías mediáticas son adaptadas a las condiciones socioculturales de cada lugar y 

en el caso de la comunidad chichimeca es posible identificar algunos aspectos 

particulares como el consumo en el ámbito doméstico y familiar, pero también el consumo 

comunitario ante la falta de acceso a los aparatos y de los conocimientos como hablar y 

leer español; la forma en que los distintos medios y los géneros de sus contenidos se 

combinan en los discursos generados para interactuar con otros chichimecas o para 

explicar lo que sucede más allá de las fronteras de la Misión; y la adaptación de la 

infraestructura para poder mirar la televisión o escuchar la radio aún sin contar con 

energía eléctrica. 

 

Así, las condiciones de acceso, como una mediación son determinantes para las formas 

de consumo. Como los chichimecas que no cuentan con energía eléctrica y conectan los 

aparatos a  acumuladores de carros, por lo que deben optimizar el uso de la radio y la 

televisión haciendo una selección estricta de los programas, por tanto de los horarios en 

los que se mira o escucha algún programa: por lo regular se eligen cuatro o cinco 

programas de televisión al día, dos caricaturas, una telenovela y en ocasiones las 

noticias. 

“Mientras estaba haciendo mi quehacer si escuchaba radio, en la mañana radio 
y ya en la tarde ya le iba tanteando como en las cinco o las seis cuando ya 
acababa de hacer mi quehacer, entonces ya ponía la televisión de las seis hasta 
las diez de la noche, nomás un ratito y luego ya la apagaba y el siguiente día 
hacíamos lo mismo, prendía el radio en el día y ya como a las seis de la tarde 
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de vuelta la televisión y ansi me iba, ansi me iba, hasta que se descargaba 
como el jueves y ya lo iba a llevar el viernes hasta que me lo daban ya cargado 
de vuelta”. (María del Rocío Zavala: 55) 

En la Misión, los programas que más miran, hombres, mujeres, niños y niñas son las 

telenovelas y los talk shows como el de “Laura en América” y “Caso Cerrado con la Dra. 

Polo” que se prefieren porque permiten vincular lo que sucede en esos espacios que 

muestran la intimidad de la vida cotidiana y los problemas familiares de los invitados, con 

lo que sucede diariamente en la vida familiar en la Misión. Se identifican en la pantalla 

algunas problemáticas que se apropian al contexto cultural de la comunidad, permitiendo 

tomar como referentes lo que otros hacen para enfrentar esas situaciones desde una 

postura crítica, en donde los mismos chichimecas cuestionan la realidad y la ficción en 

este tipo de programas. 

En este contexto, los medios de comunicación y en especial la televisión adquieren 

funciones y usos distintos, principalmente como elementos de socialización que O’Sullivan 

(1995) designa como “todos aquellos procesos e interacciones complejos y multifacéticos 

que trasforman al ser humano en un miembro participante activo de una sociedad, es 

decir, los modos en que llegamos a ser y somos seres sociales”. 

 

Identificar las formas de socialización con la televisión nos permite explorar las formas en 

que la gran diversidad de escenarios de otros tiempos o espacios presentados por la 

televisión como los talk shows producidos en Perú o Miami, telenovelas que reflejan la 

vida urbana y en ocasiones la rural, películas extranjeras o nacionales de la época de oro, 

y noticiarios que difícilmente presentan una nota sobre la Misión Chichimeca o lugares 

cercanos, llegan a la comunidad y se incorporan a la cotidianidad como temas de 

conversación en una socialización primaria, con la familia en el ámbito doméstico, con las 

expectativas personales y el habitus; y secundaria con los vecinos, en la escuela, en el 

trabajo, y en otros espacios comunitarios.  

 

Sin embargo, al pensar en la socialización televisiva en la Misión Chichimeca, el riesgo no 

parece ser que estas comunidades sean arrasadas por la globalización, sino entender 

cómo se reconstruyen las identidades étnicas, regionales y nacionales en procesos 

globalizados de segmentación e hibridación intercultural” García Canclini (1995: 129). Lo 

que nos remite nuevamente a la disyuntiva planteada en la comunidad sobre el dejar de 

ser o no chichimecas, las disyuntivas entre jóvenes y adultos por mantener la lengua, las 
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tradiciones y los beneficios obtenidos de los programas político-sociales por el hecho de 

ser indígenas, son factores fundamentales presentes en la forma de pensarse a sí 

mismos. 

 

En torno a ello, es importante asumir que la identidad del grupo chichimeca no sólo esta 

basada en su propia percepción de sí mismos, sino también en la percepción que se tiene 

de los otros:  

 
La identidad es esencialmente pertenencia y tiene efecto directamente productivo en 
las relaciones sociales, ya que pertenece a <<un algo>>, compartir un lenguaje, un 
estilo, ciertas rutinas implica necesariamente desmarcarse con respecto a <<otro 
algo>>. La identidad tiene como efecto fundamental para su constitución la 
diferencia. Entre más clara sea ésta, tanto más nítido resultará el nosotros colectivo. 
Los límites de la identidad son entonces siempre los límites que establecen su 
relación con lo otro distinto. (Reguillo Rossana,1999: 56) 

 

En ese sentido los referentes de la otredad están cada vez más presentes en la 

comunidad, en la rutina diaria y hasta en el interior de los hogares. Como dice Reguillo 

(1999) las acciones del grupo se basan no sólo en sus propios actores, sino en una 

diversidad de actores, llevándolos a actuar tanto en referencia a su autopercepción pero 

en relación a la percepción que se tenga de los otros. Y es aquí donde la televisión juega 

un papel muy importante en el proceso de reconfiguración de la identidad chichimeca al 

presentar elementos culturales de los otros y llevarlos al interior de la comunidad y del 

ámbito familiar en un momento social clave en el que la necesidad de claridad sobre el 

futuro y sobre su propia identidad están latentes. 

 

“Cuando hay un acontecimiento disruptivo los sistemas de acción entran en crisis y 
con ello la identidad, en tanto las estructuras de plausibilidad en que ésta se ha 
desarrollado o sostenido, no funcionan. Esto desencadena un proceso en el que los 
actores se esforzarán por dotar de sentido a la nueva realidad que experimentan, 
buscando nuevos elementos o confiriéndole nuevos sentidos a viejos elementos, en 
torno a los cuales agruparse” (Reguillo Rossana,1999: 55) 
 

Los referentes televisivos como elementos de socialización con otras culturas, permiten 

no sólo observar cómo se vive más allá de la comunidad sino aprender de ello en busca 

de elementos que les permitan relacionarse con otras culturas, ya sea al interior mismo de 

la comunidad como al exterior, plantea Reguillo que aunque los valores y significados 
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ligados al lugar siguen siendo importantes, las personas se involucran cada vez más en 

redes que se extienden mucho más allá de sus emplazamientos físicos. (2003; 72) 

 

“Yo creo que la televisión es muy importante porque por medio de la televisión te 
das cuenta de muchas cosas, cosas buenas o cosas malas pero ahí te vas dando 
cuenta de la realidad, porque a veces pasan cosas que coinciden con lo que tú 
viviste o con lo que estás viviendo. Por eso te digo que a veces yo pienso que la 
televisión es algo que sí ayuda… Yo por ejemplo, he aprendido de la tele que no me 
debo dejar a veces de mi esposo, porque no sé si has visto que a veces pasan que 
las mujeres tienen los mismos derechos del hombre (risas) y eso es lo que se me ha 
grabado mucho…”  (María de Jesús Reina Noyola, 25 años) 

De esta forma llegan a la comunidad diálogos imágenes, y en general representaciones 

de otras culturas que a través de las mediaciones adquieren diversas funciones que van 

desde el entretenimiento, formas de aprender a interactuar con otros grupos sociales, 

información sobre los problemas que se viven día a día y formas de solucionarlos 

aprendiendo de situaciones y expresiones representadas en las pantallas; en contraste 

con las percepciones de los más viejos acerca de que la televisión es una de las 

causantes del cambio en la forma de pensar de las nuevas generaciones que están 

perdiendo la cultura y las tradiciones chichimecas por querer acceder a lo que conocen 

del mundo fuera de la comunidad. 

 
La televisión y en especial algunos programas como telenovelas, talk shows, películas y 

noticieros que presentan conflictos, problemáticas y situaciones similares a los que se 

viven en la Misión funcionan más que como una forma de solucionar sus problemas, 

como una manera de fugarse de ellos y verlos resueltos en un espacio distinto y más 

abstracto; como recursos para canalizar esas tensiones y problemáticas que en la 

realidad no tienen una solución pronta, ni definida como la sensación de falta de justicia y 

autoridad, la idea de que todo se va a acabar porque San Luis de la Paz y sus diferencias 

culturales se les está viniendo encima, la drogadicción (alcoholismo, cocaína, etc.) que 

afecta hasta los niños, separación y violencia familiar.  

 

Tal es el caso de la problemática con la tenencia de la tierra donde un grupo de personas 

que se hacen llamar los comuneros se han dedicado a expropiar los terrenos que ellos 

consideran vacíos para venderlos a gente externa a la comunidad. Los comuneros 

desconocen las formas tradicionales en que se amparaba la propiedad de una terreno: Se 

dice que cuando un padre quería heredar un pedazo de su terreno a sus hijos 
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simplemente llamaban a delgado de la comunidad y apuntaba las medida y en su libreta 

apuntaba los nombres de los nuevos propietarios y entregaba una hoja del cuaderno con 

los datos y su firma como comprobante; hoy los comuneros desconocen dicho 

procedimiento. 

El problema ha llegado a generar violencia y choque entre grupos. Los comuneros andan 

armados con machetes y apedrean a cualquiera que se les oponga o al que parezca 

pertenecer a algún periódico o medio de información. Se dice que han “comprado” a 

“todos” los abogados de San Luis de la Paz y que están respaldados por el municipio y los 

representantes de la CDI local y de Querétaro, por lo que los duelos de los terrenos no 

tienen posibilidad alguna de evitar ser despojados de sus propiedades, mismas que en 

ocasiones están siendo habitadas. 

Este hecho genera la sensación de que no habrá otra solución más que la violencia y la 

muerte de las personas que decidan defender sus tierras. Se refuerza la idea de que no 

hay justicia más que la que ellos puedan hacer por sí mismos y se ha generado un 

ambiente de fragmentación en la comunidad que los remite a pensar en enfrentamientos 

con armas. 

Guadalupe Mata nos explica su manera de ver la problemática retomando elementos de 

los que se ha apropiado en su consumo mediático y que le ayudan a explicar su realidad y 

sobre todo a configurar sus imaginario con respecto al futuro en la Misión Chichimeca. 

“Yo me imagino que es como cuando hubo la guerra de Corea… ¿con quién?... con 
Estados Unidos o algo así… salió en la tele donde mucha gente murió por culpa de 
los gobiernos… por andar peleando… ahí nada más estaba mirando cómo destruía 
las casas, cuando aventaron las desas en las dos torres y el avión que chocó, que 
también lo mandaron para que matara a mucha gente y a niños porque cuando 
tienen problemas se avientan cosas y bombas pa’ allá y pa’ acá… yo lo vi cuando 
pasó… ¿Dónde fue donde pasó eso, decían que era Nueva York, yo creo? Yo la 
mera verdad que casi no le entendí muy bien pero me llamó la atención porque es 
cuando a uno le dicen que pasó un accidente y quiere saber... ¿cuánto hará de eso? 
acababa de pasar cuando luego luego lo pasaron en las noticias… cuando explotó 
el avión casi en las dos torres se murió mucha gente y quedó enterrada… las torres 
gemelas que se llamaban… murió mucha gente. En ese tiempo, todavía nosotros no 
teníamos tantos problemas, pero me preocupé porque pensé a lo mejor aquí algún 
día va a ser así.  Pues aquí así irá a pasar con esto de los terrenos, porque ahí en lo 
que se ve en la tele, andan peleando ellos y por su culpa mucha gente está 
muriendo, y aquí si nosotros seguimos con los problemas, pues ahora sí que mucha 
gente muriera por culpa de los comuneros, porque ahorita ellos no se detienen, con 
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lo que traigan y hasta con piedras… les digo, nada más porque no estamos lejos 
que si no nos entraríamos aventando bombas... ¿pero nosotros que nos vamos a 
aventar?... serán piedras y es lo que ya estamos haciendo… está pasando así ya 
como lo que vi“ (María Guadalupe Mata Zavala, 37 años) 

Esa sensación de falta de justicia y autoridad ha dado mucho sentido a talk shows como 

el de Laura en América o Caso cerrado con la doctora Polo, en donde ellas no solo 

presentan los casos sino que los resuelven regañando y castigando a los que han 

actuado mal, mientras que apoyan y ayudan a resolver los problemas de los afectados: 

“Si, porque aquí dicen en la misión, que uno resuelve los problemas a putazos de 
madre porque aquí uno mismo lo resuelve, aquí no hay nadie quien resuelva eso y 
así queda, y en cambio ah con Laura (en América) sí resuelven porque hacen 
preguntas y ven quién lo está haciendo bien y que lo está haciendo mal, la psicóloga 
les dé una orientación y les practica qué cosas están haciendo mal qué están 
haciendo mal”.  (María Guadalupe Mata Zavala, 37 años) 

Ante la problemática y la incertidumbre, la televisión proporciona una sensación de alivio 

momentáneo, como un mecanismo de reducción de la complejidad, a la vez que recircula 

la información y representaciones culturales de otros lugares que son apropiados para 

entenderse a sí mismos. 

 “Aquí no se resuelven los problemas, aquí como funciona es que si les van a dar la 
queja, por ejemplo que uno de mis hijos tiene bronca con una persona, pues me 
vienen a dar la queja para que yo le llame la atención a mi hijo, porque yo, pero del 
otro no se aguantan y vienen y me reclaman, pues ahora si que el que empieza y si 
siguen pues ahora asina uno de grande se anda enojando con la otra persona y… 
eso es lo que se hace aquí, y allí como que la doctora que le digo es la que los 
orienta  y les da una plática y es la que les dice ya no discutan o no peleen, pero 
aquí es entre nosotros mismos, y si entienden bien y si no, pues empiezan los 
problemas y es cuento de nunca acabar, pero aquí uno se resuelve sus propios 
problemas… ya nada más cada quien le da consejos sus familiares “a sus hijos.” 
(María Guadalupe Marta Zavala, 37 años) 

El proceso de apropiación televisiva, proveniente del consumo mediático se realiza a 

través de una serie de mediaciones, ya que como Martín-Barbero (1987: 10) plantea, la 

comunicación es una cuestión de mediaciones más que de medios de comunicación, 

cuestión de cultura y por tanto, no solo de conocimientos sino de re-conocimiento. 

identificar las mediaciones nos ubica en “ese lugar desde el que es posible comprender la 

interacción entre el espacio de la producción y la recepción, lo que en la Misión 

Chichimeca es una mediación importante debido a que los contextos de producción y de 

apropiación de los contenidos mediáticos son sumamente distintas y distantes. “Puede 
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pensarse la mediación como una especie de estructura incrustada en las prácticas 

sociales y en la cotidianidad de las personas que, al realizarse a través de dichas 

prácticas se traduce en múltiples mediaciones” Vasallo de Lopes (2006 :364) 

La televisión está presente en la mayoría de los hogares de la Misión Chichimeca. El 

hogar  y la rutina cotidiana son los puntos de mayor interacción entre los miembros de la 

familia y la televisión, sin que por ello, los medios se coloquen en el centro de las 

actividades domésticas, pues una parte importante de la cotidianidad se realiza en el 

campo, caminando o en la interacción con otras personas en el espacio comunitario, 

donde el contenido de los medios se articula con el discurso y la socialización con otros 

miembros de la comunidad.  

 

Si pensamos en el consumo televisivo desde la perspectiva de García Canclini donde 

(1995: 58-60) ”Consumir es participar en un escenario de disputas por aquello que la 

sociedad produce y por las maneras de usarlo”. Y es en el uso donde también podemos 

encontrar formas de apropiación hacia el aparato televisor que adquiere fuertes 

asociaciones simbólicas como parte del hogar y la familia. 

“Es como una madre… a lo mejor sí, porque a veces una madre no te da un 
consejo, y en cambio en la tele a veces salen madres que te dicen cosas que a ellas 
les pasan. Como que la tele para mí, es algo que de allí estoy aprendiendo, en vez 
de aprender de mis padres… bueno de ellos nunca he aprendido, lo que he 
aprendido es más en la tele. Mis padres nunca me platican nada, de los problemas 
nunca me dicen hija, esto y esto, haz esto o esto, como que no hay mucha 
comunicación con la familia… y con la tele no me puedo comunicar pero estoy 
viendo qué es lo que está diciendo”. (Guadalupe Mata 37 años) 

La manera en que la televisión provee de información que ellos consideran útil y de ayuda 

para su vida cotidiana genera una relación afectiva con el aparato lo que lleva a 

considerarlo como una persona más en la casa con alma propia, y se atribuye que sólo 

agarra bien la señal de un canal donde se siente cómoda:  

“La puse ahí porque en este lado agarra mejor (risas) no sé cómo es, pero si cambio 
yo la tele a otro lugar no lo quiere agarrar, está acostumbrado a estar nada más de 
éste lado, dicen por ahí que ahí se quedó su alma, por eso sólo agarra la señal en 
ese lugar. Si la pongo en el otro lugar no se ve nada absolutamente nada y si la 
pongo de este lado agarra un poco clarito”. (Guadalupe Mata 37 años) 

La producción de sentido que realizan los chichimecas depende de la particular 

combinación de mediaciones, procesos de socialización y las apropiaciones que se 
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realicen en el consumo de la televisión y sus mensajes de acuerdo con el contexto 

sociocultural en el que viven. John B. Thompson (1998: 21) habla de procesos de 

“autoformación y auto compresión” con lo que los individuos se miran y reflexionan sobre 

sí mismos y los otros, así como sobre su contexto. Cuando un habitante de la Misión 

chichimeca arraiga un mensaje y lo incorpora en su vida, se implica en la construcción del 

sentido del yo, de quiénes es y dónde está ubicado en el espacio y el tiempo. 

En la Misión chichimeca los encargados de transmitir de forma oral los conocimientos y 

las costumbres a los más jóvenes han sido los abuelos, pero esta costumbre se dejado de 

hacer progresivamente. Los viejos dicen que ahora los jóvenes no escuchan, que solo 

quieren su música y la televisión. Los más jóvenes dicen que ya nadie explica nada, que 

la única que forma de conocer cosas nuevas es a través de la televisión, el radio o 

saliendo de la comunidad. Hemos hablado de los chichimecas y su carácter aguerrido, 

frío, duro, lo que genera que pocas veces los padres conversen con los hijos en busca de 

proporcionarles orientación para resolver sus problemas, en parte porque muchas veces 

ellos mismos no poseen más información que su propia experiencia de vida. 

“Yo he aprendido de la televisión a cómo cuidar mis hijos, ahí a veces pasan… salía 
un programa con Martha… una Martha… creo era de Baile… ella decía que 
cuidados debe de tener un bebé al nacer, como lo debe de alimentar uno conforme 
va creciendo, cómo van a pasar a la adolescencia, como los debe uno de educar… 
no le ponía atención a que hora pasaba el programa pero cuando lo veía me 
quedaba viéndolo sobre todo cuando hablaba de bebés o de los niños”. (María de 
las Nieves Mata, 29) 

De acuerdo con John B. Thompson la Apropiación cosiste en “Asimilar el mensaje e 

incorporarlo a la propia vida, un proceso que algunas veces tiene lugar sin esfuerzo, y 

otras supone un esfuerzo consiente. Cuando nos apropiamos de un mensaje lo 

adaptamos a nuestra vida y a los contextos en los que vivimos” […] “Al interpretar las 

formas simbólicas, los individuos las incorporan dentro de su propia concepción de sí 

mimos y de los otros. Las utilizan como vehículo para reflejarse a sí mismos y a los otros, 

como base para reflexionar sobre sí mismos, sobre los otros, y sobre el mundo al cual 

pertenecen” (1998: 66). Por su parte Martín-Barbero plantea que indagar el consumo 

cultural significa rescatar la complejidad de la vida cotidiana, el carácter interactivo y 

lúdico de la relación de los usuarios con los medios” (2006: 68) 

Por lo tanto, los programas de televisión que más sentido hacen al interior de la 

comunidad chichimeca, y por tanto lo que cuentan con mayor preferencia, son los que 
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presentan elementos visuales similares al entorno físico de la comunidad, pero también 

los que tratan problemáticas, conflictos o situaciones sociales que se asemejan a la vida 

en la Misión como los problemas familiares, drogadicción, o las historias en zonas 

semidesérticas o rurales que se pueden encontrar principalmente en telenovelas, talk 

shows, películas y noticiarios.  

“Los medios electrónicos pasan a ser recursos, disponibles en todo tipo de 
sociedades y accesibles a todo tipo de personas, para experimentar con la 
construcción de la identidad y de la imagen personal. Esto esa así porque permiten 
que los guiones de las historias de vida posibles se intersecten o coincidan con el 
encanto de las estrellas de cine y con las tramas fantásticas de las de las películas 
sin quedar necesariamente disociados del mundo plausible de los noticieros, los 
documentales, los periódicos y otras formas de proyección en blanco y negro” 
Appadurai (2001: 19) 

En medio de todos los cambios a los que se han hecho presentes en la Misión chichimeca 

la televisión juega distintos papeles y es apropiada de distintas maneras por los 

chichimecas. Para todos es un elemento que como todo lo demás que ha llegado de 

fuera, pero que a diferencia de los otros elementos extraños a la cultura chichimeca, 

despierta polémica sobre su papel… es algo que se critica y algunas veces se sataniza… 

“Yo pienso como que de ahí se aprovecha el maligno para ganarse a la mente de 
los niños y o me imagino... bueno eso es lo que nos dicen en nuestra iglesia” (Rosa 
Reyes: 56) 

Pero no se puede dejar de ver porque siempre existe la curiosidad de saber lo que sucede 

en otros lugares. Sin dejar de considerar, que la televisión a diferencia de los otros 

problemas ya estaba ahí desde hace muchos años y poco a poco fue ocupando un lugar 

importante dentro del ámbito domestico… aunque se le sigue percibiendo como algo que 

llegó de fuera para quedarse. 

“La televisión sería como de fueras, porque es como una persona que llega a 
nuestro hogar y nos está como dando consejos, nos está explicando, nos está 
diciendo todo lo que no sabemos… y así vienen en las personas como por decir del 
INEGI a hacernos pláticas y aprendemos cosas... así como tú vienes… nada más 
que tú te vas, pero la tele no se va, la tele se queda con nosotros y eso es bueno 
porque ella nos acompaña todo el tiempo” (Guadalupe Mata 37 años) 

De esta forma, la situación de recepción como mediación, es eje central en esta 

investigación al tratarse de una comunidad indígena-rural, lo que implica identificar cómo 
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se miran los contenidos mediáticos en un contexto distinto al de la producción, y más que 

nada como puente de socialización cultural. 

Se piensa, al interior de la comunidad, que si la televisión no hubiera existido nunca en la 

Misión Chichimeca todo seguiría siendo igual que antes, no habría cosas nuevas, las 

mujeres seguirían en la casa dejándose del maltrato de los hombres, los niños se 

seguirían muriendo por no saber cómo cuidarlos, no sabrían cómo resolver un problema 

cuando se presenta y no podrían interactuar con gente de fuera, seguirían siendo 

discriminados y rechazados por no saber hablar el español con fluidez y más que 

hablarlo… no podrían entender a lo que se refieren los de fuera cuando les hablan de 

derechos humanos, política, salud y otros temas que no son comunes en la tradición 

chichimeca. 

“Yo pienso que mi mente estaría muy cerrada, bueno de por sí está muy cerrada 
porque desconozco muchas cosas, pero de las poquitas que conozco pues es parte 
de la tele porque a veces la tele me hace conocer de esto, o conozco el otro… 
pasan cosas y sin querer te informas de lo que pasa. (María de Jesús Reina Noyola, 
25 años) 

De esta forma podemos identificar hasta ahora algunos rasgos de los procesos de 

apropiación de la televisión y sus contenidos en la Misión Chichimeca de San Luis de la 

Paz, donde telenovelas y series televisivas adquieren diferentes sentidos a partir del 

capital cultural con el que se apropian e interpretan. Con el avance de la investigación se 

pretende llegar a una estructuración mayor de estos procesos a partir de la codificación 

de la información de campo que se encuentra en su fase final. 

 

Referencias Bibliográficas: 

• Appadurai Arjun (2001) La modernidad desbordada, Argentina. FCE 

• Barker, Chris (2003) “Televisión, globalización e identidades culturales”, Barcelona, 
Paidós 

• Bonfil, Guillermo (1991) “Las culturas indias como proyecto civilizatorio”, en Warman, 
Arturo y Argenta Arturo, Nuevos enfoques para el estudio de las etnias en México, 
México, UNAM-Porrúa. 

• García Canclini, Nestor (1995) Consumidores y ciudadanos, México, Grijalbo. 

___________________(1999) La globalización imaginada, Barcelona, Paidós. 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



AP R O P I A C I O N E S  D E  L A  T E L E VI S I Ó N  E N  L A MI S I Ó N  CH I C HI M E C A  D E  SA N LU I S  D E  L A  PAZ |  17 

• ___________________(2003a) Culturas híbridas; estrategias para entrar y salir de la 
modernidad, México, Grijalbo. 

• Martín-Barbero, Jesús (1987) De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura 
y hegemonía, GG MassMedia, Barcelona. 

• ___________________(2006) Recepción de medios y consumo cultural: Travesías, en 
Sunkel Guillermo, “El consumo cultural en América Latina: construcción teórica y líneas 
de investigación” Convenio Andrés Bello, Colombia. 

• Mattelart, Armand y Neveu Érik (2004) Introducción a los estudios culturales, 
Barcelona, Paidós. 

• Morley, David (1996), Televisión, audiencias y estudios culturales, Buenos Aires, 
Amorrortu 

• Orozco Guillermo (1996) Televisión y audiencias, un enfoque cualitativo, Madrid, UIA 
– Ediciones de la Torre 

• O’ Sullivan (1995) Conceptos clave en comunicación y estudios culturales, Buenos 
Aires, Amorrortu 

• Puppo Flavia (1997) La pantalla: espejo del alma, en Verón Eliseo, Telenovela, ficción 
popular y mutaciones culturales, Barcelona, Gedisa 

• Reguillo, Rossana (1999) La construcción simbólica de la ciudad, México, ITESO 

• Silverstone, Roger (1994) Televisión y vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu. 

• Thompson John B. (1998) Los media y la modernidad, España, Paidós 

• Vasallo de Lopes, Maria Inmacolata (2006) “Una metodologsía de las mediaciones” 
en: Sunkel Guillermo, El consumo cultural en América Latina, Argentina, Convenio 
Andrés Bello.  

• Warnier, Jean-Pierre (2002) “La mundialización de la cultura”, Barcelona, Gedisa. 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



Ponencia AMIC 2011 

La representación social de migración que tienen adolescentes rurales y su influencia 
en la definición del proyecto de vida.  
Este trabajo se enmarca en el campo de los estudios transnacionales, siendo éste 
el que mejor problematiza el fenómeno de la migración México-Estados Unidos en 
cuanto a sus aspectos culturales. Los adolescentes inscritos en la secundaria 
oficial, pertenecientes a la comunidad rural “San Lucas”, universo de estudio de la 
presente investigación, contienen en su representación social de migración 
diversas ideas, imágenes, informaciones, creencias, mitos, realidades, opiniones, 
es decir un conocimiento acerca del fenómeno, mismo que les permite interactuar 
dentro del medio social, Jodelet refiere a dicho saber como el sentido común.  
 
Debido a que los contenidos representacionales en torno a la migración están 
impactado en la identidad de los adolescentes, y que además orientan sus 
proyectos de vida, me di a la tarea de analizar además de la representación, los 
mensajes concernientes al tema que circundan desde escenarios cotidianos 
donde los adolescentes interactúan con otros actores sociales.  
 
El camino recorrido a través de los enfoques, las teorías y las posibilidades 
metodológicas que nos ofrece nuestro campo de la comunicación, me permitió 
definir la siguiente ruta teórica metodológica, no me detendré en explicarla 
detalladamente puesto que mi objetivo en esta mesa es presentar los principales 
hallazgos que se generaron de este trabajo.  
 
OBJETO DE ESTUDIO: la representación social de la migración entre 
adolescentes, vehiculizada por los discursos de actores sociales que interactúan 
cotidianamente dentro del espacio rural. 
UNIVERSO DE TRABAJO: Localidad de San Lucas, perteneciente al municipio de 
Jerécuaro en el estado de Guanajuato.  
SUJETOS DE ESTUDIO: Setenta adolescentes rurales inscritos en la secundaria 
oficial de San Lucas.  
Campo de estudio: ESTUDIOS TRANSNACIONALES 
Enfoque: CULTURALISTA 
Eje teórico: LA REPRESENTACIÓN SOCIAL, ENFOQUE  PROCESUALDE LA 
ESCUELA CLÁSICA, PROVILEGIANDO EL ANÁLISIS DE LO SOCIAL, LAS 
INTERACCIONES. 
Eje metodológico articulador: ESTUDIOS DE RECEPCIÓN 
Categoría teórico-metodológica: MEDIACIÓN MÚLTIPLE 
 
En el caso de los adolescentes, es difícil que alguien les pregunte u oriente 
respecto a las implicaciones que conlleva emigrar hacia el país vecino, a pesar de 
tal situación ellos van conformando un conocimiento a partir de lo que perciben, 
escuchan de los demás, incluso de lo que observan en los medios de 
comunicación.  
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En la representación social de migración que tienen los adolescentes coexisten 
tanto elementos positivos como negativos, sin embargo, la tendencia apuntala 
hacia los aspectos trágicos de la migración. En este sentido, la migración es 
entendida como un proceso que inicia en la comunidad de origen debido a las 
condiciones de pobreza en que viven las familias, situación que orilla a algunos de 
sus integrantes optar por un cambio de vida con el objetivo de mejorar su 
economía, viéndose en la necesidad de abandonar a sus familiares buscan trabajo 
y oportunidades en otro lugar o país. Es una práctica de personas que no tienen 
los documentos para viajar libremente hacia Estados Unidos, contrariamente a los 
que cuentan con documentación, éstos últimos no son considerados migrantes ya 
que conservan un estatus superior dentro de la comunidad. 
 
Los adolescentes tienen conciencia sobre el proceso dificultoso de la migración, 
concretamente el cruce de la frontera México-Estados Unidos, lugar en el que los 
migrantes se enfrentan a realidades pesarosas como persecución, inseguridad, 
encarcelamiento, secuestro, deportación, en el peor de los casos la muerte. La 
migración también es entendida como punto de llegada en cuanto a aspectos 
negativos debido al maltrato, explotación, la discriminación o el hostigamiento de 
los policías. 
 
La migración algunas veces significa abandono de las raíces, posteriormente, el 
desarraigo. Es el padre de familia quien debe migrar para conseguir dinero y 
solventar las necesidades básicas de la familia que permanecerá en la comunidad, 
no obstante los hijos e hijas experimentarán la tristeza y el sentimiento de 
abandono. En su representación se manifiestan ideas arraigadas sobre la pobreza 
o la necesidad, en ello radica la aspiración de tener una vida diferente, pareciera 
que sólo es posible a través de la migración hacia Estados Unidos. 
 
Como parte de la agenda mediática, en los últimos años se han venido reforzando 
temas que confluyen en la relación México- Estados Unidos como la reforma 
migratoria que propuso el presidente electo Barack Obama durante su campaña y 
a la que aún no da salida, la crisis económica mundial que impactó la vida laboral 
en EEUU afectando a muchos mexicanos que se vieron en la necesidad de 
regresar a sus comunidades de origen, la ley Arizona que criminaliza y deja sin 
derechos a los migrantes, el control de la frontera, escenario de disputa entre 
grupos poderosos que comercializan principalmente con estupefacientes. Aunado 
a esto, los adolescentes de tercer grado quienes son consumidores de los 
mensajes mediáticos expresaron: 
 

Al otro lado de la frontera hay desastres, falta de trabajo, delincuencia, 
políticas no favorables para los mexicanos, discriminación, desempleo y ley 
anti-migrante. 

 
“La dificultad de vivir en EUA debido a la crisis económica que dejó sin 
trabajo a la gente”, “si los hijos no tienen documentos son víctimas de 
racismo en las escuelas”. 
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La problemática estructural que el gobierno mexicano destapó al declarar la 
“guerra contra el narco” se visibiliza día con día en episodios de violencia, crimen, 
impunidad, llegando hasta los televisores de señal abierta que los adolescentes y 
sus familias consumen. Este clima de violencia reproducido por los medios de 
comunicación se está impregnando en los pensamientos de los actores sociales, a 
ello hay que agregar las experiencias de los migrantes que en los últimos años 
han sido víctimas de personajes que aparecieron en escena, por ejemplo “los 
zetas” quienes controlan algunos territorios de la frontera.  Dicho contexto refuerza 
las ideas insatisfactorias contenidas en la representación social de la migración 
hacia EEUU.      
Respecto al cruce por la frontera México- EEUU, los adolescentes relatan las 
dificultades para quienes migran, principalmente el abandono o traición de los 
“coyotes” puesto que existe la posibilidad de que estén coludidos con el crimen 
organizado, siendo su modus operandi secuestrar al grupo de migrantes y 
entregarlos la banda delictiva. 
 

Hay policías, zetas que cobran a los migrantes por dejarlos pasar, los zetas 
ayudan a los migrantes a cruzar en el río en lanchas o nadando. 
 
Los peligros del secuestro al cruzar la frontera, los coyotes abandonan en el 
camino. 
 

En este tenor, los adolescentes no hacen gran distinción entre coyotes, policías y 
zetas.  

 
Son lo mismo, tienen contactos. 
“Cuidarse de los policías, de los zetas y la migra”.  

 
Esta representación social de la migración está fuertemente sustentada en la 
realidad de los migrantes, un joven que está de retorno en la localidad relata su 
experiencia con un grupo delictivo mientras cruzaba la frontera. 

Pues te voy a contar algo, nos tuvieron encerrados los zetas en una casa, 
éramos 25, ya hace tres años, se unen con los coyotes para poder pasar 
gente pa allá, nos pidieron dinero, como éramos hartos nos pidieron nomás 
como 300 dólares a cada uno, pero nos dejaron ocho días encerrados… no, 
pos yo si quiero regresar. 

Los adolescentes piensan que el fracaso de algunos migrantes es involucrarse en 
el negocio de los estupefacientes. Sabemos que el gobierno mexicano en su 
intento de combatir el narcotráfico lo que ha provocado es incrementar los índices 
de violencia y criminalidad. Los grupos delictivos al verse desestabilizados buscan 
nuevas estrategias para obtener ingresos económicos, los migrantes ahora 
representan substanciosas ganancias, ya sea a través de secuestros, extorsiones, 
incluso reclutándoles para que colaboren en  negocio del narcotráfico a veces en 
contra de su voluntad. 
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Con el grupo de segundo grado predomina un desconocimiento acerca de lo que 
puede suceder en el transcurso desde que el migrante queda en manos del coyote 
hasta que lo lleva a la frontera. La idea arraigada en la figura del coyote, a pesar 
de sus transformaciones, es la del hombre que se hará cargo de todo el proceso, 
en este entendido deben depositar absoluta confianza en él.  

Los adolescentes de primer grado parten de una idea antiquísima pero realista 
acerca de la vida en su comunidad, las cosechas perdidas de la gente campesina 
provoca la migración de esposos o padres de familia. Con todo, la crisis del campo 
no es un problema actual, se remite a la época de la industrialización, siendo uno 
de los factores que influyó para que los campesinos de comunidades rurales se 
enfilaran dentro del programa bracero, acontecimiento que encausó las 
migraciones posteriores hacia el país del norte. En San Lucas, como en muchas 
comunidades del México rural, el trabajo del campo no aseguraba ingresos a las 
familias, las migraciones permitieron la subsistencia de la comunidad.  

Resulta interesante la aportación que hacen los informantes cuando se les 
pregunta acerca de las recomendaciones que darían a una persona que decide 
migrar. 

Si lo va a hacer que sea con alguien de experiencia que conozca el camino. 
 
Tener cuidado con las personas que no conocen porque unos dicen que los 
pasan y luego los desaparecen. 
 
Que sepan nadar y que tengan buena condición física para correr por si los 
encuentra la policía.  
 
No olvidar llevar una brújula por si llegan a perderse.  

 
Es claro que sus comentarios son prácticos, con fuertes dosis de realismo. 
 
Para entender parte fundamental del proceso migratorio fue imprescindible captar 
la representación que tienen los adolescentes acerca de su propia comunidad. Las 
adolescentes dibujaron algunas instituciones como la secundaria, la primaria, 
elementos del paisaje tradicional, el campo, los animales (borregas, vacas, 
perros), espacios comunitarios como la casa ejidal. Los varones se focalizaron en 
representar la cultura chola, dibujaron muros tapizados de grafitis, la imagen del 
cholo como parte de una banda o pandilla llamada “cocos locos” haciendo 
referencia al consumo de cocaína. Al representar de forma general su comunidad, 
realzan la tranquilidad, las costumbres, fiestas (semana santa), la naturaleza 
(árboles, la presa, el llano), las calles, la cancha, la gente calmada. A la par 
reflexionan sobre cuestiones que les disgustan, la gente es chismosa (refiriéndose 
a las mujeres que van al molino), o que por las noches roban y avientan balazos. 
Como parte del ejercicio, se les pidió que imaginaran la forma en que 
promocionarían su comunidad para un extranjero, la presentarían como un centro 
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muy turístico que tiene presa, llano y “bolsas”, con esto último se refieren a las 
adolescentes sexo servidoras que recién egresaron de la secundaria.  

Los del segundo grado desaprueban algunos aspectos de su comunidad, hablaron 
nuevamente de las “bolsas”, la mafia, refiriéndose a la gente joven que vende 
marihuana, incluso de los niños distribuidores de droga. 

Ideas acerca de México emergieron en las reflexiones realizadas durante los 
talleres, los alumnos del tercer grado relacionaron su país con delincuencia, 
muerte, tristeza, desilusión y desesperanza, también afloraron las figuras del 
cholo, el mara salvatrucha y el cheneque.  Aunque estas sean representaciones 
del mundo delictivo, algunos adolescentes se sienten identificados, incluso hay 
quienes se consideran cholos. Los alumnos de primer grado perciben a México 
como un país caracterizado por la pobreza y las malas cosechas.  

Otras nociones acerca de México fueron recuperadas del cuestionario aplicado 
durante la primera etapa del estudio de caso, en los resultados arrojados sobre la 
palabra más importante asociada al propio país, la familia alcanza una 
ponderación del  64.1, la pobreza con 12.8, la libertad 7.7. 

Acerca de Estados Unidos, en su representación idílica, estos adolescentes 
imaginan que una vez superada la prueba del cruce fronterizo y la arribada al país 
de destino, los migrantes recibirán el premio del paraíso, vivirán en playas y 
hoteles. 

En la representación que tienen los alumnos de primer grado sobre la vida de las 
familias San Luquenses que ya se encuentran radicando en EEUU, existe la idea 
de que los migrantes viven en casas que fueron construidas con las mejores 
maderas, además piensan que los migrantes que lograron conseguir trabajo dejan 
de ser perseguidos. 

El grupo presentó opiniones diferentes acerca del mejor lugar para que las familias 
radiquen, los comentarios que se generaron durante el breve debate fueron los 
siguientes:  

La familia más feliz es la que se encuentra en México porque los de allá 
tienen miedo a la policía. 

 Allá tienen más dinero y no trabajan tanto en el campo. 

Aunque comen mejor es comida chatarra. 

Es mejor vivir aquí porque allá es inseguro, están encerrados, desesperados 
por la delincuencia. 

Allá es mejor porque uno puede trabajar y aquí tal vez no tengan trabajo. 

Las nociones más significativas asociadas a Estados Unidos son riqueza, dinero, 
trabajo, profesión, educación, camioneta, casa propia, narcotráfico, drogadicción, 
maltrato, noviazgo y violencia.  
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En el estudio de caso, se reveló la trascendencia que tienen elementos como la 
camioneta y la casa no sólo como construcción del patrimonio, si no por sus 
connotaciones simbólicas. Dichos elementos objetuales también forman parte de 
los contenidos centrales en la representación social de migración. Un informante 
comenta sobre su inquietud de obtener una camioneta mientras cursaba la 
secundaria, razón que lo impulsó a irse de migrante. 
 

A los 16 años cuando me fui yo quería un carro, era lo que quería para ir a 
otros lugares. Al año conseguí mi camioneta, ¿aquí en cuánto tiempo hubiera 
hecho eso?, cada rato estaba cambiando, como cuatro veces cambié la 
camioneta, me daba tentación, ahorita tengo dos camionetas.  

 
Para algunos migrantes que retornan a su comunidad resulta fundamental haber 
adquirido una camioneta que adornan a su gusto e invierten sumas considerables 
de dinero en tuning car1. Adornar la camioneta al gusto propio da cuenta de los 
elementos culturales que forman parte de la identidad del migrante, su arraigo y 
orgullo hacia lo mexicano y su apropiación de algunos otros valores 
estadounidenses. La sensación de libertad que no experimentan los migrantes en 
EEUU les hace disfrutar del paseo en sus trocas al llegar a su comunidad. En las 
reflexiones suscitadas durante los talleres algunos adolescentes varones 
expresaron que indudablemente correrían el riesgo de la frontera por el sueño de 
conseguir la trocona, los dólares y la casita para vivir con la novia. Llama la 
atención que los adolescentes varones quienes son los principales interesados en 
obtener estos bienes, específicamente la casa, no se visualizan con la esposa o 
familia en términos de los valores tradicionales, imaginan una casa para vivir con 
la “novia”, es interesante ya que esta práctica se ubica en los límites de lo 
permisible y lo prohibido, tiene que ver con los valores que se están transformando 
en la comunidad transnacional, donde las relaciones de pareja han adquirido 
nuevas formas que se conjugan con las habituales. 

El consumo de alcohol o drogas es otro factor que está interviniendo 
considerablemente en la vida de los migrantes. Uno de los informantes se sinceró 
después de la entrevista para explicar su involucramiento con el narcomenudeo 
mientras se encontraba en Estados Unidos, dijo que él mismo comenzó a 
consumir drogas, principalmente piedra y heroína. En San Lucas el consumo de 
alcohol y drogas es una práctica de antaño, por lo que en ningún momento se está 
sugiriendo que haya llegado con la migración o que sea una influencia de los 
Estados Unidos. En comunidades aledañas la producción de marihuana es una 
actividad lucrativa que algunos oriundos han desempeñado durante muchos años, 
aunque no contamos con información sobre sus inicios, sí es de conocimiento 
general que la plaza de Jerécuaro ha estado controlada por el grupo de la familia 
michoacana. La cercanía con el negocio de la droga ha influido en su distribución 
local afectando a la población de las rancherías, la movilidad constante hacia 
Estados Unidos también ha fortalecido las redes de comercialización.  

                                                            
1 Término comercial que refiere al embellecimiento de los automóviles. 
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Sentimientos en torno a la migración 
Reacciones como el llanto, el sudor, los movimientos del cuerpo, los gestos de 
inconformidad, que se suscitaron durante los encuentros con las adolescentes, 
hicieron evidente la dificultad para tratar el tema de los padres ausentes. En las 
entrevistas exploratorias se constató que a las adolescentes les produce tristeza la 
separación, les asusta el proceso del cruce fronterizo que posiblemente las pueda 
dejar huérfanas, además es notorio el coraje que sienten hacia la práctica de la 
migración internacional, pues constantemente la critican y ofrecen otras 
alternativas.  
 
En este tenor, las principales motivaciones por las que los adolescentes migrarían 
hacia EEUU son para continuar los estudios (30.8%), emplearse en un trabajo 
remunerado (28.2%) o visitar familiares (25.6%). Sin embargo, estas razones 
presentan algunas tendencias al cruzarlas con el género, las mujeres tienen 
preferencia por la educación, mientras que los hombres se inclinan hacia el 
trabajo. 
 
La historia familiar migratoria encauza las motivaciones que tienen los 
adolescentes para migrar, observamos que quienes han tenido familiares 
migrantes ya sea permanentes en EEUU o trabajadores temporales se sienten 
más estimulados para estudiar, trabajar o ir de visita. 
 
La totalidad de los adolescentes han experimentado de manera cercana la 
migración familiar, el 53.8% de los familiares se han insertado en la migración 
circular con trabajos temporales en Estados Unidos, el 23.1% radican en el país 
del norte manteniendo sus lazos con la comunidad de origen a través de sus 
visitas durante periodos cortos. Otra parte representativa de la población familiar 
migrante, el 10.3% permanece en Estados Unidos sin posibilidades de retorno, 
debido a la dificultad que tienen para arreglar su situación migratoria. El 5.1% de 
los familiares radican en Estados Unidos, su sentido de pertenencia es tal que 
mandan apoyo económico para las festividades del Santo Patrono. De los 
familiares migrantes, solamente el 7.7% experimentaron la migración por única 
ocasión.  
 
En el periodo de investigación, un poco menos de la mitad de la población de 
estudio tiene padres migrantes, 25.6% se encuentran en trabajos temporales y el 
15.4% trabajando permanentemente. Por el momento, el 53.8% de los padres de 
familia no están en Estados Unidos. Las cifras indican la  permanencia en la 
tradición comunitaria de migrar al norte primordialmente de los varones. En cuanto 
a las madres de familia, el 92.3% no se encuentra en Estados Unidos, ello 
evidencia que la migración a pesar de sus transformaciones sigue siendo 
mayoritariamente masculina. El 5.1% de las madres de familia que migraron se 
dedican a las actividades domésticas. 

En cuanto a los padres de familia, la condición migratoria de una significativa  
porción es irregular, esto indica que las familias de adolescentes con padres en tal 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



situación experimentan niveles altos de angustia debido a las implicaciones que 
conlleva viajar como indocumentado. El estatus “legal” que han conseguido 
algunos familiares entre ellos tíos, tías, primos, sobrinos, abuelos, representa una 
aspiración para otras familias que continúan con la práctica. 
 
La mayoría de los adolescentes poseen conocimiento acerca de los destinos que 
tienen sus familiares migrantes en EEUU, aunque el 23.1% lo ignora. Los lugares 
más concurridos por migrantes de San Lucas son Houston (30.8%), Florida 
(12.8%), Dallas (10.3%), Arizona (5.1%).  
 
Acerca de los trabajos que realizan los mexicanos en el país de destino, los 
adolescentes tienen entero conocimiento, únicamente el 5.1% carece de dicha 
información. El empleo en construcción va a la cabeza con 53.8%, el 12.8% se 
desempeñan en fábricas, un 10.3% en el trabajo agrícola, 7.7% como estudiantes, 
5.1% en restaurantes, 2.6% en el servicio doméstico y otro 2.6% en jardinería. 

Desde el punto de vista de los adolescentes, una razón por la que migran sus 
familiares es a causa de que en México no hay trabajo, un alto porcentaje, el 
69.2% consideran se debe a esta situación, el 10.3% lo atribuye a la reunificación 
familiar, también existe la idea de que en Estados Unidos pagan mejor, el 7.7% 
piensa que ese es el principal motivo, mientras que otro 7.7% desconoce las 
razones. Es innegable la realidad del desempleo en México, pero en este análisis 
es necesario considerar dos aspectos importantes, la relación de antaño por 
cuestiones laborales entre México- EEUU ha servido para la formación de redes 
de parentesco en el vecino país, lo que facilita en la actualidad la movilidad de 
personas hacia destinos estadounidenses, ello implica la opción de desempeñarse 
como trabajadores, en el mayor de los casos no calificados. Esta situación ha 
marcado la pauta para las generaciones subsecuentes que buscan emplearse en 
los espacios ganados por los primeros migrantes. En muchos casos, la ruta está 
marcada, los jóvenes no rastrean opciones dentro de su propio país, les interesa 
insertarse en las filas de la migración ya que sienten una aparente seguridad. En 
el caso de los varones, sus aspiraciones se concentran en lo inmediato, por ello la 
posibilidad de migrar siempre está latente.   
 
El género condiciona  diferenciadamente las razones de la migración, por una 
parte, el varón debe cumplir el rol de proveedor, las mujeres emigran por 
cuestiones de reunificación o por ser madres solteras, esto último las convierte en 
víctimas del estigma social, lo que las impulsa a buscar nuevos horizontes fuera 
de sus comunidades.   
 
Para indagar acerca de sus metas, se les pidió que visualizaran la forma en que 
imaginaban sus vidas en un plazo de 10 años, el 46.2% se concibieron casados y 
con familia en México, 35.9% creciendo profesionalmente en México, 10.3% 
trabajando en Estados Unidos, 2.6% casados y con familia en Estados Unidos, 
únicamente 2.6% trabajando en México y 2.6% casados o con familia sin 
especificar el lugar.  
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Respecto a su segunda meta, el 41.0% no contestó, 17.9% se imaginó trabajando 
en México, 12.8% estudiando en México, 12.8% trabajando en EEUU, 5.1% 
estudiando en EEUU, 2.6% en matrimonio y con familia sin especificar país, 2.6% 
casa, 2.6% viajes, 2,6% nada. Con estos datos se comprueba el nivel de interés 
que existe por trabajar o estudiar en EEUU, incluso los varones que respondieron 
como primer meta casarse y forman una familia en México, en su segunda meta 
eligieron trabajar en EEUU, lo que confirma la idea de reproducción de la práctica 
tradicional por parte de los adolescentes, los hombres migran y las mujeres se 
quedan en la comunidad esperando a sus esposos. El hacer una vida de 
matrimonio y familia en EEUU también forma parte de las inquietudes. El 41.0% 
que se restringió de contestar revela  la indecisión o quizá incertidumbre respecto 
al futuro.  
 
Igualmente se les cuestionó acerca de las alternativas existentes para no recurrir a 
la migración, las respuestas fueron interesantes y diversas, reflejan sus posturas, 
inconformidades, la reproducción de discursos normativos, incluso la repetición de 
mensajes mediáticos. El comentario que llama más la atención es el de un 
adolescente que perfila como alternativa conseguir trabajo para no volverse 
narcotraficante, evidenciando la posibilidad de tomar ese rumbo. Referente a este 
tema, uno de los informantes explicó que un joven recién egresado de la 
secundaria se acercó a él para compartirle su encuentro con una banda 
organizada, al parecer los zetas, narra cómo éstos llegaron a la comunidad en una 
camioneta blindada y le ofrecieron dinero para que se metiera al negocio. 
 
De manera general, los adolescentes demandan trabajo y mejores sueldos, sus 
referentes de empleos son construcción y fábricas. Ayudar a los “pobres” o 
“marginados” con despensas demuestra la visión de dependencia que les ha sido 
construida a través del asistencialismo gubernamental. El comentario “agarrar a 
los migrantes” refleja la manera en que se les criminaliza en algunos medios de 
comunicación. “Mejorar el salario mínimo y combatir el narcotráfico” es el discurso 
oficial del gobierno federal que se transmite en los medios de comunicación.  
 
A pesar de sus conocimientos sobre la situación actual de violencia, misma que ha 
intensificado los riesgos para cruzar la frontera y radicar en EEUU, los 
adolescentes se sienten motivados por la práctica, ello se debe a distintos 
factores,  interviene  antes que nada el hecho de que la migración es una tradición 
sostenida en un rito de iniciación para demostrar la hombría, la presión social de 
los familiares debido a las carencias económicas y la influencia de los migrantes 
solteros y jóvenes que exageran los aspectos positivos, a veces idílicos sobre la 
vida en EEUU y los beneficios de la migración. 
 
Concerniente a los usos que migrantes hacen de las remesas, se observa que se 
utilizan principalmente en alimentación, vestido, educación, casa, 
electrodomésticos, terrenos, camioneta, festividades y joyería. En relación a las 
celebraciones, los norteños contribuyen con sus remesas a fin de hacer un tributo 
al santo patrono con la intención de recibir bendiciones. 
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La imagen del migrante 
Los adolescentes se sienten seducidos por la imagen que proyecta el migrante a 
través de su indumentaria, capacidad adquisitiva, tiempo libre, pero ante todo por 
la camioneta. Indagar en la imagen del migrante que forma parte de los contenidos 
representacionales fue de gran utilidad para comprender la relación existente entre 
dicha figura y la motivación que tienen los adolescentes por convertirse en uno de 
ellos. El calificativo “trabajador” es el que mejor describe a una persona migrante, 
en segunda instancia se ubica el adjetivo “sacrificado”, como tercer elemento se 
encuentra la característica “desprendido de la familia”. Entre las atribuciones 
positivas relucieron “exitoso”, “reconocido en la comunidad” y “poderoso”, 
manifestando el prestigio que vienen ganando los migrantes dentro de su 
comunidad. Por otra parte los aspectos negativos de su imagen son arrogancia, 
egoísmo y vicios, estas últimas asociaciones refieren a los migrantes que son 
solteros. Sin embargo, la imagen del migrante soltero está predominando en la 
representación social, por tanto es la que más influye en la motivación para migrar.  
La reflexión sobre la imagen del migrante fue igualmente desarrollada en los 
talleres, en el grupo de tercer grado trabajaron la silueta del amigo migrante, los 
participantes plasmaron en el mural algunos elementos relativos a la identidad, es 
decir, sueños, características, sentimientos, pensamientos, gustos, indumentaria, 
cualidades y defectos.  

 Sueños: sus deseos son las nuevas tecnologías, poseer carros, llegar a ser 
una familia feliz, ser personas muy importantes, casi unos reyes; 

 Características: no hacen nada en la comunidad solo desmadres, se pelean 
mucho, siempre vienen a tomar. Otros regresan amables y amigables, pero 
no es la mayoría.  

 Pensamientos: se van pensando en su superación, una mejor vida, riqueza, 
realizar proyectos, formar familia y tener papeles; 

 Gustos: la comida, el reggaetón, los corridos y la bachata; 
 Cualidades: se fue para ayudar a su familia; 
 Defectos: la mayoría ya no vuelve, se sienten superiores a los demás. 

 
En la representación que tienen los adolescentes, los migrantes físicamente 
regresan más flacos, explican que se debe al trabajo pesado que hacen en el otro 
lado. Se hace evidente una vez más la diferenciación entre solteros y casados, las 
primeras generaciones migraban con objetivos firmes de apoyar a la familia, los 
jóvenes tienen en su horizonte nuevas motivaciones que no subyacen únicamente 
en la solidaridad familiar, sus necesidades se han diversificado. 

En el grupo de segundo grado se externalizó que los migrantes regularmente 
retornan diferentes, ello se debe a que gozan de bienes de los que anteriormente 
carecían, tienen dinero, carro, se visten a la moda, traen celulares, camionetas, 
relojes, mejor ropa. Su actividad principal mientras se encuentran en la comunidad 
es pasar el tiempo con la familia. En su territorio se sienten más libres, son más 
felices pero también se sienten superiores a los demás.  
 
Al respecto dice un migrante soltero: 
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Pos quería venir a la fiesta de mi rancho, pero luego me arrepentí, dije ¡pa 
qué me venía si allá estaba ganando dinero!, aquí nomás tres días o cuatro 
días y ya… mira la mera verdad mi dinero me lo gasto solamente en 
cervezas, gasolina y carros”.  

 
Para los alumnos del primer grado, el ejercicio se realizó a partir de la imagen 
femenina, la consigna era representar a la amiga migrante, los hallazgos fueron:  

Las mujeres migrantes que regresan a la comunidad son distintas pues traen 
ropa nueva, diferente, son más elegantes sus vestidos, llevan con ellas 
celulares, joyas, zapatos, computadoras, dinero, camionetas.. 

Hablan diferente, ya no quieren comer lo mismo, ya no les gustan los frijoles, 
algunas se creen más que otras y humillan a las demás porque ellas sí 
tienen joyas. 

Algunas son madres solteras que se fueron de la comunidad porque no 
había trabajo y tenían que salir adelante con sus hijos. 

Se creen de alta categoría  

Cuando antes acostumbraban ayudar a la gente, a su regreso humillan a las 
mujeres de la comunidad por el hecho de ser campesinas. 

Los adolescentes expresan que el cuerpo y la forma de ser de estas mujeres se 
transforman. En el dibujo que realizaron de la amiga migrante, ésta es rubia, lo 
que remite al estudio sobre representaciones sociales del color de la piel en 
México realizado por Hartog, Greathouse y García (2005), donde manifiestan que 
tener tez blanca se asocia a riqueza, inteligencia, éxito, bienestar, etc.  

Mediaciones presentes en el proceso de recepción, mismas que nutren la RS 
de migración 
 
A partir del modelo de mediación múltiple propuesto por Orozco es posible explicar 
el proceso de recepción de mensajes referentes a la migración, forma en que se 
nutre de contenidos a la representación social que tienen los adolescentes. Como 
bien lo explica el autor de las multimediaciones, en cada uno de los escenarios 
culturales donde se desenvuelven los sujetos habrá cantidad de mediaciones que 
contribuirán en la apropiación de los mensajes. Para esta tesis, la familia, la 
escuela, la comunidad y los medios de comunicación son esos principales 
espacios desde los cuales se emiten los mensajes que contribuirán en la  
conformación de la representación social.  
 
Puesto que la migración es una tradición que permea la realidad de las familias 
San Luquenses, para esta investigación fue primordial establecer categorías de 
análisis que permitieran un acercamiento al mundo familiar de los adolescentes. 
La mediación familiar es fundamental en la configuración de las representaciones 
sociales, es en la unidad doméstica, espacio de socialización primaria, donde se 
transmiten las primeras ideas, costumbres, prácticas, creencias, mitos. 
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Con el fin de entender el tipo de relaciones familiares suscitadas en la unidad 
doméstica se investigó acerca del compartimiento de las casas habitación en que 
residen los adolescentes, el 79.5% vive con sus padres y hermanos, el 12.8% con 
la madre de familia y hermanos, únicamente el 7.7% vive con abuelos u otros 
familiares. Lo que se deriva de tales porcentajes es la prevalencia del patriarcado 
incluso cuando los padres se encuentran distantes físicamente, aunque el 41% de 
los progenitores varones se localizan en EEUU realizando trabajos temporales o 
permanentes, los hijos adolescentes siguen experimentando a distancia su 
permanencia en el hogar. Algunas cifras que ilustran esta situación es que del 
25.6% de los adolescentes con padres que se ubican permanentemente en EEUU, 
únicamente el 7.7% reconoce que comparte la unidad doméstica con madre de 
familia, hermanos u otros familiares como los abuelos. Desde la perspectiva de los 
adolescentes, los padres continúan viviendo en la casa, mantienen su lugar, son 
los padres ausentes que paradójicamente siguen presentes en los imaginarios.  
 
La adquisición de electrodomésticos en las unidades domésticas mantienen 
porcentajes altos, aparatos para el entretenimiento como la televisión, el Dvd o el 
estéreo son fundamentales dentro del escenario familiar, otros objetos 
tecnológicos como celulares y cámaras fotográficas se han convertido en 
principales bienes de consumo, además los nuevos dispositivos digitales como 
mp3 y play station que han ganado terreno en los gustos de los jóvenes. Se 
observa que las necesidades de consumo no están dirigidas hacia la educación o 
profesionalización, sólo el 17.9% ha adquirido alguna computadora fija o el 15.4% 
una laptop, en contraste con el 30.8% que cuentan con play station o el 28.2% con 
Nintendo, a esto se debe sumar la brecha tecnológica existente, del total de 
familias únicamente el 5.1% tiene acceso a internet. La adquisición de bienes o 
servicios es independiente de que las familias mantengan o no a sus integrantes 
trabajando en EEUU.  Si bien han mejorado las condiciones de algunas familias 
que reciben remesas, no es correcto atribuir estos beneficios específicamente a la 
migración.   
 
El interés de abordar el asunto de los roles que desempeñan los integrantes de las 
familias residió en la necesidad de vislumbrar las responsabilidades de los 
adolescentes más allá de lo educativo. El rol de proveedor se concentra 
mayoritariamente en los varones, con el 94.4%, sin embargo otros actores como la 
madre de familia o los abuelos comienzan a asumir dicha responsabilidad. Los 
hermanos varones que se hacen cargo de generar los ingresos para sus familias 
son muestra de la reproducción social en cuanto a los roles asignados al género 
masculino. Las actividades domésticas recaen principalmente en las madres de 
familia, además de esto, un alto porcentaje de mujeres esposas de migrantes 
atienden los asuntos comunitarios debido a que sus esposos se encuentran en 
EEUU. La práctica migratoria corresponde a los varones, padres de familia y 
hermanos, siendo éstos los principales responsables de proveer el sustento a sus 
familias. Los abuelos se dedican a las actividades relacionadas al trabajo de la 
tierra o del ganado, algunos han tenido que asumir la responsabilidad completa de 
proveer el sustento y educar a los nietos. En su mayoría, los adolescentes tienen 
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como única obligación las actividades de estudiante, en algunos casos también 
deben cuidar a los hermanos, realizar actividades domésticas, trabajar la tierra, 
cuidar el ganado o atender los asuntos comunitarios. Un adolescente ya asume 
como su responsabilidad la práctica migratoria. En San Lucas persiste la tradición 
de migrar, pero es masculina, de generación en generación se ha transmitido la 
idea de que son los varones quienes deben migrar y dejar a las mujeres, sus 
esposas, en la comunidad. Las mujeres que se quedan mantienen la reproducción 
del sistema patriarcal del que son pieza fundamental.   
 
¿De qué se habla en las familias? 
 
Con el fin de tener un entendimiento acerca de los mensajes que cotidianamente 
reciben los sujetos dentro de su escenario familiar, se investigó sobre los temas 
más tratados, los primeros son acerca de los problemas que afronta la familia, el 
trabajo, la educación, la crisis económica, incluso sobre los programas de 
televisión. Delincuencia y narcotráfico son temas que empiezan a tomar interés, 
esto se debe al contexto actual de violencia que los habitantes de San Lucas 
experimentan cotidianamente. En las entrevistas realizadas a padres y madres de 
familia se les cuestionó acerca de los temas que hablan cotidianamente con sus 
hijos e hijas, en algunos casos, el padre de familia difícilmente se comunica, es 
evidente la barrera o falta de confianza existente en las relaciones padre hijos, el 
padre desconoce, entre otras cosas, los proyectos o sueños de los hijos.  
 
Las madres de familia mantienen una mayor proximidad con sus descendientes, 
los temas que platican con ellos giran en torno al noviazgo, el matrimonio, la 
drogadicción y en menor grado sobre las motivaciones que tienen sus hijos para 
migrar. Difícilmente la manera de resolver los conflictos se basará en el diálogo, 
los padres de familia intentan educar a sus hijos por medio de su autoridad e 
incluso de la misma violencia que es ya una tradición en la forma de relacionarse 
entre los oriundos de San Lucas. 

Referente al tema de la migración es notorio el impulso que los padres de familia 
dan a sus hijos para que se conviertan en migrantes “legales”, es decir, que vayan 
a EEUU a través de un contrato emitido por alguna empresa norteamericana. Esta 
situación se debe a las condiciones paupérrimas en que están inmersas muchas 
familias, por lo que la migración se ha convertido en la única esperanza para tener 
una vida mejor. La motivación que intentan inyectar en sus hijos para que 
continúen sus estudios finalmente descansa en la idea futura de una migración 
hacia EEUU, es decir, conviene que los hijos se preparen académicamente para el 
día que decidan migrar sea con más herramientas y la alternativa de ser 
contratados legalmente. Para los padres de familia, ir contratado significa mejores 
condiciones de trabajo, mayor estabilidad, menor riesgo, sin embargo, es bien 
sabido que los trabajos que algunas empresas ofrecen a través de las visas H-2A 
y H-2B también atentan contra los derechos humanos y laborales de los 
inmigrantes. Es manifiesta la inquietud que tienen los adolescentes por emigrar a 
EEUU y la naturalización que de la práctica han hecho los habitantes de la 
comunidad, incluso los padres de familia asumen que es parte de una tradición o 
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quizás de un destino. La educación de los hijos regularmente no les brinda una 
seguridad económica debido a las condiciones de desempleo en el propio país, 
además representa fuertes inversiones para los padres. Con la migración se 
desencadena una perversión en la redistribución de los roles familiares, los hijos 
comienzan a ser posicionados en el papel de padres, como explica Bargach (:60) 
así se entiende que el menor emprenda el viaje, pero nunca viajará solo, va 
acompañado con su red social flotante, llega con su historia, sus recuerdos y su 
proyecto migratorio, que no es otro que salir a trabajar para sacar a los suyos 
adelante.  
 
La postura e influencia de las madres de familia 
 
En el escenario familiar, las madres de familia desempeñan un papel elemental, 
son tradicionalmente ellas quienes se hacen cargo de los aspectos relacionados 
con los hijos, sin embargo sus responsabilidades se acrecientan cuando los 
esposos son migrantes, en tal situación, el incremento de trabajo les impide 
mantener convivencia y comunicación constante con los demás integrantes de la 
familia. Cuestiones como la brecha generacional o la ausencia del padre quien 
representa la autoridad, dificultan la construcción de relaciones de confianza entre 
madres e hijos. Las mujeres asumen una posición respecto a la migración, a pesar 
de las dificultades que tienen para conseguir espacios de diálogo con sus hijos, 
cuando existe la oportunidad de platicar ellas manifiestan sus opiniones, 
experiencias, miedos y deseos, esto regularmente sucede en momentos que los 
adolescentes expresan su aspiración de ir a EEUU.  
 
En los mensajes que estas madres de familia transmiten a sus hijos son 
recurrentes las connotaciones negativas de la práctica migratoria, en primera 
instancia la asignación que ellas hacen de la palabra “migrante” corresponde al 
“mojado”, es decir, “el ilegal”, aquél que no tiene permiso para entrar al país vecino 
y que debe cruzar ilícitamente la frontera México- EEUU. Para las madres de 
familia, viajar en estas condiciones significa peligros, abusos, encarcelamiento, 
tráfico de drogas o muerte, situaciones que se suscitan principalmente en el cruce 
fronterizo.  
 
El papel de la mujer en el contexto rural de esta localidad presenta algunas 
transformaciones, en la actualidad ellas pueden decidir respecto a la migración de 
sus esposos e hijos, contrario a lo que anteriormente sucedía cuando únicamente 
los hombres tomaban la decisión y las mujeres debían acatarse a lo dicho.  
  
El estado de angustia en que permanecen las mujeres debido a la incertidumbre 
generada durante el proceso migratorio de los esposos, inclusive cuando éstos se 
encuentran ya en EEUU, es transmitido a los hijos e hijas quienes advierten los 
problemas en que la familia está inmersa cuando el padre ha migrado.  
 
Las madres de familia constantemente escuchan los sueños que tienen sus hijos 
sobre EEUU, las explicaciones que ellas ofrecen acerca de estas imágenes  
adoptadas por los adolescentes giran en torno a la influencia social, es decir, el 
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hecho de que algún migrante de la comunidad haya conseguido ciertos beneficios 
a raíz de la migración representa un modelo a seguir. La diferenciación social 
generada entre las familias con integrantes migrantes y las que no los tienen, ha 
provocado un estado permanente de competencia entre los hijos. Algunos bienes 
que disfrutan los hijos de migrantes se convierten en objetos de deseo para los 
que no tienen recursos económicos suficientes que les permita adquirirlos. La 
tentación de irse no es exclusiva de los jóvenes, otros actores sociales como las 
madres de familia también han experimentado la inquietud de trabajar en EEUU, la 
diferencia radica en la necesidad inmediata que tienen las madres de familia, 
mientras que los jóvenes se mueven principalmente por las aspiraciones o 
ilusiones de conseguir bienes específicos, como la casa, la camioneta, los 
aparatos tecnológicos. 

Deducimos que la falta de comunicación entre padres e hijos ha contribuido en la 
formación de las representaciones idílicas que sobre la migración tienen los 
adolescentes. A pesar de las condiciones actuales poco favorables para los 
migrantes, los padres de familia mantienen sus objetivos fijos, su claridad acerca 
del beneficio económico que únicamente ha de rendir en su propio país es un 
motor para que envíen el capital a sus familiares que aún se localizan en la 
comunidad de origen. Apoyar la migración de los hijos no es algo que escape a 
sus posibilidades, conocen las rutas, los destinos, incluso podrían juntar el dinero 
necesario. En tanto que para los adolescentes no existan más expectativas, los 
padres de familia optan por encarar nuevamente la migración y facilitar el proceso 
de sus hijos.  
Las expectativas de los padres de familia hacia sus hijos e hijas caminan en dos 
direcciones, la educación y la migración. Referente a la educación, se encontraron 
dos posturas, apoyar o no la continuidad de los estudios, evidentemente la 
segunda actitud está condicionada mayormente por la pobreza, aunque existen 
casos en que los mismos adolescentes deciden dejar los estudios. En cuanto a la 
migración, algunos padres y madres de familia desean que sus hijos se integren a 
las filas de mexicanos que van tras el sueño americano. Se observa como 
educación y migración se entrecruzan cuando algunos adolescentes estudiantes 
de secundaria ya han asumido como su principal aspiración el norte. 
Otras de las esperanzas que aguardan los padres específicamente hacia sus hijas 
son el matrimonio con alguna persona local, algún trabajo en la misma región o la 
continuidad de los roles domésticos. Esto da prueba acerca de una tradición 
persistente en la localidad, la reproducción de los roles de género y con ello la 
desigualdad social en perjuicio de las mujeres.    

Mediación escolar 
Concepciones de los adolescentes sobre la educación 
 
En este contexto, la figura del maestro no representa autoridad para los 
estudiantes, principalmente varones, el paso por la secundaria es un puente para 
insertarse en la cadena migratoria, la mirada ya está puesta en el otro lado, en 
Estados Unidos. La educación es desvalorizada por algunos adolescentes, no 
representa un camino que les permita alcanzar el éxito. La socialización entre 
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pares y con maestros brinda otras posibilidades de relación, aún dentro de los 
parámetros de normatividad que establece la escuela, los adolescentes comparten 
temas, expectativas, miedos, confusiones, conocimientos, etc. que difícilmente 
pueden comunicar en el escenario familiar. En esta etapa, van conformando sus 
identidades y en dicho proceso la influencia de los pares es fundamental. Un 
migrante expresa: 
Un amigo que salió de la secundaria  para irse a Texas, me daba tentación. 
 
Un aspecto que los sujetos consideran importante para ganar un estatus son 
elementos materiales que no todos tienen capacidad de adquirir, dinero, automóvil 
o aparatos tecnológicos. El noviazgo emerge como una práctica que otorga un 
nivel de reconocimiento entre los pares. Para estos adolescentes ser hijo/a de 
migrante es considerado como un aspecto de categoría, haciendo visibles los 
beneficios económicos, aunque en el trasfondo con tales bienes materiales 
intentan soslayar una deficiencia, la vivencia del abandono.  
   
En cuanto al valor que dan a la educación se observa la tendencia que las mujeres 
tienen hacia la profesionalización y la idea de ir a EEUU se conserva en la 
representación de los varones. Las razones que mantienen a los hombres en la 
secundaria no es la educación por sí misma, en algunos casos es la posibilidad de 
entablar relaciones entre pares, la imposición de los padres o estar fuera de casa. 
Incluso es posible hablar de un desánimo entre algunos adolescentes respecto a 
la continuidad de sus estudios. El 25.7% son adolescentes que no visualizan entre 
sus aspiraciones iniciar estudios medio superiores, la secundaria representa la 
posibilidad de entablar relaciones entre pares, una imposición de los padres, 
permanecer fuera de casa, lapso preparatorio para irse a EEUU. 
 
Concepciones de los docentes sobre la migración 
Impacto de la migración en el escenario escolar: opinan los docentes 
 
Con el objetivo de conocer el impacto de la migración en el escenario escolar se 
cuestionó a los profesores sobre las actitudes, comportamientos e influencias de 
los adolescentes en relación al problema. De manera general, el equipo docente 
tiene la impresión de que la migración ha generado rebeldía, apatía hacia los 
estudios, agresión, pandillerismo, es decir, aspectos negativos que imposibilitan el 
desarrollo óptimo de los alumnos. Por parte de algunos maestros hay una 
propensión a estigmatizar algunas manifestaciones juveniles que se han generado 
en la localidad, incluso dentro de la secundaria, como la cultura chola, que está 
vinculada con las pandillas del sur de EEUU. 
 
La problemática de la drogadicción es igualmente considerada en el discurso de 
los maestros, tal como se expresa en la representación de los adolescentes, ésta 
se atribuye a los jóvenes que volvieron a la comunidad. La situación de niños 
abandonados por sus padres y que se volvieron drogadictos ha impactado de tal 
forma en la comunidad contribuyendo en la asociación que se tiene entre 
migración y drogadicción. El narcotráfico una vez más aparece en el escenario, los 
maestros creen que efectivamente existe una relación entre esta práctica y la 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



migración. La idea medular respecto al narco en la representación de los docentes 
es que algunos jóvenes se involucran en el negocio de la droga mientras se 
encuentran en EEUU y que al llegar a su pueblo además de ofertar la mercancía, 
adiestran a otras personas para la venta, principalmente a niños y adolescentes.  
 
Para los maestros la seducción que provoca el norte en los adolescentes empieza 
a corta edad, mientras estudian la secundaria van adquiriendo nuevas ideas 
acerca de EEUU, inician una etapa de preparación, como lo explica el director 
quien considera es un 30%, todos varones, quienes tienen la ilusión de migrar no 
solamente para solidarizarse con sus familias, si no obtener privilegios que de otra 
manera sería difícil como el estatus, ante todo la posibilidad de pertenecer a un 
grupo, que conecta con el deseo de ser alguien, ser reconocido. 
 
En el discurso de los maestros existen tres ejes substanciales: la migración, un 
ritual de iniciación para los varones; el ambiente familiar y comunitario, factores 
propicios para la migración; la educación, proyecto de las mujeres.  De manera 
general, los maestros tienen conocimiento acerca de los procesos en la 
comunidad, específicamente de la migración, acumulan información adquirida a 
través de la convivencia cotidiana con distintos actores lo que les ha permitido 
formar un cúmulo de conocimientos diversos en relación al fenómeno. Asimismo 
gozan de una clara visión sobre el hecho, sus causas y las repercusiones para los 
adolescentes. Su cercanía con los alumnos les ha permitido conocer sus 
inquietudes, temores, sueños, deficiencias y/o posibilidades.  
 
La reflexión es un elemento clave para comprender la posición de los docentes, el 
fenómeno de la migración es escudriñado desde sus miradas críticas, dando lugar 
a significativas aportaciones. Una de ellas es el rito de iniciación para los varones, 
que se sustenta en la tradición migratoria hacia EEUU. En la actualidad, ¿dónde 
se sustenta esta práctica?, para los profesores se trata del imaginario colectivo 
que a la vez se encuentra afectando enormemente la vida de los adolescentes. En 
la perspectiva de los maestros, son los jóvenes migrantes que retornan a la 
comunidad de origen quienes principalmente nutren de contenidos idílicos a la 
representación social de migración. Consideran que los mensajes transmitidos por 
los jóvenes tienen un mayor peso en la fantasía que van construyendo los 
adolescentes acerca de EEUU. A pesar de su cercanía con los alumnos, los 
maestros llegan a experimentar que el problema supera los alcances que ellos 
puedan tener, en ciertos procesos ya no es posible influir para contrarrestar los 
efectos negativos de la migración.  Una de las razones por las que se perpetuán 
ideas fantasiosas en la representación es la resistencia de los oriundos para 
profundizar en los aspectos penosos de la migración, por ejemplo el constante 
miedo al abandono o los daños a la salud física y emocional de los involucrados. 
Esta situación impide la reflexividad acerca de las secuelas que deja la migración, 
imposibilita además que los adolescentes obtengan información clara y 
consistente sobre el proceso completo de la práctica y sus futuras repercusiones. 
La necesidad de creer en la propia capacidad tiene algunas de sus raíces en las 
circunstancias familiares provocadas por la migración, debido principalmente a la 
desarticulación familiar, pues ante la ausencia de alguien que reconozca los logros 
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personales o que simplemente acompañe el desarrollo de los adolescentes, éstos 
buscarán satisfacer socialmente sus deseos de ser tomados en cuenta. En este 
sentido, una alternativa propicia para el reconocimiento social que ansían los 
varones es la migración.   
 
El contexto igualmente predispone las decisiones que tomaran los adolescentes, 
en primer lugar dentro de la comunidad no existen las condiciones propicias para 
que se desarrollen íntegramente, además de ello, las necesidades inmediatas que 
les aquejan han impedido que definan conscientemente sus proyectos de vida.  
 
En algunos casos, algunos maestros mantienen una visión adultocentrista que les 
dificulta una mejor comprensión  de las necesidades, problemas u opiniones de los 
adolescentes. Por consecuente, las relaciones interpersonales en el escenario 
escolar están permeadas por la visión del mundo adulto que banaliza los sueños e 
ilusiones del adolescente.  

Las alternativas a la migración que ofrecen los docentes son precisas y certeras, 
sin embargo las más dependen del Estado, el meollo es que se reformulen las 
políticas para el campo. A nivel macro estructural se necesitan reformas, mientras 
que a nivel comunitario lo que se requiere es un proceso de sensibilización acerca 
de la riqueza natural, cultural, además de la concientización respecto a los 
cambios que se han producido con la migración hacia EEUU. 

Tratamiento del tema con los alumnos. 
 
En el discurso docente, se tiene a los adolescentes como personas que 
difícilmente comprenden las implicaciones de la migración internacional, inclusive 
que se encuentran poco dispuestos a la reflexión. Es un error estigmatizarles de 
esa manera, ya que desde tal visión las posibilidades de comunicación, por tanto 
de transformación, se desvanecen. Si los canales de comunicación son limitados, 
los adolescentes no considerarán una opción el consultar a sus maestros, a esto 
hay que sumar la inexperiencia de éstos últimos en cuanto a la propia migración, 
por tanto no son referentes importantes al momento de tomar la decisión de ir al 
norte.  
 
Por parte de los maestros, en dicho escenario educativo conviven dos posturas, la 
de quienes prefieren no involucrarse demasiado en el tema y los que promueven 
la discusión. Algunas docentes desmitifican las ideas sobre EEUU, pero no 
motivan la criticidad de sus alumnos. Por otra parte, hay docentes que asumen 
posturas más comprometidas motivando la reflexión, ante todo cuestionando a sus 
alumnos acerca de algunas herramientas necesarias y de las que regularmente 
carecen para emprender el viaje.  
 
Mediación comunitaria  
Concepciones de distintos actores sobre la migración en sus distintas caras 
y fases 
La vida en San Lucas: el punto de partida 
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La violencia ha sido parte del escenario cotidiano en San Lucas, sus aspectos más 
visibles son homicidios, masacres, violaciones, robos, secuestros, etc. Dicho 
ambiente no es reciente, habitualmente las riñas entre los oriundos se resuelven 
con acciones violentas, ello se debe a que en la región no existe una cultura de 
resolución pacífica de conflictos. A raíz de las políticas implementadas por el 
gobierno mexicano para terminar con el narcotráfico, los grupos criminales se 
vieron en la necesidad de fortalecer su negocio y comenzaron a reclutar personas 
de las localidades rurales ofreciéndoles trabajo como narcomenudistas o 
trabajadoras sexuales, en este sentido, los jóvenes con sus aspiraciones de 
riqueza y poder se encuentran vulnerables. Un informante relata la manera como 
opera la banda delictiva de los zetas, buscan a personas con necesidades 
económicas o con aspiraciones de tener más dinero y les ofrecen cierta cantidad, 
si aceptan quedan atrapados en el negocio. Cada determinado tiempo llegan a las 
comunidades a exigirles dinero por las ventas que supuestamente deben haber 
realizado. El problema es que estas personas de las comunidades no tienen 
muchos consumidores para distribuir la droga, pero su vida corre peligro, así que 
comienzan a robar y a secuestrar la gente común. Esta situación ha contribuido al 
paisaje de violencia que existía de antaño en San Lucas, los cuerpos aparecidos 
que fueron marcados con el signo de la Z, así como el homicidio reciente del jefe 
de policía de Jerécuaro, dan cuenta de la criminalidad, incluso del temor que 
actualmente se experimenta en las rancherías de esta región.  
 
Otro mensaje que se transmite desde el escenario comunitario refiere a las 
carencias económicas y la ausencia de trabajo en la comunidad. Aunque es 
posible desempeñar algunas labores remuneradas en el campo o en la 
construcción, los ingresos por tales actividades son raquíticos, son trabajos sin 
ninguna periodicidad, en el caso del campo las cosechas dependen del tiempo 
climático.  
La práctica de la migración se convirtió en una tradición sustentada principalmente 
en la idea de la pobreza y en las oportunidades de trabajo que ofrecía el país 
vecino. Aunque éstos fueron y siguen siendo elementos reales aunque con ciertas 
transformaciones históricas, ahora es posible decir que algunas personas con 
intensión de migrar no lo deciden específicamente por razones de necesidad 
económica, sin embargo en su representación persistan las mismas ideas 
antiguas que justifican la partida.   
 
Por otra parte, la prostitución resulta ser una de las problemáticas que ha 
impactado substancialmente en la percepción que los oriundos tienen acerca de 
su comunidad, incluso transformando la actitud de algunos padres respecto a la 
educación de sus hijas.   
 
La migración como proceso 
 
Los migrantes continuamente hablan sobre sus acciones sobrehumanas, haber 
cruzado el río caudaloso, salvar personas, burlar a la migra, dejar de comer o 
beber en el desierto, esconderse, etc. De la misma manera, expresan sus 
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experiencias difíciles como las persecuciones, hurtos, abusos, traiciones de los 
coyotes, secuestros, encarcelamientos. Narrar las hazañas de los migrantes al 
cruzar la frontera es una forma de nutrir la imagen del héroe que se sacrifica por 
los demás, además está contenida en la representación social. Las mujeres que 
han sido migrantes mantienen este discurso.  
Las mujeres sin experiencia migratoria relatan los aspectos pesarosos de la 
migración, desde su subjetividad manifiestan el temor constante que enfrentan 
cuando algún familiar migra o se localiza en EEUU. La tristeza es un sentimiento 
que permanece en sus vidas, cuando no están aquellos a quienes amar emerge el 
absurdo.   
 
La vida en EUA: el punto de llegada 
 
Acerca de EEUU, se presentan dos puntos de vista contradictorios. Quienes 
perciben este país como un lugar de ensueño son los jóvenes que aún no han 
migrado, piensan en la facilidad de ganar dinero, la diversión, las tiendas para 
consumir, etc.  Estas ideas son reforzadas por los migrantes jóvenes que 
engrandecen los beneficios de vivir en “el norte” y prefieren no hablar sobre las 
carencias o problemas a las que se enfrentan viviendo en el otro lado. Por otro 
lado, el país de destino es referido como el lugar del trabajo pesado, como si no 
existiera otra cosa más allá de lo laboral, es el sacrificio diario representado en los 
horarios de trabajo, los días sin descanso, los pisos compartidos, los gastos en 
servicios, etc.  
Cuando se logra profundizar el tema con un migrante joven, normalmente expresa 
los sentimientos de aislamiento o soledad que experimenta al encontrarse lejos de 
su tierra.  
La mayor carencia que se encontró en cuanto a la información que debiera de 
ofrecerse a los adolescentes a través de los mensajes que circundan en el 
escenario comunitario es lo que ni los mismos migrantes con o sin experiencia 
conocen, sus derechos. Sin duda este desconocimiento los coloca en mayor 
riesgo al encontrarse en el otro país.  
 
 Influencia de estos actores sobre los adolescentes 
Tratamiento del tema con los adolescentes. 
 
El asunto de la migración es tratado con los adolescentes desde distintas 
posiciones, los adultos con experiencia migratoria brindan consejos acerca de los 
cuidados que se deben tener al cruzar la frontera, los “vicios” (alcoholismo, 
drogadicción, prostitución) que deberán evitar en el “otro lado”, la posibilidad de 
que se les encarcele. Hay quienes motivan la migración de los adolescentes, 
insistiendo en que realicen el viaje con apoyo de personas de confianza y que 
tengan experiencia. Otra postura de los adultos y de las jóvenes es que quienes 
emigran vayan con contrato de trabajo.  
La capacidad de convencimiento de las mujeres desmotivando la migración de sus 
pares es algo que sobresale en la investigación, son las amigas o la novia quienes 
hacen desistir del sueño americano a los adolescentes. 
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Posición del actor frente a la migración 
 
Los adultos ex migrantes consideran que en México no existen alternativas, por lo 
que la migración hacia EEUU es la única posibilidad para sobrellevar la pobreza, 
por ello impulsan a los jóvenes hacia la migración internacional, aprovechando las 
redes de apoyo construidas en el país receptor. Sin embargo, no es bien visto que 
las mujeres jóvenes vayan por sí mismas, se tiene la creencia de que son más 
susceptibles a abusos o violaciones de cualquier tipo, esta idea corrobora en la 
perpetuación de la tradición, es decir, la migración debe ser masculina y circular.  
 
Los medios de comunicación también contribuyen en la 
conformación de la RS 
Consumo mediático de los adolescentes  
 
Mediación videotecnológica: la inserción de tecnologías de la comunicación y la 
forma en que la plataforma de internet o aparatos como el celular se encuentran 
configurando las relaciones entre migrantes y sus familiares. Estas formas de 
comunicación posmodernas que podrían verse potencializadas por la presencia de 
herramientas tecnológicas que estarían cumpliendo la función de acortar 
distancias y mantener la interconexión entre personas,  paradójicamente están 
facilitando la generación o mantenimiento de conflictos entre los interpelantes.  
 
Los íconos musicales para los varones son Larry Hernández (intérprete de 
narcocorridos), Enrique Iglesias (pop), Wisin and Yandel (reggaetón) para las 
mujeres. La influencia de la cultura narco promovida desde el escenario mediático 
ha provocado fascinación en los adolescentes varones, situación que merece un 
análisis de fondo. En este estudio solamente se presentarán algunas 
aproximaciones a lo que podría ser una investigación profunda del tema ya que no 
es el objeto central de la tesis.   
En el caso de los corridos actuales que consumen los adolescentes, éstos 
contienen mensajes en los que sus personajes adquieren atributos valorados 
positivamente (elegancia, formalidad, poder, riqueza, mujeres, diversión, bienes 
materiales, autos, grandes patrimonios, etc.), lo que coadyuva en la formación de 
una percepción en los receptores acerca del tipo de vida que llevan los 
narcotraficantes. Encuentran en la vida del narcotraficante un mundo ideal, algo 
incluso deseado. Finalmente se les preguntó si existía alguna relación entre la 
migración y el narcotráfico a lo que el grupo contestó afirmativamente debido a 
que los migrantes pueden llevar la droga, los adolescentes explicaron: 

“si pasan la droga los pasan a ellos, les dicen las mulas”, “en la tele dijeron que 
pasan viejitos con drogas”, “solo los migrantes que le quieren entrar, se hacen 
narcos”, “a algunos los obligan” 

El tema de la migración es tratado mayormente en los noticiarios, donde se 
criminaliza a los migrantes relacionándoles con prácticas delictivas. Los medios no 
reflejan la realidad de los mexicanos en EEUU o en el cruce fronterizo, 
comúnmente denigran las acciones de los paisanos.  
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La cobertura y la representación llevada a cabo por los medios impresos y 
audiovisuales de los temas relativos a la migración mexicana han sido 
responsables en gran medida del actual aumento de la xenofobia y el sentimiento 
antimigrante en Estados Unidos. (Maciel, García, 1999:191) en cultura al otro lado 
de la frontera. 
 
La apropiación de los mensajes acerca de la migración 
 
Los medios de comunicación poseen credibilidad ante la mirada de los 
adolescentes, respecto al tratamiento del tema migración, el 74.4% consideran 
que la televisión describe la situación real de los migrantes, 15.4% duda que los 
medios informen con la verdad, 5.1% desconfía totalmente en lo que se dice, 2.6% 
piensan que intentan asustar para disminuir la migración, 2.6% no manifestó 
ninguna opinión.   
 
Posterior a la proyección de fragmentos televisivos preparados para el taller, los 
adolescentes identificaron que se muestra la migración como algo que no se debe 
de hacer “dice que no pases porque si no te puede ir mal”, percibieron la 
discriminación que los mexicanos viven al no permitirles trabajar “están en las 
esquinas pidiendo trabajo”. Un adolescente expresó ¡Así voy a estar yo! 
imaginándose en las calles esperando ser contratado por unas horas, otro 
adolescentes dijo ¡con mis 300 dólares cada semana!, uno más señaló ¡en la 
pizca de chile!  
  
El grupo expresó que es más fuerte la realidad que refleja la televisión acerca de 
la migración porque plantea los aspectos negativos, por el contrario cuando llegan 
los migrantes solo les gusta hablar de las cosas buenas como que en Estados 
Unidos todo es diferente, las escuelas, los trabajos, las casas, que hay más 
fábricas. Algunos adolescentes idealizan Estados Unidos incluso piensan que allá 
no se trabaja en el campo. 

El narco es lo de hoy… 

En el terreno de la producción simbólica, el gobierno ha hecho circular a través del 
duopolio televisivo (Televisa- TV Azteca) mensajes con el fin de legitimar sus 
acciones coercitivas, violentas, irracionales en la supuesta guerra contra el narco, 
a la vez está criminalizando a quienes por no tener otras alternativas o por la 
fascinación que provoca la aparente vida de un sicario, se integraron a las 
organizaciones delictivas.  
A raíz de las reflexiones realizadas con los adolescentes durante los talleres, de 
los resultados arrojados por el cuestionario respecto al consumo mediático y la 
representación mediática del narco, se deduce que los varones perciben en la 
figura del narcotraficante una alternativa de vida para nada desdeñable. 
Finalmente, las aspiraciones de riqueza y poder han estado latentes en los 
jóvenes de este contexto donde se carece de las necesidades básicas.  Las 
expectativas suelen ser cubiertas con la práctica migratoria, sin embargo hay 
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diversas razones que están mermando la opción de migrar, por ejemplo el 
desempleo, las políticas antimigrante en EEUU o los riesgos del cruce fronterizo. 
Por otra parte, ante el panorama desesperanzador en el propio país, los jóvenes 
no distinguen opciones para salir de su condición, así que los grupos criminales 
han aprovechado la ruptura del tejido social y el desempleo para reclutarlos.  
 
Las imágenes mediatizadas manifiestas en los corridos de contrabando y en la 
presentación oficial de los narcos en las televisoras, exhiben al sicario como el 
arquetipo de héroe, un ideal que casi es posible conseguir integrándose a las filas 
del crimen organizado. Además de ello, se confecciona un montaje de arquetipo 
estético donde el sicario es “fresa”. Al generarse ideas sobre un estilo de vida 
caracterizado por la riqueza, el poder, las mujeres modelo, las aspiraciones de los 
adolescentes tienden a concentrarse en un mundo irreal que debe ser 
desmitificado, de lo contrario en pocos años pasarán a formar parte de la lista 
inmensa de muertos que se contabilizan diariamente en México. Dichos 
estereotipos se muestran en los video clip de narcocorridos que se producen para 
comercializar a los intérpretes del género. 

Conclusiones 

Los adolescentes experimentan una escalada de violencia, antes que nada por la 
imposibilidad de desarrollarse en el propio país porque pertenecen a las masas de 
los excluidos por el sistema político mexicano, las condiciones de pobreza, la 
desarticulación familiar y demás costos por la migración de los padres,  después la 
presión familiar de generar ingresos provocando la migración internacional, ya en 
el país de destino las actitudes racistas, las dificultades de emplearse, los sueldos 
bajos, etc.  
 
El adolescente se mantiene en una encrucijada de mensajes confusos que 
emanan desde diversas fuentes, lo que provoca una inestabilidad en sus 
emociones, además de una fuerte incertidumbre sobre el futuro.  
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Resumen 
En esta ponencia argumento que la producción práctica en medios digitales, especialmente el 
uso de iMovie Mac para la edición de video, proporciona un contexto de aprendizaje participativo 
y logro creativo de nueva “alfabetización” mediática. Este argumento se basa en un modelo que 
trata de reconciliar una perspectiva social y técnica (cognición distribuida) y que contribuye a la 
sub-disciplina de la educación para los medios y/o el estudio de la interacción entre las personas 
y las computadoras en contextos históricos y sociales. La producción de un video por un grupo 
de niños mexico-americanos de manera colaborativa, pero en específico la edición digital por un 
niño de once años se contempla como una compleja práctica tanto técnica como sociocultural: 
una forma de apropiación, creación y producción de representaciones mediáticas. Este trabajo 
es parte de un proyecto general cuya base es la investigación participativa en comunidad, 
utilizando técnicas de observación participante, análisis conversacional, documentación en video 
y análisis textual de productos mediáticos. Sin embargo para esta ponencia la metodología 
consistió en registrar de manera etnográfica y video la colaboración con un niño mexico-
americano en la edición de un mini-documental en contexto de un programa “después de 
escuela” al sureste de San Diego, CA, Estados Unidos. Con la integración de conceptos de la 
perspectiva de la Cognición Distribuida, como sistema cognitivo, estado representacional y 
coordinación entre estados representacionales (comunicación) mediados por artefactos (anclajes 
materiales) en contexto de aprendizaje colaborativo y alfabetización mediática, una nueva 
manera de pensar la producción práctica en medios emerge, sobre todo cuando se contemplan 
los conceptos de “participación” y “edición” como claves para describir las “nuevas” interacciones 
socio-técnicas que posibilitan los medios digitales, los aprendizajes que se despliegan, así como 
una mirada detallada a la producción social de sentido: comunicación. 
 
Abstract 
In this paper I argue that practical media production, especially the use of iMovie for editing, 
provides a learning context to accomplish new literacy. This argument is based on a model that 
tries to reconcile social and technical perspective (distributed cognition) on media literacy. The 
representation found in the creation of a video by one eleven year old child concerns both a 
technical and socio-cultural complex practice: in this case the digital editing as a way to 
appropriate and produce media representation. By integrating concepts of Distributed Cognition 
such as cognitive system, representational states and coordination between representational 
states (communication) and artifacts (material anchors) in a learning context with media literacy 
perspective, a new way of thinking about practical media production emerges, seeing 
“participation” and “editing” as important concepts to describe the social and technical aspect of 
media literacy. 
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analizamos las interaccione

                                                       

Introducción 
Según Henry Jenkins (2009), la teoría de cognición distribuida contribuye a la 

investigación social y educativa al proporcionar una perspectiva para imaginar 

nuevos contextos de aprendizaje, artefactos, estructuras participativas y logros. 

A partir de ciertos cuestionamientos a la visión tradicional que argumenta que el 

fenómeno cognitivo es un atributo de individuos –cerebros aislados-, la cognición 

distribuida sostiene que la cognición humana es un proceso social y cultural 

(Hutchins, 1995a), un proceso propagado a través de sistemas de individuos o 

mediante el "cerebro, el cuerpo, y el mundo" (Clark, 2008), serpenteado por una 

prolongada historia de tareas incrustadas en contextos tecnológicos y 

socioculturales. Al explicar este enfoque, Hutchins (2006, 376), resalta que la 

"cognición es distribuida a través de cerebros, cuerpos, y un mundo 

culturalmente constituido. Describir las propiedades cognitivas de esta unidad de 

análisis ha sido la contribución más obvia de la cognición distribuida a la ciencia 

cognitiva, y es ciertamente el aspecto más pertinente del enfoque para 

antropólogos". La cognición distribuida se centra, entonces, en formas del 

razonamiento que no sería posible sin la presencia de artefactos e interacciones 

sociales con los otros, el ambiente material y la historia. 

Estos dispositivos o artefactos organizan capacidades cognoscitivas en 

ensamblajes funcionales que proporcionan nuevas capacidades1. Los artefactos 

son transformadores de sistemas cognoscitivos, modificados por la interacción 

"entre procesos y estructuras internos y procesos en el ambiente" (Hutchins, 

2006, 378). En tal caso, las tecnologías están entretejidas inextricablemente con 

el pensamiento (Clark, 2008). En esta perspectiva, la cognición puede ser vista 

como un resultado de negociaciones constantes con elementos sociales y físicos 

del ambiente; como una actividad compartida entre varias personas ye 

instrumentos. El estudio de cognición es, por lo tanto, más productiva si 

s entre estos elementos.  

 
1 “Cole y Griffin (1980) afinaron la teoría del amplificador cognitivo al observar que estos artefactos en realidad no 
amplifican las capacidades cognitivas existentes. Más bien, cuando una persona realiza una tarea cognitiva (por 
ejemplo, recordar) en coordinación con artefactos cognitivos (por ejemplo, usar lápiz y papel) un conjunto diferentes de 
recursos internos y externos son ensamblados en una sistema funcional dinámico (Luria, 1996) que hace la tarea” 
citado por Hutchins (1995b). 
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Como señala Hutchins (1995b), “la cognición distribuida no estudia un tipo 

determinado de cognición; es un enfoque para el estudio de toda la cognición" lo 

que significa un enfoque aplicable a niveles diferentes de análisis, inclusive 

sistemas sociales. Además, puede ser aplicado a una práctica de alfabetización 

mediática entre un niño y un tutor en un contexto de programa después de 

escuela. 

Algunas aplicaciones de la cognición distribuida a la educación para los 

medios sugiere que los estudiantes deben aprender las posibilidades de 

diferentes artefactos y tecnologías de información (Jenkins, 2009). En este texto 

aplicó un enfoque de cognición distribuida al análisis de un proceso de “edición” 

digital en el marco de la producción de video realizado por un “aprendiz” (de 11 

años de edad) y un “tutor” (mi persona, estudiante doctoral) 

La edición de material audiovisual (cintas de vídeo transferidas a un 

formato digital) tuvo como objeto la elaboración de un video sobre la historia del 

“Learning Center” (un centro de aprendizaje localizado al sur de San Diego, 

California, Estados Unidos). Primero, describiré brevemente el contexto de la 

alfabetización mediática. En segundo lugar, abordaré cómo podemos ver la 

edición digital, la participación y el ambiente como un sistema cognitivo. Y en 

tercero, centraré mi análisis en los primeros cinco minutos de la edición donde el 

aprendiz y el tutor trabajaron juntos para resolver problemas (sin embargo, 

analizo algunos extractos de esos cinco minutos). Me enfocaré en cómo las 

soluciones fueron externalizados mediante la combinación de palabras, y gestos 

del niño y el tutor. 

 

El  escenario o “setting” 
La investigación se realizó en un programa “Después de Escuela” (Afterschool 

Program) localizado al sureste de San Diego, California, en una comunidad de 

bajo recurso económico. Una comunidad enfrentada a violencia entre pandillas, 

una pobre dieta alimenticia, padres solteros, reducido logro escolar, y alto 
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desempleo2. 

 La edición del video se realizó en un espacio denominado “El cuarto 

mediático y tecnológico” (Tech and Media Room). El cuarto está organizado a 

partir de tres computadoras, a veces se coloca una mesa rectangular en el 

centro para actividades relacionadas con el uso de otros materiales, otras 

computadoras, cámaras y/o dibujos. Mucho del equipo de medios del centro 

comunitario es colocado en este cuarto: cámaras, auriculares, computadoras, 

cables, piano electrónico, videojuegos, etcétera. En este sentido, el cuarto 

representó una oportunidad para los niños y para nosotros (una colega mía), 

para involucrarse con tecnología que de otro modo habría acceso limitado. Los 

participantes en la fase de edición digital fueron un niño (11 años de edad) y mi 

persona, un estudiante de posgrado del Departamento de Comunicación de la 

UCSD. Los datos que analizaré se conforman por una sesión de veinte minutos 

(registrada en video) del proceso de edición.  
Durante seis meses, antes que este material fuera editado, participé con 

un grupo de cuatro niños en un proyecto de alfabetización mediática, en especial 

con una producción práctica en video. Este proyecto fue diseñado para 

desarrollar, en gran medida, habilidades mediáticas en un ambiente de 

aprendizaje estructurados alrededor de una variedad de actividades lúdicas. 

Dichas actividades fueron organizadas para que los niños pudieran 

comprometerse con la producción en medios de una forma no típica 

considerando las escuelas públicas promedio en Estados Unidos.  
En este caso la producción tuvo una duración de un mes. En este caso 

 
2 Las actividades se realizan de Lunes a Jueves, de 3:30 a 6:30 pm. De nueve a doce estudiantes de 
licenciatura inscritos en la material ¨Diseño y Aprendizaje en Medios¨, la mayoría de Anglo y Asiático-
Americano, participan dos veces a la semana de manera regular en actividades organizadas por el maestro 
del curso (un estudiante doctoral de Comunicación). El Centro de Aprendizaje proporciona un ambiente 
informal: los niños pueden entrar y salir sin restricción alguna si se comportan bien. En vez de reglas 
estrictas, las actividades se diseñan a partir de los intereses de los niños en concordancia con las metas de 
la supervisora del centro, la Sra. Veverly, una mujer en sus treinta años de dad, Afro-Americana, y que 
habla poco español. En el sitio, los niños y los jóvenes realizan sus tareas escolares antes que cualquier 
otra actividad, usualmente cada niño o joven realiza la tarea con el apoyo de un Amigo o Buddy que funge 
como tutor. Después de una hora y realizada la tarea escolar, los niños y jóvenes se involucran en otras 
actividades que ellos eligen entre danza, jardinería, cocina sana, juegos en computadora, entre otras 
actividades. Generalmente las actividades de tarea escolar son en silencio y cierta disciplina, la 
coordinadora del sitio se asegura que así sea; sin embargo un ambiente de colaboración y conversaciones 
entre los niños y los tutores prevalece. 
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los niños produjeron video durante un mes. A fines del proceso de producción, 

un niño (Fernando) y yo empezamos actividades de post-producción basadas en 

la edición del material audiovisual. Por ejemplo, Fernando y yo comenzamos 

editando el video denominado "La Historia del Centro de Aprendizaje Town and 

Country" en un programa computacional denominado iMovie. Mientras el niño y 

yo planeábamos la edición de video emergió un proceso de colaboración: un 

niño aprendió mediante ensayo/error como editar y/o montar los primeros 

segundos de su video. Aunque para este texto me centro en el análisis de cinco 

minutos de edición (a  partir de tres extractos de video) de las tres horas de post-

producción, resumiré brevemente este proceso de edición para después 

establecer algunos argumentos acerca de inferencias e interpretaciones posibles 

que sucedieron al comenzar el proceso de edición. 
 

El proyecto de video 
El video resultó de un proyecto estructurado alrededor de actividades 

relacionadas con la producción en medios: pre-producción (sinopsis, lenguaje 

audiovisual, “storyboards”),  producción (manejo de cámara, registro en video, 

entrevistas), y la post-producción (edición de video y redacción en el programa 

de iMovie de Mac); entre otras prácticas como buscar en Internet. El objetivo fue 

de enseñar a niños las tecnologías accesibles y "reales" que los "profesionales" 

utilizan –cámaras minis de Dv, edición digital iMovie- para extender su 

comprensión sobre el “software” más allá de herramientas de expresión y 

comunicación. 

Preproducción. Los niños ya poseían capacidades “funcionales” de 

alfabetización mediática, es decir, habilidades para acceder, entender y crear 

comunicación en una variedad de contextos aún en ausencia de tentativas 

explícitas para favorecer y promover alfabetizaciones audiovisuales 

(Buckingham, 2005). Además, estos niños tuvieron acceso a la clase de 

formatos transmitidos en medios: programas televisivos, videos de música, 

películas, deporte, etcétera. En respuesta a este acceso y el conocimiento, les 

alenté a buscar por el Internet el tipo de temas relacionados a formatos de 
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películas tradicionales, especialmente ángulos de la cámara y movimientos. 

En otra sesión, discutimos tipos diferentes de historias. En retrospectiva, 

el proceso creativo –hacer historias- tuvo ciertas ventajas para los niños 

pedagógicamente3.. En esta fase del proyecto, ellos construyeron dos historias 

en nuestras sesiones. Para este texto, me centro en el análisis de uno4: 

 

"Si quieres saber la historia de cómo surgió el Centro de Aprendizaje, yo te 
puedo decir como fue. Te voy a decir la historia haciendo entrevistas, filmando 
fotos, mostrándote los cuartos, incluyendo el baño (iiieuuuuu), también sacando 
imágenes de los “Amigos” {tutores} y la Sra. Veverly, la supervisora. Voy  a 
decírtelo porque es importante saber la historia de como surgió. Vamos a 
terminar el video con imágenes y música” 

 (Fernando, 11 años de edad, mayo 3 de 2010) 

 

 

Fernando representó su sinopsis en un “storyboard” o guión gráfico (Figura 1). 

Críticamente, como discutiré más tarde, Fernando dibujó imágenes de los 

edificios y personas, con tamaño de los ángulos y encuadres. El ya tenía una 

representación de su video. 

Producción. La grabación de video fue basada en el “storyboard”. En este 

caso,  Fernando realizó todas sus grabaciones de video en una cámara Mini de 

Dv, con mi supervisión y el “storyboard” en la mano. 

 

 

 
3 Durante las primeras sesiones hubo una colaboración de grupo entre Fernando y Sergio (8 años de edad), 
facilitado por la organización del cuarto, donde había lugar y una mesa amplia para sentarse frente a las 
computadoras. Así podían sentarse juntos. En esta configuración, los niños pudieron compartir un teclado 
de computadora donde se podían dictar recomendaciones (usualmente Fernando oprimía las teclas), todo 
esto con un proyector orientado a la pared donde  podían ver la imagen de la computadora de manera 
amplificada. 
4 La historia se caracteriza por ser familiar, y local. Lo que resulta significativo de la historia es la manera en 
cómo Fernando centra su pregunta en “¿Cuál es la historia del Centro de Aprendizaje?”. El video tiene el 
bjetivo de proveer información  de la trayectoria de tres grupos participantes (los estudiantes de la 

l cenciatura, los estudiantes de posgrado, y la supervisora) en un sitio constituido por diferentes sistemas 
ulturales: la comunidad conformada por los Afro-Americanos, los México-Americanos, y la universidad. 

o
i
c
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      El “storyboard” de Fernando 
 

El proceso de edición: el sistema cognitivo en acción 
La interacción entre el niño, la computadora y el tutor puede ser vista como un 

sistema Según Hutchins y Klausen (1996) para comprender el procedimiento de 

un sistema se requiere abordar las propiedades cognitivas de los individuos 

involucrados, pero también se requiere de una unidad de análisis más amplia. La 

teoría de cognición distribuida toma como su unidad de análisis a un grupo 

culturalmente constituido por interacciones antes que a una mente individual. 

 Ciertamente, ocurren procesos cognitivos mientras se produce un video. 

Al principio del proyecto hay una historia o sinopsis, una representación del 

programa “Después de Escuela” en el Centro de Aprendizaje. Al finalizar el 

proyecto hay un formato audiovisual, un logro: el video es producido. 

En este sentido, lo que argumento en este texto es que al consumar una 

secuencia –la primera- del video, este proceso puede estudiarse cono un logro 

cognitivo de este sistema. Sin duda es un resultado de múltiples procesos 

cognitivos que ocurren a través de la post-producción. El proceso de 

ensayo/error, la elección de imágenes y su montaje son todos procesos que 

pueden ser comprendidos dentro de un contexto de aprendizaje. 

  7

Mediante la interacción y coordinación de estos proceso se logra el 

producto final. La perspectiva de la cognición distribuida describe cómo la 
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información es propagada por un sistema en forma de representación 

configurada por estructuras mediadoras. "Estas estructuras incluyen 

representaciones internas así como representaciones de conocimiento externas, 

(conocimiento, habilidades, herramientas, etc.)" (Hutchins y Klausen, 1996, 1). 

Según Hutchins (1995b) las modalidades comunicativas mediadas por 

interacciones pueden apoyar la coordinación de distintos procesos de sistemas 

particulares. Estas modalidades comunicativas -como el discurso, los gestos, 

expresiones faciales, y orientación de cuerpo- contribuye igualmente a la 

producción de estructuras mediadoras (Alac & Hutchins, 2004). 

En este trabajo describo los procesos que transforman los estados 

representacionales en este sistema funcional conformado por un niño, un tutor y 

por un programa de edición digital en interacción entre ellos y su ambiente. La 

actividad de edición digital de video es mi unidad de análisis. Desde el punto de 

vista metodológico analizo los elementos de estas interacciones las estructuras 

resultantes. 

La edición digital de una producción en video proporciona una 

oportunidad de estudiar la interacción de estructuras representacionales internas 

y externas, y la distribución de la actividad cognitiva entre el niño y el tutor; un 

sistema donde la comunicación juega un papel importante. La comunicación 

aporta significado a interpretaciones, estas interpretaciones son negociadas por 

los participantes en el contexto de sus comprensiones de las actividades que se 

llevan a cabo (Hutchins, 1995a). De tal forma, el contexto, un ambiente 

culturalmente constituido, es relevante a mi análisis. 

Antes de editar el video en la computadora, compartimos varias sesiones 

relacionadas con la producción en medios durante tres meses (la etapa de pre-

producción y producción). Las sesiones fueron organizadas alrededor de un 

proyecto de investigación sobre alfabetización mediática. Como estudiante de 

posgrado, desarrollé un proyecto alrededor de actividades diseñadas hacia el 

aprendizaje de los medios, especialmente, la producción práctica en medios. 

Utilicé la noción de la producción práctica de medios como un método de 

aprendizaje. En este caso el Fernando participó en la producción con un 
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proyecto dedicado a realizar la historia del Centro de Aprendizaje. Para este 

proyecto hay que notar la experiencia de Fernando con los medios de 

comunicación. Tiene televisión en casa, le gustan las caricaturas de Bob 

Esponja,  por tanto, hay un contexto significativo compartido de medios. Esta 

experiencia con medios resulta importante para la comprensión de como 

funciona la edición de video como sistema cognitivo. Al ver regularmente 

televisión, películas y videos, Fernando ha desarrollado cierta experiencia para 

realizar inferencias e interpretaciones acerca de cómo narrar una historia. 

La producción de historias tiene ventajas significativas sobre otras tipos 

de interacciones debido a la motivación que provoca en los niños al proporcionar 

otras maneras de interactuar con medios. Esta situación se percibió cuando los 

niños colaboraron de manera recurrente en actividades en las que la 

construcción de la historia fue “perfeccionada” por sugerencias entre ellos, y 

también cuando buscaron y observaron videos en la Web. 

Como un tutor, pude influir parcialmente en la edición digital y del tipo de 

procesos cognitivos que fueron  requeridos para alcanzar el logro. Algunas 

veces la tarea para Fernando fue inferir correctamente lo que se consideraba 

exacto con la representación del storyboard. Como podremos observar, el logro 

cognitivo de la producción del video se logra cuando Fernando ensambla el 

material audiovisual de acuerdo a su representación del guión gráfico. Hubo 

otros aspectos de mi conducta durante la edición digital que jugaron un rol 

importante en la coordinación del proceso de edición de Fernando, y el 

ambiente. Primero, el hecho de que yo mismo ejerzo cierto control sobre la 

edición digital cuando hay interrupciones en el proceso, en algunos momento 

procuro demostrar “lo que podría hacerse”. Además, durante el proceso de 

edición, yo determine la colocación de los cuerpos. Estas dos formas de control 

pudieron afectar la dirección y el nivel de atención del niño, que a su vez afectan 

la coordinación de los procesos cognitivos. Por ejemplo, sentarnos juntos frente 

a la computadora habilitó más posibilidades de involucrarse en la edición, con la 

aprobación inmediata de cada secuencia. 

En suma, he destacado varios factores que juegan un rol importante en la 
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coordinación de los participantes y el ambiente en el proceso de edición, en este 

caso de post-producción. En este sentido, enfatizo que los logros de estos 

sistemas dependen críticamente en el tipo de interacciones entre el niño y el 

tutor, y la interacción con el artefacto o “ancla material”. Las modalidades 

comunicativas, la interacción entre tutor y estudiante, el contexto del programa 

después de escuela, y el ancla o el programa materiales son sólo algunos de los 

factores que fuerzan estas representaciones. Espero y lo anterior sea evidente 

cuando exponga el análisis del proceso de edición, en el cual el niño y el tutor 

“ensamblan” o suturan los materiales audiovisuales del video. 
 

La edición en el programa de computadora iMovie 
iMovie es un software de edición de video de Macintosh. Con un cable de 

firewire (FireWire es el término de la compañía Apple para referirse a un 

conector compacto al lado de una videocámara de DV) donde puedes introducir 

videos desde una videocámara. Así, habilita la edición de video, asiendo 

instantáneamente cualquier material de video para ordenarlos de manera 

secuencial: este proceso de representat una narrativa es una técnica de cine 

conocida como montaje. 

 Al inicio tuve el interés en las habilidades de edición y conocimiento 

técnico que exigía el programa iMovie, y cómo el pensamiento de Fernando 

cambiaría al usar el programa. La separación entre lo que representa el 

storyboard de lo que ofrece el programa iMovie constriñe la narrativa a lo largo 

de la edición del video. Además la colocación de los cuerpos y la computadora 

también es importante y tiene consecuencias (Figura 1). Primero, hace visible 

que Fernando está a cargo del proceso edición, no sólo observa sino que 

participa y por ende, el cambio en la narrativa es permitido. En segundo lugar, 

las posiciones de nuestros cuerpos proporcionan la idea de un aprendiz y un 

“facilitador”, significando un rol de “guía” –configurado por mí- al desarrollo de la 

fase de post-producción. Efectivamente, Fernando buscó aprobación o 

soluciones desde que inició el montaje de su video. 
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     Figura 1 

 

Al inicio de la edición Fernando miró el storyboard: observó con detenimiento el 

dibujo original de la narrativa del video. Así que empezó por el “Título” del video.  

El texto sobrepuesto sobre una imagen en movimiento es común en las películas 

y la televisión. Fernando tomó el ratón de la computadora, buscó y abrió la 

función de “Texto” al hacer clic en el botón de los “Títulos”: de ahí emergió un 

recuadro a manera de paleta de una lista de efectos, entre otros elementos. Miró 

atento a varias presentaciones en la “Pantalla de Presentación” o “Preview 

Screen” hasta que seleccionó una; pulsó el ratón en un espacio de la pantalla 

para escribir usando el teclado el siguiente texto: “La historia del Centro de 

Aprendizaje Town and Country”. 

 Después de establecer el título, empezamos a “navegar” los video clips 

almacenados en el “estante” (área situada en la parte baja de la pantalla de 

iMovie). De cierta manera, fue fácil colocar los clips en el estante antes de 

decidir qué hacer con ellos, y “arrastrarlos” (al seleccionar el clip con el cursor 

del ratón de computadora a la vez que se oprime y se sostiene el botón) hacia el 

storyboard o “Línea del Tiempo”. La línea del tiempo muestra un mapa lineal de 

la narrativa del video: cada clip es representado por una barra horizontal que 

puede ser tan amplia en términos de duración como sea el clip (Figura 2). Este 

proceso es la actividad central del programa de iMovie, o del proceso de edición: 

dar forma o “recortar” clips situados en el estante antes de colocarlos en la línea 

del tiempo o “Timeline viewer”. En este caso, la sucesión de video clips fue la 

misma que la sucesión del storyboard o guión ilustrado en el papel. 
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Figura 2 

 

iMovie, como otros programas de edición, favorece maneras particulares de 

pensar sobre ciertas situaciones. Inmediatamente después de navegar o ver los 

video clips, Fernando empezó a “recortar” o seleccionar la duración del primer 

clip -este proceso es analizado en más detalle en el Extracto B de este texto- 

arrastrando el cursor sobre el video del estante.  Un clip con duración de siete 

segundos que fue recortado a cinco (un video clip sobre un paneo al edificio del 

Centro de Aprendizaje).  

Fernando agarró apretadamente el ratón y lo movió alrededor de una 

alfombrilla (o la superficie en la que utilizó el ratón). Este movimiento es 

  12
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representado en la pantalla de computadora como una "flecha" o cursor. El uso 

del ratón es de señalar, hacer clic y/o seleccionar objetos o iconos en la pantalla. 

En este caso, Fernando ya tenía el conocimiento en cómo utilizar el ratón: hizo 

clic en el botón en el ratón y seleccionó la cantidad de tiempo en el clip video 

(pantalla), y arrastró la selección a la Línea del tiempo. En lo que sigue, expongo 

una mirada más detallada del desempeño de Fernando, con especial énfasis en 

cómo se construye el significado o se produce sentido en la edición5.  

 
Extracto A: Observar el Storyboard (De 00:10 segundos a 00:20) 
 
1 Guía: Vamos a buscar imágenes abajo.  

((Moviendo la mano frente al niño con el dedo orientado hacia la pantalla)) 
 

2 Fernando: ¿Por aquí?   
((Aprendiz toma el ratón y empieza a recorrer la pantalla hacia abajo. Inclina su cuerpo 
hacia la pantalla y observa los clips)) 

  

     
   “Vamos a…”       “Por aquí..” 
 

      Figura 3 
 

3 G: Right there! Mira ahí… ¿Te acuerdas que empezabas primero con ésta? 
((Apuntando el dedo hacia la línea del tiempo indicando la primera imagen del 
sotryboard)) 

 

     

                                                        
5 Las convenciones en la transcripción son adoptadas de un texto de Alac y Hutchins (2004): 
xxx Indica una expresión inaudibles. 
(( )) El doble paréntesis contiene los comentarios del transcriptor sobre información extralingüística. Por 
ejemplo, sobre gestos, o acciones y movimientos corporales. 
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Función itálica. Muestra traducciones en casos pertinentes de Inglés a Español. 
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   “Mira ahí”   “Te acuerdas que..” 
 

Figura 4 

Al situarme más cerca a la pantalla (Figura 3), me coloqué físicamente más 

cerca a la paleta de los video clips, así dirigí la atención del aprendiz hacia la 

paleta (línea 1 y 2 representa esta “toma de atención”). Mi cuerpo en la línea 1 

(moviendo mi mano simulando el desplazamiento) y en la línea 3 funcionó como 

un indicio semiótico en la construcción del proceso de edición. 

 Al mismo tiempo, invito a Fernando a buscar en el estante "Vamos a 

buscar imágenes abajo". La invitación para mirar es seguido por la expresión 

"Right there" y "¿Te acuerdas que empezabas primero con ésta?”  

Estas expresiones dan cuenta de la posibilidad de recordar una estructura 

significativa en la pantalla: la representación del storyboard o línea del tiempo, 

antes que mirar sólo videoclips. Sabía que Fernando todavía tendría que 

relacionar la correspondencia entre el papel y los dibujos del storyboard y la 

línea de tiempo en la pantalla que deben de identificarse en la narrativa. Tal 

como señalan Alac y Hutchins “Ver no es sólo mirar, es percibir y entender la 

estructura de la imagen” (2004, 639). 

 
Extracto B “Recorte” y “arrastre” de video clips (De 01:01 a 02:33) 
 
4  F:  

((Observa y pausa los video clips usando el teclado con la mano izquierda, -la 
derecha sobre el ratón. Pulsó el ratón para parar el movimiento, y oprimió el 
botón para aumentar el volumen del sonido con su dedo índice de la mano 
izquierda para escuchar los sonidos de los videos)) 
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Figura 5 
 
5 G: Ahora lo jalas y lo pones ahí, a un lado. Pero cógelo y hazle clic así  

((Apuntando a la pantalla con el dedo índice. Después, el guía conecta el dedo índice con 
el pulgar para similar la selección y arrastre de la imagen.)) 

 

   
     “Ahora lo jalas…”   “Pero cógelo…”  “Hazle clic así” 
 
 

Figura 6 
 

Seleccionar y arrastrar videoclips en la línea de tiempo requiere cierto 

entrenamiento. En mi caso, introduzco la posibilidad de arrastrar el clip mediante 

el uso de mi mano y expresión lingüística "Ahora lo jalas y lo pones ahí ". 

Simultáneamente, reconocí explícitamente que la selección del clip dependió del 

significado compartido de la estructura del storyboard. 

  15

Sin embargo, en la línea 5, integro gesto en el significado con el objeto de 

acentuar el acto de seleccionar la cantidad de tiempo en un clip. Al mover mi 

mano de la izquierda a la derecha utilizo un gesto realizado mediante la 

conexión del pulgar con el dedo índice en forma de círculo (de cierta manera 

como el signo "OK" con la "O", y con los otros dedos al aire)  simulando la 

selección y desplazamiento de un objeto. La mano crea una trayectoria que se 

mueve de un lado a otro simulando la selección de una cantidad de tiempo en un 
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clip: la acción que recorta.  El gesto toma parte en la organización del discurso 

(acentúa elementos de la expresión " Hazle clic así ), así se implica activamente 

en la producción de sentido: se enmarca con la idea de seleccionar la cantidad 

de tiempo de un clip. La idea surge de la interacción del gesto de mano y la 

acción de seleccionar y arrastrar expresado desde el punto de vista lingüístico.  

La función de seleccionar, recortar y situar un videoclip en una estructura 

de la línea del tiempo es logrado por una correspondencia abstracta mediada 

por una acción física y concreta. La estructura del storyboard, entonces, resulta 

crucial para realizar la correspondencia en abstracto con la imagen de la 

pantalla, gracias a la interacción de diferentes representaciones. 

Fernando sabía de la función de selección y arrastre de un video clip 

(acción realizada en otras situaciones y formatos de computadora y pantalla) 

pero no comprendía la función del recorte de la duración de un videoclip, en este 

caso la imagen en movimiento. Así que la estrategia fue mostrar esta 

correspondencia con ejemplos específicos. 
 
6 G: A ver… déjame… Aquí esta mira… 

((Sujetando el ratón con la mano derecha, pulsando con un clic en el clip, 
seleccionando la duración de tiempo, y arrastrando el mismo)) 
 
 

 
    “Déjame…” 
 

Figure 7 
 
7 F: Put it back / Regresa a como estaba  

((Levanta su brazo derecho y lo orienta hacia el ratón. El guía suelta el ratón y 
aleja su brazo del mismo.)) 

 
 

  16
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 “Put it back..” 
 

Figura 8 
 

Fernando observó con atención la resolución al problema que presenta la 

función de “recortar” el video: el movimiento del cursor en la pantalla, el clic 

sostenido, la selección y el arrastre. En este sentido, la expresión de “Regresalo 

a como estaba”, es una orden para poder tener la oportunidad de ensayo/error y 

hacerlos por él mismo; y esto conlleva un significado esencial para la actividad 

de editar, aquí se codifican una concatenación de elementos diferentes del 

proceso: la relación entre el storyboard y los videoclips en el estante de la 

pantalla, la relación de los videoclips con la línea de tiempo, y el montaje 

creativo de colocar imagen y audio de una representación a otra. 

A partir de que la sucesión de los clips situados en el estante era similar 

al storyboard, Fernando tuvo curiosidad con la función del programa iMovie de 

“transición” de una imagen a otra. Aunque no lo había mencionado, Fernando 

sabía de tal función debido a las películas y la televisión. Entonces se propuso 

agregar una transición al comienzo del video, después de haber visto varias 

transiciones. 
 

Extracto C: Efectos de transición y logros (De 03:58 a 05:18) 
 

8 F: Nooo!! 
 
9 G: ¿Qué buscas? 

 
10 F: Unos effects para mi xxx 

((Extiendo su brazo y apunta con su dedo a la parte superior de la pantalla)) 
 
 
 

  17
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Figure 9 
 
11 G: Oh! Quieres una transición 
 
12  F: Mmhm.  

((Fernando arrastra la imagen que representa el efecto de transición y la coloca 
entre los créditos de inicio y el primer videoclip)) 
 

13 G: Oh, lo vas a colocar antes del primer clip. Si, los puedes poner entre ellos 
 

14 F:   
((Fernando coloca el efecto de la transición. Después recarga su cuerpo en la 
silla e hizo clic en la Pantalla de presentación para el video. Después de verlo, 
expresa su desaprobación “ughh”. Se levanta y mueve la silla hacia la pantalla, 
para estar más cerca)) 

 
 

   
 
 

         Figura 10 
 

((Rápidamente selecciona otro efecto de transición denominado “Page curl left” o 
“Página recorrida hacia la izquierda”. Otra vez, hace clic con el ratón a la 
Pantalla de Presentación. Dirige su mirada hacia mí)) 
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     Figure 11 
 
15 G: “Mejor” 
 
 
La expresión facial de Fernando muestra un estado emocional distópico (Figura 
10). Su expresión facial es una exteriorización de su comprensión del 
"problema". Al reconocer su descontento, supone que tome en cuenta la 
asociación entre la historia representada y la idea de la transición. No obstante, 
inmediatamente Fernando "se puso a trabajar" en otro efecto. Su cuerpo, un 
poco esforzado se acomoda en una mejor posición.   
Aunque no dice nada en términos verbales, su expresión indica descontento.  

De forma interesante, la expresión de Fernando en la Figura 11 es 
representativa de la idea que subyace a la práctica de edición en general cuando 
se busca aprobación, con la compresión de mostrar una forma de 
representación que asume que pudo haber varias. 
Aprender por ensayo y error esta compleja serie de habilidades para crear un 
video dinámico podría indicar una introducción al medio digital y a los formatos 
mediáticos. La manera en la que iMovie ofrece un conjunto de "transiciones" 
puede tener como resultado acciones que limitan. Sin embargo, esto quizás este 
bien para editar videos pero nueva manera de pensar o resolver problemas se 
reduce. No obstante, la selección de imágenes audiovisuales, la manipulación 
de video almacenado en el programa de iMovie puede ser vistas como 
actividades conscientes. 
 
Técnicamente, seleccionar, el hacer clic en imágenes y los arrastres de 
videoclips en un “stroyboard de pantalla” no requieren de mucha habilidad. Sin 
embargo, estos actos de arrastrar y situar bloques de materiales audiovisuales 
de fuentes definidas son el centro de las expresiones individuales 
contemporáneas. Esta habilidad, casi una práctica digital de medios semeja a 
otras: las imágenes de collage, el descargar música, accionar un “copy-paste”, el 
trabajo colaborativo en Internet, etcétera.  

Esta funcionalidad permite almacenar las imágenes y sonidos, realizar 
nuevos arreglos de múltiples formas mediante el proceso de edición. 
 
 

  19
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Conclusión 
En esta ponencia argumento que la producción práctica en medios digitales, 

especialmente el uso de iMovie Mac para la edición de video, proporciona un 

contexto de aprendizaje participativo y logro creativo de nueva “alfabetización” 

mediática. De acuerdo a Hutchins, aprender es “una la capacidad de adaptación 

re-organizativa en un sistema complejo… El relevante y complejo sistema 

incluye una red de coordinaciones entre medios y procesos dentro y fuera de las 

personas” (1995, 289). 

El uso de Fernando de iMovie abrió la posibilidad para comprometernos 

más en nuevas representaciones. Como resultado, Fernando ofreció una mejor 

comprensión de "Cómo  surgió el Centro de Aprendizaje", una solución a una 

pregunta abierta y con diversas posibilidades de respuesta. En suma, una meta 

realizada mediante la colaboración coordinada entre elementos sociales y 

materiales. Fernando no sólo produjo, utilizó, seleccionó y elaboró secuencias 

con imágenes, sino que codificó “abstracciones” que generaron una 

representación de la realidad con su “voz”. Dichas representaciones emergieron 

en un contexto de aprendizaje y comunicativo entre los participantes, mediados 

por una computadora, en un contexto sociocultural compartido, y construido.  

La participación y creación fueron clave, participar en el medio digital con 

la edición implicó trabajar con diferentes tipos de formato: imágenes, sonidos, 

música, caricaturas y aplicaciones interactivas. Los participantes de manera 

continua crearon algo que no había, la práctica creativa. Fernando tendió a 

alistar y combinar una serie de recursos de resolución de sus problemas con 

resultados aceptables a un esfuerzo mínimo, en este caso: la sinopsis, el 

storyboard, el video, el programa de computadora, etcétera, para producir un 

video. 

La cultura de participación (Jenkins, 2009) implica ir más allá de la 

dicotomía de “consumidor-productor”. Para empezar incluso la idea de 

consumidor de medios implica que la audiencia-publico crea significados a partir 

de productos. Incluso, partiendo de De Certau, se puede decir que las personas 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



  21

crean artefactos tangibles. La participación como alternativa de la dicotomía 

asume la socialidad y actividad. Eso a su vez cambia la noción de poder e 

ideología, y toma en cuenta cuestiones las interacciones con los nuevos medios 

y con otros grupos mediados por los nuevos medios. 

La habilidad de editar en digital, ya configurada como práctica de los 

usuarios, implica tejer, crear historias con cierta secuencia lógica mediante la 

“mezcla” de representaciones de diverso formato para crear nuevos productos, y 

por tanto, nuevas representaciones. Entonces no es simplemente colocar 

imágenes en iMovie: es una compleja practica de apropiaciones de formas 

mediáticas entre personas. Esta apropiación mediante colaboración va, también 

mas allá de “leer” y “escribir”; esta participación lleva a conceptualizar la 

imaginación como colectiva en vez de algo individualmente producido y 

experimentado. En este sentido, la edición en medio digital es una práctica 

técnica y colaborativa –con restricciones a su vez- porque dichas creaciones 

dependen de otros soportes y formas mediáticas en diferente forma. Estas 

nuevas modalidades se han convertido fundacionales para las expresiones 

creativas y comunicativas en los medios digitales de los usuarios que tienen 

acceso. 
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Resumen:  

En esta ponencia presentamos los resultados del análisis de audiencia y 

recepción del blog temático http://blogs.eluniversal.com.mx/migrantes/, que 

reporta los acontecimientos y experiencias de la migración mexicana en 

Estados Unidos. Aquí nos abocamos al análisis de la interacción y la recepción 

de la audiencia/lector con los post del blog, explorando las posibilidades de la 

comunicación posmasiva para el análisis de la recepción y del fenómeno 

migratorio. Específicamente, ponemos a prueba el modelo socio-semiótico 

planteado por Stuart Hall y operacionalizado por David Morley. Así, exploramos 

el sentido preferente planteado por los autores del blog y el haz de lecturas 

plasmados en los comentarios respectivos. 

 

Palabras clave: blog, migración y recepción. 
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Introducción 
 

En este trabajo analizamos la interacción de los lectores con el blog temático 

Migrantes del periódico El Universal, en su versión digital. Nuestra primera 

intención era analizar blogs de inmigrantes mexicanos, como lo habíamos 

hecho en una investigación previa sobre blogs de inmigrantes argentinos 

(Repoll, 2010a). Una diferencia fundamental con la primera investigación sobre 

blogs y migración es la intermediación del discurso periodístico. Pero con ello 

no sólo perdemos la posibilidad de acceder al relato de la migración sin 

intermediación de un relato periodístico, político, económico o académico sino 

también a la comprensión más amplia de la persona que es, desde estos 

relatos, pensada casi exclusivamente como inmigrante. Lamentablemente, ha 

sido muy difícil encontrar blogs de inmigrantes mexicanos. En su lugar, nos 

topamos con blogs escritos por miembros de organizaciones que trabajan con 

migrantes y, finalmente, con el blog Migrantes  de El Universal, sobre el cual 

nos concentramos en tanto que nos permite analizar la recepción que del relato 

periodístico sobre la migración hacen sus lectores. En este sentido, si bien 

perdimos la versión de los inmigrantes, accedemos a un relato sobre el tema 

que, como el de los propios inmigrantes, generalmente desconocemos: el 

relato del receptor de los medios masivos de comunicación, rompiendo así, en 

principio, con la lógica unidireccional del medio. Ahora bien, como lo veremos 

cuando analicemos la interacción del blog en términos de audiencia, este 

proceso de comunicación “posmasiva” dista de ser lo que en potencia supone. 

 

Migración, relato periodístico  y opinión pública 

La opinión pública, a un lado y al otro de la frontera, parece responder a dos 

grandes relatos periodísticos. Del lado estadounidense, podemos observar dos 

claras posturas: anti-inmigrante o asimilacionista. Del lado mexicano, el drama 

de la migración. Nos detendremos un momento en estos dos grandes relatos 

en tanto que coordendas de interpretación del análisis de recepción que 

presentamos a continuación. Ambos relatos, evidentemente, hacen alusión a la 

migración no autorizada. Lo que se ha popularizado como migración ilegal. 
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El drama de la migración, desde la prensa mexicana, nos llega en referencia a 

tres grandes momentos. Primero, el vía crucis para alcanzar el sueño mexicano 

(reiteramos la metáfora concientemente, en tanto que recurso periodístico 

recurrente), preñado de incertidumbre, violencia y, lamentablemente, muerte. 

Dos factores colaboran en esta dimensión: la instauración de controles 

fronterizos cada vez más férreos y las bandas de delincuentes en territorio 

mexicano hace que los trayectos de los inmigrantes sean por lugares más 

inseguros. Este nivel de violencia e incertidumbre, con la muerte como uno de 

los destinos posibles, no evita la constante migración de mexicanos y 

centroamericanos hacia Estados Unidos, lo que nos habla de la precariedad de 

las condiciones de vida de estas personas en sus lugares de origen. En 

segundo momento corresponde a las condiciones casi infrahumanas a las que 

se ven sometidos en Estados Unidos. Por su condición migratoria no 

autorizada, los inmigrantes se ven forzados a asumir condiciones laborales de 

explotación (en una suerte de esclavitud consentida) y, en general, a 

condiciones de vida precaria, con el miedo como telón de fondo. Miedo a la 

deportación y sus consecuencias, no sólo personales sino, sobre todo, 

familiares. El tercer momento del relato es la dimensión económica y cultural. 

La económica se concentra en torno a las remesas. Por un lado, como uno de 

los principales ingresos del producto bruto interno mexicano (disputando el 

primer lugar al petróleo) y, por otro, en como estas remesas sostienen la 

economía de pueblos y regiones completas del país, tanto en términos de  

micro como de macroeconomía. La dimensión cultural, que por un lado es un 

correlato de las remesas, un efecto de ellas si se quiere, para los que se 

quedan en México y por otro, nos habla del espacio social transnacional (), que 

se establece en torno a las festividades nacionales, cívicas y religiosas, ya 

sean aniversarios, día de santos, cumpleaños, eventos deportivos o culturales 

en general. Esta última dimensión, la cultural, a diferencia de los análisis de 

académicos, se mantiene en el nivel superficial de la nostalgia por el folklore, la 

comida, la música y la Virgen de Guadalupe.  

Del otro lado, la sociedad de acogida y sus medios de comunicación, alimental 

en relato del miedo, pero con otra óptica: el miedo a perder su cultura y sus 

modos de vida. El inmigrante, sin considerar las condiciones económicas 

estructurales que no sólo permiten sino que impulsan y requieren la mano de 
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obra inmigrante (en el campo, la construcción, la alimentación y los servicios), 

es aquel que viene a usurpar puestos laborales, a beneficiarse de la salud y la 

educación pública a costa del esfuerzo de quienes pagan impuestos, los que 

no quieren integrarse y, por tanto, ponen en peligro la supervivencia de la 

cultura hegemónica, anglosajona. Son, finalmente, delincuentes indeseables a 

los que hay que expulsar y prevenir su ingreso al país. A esto ha colaborado, 

sobremanera, el estigma de la etiqueta “ilegal” que, como bien señala van Dijk 

(1997), esta palabra no sólo significa que el inmigrante haya infringido las leyes 

de inmigración, sino que asocia a los inmigrantes con el delito. Esta opinión 

pública negativa, según Cortina (2007) se origina con la aprobación de la ley 

Hart-Celler, en 1965, que, anulando la política de cuotas de migración por 

nacionalidad, permite el acceso masivo de inmigrantes hispanos, 

fundamentalmente mexicanos, cuando antes el grueso de la cuota migratoria 

estaba restringido a inmigrantes europeos, especialmente del Reino Unido, 

Irlanda y Alemania con un 70%. A esto, Portes y Rumbaut lo explican de la 

siguiente manera: “Los períodos de alta inmigración siempre están marcados 

por una corriente de resistencia nativista que considera a las oleadas de recién 

llegados como una amenaza para la integridad cultural nacional y como una 

fuente de decadencia de las cualidades de la población nativa. Estas 

declaraciones las emiten periodistas y políticos que hacen campaña y 

académicos que las encubren con el atuendo del conocimiento científico” 

(Portes y Rumbaut, 2010: 273). Esta opinión pública tiene su correlato político 

electoral en las políticas anti-inmigrante (traducidas en leyes, como la SB1070, 

de Arizona, que entre otras cosas criminaliza a las personas por el color de su 

piel) y de asimilacionismo forzado. La primera política se propone, 

directamente, cerrar el flujo migratorio y expulsar a los inmigrantes no 

autorizados para residir en Estados Unidos. La segunda, se plantea como 

programa la asimilación cultural de los inmigrantes a la sociedad de acogida. 

Ambas políticas, presentan una desconexión respecto de la realidad 

económica, estructural, que subyace a la inmigración que, como decíamos, 

requiere de la mano de obra barata que, al mismo tiempo, no tiene 

posibilidades de desarrollarse en sus países de origen (Portes y Rumbaut, 

2010).  
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Finalmente, el punto de encuentro entre estos dos grandes relatos, está en la 

descripción de la marginalidad en la que vive el inmigrante. Un entorno 

violento, como hemos visto, en múltiples sentidos y comprendido con diferentes 

ópticas. 

 

Aproximación teórico-metodológica 

Esta investigación se enmarca en la perspectiva de los estudios culturales de 

audiencia, analizada con detenimiento en un trabajo previo (Repoll. 2010b). 

Específicamente, seguimos la propuesta de Stuart Hall (1987) respecto de las 

múltiples lecturas que la audiencia puede realizar de un mismo texto mediático, 

coincidiendo, oponiéndose o negociando con el productor del texto el sentido 

preferente del mismo. Para ello, es imprescindible identificar, primero, el 

sentido preferente propuesto en el texto y, a partir de él, establecer el tipo de 

lectura, de recepción, que construyen los lectores. Para esta operación, nos 

apoyamos en la propuesta de análisis crítico del discurso (ACD) (van Dijk, 

1997), mismo que busca establecer una relación entre la estructura del texto y 

la estructura social en que se produce y recepciona. En tal sentido, el ACD no 

sólo se preocupa por analizar el texto sino que otorga un lugar prominente al 

contexto, el productor y el receptor como agentes de la producción de sentido. 

Complementando este análisis, previamente presentamos un análisis de la 

audiencia del blog, a partir del realizamos algunas consideraciones sobre la 

interacción que supone este plataforma digital de comunicación posmasiva.  

Es necesario, antes de presentar los datos de audiencia del blog, distinguir 

entre estudios de medición de audiencias y estudios críticos de recepción de 

las audiencias. En los primeros, interesa, sobre todo, cuántos sujetos están 

expuestos a un producto comunicativo, durante cuánto tiempo, en qué 

categoría socioeconómica se ubica, dónde habita, etc. Todos estos datos nos 

dicen qué vemos, leemos, escuchamos, consultamos o vemos-leemos-

escuchamos-consultamos y todas las especificaciones que nos interese 

conocer respecto de lo que Jara y Garnica (2007) llaman comportamiento de 

los espectadores o rating. Estos datos son importantes, nos hablan de 

preferencias, gustos, consumo (ante una oferta finita en los medios masivos de 

comunicación) y permite tomar decisiones. Decisiones utilitarias a las 
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necesidades del mercado. Esta es la concepción imperante, como señala 

Navarro: 

“el interés por conocer el tamaño y las características de la audiencia 

nace con los propios medios de comunicación social. El ámbito 

académico sigue intentando describirla y analizarla desde distintas 

perspectivas, pero en el caso concreto de su medición, lo cierto es que 

se ha desarrollado por las exigencias del mercado publicitario; es decir, 

por el uso comercial de los resultados” (2010: 61). 

 

Aclarado este punto, a continuación presentamos una tabla en la que podemos 

encontrar el número de lecturas y comentarios por post del blog Migrantes. En 

las columnas lecturas y comentarios, contamos con datos generados en dos 

fechas de consulta distintas para los post emplazados entre el 4 de octubre de 

2010 y el 26 de noviembre de 2008. La primera responde a un primer 

visionado, elaborado el 9 de octubre de 2010 y el segundo el 25 de abril de 

2011. Estos datos se presentan separados por una barra. Para los post 

publicados a partir del 9 de octubre de 2010 sólo contamos con los datos 

generados en la consulta del 25 de abril. Los porcentajes de comentarios 

respecto de lecturas se establecen a partir de la última consulta. 

Posteriormente se realizan algunas consideraciones a partir de estos datos: 

 
TITULO FECHA LECTURES COMENTARIO

S 
Con ñ de español 110328 20188 1 (0.00%) 
72 Migrantes 110131 60702 0 (0.00%) 
Que no sea latino 110113 74036 1 (0.00%) 
El mejor regalo de Navidad 101224 88041 0 (0.00%) 
Amor con amor se paga 101220 91094 0 (0.00%) 
Una oportunidad para un millón de sueños 101209 79149 2 (0.00%) 
Foro oficial, foro alternativo 101110 59716 3 (0.00%) 
Deportado por los “güeros”, asaltado por los suyos 101004 1186 / 73206 1 (0.00%) 
Qué nos queda 100903 23956 / 81599 5 (0.00%) 
Papás sin papeles 100811 39647 / 94179 1 (0.00%) 
Desde California, también Los Queremos Vivos 100807 42632 / 89076 0 (0.00%) 
“Adiós a mi padre” 100804 45311 / 70910 3 (0.00%) 
Brindis por un pueblo “a la altura” 100705 66458 / 66535 1 (0.00%) 
“Ayúdenme!¿Por favor, señores, ayúdenme!”. 100709 61319 / 61434 0 (0.00%) 
Otra vez 100708 45713 / 45824 0 (0.00%) 
Los Jornaleros contra Arizona 100529 49855 / 49954 0 (0.00%) 
Banderas 100501 66455 / 66551 1 (0.00%) 
Cuatro sobre Arizona y los migrantes 100429 46247 / 46307 0 (0.00%) 
Boicot a Arizona 100423 33066 / 33131 2 (0.00%) 
A contar mexicanos en EU 100401 47889 / 47948 0 (0.00%) 
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¿Por qué marchamos? 100327 44381 / 44442 1 (0.00%) 
A las calles por la promesa incumplida 100319 30263 / 30388 0 (0.00%) 
Remesas que se vuelven contribución 100310 34939 / 35025 0 (0.00%) 
¿Un partido para los migrantes? 100226 39219 / 39358 6 (0.06%) 
Redadas que dejan huella 100215 31320 / 31360 0 (0.00%) 
¡A las calles contra el sheriff! 100125 42504 / 42547 1 (0.00%) 
Censo 2010: El reto de contar migrantes 
mexicanos 

100113 45458 / 45522 0 (0.00%) 

Mexicanos sin representación 090705 171306 / 171318 9 (0.00%) 
Justicia muda 090616 175932 / 175947 1 (0.00%) 
EE.UU: Mejor vida, mejor futuro…¿mejor 
televisión? 

090609 173240 / 173299 9 (0.00%) 

Hablemos de sexo…en inglés 090530 165763 / 165798 4 (0.00%) 
Activismo al alcance de un “click” 090526 159790 / 159816 2 (0.00%) 
Latinos online 090516 35259 / 35306 6 (0.01%) 
Mamás que no celebran 090512 25274 / 25334 1 (0.00%) 
Dream Act II Estudiantes indocumentados ¿sin 
educación? 

090509 23357 / 23597 5 (0.02%) 

La cura para la “histeria hispana” y la gripa 
porcina es la misma: relájense 

090505 17971 / 18026 2 (0.01%) 

DREAM Act I 090501 17988 / 18032 0 (0.00%) 
Pequeños ciudadanos de dos clases 090428 13281 / 13316 7 (0.05%) 
De tomates y esclavitud moderna 090422 14570 / 14645 3 (0.02%) 
Comunidad latina, un pendiente en la agenda de 
Barack Obama 

090217 37265 / 37295 3 (0.00%) 

Humillación a inmigrantes en Arizona 090207 38416 / 38469 12 (0.03%) 
El Blus de la Tarjeta Verde (I) 090204 36482 / 36522 6 (0.01%) 
La redada de Van Nuys: los trabajadores que 
pelearon contra Inmigración 

090131 35080 / 35125 1 (0.00%) 

La agenda migratoria de Obama 090128 31544 / 31583 0 (0.00%) 
Blogueando la toma de posesión de Obama 090120 9743 / 9787 9 (0.09%) 
Señor presidente, tiene usted un mensaje 090118 6761 / 6795 10 (0.14%) 
¡Yo no quiero Taco-Bell! 090114 6780 / 6914 6 (0.08%) 
El “sueño” mexicano 090110 6575 / 6696 1 (0.01%) 
Abrazos en pausa 090103 7895 / 7925 5 (0.06%) 
Herencia compartida 081231 6038 / 6106 0 (0.00%) 
No todoa vamos a Estados Unidos 081223 8767 / 8949 22 (0.24%) 
Echándole números a la cuestión migratoria 081218 8448 / 8504 5 (0.05%) 
Una oportunidad para el DREAM Act 081213 8747 / 8788 7 (0.07%) 
La incertidumbre de los indocumentados 081203 9747 / 9788 20 (0.20%) 
El futuro de la reforma migratoria 081128 10197 / 10266 10 (0.09%) 
El México del Norte 081126 9122 / 9145 32 (0.34%) 
 

 

Elaboración propia a partir del blog Migrantes, de El Universal, 

http://blogs.eluniversal.com.mx/migrantes/  

 

Consideraciones: 

De acuerdo a la cantidad de lectores, que es lo que interesa a las empresas 

mediáticas y a los publicistas, el blog tiene una vida saludable. Es decir, tiene 
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rating (2109156 lecturas (quizá sean menos lectores pero no conocemos el 

dato) de 49 post o entradas). 

No obstante el rating, el blog parece tener un pulso vital débil, en tanto la 

frecuencia de publicación es de 4.5 post por mes (esto responde al último año 

de publicación, que es el que está disponible en la red). 

Siguiendo la distinción de Cortázar (2004) entre mensajes originales (los que 

se publican por primera vez y tienen respuestas) y mensajes huérfanos (que no 

suscitan ninguna respuesta), el blog analizado es un blog huérfano si 

atendemos el porcentaje de comentarios (0.01%) respecto del total de lectores 

del blog (2,109.156). 

Estos datos nos hablan también, ahora retomando la caracterización que hace 

Alejandro Rost (2004) en torno la interactividad selectiva (de los contenidos por 

parte de los usuarios) y la interactividad comunicativa (que supone la 

posibilidad de expresión y comunicación de los usuarios). Así, los resultados 

del análisis demuestran el predominio de una interactividad selectiva sobre la 

interactividad comunicativa. Este tipo de interactividad, por último, nos habla de 

un usuario que no pretende, en primera instancia, convertirse en activo 

productor de contenidos. 

La actividad registrada en el blog nos habla más de lectores-audiencia que de 

prosumers (productores-consumidores). Lo cual, sin pretender generalizar, no 

lleva a compartir la idea  de Scolari respecto de no hacer una apología de la 

participación: 

“En los textos que hablan de las tecnologías participativas se respira un 

clima de utopismo político desmedido que me recuerda al ‘mito de la 

participación permanente y total’ del cual hablé en el post anterior. Las 

tecnologías sociales o colaborativas están modificando el ecosistema 

comunicacional –qué duda cabe!-, pero de ahí a imaginar a las masas 

on-line arrasando con el sistema de broadcasting hay un largo trecho” 

(Scolari, 2006) 

Sin lugar a dudas, la digitalización de los medios abre las puertas para un 

ejercicio comunicativo más democrático. Ejercer el derecho a tomar la palabra, 

a expresarse y, por tanto, a pluralizar las voces en el espacio público, tiene hoy 

una plataforma inimaginable hace sólo unas décadas. Sin embargo, esto no 
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debe conducirnos a conclusiones infundadas. Para ello es pertinente continuar 

con el análisis de estos procesos de comunicación (masivos y posmasivos). 

 

Análisis de la recepción 
Pese al silencio de la mayor parte de los lectores, el blog nos permite acceder a 

las manifestaciones e interpretaciones que hacen tanto del post original como 

de los comentarios de otros lectores. Esta es, sin duda, una nueva oportunidad 

para analizar los procesos de producción de sentido, en el marco de la 

interacción entre medios y audiencias y el intercambio de roles (emisor-

receptor) que permiten las herramientas participativas en este nuevo 

ecosistema comunicativo. 

A continuación presentamos, a manera de ejemplo, el análisis de la recepción 

de un post desde la propuesta de Stuart Hall (1973) 

Codificación/decodificación: 

 

Humillación a inmigrantes en Arizona 

07-feb-09 

COMENTARIOS: 12 

LECTURAS: 38398 

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle6907.html

 

Post original: 

 

Tal vez usted ha visto la imagen en alguna película, o en algún libro: filas de 

esclavos encadenados entre sí y sujetados con un grillete, trabajando en las 

plantaciones o en las vías del tren como parte de la mano de obra de Estados 

Unidos durante la época en que la esclavitud era vista como algo normal. Estas 

imágenes se siguieron registrando con frecuencia después, hasta principios del 

siglo XX, en el caso de algunos prisioneros; peligrosos criminales que cumplían 

una sentencia y eran llevados con grilletes a los sitios en los que había que 

realizar trabajos forzados.  

Hoy la escena puede parecer cosa del pasado, un recuerdo de una época 

vergonzosa que la humanidad quisiera olvidar. Sin embargo la semana pasada 

Joe Arpaio, el sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, se encargó de 
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decirle al mundo que para quienes tienen el poder, estas prácticas pueden 

continuar vigentes si al funcionario en turno le viene en gana.  

El pasado 4 de febrero, 220 inmigrantes indocumentados caminaron de dos en 

dos por las calles de la ciudad de Phoenix, todos esposados y atados a una 

larga cadena, portando humillantes trajes a rayas. Por debajo de los trajes 

rayados sobresalían prendas de ropa interior rosadas. Todos los detenidos 

eran hombres, la mayoría de origen latino, y su peligrosidad radicaba en su 

habilidad para ingresar a Estados Unidos ilegalmente, en la mayor parte de los 

casos buscando trabajar. No, no eran los delincuentes, los asesinos, los 

traficantes, los condenados a 50 años por homicidio o por delincuencia 

organizada; ellos no. Eran los inmigrantes que fueron detenidos por no contar 

con un papel cuando la “migra” les cayó encima; sólo quienes cuentan con esta 

característica fueron expuestos al escarnio público.  

El autor del evento es Joe Arpaio, quien desde 1992, y gracias a la posibilidad 

de reelección ilimitada, es sheriff del condado de Maricopa, en el cual se 

encuentra la ciudad de Phoenix. Arpaio, amante de la publicidad, de aparecer 

ante los medios, y quien se hace llamar a sí mismo “el sheriff más rudo de 

Estados Unidos”, mantiene una campaña atroz en contra de los inmigrantes de 

su condado, a pesar de que en su intento por “erradicarlos”, incurre en 

violaciones a los derechos humanos, una tras otra, sin que hasta el momento 

haya habido una sanción para él.  

Siendo Arizona un estado fronterizo –colinda con Sonora- que en la práctica 

presenta deficiencias en materia de protección de derechos civiles, es en este 

territorio donde se ubica gran parte de las organizaciones antiinmigrantes, que 

se hacen llamar minutemen (vigilantes). Es por esto que Arpaio cuenta con una 

gran popularidad entre estos grupos y entre la cúpula de poder más 

conservadora, mayoritariamente blanca y de filiación partidista republicana.  

Contando con este apoyo, el sheriff se ha dedicado a entrenar a sus agentes 

para que acosen a la comunidad inmigrante, mayoritariamente latina, sin 

respetar los procedimientos legales que protegen a cualquier residente del país 

para evitar que una autoridad local realice las funciones de los agentes de 

inmigración. Las cosas han llegado a un punto en el que alguien con aspecto 

latino puede ir caminando por la calle y sin razón alguna los agentes lo 
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detienen y le piden que compruebe su residencia legal en el país. Si no puede 

hacerlo, lo llevan detenido para enfrentar un proceso de deportación.  

Como es comprensible, la prisión de la zona suele estar sobrepoblada. Hace 

cinco años al sheriff se le ocurrió una idea: ya que estas personas no son 

estadounidenses, pero están “disfrutando” de servicios pagados con los 

impuestos de los ciudadanos, pensó en una manera de optimizar estos 

recursos.  

Entonces decidió inaugurar Tent City, o “la cuidad de las carpas”, una cárcel al 

aire libre establecida en 1993, donde los reos duermen en carpas similares a 

las que utiliza el ejército. El campo está rodeado por una reja electrificada. El 

lugar está destinado sólo a detenidos inmigrantes, muchos de los cuales se 

encuentran en la fase en la que apenas esperan a que se presenten cargos en 

su contra. Sin haber sido sentenciados, sin saber si son culpables o no, los 

detenidos viven al aire libre, vistiendo sus uniformes a rayas y la ropa interior 

rosada que les asignó el sheriff con el objetivo de humillarlos.  

El grupo que el miércoles pasado marchó por las calles de Phoenix estaba 

siendo trasladado, de la prisión del condado, a Tent City. “Era un circo; él dio la 

orden y salieron los animales”, relató por teléfono Alfredo Gutiérrez, editor del 

sitio web La Frontera Times, quien estuvo presente durante el traslado. 

“Pusieron a marchar a los indocumentados que llevaban sus cobijas en las 

manos, encadenados de dos en dos, marchando por la calle Gibson”, relató. 

“Son imágenes que no se veían en este país desde antes de la Guerra Civil”.  

A los inmigrantes les fueron colocadas cadenas al estilo conocido como “chain 

gang”, usadas durante los años de la esclavitud. En pleno siglo XXI, Arpaio no 

niega la categoría que él mismo le da a la mano de obra inmigrante, que, por 

cierto, no deja de llegar a Estados Unidos a pesar de la “rudeza” de 

funcionarios como él.  

En su última reelección, celebrada el 4 de noviembre de 2008, Arpaio obtuvo el 

55.2% de los votos. Sin embargo el apoyo en el condado no es unánime. Entre 

los años 2004 y 2007 se presentaron cerca de 2 mil 700 demandas en contra 

del sheriff, tanto en cortes de Maricopa como en cortes federales, por 

violaciones a los derechos civiles y por detenciones realizadas fuera de la ley. 

En abril de 2008 el alcalde de la ciudad de Phoenix, Phil Gordon, presentó una 
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solicitud formal ante el Departamento de Justicia estadounidense y ante el FBI 

para que se investigue al sheriff por estos cargos.  

Hasta el momento el gobierno mexicano no ha tenido ningún tipo de reacción 

pública a estos hechos; sin embargo organizaciones activistas en varios 

estados de la Unión Americana ya han iniciado movilizaciones y protestas para 

recordar a la población que insiste en ignorar lo que ocurre, que tanto en la 

Casa Blanca como en la mano de obra, los años de esclavitud de este país 

quedaron atrás.  

 

COMENTARIOS: 

Espero este comenatrio sirva,no solo ver la paja en el ojo ajeno sino la 

tremenda viga del mexicano insistiendo que el trato del pueblo dista al de las 

autoridades . Mas de uno dirá que para que viene uno a este pais pero a su vez 

exigirän buen trato a sus familiares,por ejemplo en EEUU. Ante la queja de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y considerando deleznables las actitudes 

discriminatorias a los mexicanos en el exterior por la emergencia sanitaria, 

debo mencionar las prácticas que los servicios migratorios regularmente 

ejercen sobre los visitantes de paises latinoamericanos. incluidos y con mayor 

empeño en los legales. Hay incluso una llegada especial para vuelos de 

latinoamérica por que todos son considerados NARCOS(SEGURIDAD 

NACIONAL = DISCRIMINACIÓN). En el mes de Enero del año en curso(sin 

crisis sanitaria) y siendo ciudadano por naturalización ,con 27 años en este 

maravilloso pais, fue retenido mi pasaporte mexicano al igual que el de otros 

connacionales (solo por naturalización; suena a discriminación?), por un agente 

sin gafete de identificación quien en actitud prejuiciosa al ver el lugar de 

nacimiento y en forma agresiva y burlona preguntó que nacionalidad tenía(mos) 

anteriormente y si había(mos) tenido formas migratorias previas, dudando de 

las respuestas y del documento expedido por la Secretaría de Gobernación. Al 

preguntar el motivo de la retención y detención se limitó a mencionar el articulo 

No 11(tomense el trabajo de buscarlo como lo hice despues de ese trago 

amargo) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y decir 

que lo siguiera(mos) a una habitación del servicio de migración con un oficial 

armado en la entrada, sin permitirme responder a una llamada a mi teléfono 

celular de la persona que me esperaba, preocupada por la tardanza, para 
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despues de casi media hora y sin una disculpa de por medio dar instrucciones 

para hacerme(nos) el favor de permitirme(nos) la entrada a nuestro pais. 

Enviado por ginno30 - 03-mayo-2009 a las 12:10 
 

Hola Eileen 

Enviado por abc - 22-abril-2009 a las 16:40 
 

hace una semana me entere que mijo que andaba en el gabacho fallecio, y 

toda la familia esta muy dolida por la perdida, pero lo que mas nos duele es 

que no le podemos dar entierro porque el sigue alla y nosotros no podemos ir 

Enviado por genaro - 21-abril-2009 a las 10:50 
 

que corage me da, y si ya estan alla enserrados que puedes hacer, esto es 

inhumano. supe del hijo de mi vecino que lo mataron estando en del otro lado 

del rio, y si supieran lo complicado e incomodo que fue obtener el cuerpo de 

regreso 

Enviado por marco - 20-abril-2009 a las 13:02 
 

Pues así como humillan a los hispanos porque en Estados Unidos somos una 

sola raza hispanos también México tiene el deber de respetar los derechos 

humanos de Centro América y Suramérica pues a ustedes los mexicanos les 

duele cuando tocan a su gente en Estados Unidos tienen que respetar a los 

pobres centro americanos que les roban -asesinan- violadores de niños y 

mujeres y nadie ase nada pues no les importa eseres humanos que 

simplemente por cruzar un país somos victimas de autoridades coruptas, duele 

ver esto en las cárceles de Estados Unidos pero al menos comen y duermen y 

esto en México no existe sólo golpes y maltratos. 

Enviado por lico - 17-febrero-2009 a las 12:23 
 

¿Esto es triste y vergonzozo, pero, cuanta culpa tienen los gobiernos de 

México? Ahí es donde esta la raíz del problema, mientras nos sigamos 

conformando con tener un empleo mal pagado y medio vivir, esto no va a 

cambiar. Se necesita hechar fuera a todas las alimañas enquistadas en en el 
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poder, se nesecita un verdadero gobierno. Pero dada la mentalidad enana del 

mexicano cambiar todo esto es un imposible. 

 
Enviado por ROCA - 16-febrero-2009 a las 19:47 
Que tristeza que aún existan personas que abusen de su poder. Por ahora, tan 

sólo espero que las personas que si estamos en este país legalmente, 

levantemos nuestras voces y reclamemos nuestros derechos de igualdad y de 

justicia. Como dicen en nuestro país, no hay mal que dure cien años, pero 

tampoco hay alguien que lo aguante. No nos podemos hacer sordos al dolor de 

otros... 

 
Enviado por Lupe - 11-febrero-2009 a las 15:38 
En defensa del Sheriff de Phoenix así tratan a todos los que acaban en la 

cárcel de Phoenix, no sólo a imigrantes. En lo que respecta a si están siendo 

mal tratados y humillados, pues si no les gusta como los tratan, que se queden 

en México... Estoy seguro que en las cárceles de México los trataran mucho 

mejor... 

 
Enviado por Gunky Gomez - 11-febrero-2009 a las 14:41 
Difinitivamente Estados Unidos esta pagando con su propia moneda todos sus 

despilfarros y sus derroches en"guerras frustradas" que cosecharon "odios y 

separaciones de "pueblos"y peor aun el problema ecologico. Obama no es "ni 

DIOS ni SUPERMAN" IN GOD WE TRUST se quedo en palabras; y es su 

mismo DIOS que los esta catigando con su propio "latigo" no creo que se 

recupere! 

 
Enviado por luis herrera - 08-febrero-2009 a las 11:03 

Difinitivamente Estados Unidos esta pagando con su propia moneda todos sus 

despilfarros y sus derroches en"guerras frustradas" que cosecharon "odios y 

separaciones de "pueblos"y peor aun el problema ecologico. Obama no es "ni 

DIOS ni SUPERMAN" IN GOD WE TRUST se quedo en palabras; y es su 

mismo DIOS que los esta catigando con su propio "latigo" no creo que se 

recupere! 
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Enviado por luis herrera - 08-febrero-2009 a las 10:58 
a ver tu quieres que el gobierno emita una reacción sobre esto, pero tu dime 

¿cuantos cafe de starbucks tomas al mes? ¿cuantos productos de origen 

gringo compras/usas/consumes al mes? el problema es que nosotros como 

Mexicanos pensamos que con escribir articulos como estos donde mucha 

veces hacemos copy paste (no digo que este sea el caso) pensamos que ya 

nos liberamos de nuestra "culpa" o creemos limpiar nuestra conciencia. Esto no 

es mas que letra muerta sino actuamos, apoyandonos primero en Mexico, 

desde nuestra casa, familia, amigos y trabajo y no solo levantar la mano 

cuando pasa algo en el extranjero. Quieres saber que mas hacen los gringos 

em contra de los Mexicanos en E.U.A. visita el canal en youtube: Pero bueno 

por algo se empieza... me gustaria que nos volvieramos mas criticos... el copy 

paste no ayuda mucho, la critica y la lluvia de ideas si. 

Enviado por Vida Urbana - 07-febrero-2009 a las 22:56 
 

Esta noticia debería estar en primera plana, es una verdadera infamia. 

Enviado por enrique escalona - 07-febrero-2009 a las 22:35 
 

Para poder operar la propuesta de Hall, es necesario, primero, conocer quién 

es el autor y establecer cuál es el sentido de la propuesta del mensaje original 

para, después, establecer el tipo de lectura (preferente, negociada u 

oposicional realizada por el lector).  

 

 

Acerca del autor: 

Eileen Truax 
 
Nací en la hermosa ciudad de México en 1970. Pertenezco a 

esa generación que creció con reminiscencias del “flower 

power”, entre música disco y canciones de “El Pirulí”, atisbando 

la llegada del Internet.  

 

Estudié la carrera de Comunicación Social y la maestría en Comunicación y 
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Política en la UAM-Xochimilco. Durante 10 años ejercí el periodismo en México, 

especializándome en la cobertura de temas políticos y movimientos sociales.  

 

En 2004 me mudé a Los Ángeles, la segunda ciudad con el mayor número de 

mexicanos en el mundo (sí, más que Guadalajara o Monterrey), en donde me 

he especializado en la cobertura de comunidades de mexicanos en el exterior, 

asuntos relacionados con inmigración, y en periodismo digital.  

 

En estos años he ido descubriendo a este México del norte que lleva a su 

patria en el alma; a nuestra gente migrante que sale adelante en un país 

extraño y en otro idioma; a quienes mueven los engranes de la potencia 

mundial, pero que al mismo tiempo, con enorme generosidad, sostienen a 

quienes se quedaron atrás, en la tierra que los vio partir.  

 

Mi blog personal: www.eileentruax.com 

 

Síntesis del sentido original del post: 

Referencia a una práctica vinculada originalmente a la esclavitud 

Referencia a las relaciones de poder 

La práctica iguala a los inmigrantes detenidos con esclavos 

Desfase de la práctica respecto del "espíritu del tiempo" 

Práctica de humillación pública 

Arpaio: con autoridad "ilimitada", violento, violador de los derechos humanos, 

amante de la publicidad, popular entre los grupos antiinmigrantes y el grupo de 

poder (blanco, republicano, conservador) 

 

Lecturas: 

Comentario 1: Enviado por ginno30 - 03-mayo-2009 a las 12:10 

Lectura negociada. No niega la propuesta original, sin embargo señala actos 

discriminatorios en México. 

 

Comentario 2: Enviado por abc - 22-abril-2009 a las 16:40 

El comentario es un saludo a la autora sin referencia al artículo orginal. En tal 
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caso no se puede determinar qué tipo de lectura hace del texto original. 

 

Comentario 3: Enviado por genaro – 21-abril-2009 a las 10:50 

El comentario refiere una experiencia particular que no tiene nada que ver con el 

texto original. En este caso, vemos un uso del medio pero no recepción del 

artículo. 

 

Comentario 4: Enviado por marco - 20-abril-2009 a las 13:02 

Lectura preferente 

 

Comentario 5: Enviado por lico - 17-febrero-2009 a las 12:23 

Lectura negociada. Al igual que el primer comentario, relata la experiencia de 

maltrato a inmigrantes centroamericanos en su paso por México hacia Estados 

Unidos. 

 

Comentario 6: Enviado por ROCA - 16-febrero-2009 a las 19:47 

Negociada. Comparte la indignación y el coraje por la humillación infrigida, pero 

va más allá y reflexiona sobre la responsabilidad del gobierno mexicano y las 

causas de la inmigración 

 

Comentario 7: Enviado por Lupe - 11-febrero-2009 a las 15:38 

Lectura preferente. Aunque también va más allá y señala la necesidad de que los 

que se encuentran "legales" se movilicen 

 

Comentario 8: Enviado por luis herrera - 08-febrero-2009 a las 11:03 

Lectura preferente. Aunque su comentario no hace referencia al texto. 

 

Comentario 9: Enviado por Vida Urbana - 07-febrero-2009 a las 22:56 

Crítica al comentario precedente. 

 

Comentario 10: Enviado por enrique escalona - 07-febrero-2009 a las 22:35 

Lectura preferente. Valora la noticia como merecedora de primera plana 
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Como podemos ver, no hay lecturas oposicionales sino que predomina la 

lectura preferente sobre la lectura negociada. Esto puede responder a varios 

factores. Una primera interpretación nos remite a la nacionalidad de los lectores 

del blog. Una segunda interpretación tiene que ver con la experiencia de los 

lectores con el proceso migratorio: vivido en primera persona, teniendo 

familiares, amigos o conocidos migrantes o, simplemente, como observadores 

de un fenómeno cotidianamente representado en los medios de comunicación. 

 

 

Una de las preocupaciones de este trabajo, que no alcanzamos a desarrollar, 

pero que queremos dejar indicada es la dimensión de género. Nos parece 

relevante que sea una mujer periodista la que escribe este blog. Nuestra 

intención era analizar si hay o no diferencias en el tratamiento informativo a 

partir de la condición de mujer. Sin embargo, para poder dar una respuesta 

más certera necesitamos acercarnos al análisis del discurso periodístico con 

otro andamiaje metodológico. De momento podemos señalar, más como 

hipótesis que como conclusión, que predominan los criterios de redacción 

periodística, especialmente los criterios de noticiabilidad, por sobre una 

hipotética mira de mujer. 

Por otro lado, es relevante señalar, respecto del contenido de este blog 

temático, que el tratamiento del tema, migración, si bien desde una óptica 

solidaria con el inmigrante y crítica con las autoridades y algunas veces con la 

sociedad de acogida (en este caso EEUU), que se concentra en la migración 

como problema. Aunque, a diferencia de la prensa de los países receptores de 

migración, el problema ahora es visto con la perspectiva de los inmigrantes, 

son los “problemas del inmigrante” que, en definitiva, contribuyen (aunque sea 

incoscientemente) a subrayar la perspectiva de la migración como problema. 

 

 

 

“Hubo un diluvio digital fortísimo que está inundando y creando caos, 

desorganizándolo todo, pero también creando la base biológica del nuevo 

ecosistema, donde están naciendo una enorme cantidad de nuevos 

organismos. Estamos pasando de los medios de masas a la masa de medios. 
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Pasamos del sistema media-céntrico al yo-céntrico, donde el individuo se 

transforma en un microorganismo al tener el poder de comunicarse, de 

intercambiar información, de redistribuir, de mezclar cosas, de hacer sus 

propios vídeos y colgarlos para que los vean miles de personas” (Alves, 2010: 

8) 

 

El desarrollo de herramientas de software social ha permitido incrementar las 

posibilidades de hacer público lo que la gente pretende decir, minando la 

hegemonía de las empresas de comunicación (de los medios de 

comunicación).  
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Abstract 
This paper addresses how future citizens are being socialized in Mexico, and more 

specifically, what is the role of family communication and viewing news in shaping civic awareness 
and political participation.  The analyzed data comes from a survey to Mexican children enrolled in 
the 6th year of elementary school in three cities of the North East of Mexico (n = 1544).  The analytical 
strategy consisted in developing a full structural equation model to test both the validity of the 
constructs proposed, and the hypothetical relationships among those constructs.  Results reinforced the 
central role of parents in shaping kids as future citizens, by having an effect on children’s attitudes to 
political participation.  Otherwise, TV news viewing was found as having an effect on children’s civic 
awareness, but just a weak effect on children’s attitudes to political participation.  The paper concludes 
with a final elaboration regarding theoretical and public policy implications from those findings; more 
specifically, it offers guidelines for educational interventions that take advantage from the relevance of 
parents on shaping Mexican future citizens.   
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Introduction 
 
The initial years of this 21st century have also marked the beginnings of democracy in Mexico. 

Mexican democracy is not running smoothly.  After 10 years of completely government-independent 
federal elections, national surveys have shown that a large proportion of Mexicans are disappointed 
with democracy, and some of them disagree with democracy as a good political system (Lagos, 2008). 
The paradox of the masses claiming that democracy is frustrating has resulted in a revival for 
citizenship studies (Feinberg, Waisman & Zamosc, 2006; Tulchin & Ruthenburg, 2007a). Authors 
interested in Latin America (Oxhorn, 2006; Oxhorn, 2007; Tulchin & Ruthenburg, 2007b) have 
proposed going beyond the analysis of political institutions to concentrate on the analysis of the role of 
citizens and citizenship in Latin American democracies.  It results that is crucial to understand how 
political attitudes are being shaped, and especially what kind of citizens are growing up. These 
questions relate to the field of Mexican children’s political socialization.  

In this context, several Mexican authors (Fernández, 2005; Ibarra, 2003; Tapia, 2003), have 
focused recently on political socialization processes, a formerly neglected research area not only in 
Mexico, but throughout Latin America.  These studies propose going beyond political outcomes, and 
instead interrogating the processes through Mexican children are being politically socialized. Their 
findings have identified consistently children as critical observers from politicians and politics.  Those 
studies have also suggested that the influence of media on children depend on the extent at which 
Mexican children discuss political issues with their parents, and even the extend at which children talk 
with their parents in general.  Parents’ points of view constitute the biggest influence to shape children 
attitudes to public issues.  

The focus of this paper is to address the general question of how Mexican children are being 
politically socialized, and what is the role of television, parental disposition to political participation, 
and frequency of family political discussions in building citizenship, as reported in other countries, for 
example, the United States (Kiousis, McDevitt & Wu, 2005; Wagle, 2006). To examine these 
assertions, a hypothetical structural model is presented in the following pages, relying on data from a 
survey on 6th year children in Monterrey, Mexico. I theorize a causal model, and then investigate the 
role of both interpersonal and media communication in the non-formal civic education of future 
Mexican citizens.  

 
Theoretical background 

Political participation 
 
Perhaps the most popular indicator of living in a democracy is the extent to which people 

participate or are willing to participate in the public sphere.  Political participation is defined as people 
exercising their political rights, including their right to participate in the exercise of political power as 
members of a body invested with political authority or as electors (Hagopian, 2007; Marshall, 1997).  

Political socialization studies have extensively included attitudes to political participation as 
dependent variable.  McDevitt and Kiousis (2007) tested it on high school students in the United 
States, defining support for conventional politics, support for activism and activism as observed 
measures.  Support for conventional politics was defined as students contributing to a political party 
and wearing a Republican or Democrat campaign button.  Support for activism was defined, among 
other variables, as students’ support for confronting policy in a protest, participating in a boycott 
against a company, trespassing on private land to protest the cutting down of ancient forests, and 
refusing to pay taxes to protest a government policy.  They found that student-parents discussion was 
the main predictor of political participation in the form of voting in a 2004 election.  This main latent 
variable was the main influence for cognitive components for being involved in politics, such as 
partisan identification and political ideology (Kiousis, McDevitt & Wu, 2005).  

Torney-Purta and their colleagues at the IEA Civic Study (Torney-Purta 2002) defined that 
political participation is a component of civic engagement.  Mirroring them, Wagle (2006) conducted 
a study among adolescents in Nepal, finding that civic engagement is a strong predictor of political 
participation measured as voting.  Those research studies have consistently suggested that a high level 
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of attitudes to political participation is a condition of high socio economic strata in developing 
countries.  A Mexican study arrived at a similar conclusion (Buendia & Somuano, 2003).  

Civic awareness 
The relationship between civic awareness and political participation is not clear in the 

literature. The first reason is that there is no consensus for the political participation 
definition. Definitions have included, but not limited to, political efficacy, political attitudes, 
or political preferences (Almond & Verba 1963). Political participation definitions vary 
because of their author’s approaches. Some authors relate to the ways as people can indeed be 
involved in politics (i.e., protesting, discussing about politics, voting), others relate to the 
goals of those activities or attitudes (i.e., advocating, changing rules).  

The same is true for civic engagement.  One useful definition of civic awareness is the 
individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern 
(Delli Carpini, Cook & Jacobs 2004).  Civic awareness can take many forms, from individual 
voluntarism to organizational involvement to electoral participation. It can include efforts to 
directly address an issue, work with others in a community to solve a problem or interact with 
the institutions of representative democracy. Civic awareness encompasses a range of specific 
activities such as working in a soup kitchen, serving on a neighborhood association, writing a 
letter to an elected official or voting (Delli Carpini, Cook & Jacobs 2004).  

Civic awareness has been defined as the notion of good citizenship by Papanastasiou and 
Koutselini (2003).  Those authors asked junior high school students in Cyprus about the extent to 
which the concept of being a good citizen is related to participating in a peaceful protest; participating 
in activities to benefit people in their community; taking part in activities promoting human rights; 
taking part in environmental activities; being willing to disregard a law that violates human rights; 
voluntarily helping poor or elderly people in the community; collecting money for a social cause; 
collecting signatures for a petition; and participating in a peaceful protest, march or rally. Their 
findings strongly supported that social participation is influenced by democratic values.  

Delli Carpini and their colleagues suggest that civic awareness is a result of public 
deliberation, and this public deliberation occur in networks, i.e. small groups of friends. From 
their definition of civic awareness is apparent that civic awareness is embedded with political 
participation in form of electoral participation, but also that civic awareness strength political 
participation.  In other words, it is more probable that people meeting online or physically 
discuss public issues, and it is also more probable that they take steps to fix them.  

The same causes of shaping political attitudes on adults seem true to children. McDevitt and 
Kiousis (2007) found that student-parents discussion was the main predictor of political participation 
in the form of voting in an election in 2004. Also student-parents discussion was the main influence 
for cognitive components for being involved in politics, such as partisan identification and political 
ideology (Kiousis, McDevitt & Wu, 2005).  

Shah, Cho, Eveland, and Kwak (2005) observed that the most important influence for civic 
awareness was interpersonal political discussion.  This finding was consistent with other studies’ 
findings (Kiousis, McDevitt & Wu, 2005; McDevitt & Chafee, 2002).  Civic awareness was defined as 
the frequency with which Chicago’s citizens had engaged in the following activities: doing volunteer 
work, going to a club meeting, working on a community project, going to a community or 
neighborhood meeting, and working on behalf of a social group or cause.  

 
Political socialization agents 
The deliberative tradition of democracy influences not only political participation but also the 

ways in which the public sphere is shaped, i.e., the political socialization processes.  Political 
socialization may be defined as the process through which individuals develop self and world 
conceptions, including direct experiences, judgments and inferences about their knowledge (Gunter & 
McAleer, 1997; Ibarra, 2003).  Political socialization processes are influenced by agents like family, 
friends, school and media, all of them contributing to the process of internalization of political 
concepts (Gunter & McAleer, 1997); or as Sears and Valentino put it (1997), the process of 
“crystallization” of citizenship attitudes.  
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A first political socialization agent addressed in this paper is television news.  Mexicans prefer 
television news (70%) rather than newspapers (21%) or radio news (43%) to know what is happening 
in a political campaign (Flores & Meyenberg, 2002; IFE, 2003). Recently, political advertising in 
television has been strongly limited by law, as a response to claims that powerful interest groups are 
influencing political campaigns and elections based on their ability to provide more funds to their 
candidates. Despite their frequent critics, there are no studies in Mexico examining the social or 
political influences resulting from television contents.  

A second political socialization agent reviewed in this paper is the influence of interpersonal 
communication. A recent study in the United States found that youths more exposed to political news 
in movie theaters and television showed an increase in political knowledge and participation (Paseck, 
Kenski, Romer & Jamieson, 2006). Related studies (Kiousis, McDevitt & Wu, 2005; Sears & 
Valentino, 1998) support the finding that TV viewing interacts with frequency of political discussions, 
increasing the level of political communication and anticipated political participation. Particularly 
relevant for this specific topic, Kiousis, McDevitt and Wu (2005) have shown that the frequency with 
which children discuss political topics with parents and other close people accurately predicts political 
ideology, awareness and civic attitudes. They defined political discussions as interpersonal 
communication networks, in terms of the quantity of individuals and places where children 
communicate with others about political themes.  

A third political socialization agent of interest for this paper is home environment. Sears and 
Valentino (1997) illustrated that the level of political knowledge in children and teenagers is linked to 
the level of political knowledge of their parents. As McDevitt and Chaffee (2002) have pointed out, 
family is a social system balancing different aspects of social interaction, including social attitudes, 
political assimilation, vote motivation and other expressions of participation beyond the home. 
Education and parental attitudes have a role on shaping children’s worldviews.  Papanastasiou and 
Koutselini (2003) designed a home background index, including parental formal education, parental 
reading and years of further education that teenagers were expected to complete after high school. 
They found that home background had direct effects on political interest, as did political discussions at 
home, and also that they had indirect effects on democratic values and social participation.  

There is no known study in Mexico examining the effects of discussion networks, parental 
education or parental attitudes to the public sphere contributing to this literature review. The National 
Survey of Political Culture in Mexico (Secretaría de Gobernación, 2005), reported that 22% of adults 
reported occasionally discussing politics at home, whereas 70% responded that never did. This and 
other studies have reported discussion networks on a descriptive level and there are no inferential or 
conclusive studies noting an influence on political knowledge, values or participation resulting from 
such discussions.   
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Method 
The theoretical assumptions stated so far can be formulated in the following structural 

hypotheses: 
SH1. The heavier the TV news viewing of a child, the stronger is his or her civic awareness. 
SH2. The heavier the TV news viewing of a child, the stronger is his or her anticipated 
political participation, in other words, his or her attitudes to political participation.  
SH3. The more frequent the family political discussions of a child, the stronger is his or her 
civic awareness. 
SH4. The stronger the perception of parents’ political awareness of a child, the stronger is his 
or her civic awareness. 
SH5. The stronger the perception of parents’ political awareness of a child, the stronger is his 
or her anticipated political participation.  
SH6. The stronger the civic awareness of a child, the stronger is his or her anticipated political 
participation.  
SH7. The frequency of family political discussions of a child is positively associated to his or 
her perception of parents’ political awareness.  
SH8. The frequency of family political discussions of a child is positively associated to his or 
her TV news viewing.  
SH9. The frequency of parents’ political awareness is positively associated to his or her TV 
news viewing.  

Participants 
This study was conducted in 6th year students in schools chosen within the same sample. The 

sampling frame was defined as the total of public and private elementary schools in three cities of 
Mexico, namely Saltillo (State of Coahuila), Monterrey (State of Nuevo Leon), and Monterrey (State 
of Tamaulipas). Two different calculations were computed in order to get the final sample. First, a list 
of schools was obtained by calculating the proportion of schools that each city accounts in the total 
sampling frame.  The total of schools obtained by using this method was 68.  Second, that list was 
divided proportionally in private and public schools. All children in the 6th group at the participating 
school were asked to volunteer for this study.  A third calculation in field was computed by a simple 
flip coin when field researchers found more than one group at the participating school.  In each 
classroom all the children were asked to freely participate and consent signature forms were filled by 
teachers, parents and children. Four teachers refused to participate and then their schools were not 
included in the final sample.  Final sample size for schools was 64, and for children was 1544.  Most 
of them were 11 and 12 years old at the time they participated in this study.   

   
Data collection 

A group of three master’s students collaborated with the author to gather the data. A 
qualitative study performed in early 2006 (Huerta, 2008) was crucial to understanding classroom’s 
dynamics, and how to use peer and teachers’ communication. It was on the basis of this study that the 
strategy described in this section was formulated.  

Teachers were requested to remain in the classroom and facilitate the filling in of the 
questionnaire. The children seemed to understand better the teachers’ explanations than those coming 
from the researchers. Time spent in the classroom became crucial to the successful data collection, 
because the children were observed to have been easily distracted in facing long activities.  

The children were requested to read the questionnaire items aloud. Different children read 
different items, and all the items were filled in at the same time. The children asked for explanations, 
and the adults acted as facilitators, but did not provide answers to the questionnaire. The children were 
asked to discuss the explanations and to ask each other for explanations at any time, but always in a 
clam and respectful environment. The children were observed to be impressively accurate in 
describing concepts that had previously been extensively discussed by the research team, such as 
justice, corruption, democracy, and so on.  
Operationalization of the latent variables 

1. TV news viewing. Extent of television news viewing, measured as the sum of three items: 
“How frequently do you watch National news? (a lot, sometimes, rarely, never)”, “How 
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frequently do you watch Local news (a lot, sometimes, rarely, never)”, and “Do you watch 
news on a daily basis (yes, no)?”  
Those items can be formulated in the following correspondence hypotheses:  
CH1: The heavier the TV news viewing of a child, the higher the probability that he or she 
will answer that watches National news “a lot”.  
CH2: The heavier the TV news viewing of a child, the higher the probability that he or she 
will answer that watches Local news “a lot”. 

2. Frequency of family political discussions. Sum of the people with whom children are involved 
in political discussion, measured by four items: “How often do you talk about politics with 
your dad?”, “How often do you talk about politics with your mom?”, “How often do you talk 
about politics with your grandpa/ma?”, “How often do you talk about politics with your 
cousins or siblings?” (a lot, sometimes, rarely, never). 
Those items can be formulated in the following correspondence hypotheses:  
CH3: The more frequent the family political discussions of a child, the higher the probability 
that he or she will answer that talk about politics with dad “a lot”.  
CH4: The more frequent the family political discussions of a child, the higher the probability 
that he or she will answer that talk about politics with mom “a lot”. 
CH5: The more frequent the family political discussions of a child, the higher the probability 
that he or she will answer that talk about politics with grandpa/ma “a lot”. 
CH6:  The more frequent the family political discussions of a child, the higher the probability 
that he or she will answer that talk about politics with cousins or siblings “a lot”. 

3. Perception of parents’ political awareness. Two item formulations: “My dad/mom would like 
to join others to change global warming”, “My mom/dad would like to work in politics (5 
levels of agreement)”.  
Those items can be formulated in the following correspondence hypotheses: 
CH7: The more frequent the perception of parents’ political awareness of a child, the higher 
the probability that he or she will agree with the statement “My dad/mom would like to join 
others to change global warming”.  
CH8: The more frequent the perception of parents’ political awareness of a child, the higher 
the probability that he or she will agree with the statement “My mom/dad would like to work 
in politics”.  

4. Civic awareness. Attitudes to citizenship behavior, measured as the sum of 5 items: “A good 
citizen is one who… “directs complaints to the newspapers”, “reports public malfunctions to 
the authorities”, “protests against an adult that is littering”, “registers a complaint in a 
government office” (5 levels of agreement).  
Those items can be formulated in the following correspondence hypotheses: 
CH9: The stronger the civic awareness of a child, the higher the probability that he or she will 
agree with the statement “A good citizen is one who directs complaints to the newspapers”.  
CH10: The stronger the civic awareness of a child, the higher the probability that he or she 
will agree with the statement “A good citizen is one who reports public malfunctions to the 
authorities”. 
CH11: The stronger the civic awareness of a child, the higher the probability that he or she 
will agree with the statement “A good citizen is one who protests against an adult that is 
littering”. 
CH12: The stronger the civic awareness of a child, the higher the probability that he or she 
will agree with the statement “A good citizen is one who registers a complaint in a 
government office”. 
CH13: The stronger the civic awareness of a child, the higher the probability that he or she 
will agree with the statement “A good citizen is one who collects signatures for a good cause”. 

5. Anticipated political participation. Attitudes to being politically involved, measured as the 
sum of 3 items: “I would like to be… “governor when I am an adult”, “a 
congressman/congresswoman when I am an adult”, “my class’s president” (5 levels of 
agreement).  
Those items can be formulated in the following correspondence hypotheses: 
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CH14: The stronger the anticipated political participation of a child, the higher the probability 
that he or she will agree with the statement “I would like to be governor when I am an adult”. 
CH15: The stronger the anticipated political participation of a child, the higher the probability 
that he or she will agree with the statement “I would like to be a congressman/congresswoman 
when I am an adult”. 
CH16: The stronger the anticipated political participation of a child, the higher the probability 
that he or she will agree with the statement “I would like to be my class’s president”. 
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Results 
Descriptive Measures 

Table 1 contains item wordings, along with the means and standard deviations. Looking at TV 
News Viewing, it is possible to observe that children report a trend to watch news sometimes.  They 
report a similar trend for the frequency of family political discussions.  It is apparent that children 
could mark similar and automatic responses for each question.  However, standards deviations and 
even the slight differences in each item let to assume that children are thinking responses and then 
filling blanks.  Those differences are more important for those items at Perception of parent’s political 
awareness.  The perception of parents as joining others to change global warming is high, even if it is 
not the perception of parents willing to work in politics. It is apparent that children do not identify 
both of those two items as part of the same construct.  This difference is addressed in the discussion of 
Table 2, that reports a correlation matrix testing discriminant validity.  More to test for discriminant 
validity is included in the differences of Political awareness items. All the items scored high, but the 
differences across the items look important, ranging between 2.63 for “a good citizen is one who 
complaints to the newspapers” to 3.57 for “a good citizen is one who reports public malfunctions to 
the authorities”.   Differences are similar for anticipated political participation.  The willing to 
participate looks opposite to the strength of the political position.  Participants report themselves more 
willing to participate as president’s class (M = 2.93, s = 1.1), that having a wish for becoming a 
governor (M = 2.2, s = 1.1).  

INSERT TABLE 1 APPROXIMATELY HERE 
To show the strength of associations between the items, Table 2 presents the correlation matrix. The 

values are Pearson correlation coefficients (with pairwise deletion for missing values). The correlations of the 
items that measure the same construct are highlighted and are all significant at the 1% level. 

With regard to discriminant validity, notice that the items relating to each construct almost always 
correlate more highly with one another than with the items of the other constructs. For example the four items of 
frequency of political discussions range between .243 and .547, while their correlations with all other items are 
lower, ranging from .097 to .137.  However, other correlations are problematic.  Two examples are part1 and 
aware1.  Part1 correlates stronger with news1 (.140), disc1 (.154) and disc4 (.151), than it does with partic3 
(.129).  Aware1 correlates stronger with disc1 (.125), disc2 (.112), partic1 (.133) and partic2 (.115), than it does 
with aware2 (.108).  The scores for the two “parents” items resulted particularly problematic, as it results from 
the analysis of parents2 correlations.  The item correlations for the constructs of TV News Viewing and 
Frequency of Political Family discussions are consistent and of an appropriate magnitude, but the same cannot 
be said for all the Perception of Parents’ Political Awareness, Civic Awareness, and Anticipated Political 
Participation.  The violations to discriminant validity anticipated that not all correspondence hypotheses would 
be supported, but it was no possible at this point to decide which items discard for a full structural equation 
model.  

INSERT TABLE 2 APPROXIMATELY HERE 
Structural equation model 

To examine the strength of the links between constructs and their items, the measurement models for 
the latent constructs were estimated simultaneously.  A two-step process was employed because of the 
complexity of the empirical test.  In the first step, the measurement models were tested via confirmatory factor 
analyses and were modified as necessary. In the second step, a structural equation model positing causal 
relations among the latent variables and retaining their measurement models was tested. All the estimates were 
produced using AMOS 16 (Arbuckle, 1997) and the estimation method of maximum-likelihood.  The following 
modifications were introduced after several analysis, as well as consideration of empirical and theoretical 
implications: 

Deletion of items “parents1” and “aware1” because of numerous significant residual correlations with 
other indicators; 

Deletion of item “partic3” because of its low factor loading (.04). 
As showed on Figure 1, with exception of the deleted items, all the correspondence hypotheses were 

supported. The factor loadings are significant (p < 0.01) and the corresponding signs concur with the hypotheses. 
The standardized values, from .36 to .85, confirm the formal validity of the individuals items.  The explained 
variances of the items vary between .36 for the fith item of civic awareness (A good citizen is one who 
collects signatures for a good cause) and .85 for the first item of anticipated political participation (“I would 
like to be governor when I am an adult”), a range of magnitudes that are acceptable. 
The Figure 1 also identifies the final structural model. The initial findings showed that the proposed model 
by the structural hypotheses did not adequately fit the data; therefore a final model was developed by 
analyzing the modification indices and overall model.  Descriptively, the model works well, and this is 
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confirmed by a goodness of fit index (GFI) of .986 and an adjusted goodness of fit index (AGFI) of .979.  From 
an inferential point of view, the model was evaluated using the following indexes: the chi-square test, the 
root mean square error of approximation (RMSEA), and the RMR (root mean square residual). The 
maximum likelihood procedure was used to specify the path model.   

The chi-square test was significant, χ2 (61, N = 1390) = 190.056, p < 0.01.  However, other 
high goodness-of-fit indexes yielded high results, indicating that the hypothesized model fit the 
observed data. The CFI yielded an index of 0.971, whereas the RMSEA reported a value of 0.032, also 
indicating a good fit of the model.  The RMR (root mean square residual) of .027 is also not very far 
from the perfect fit of 0 (see Arbuckle, 1997).  

Anticipated political participation 
Structural Hypotheses 2, 5, and 6 are related to Anticipated political participation. SH2 

predicts the effects of TV news viewing, SH5 predicts the effects of Parents’ political awareness, and 
SH6 predicts the effects of Civic awareness on Anticipated political participation. SH2 and SH5 were 
supported. TV news viewing (β = 0.083, p < 0.01), and Parents’ political awareness (β = 0.44, p < 
0.001) were found to have direct effects on Anticipated political participation.  Notice that the effect of 
TV news viewing is very low whereas the effects or Parents’ political awareness is remarkably high, 
accounting for the most important relationship in the model. SH6 failed to be supported because there 
was not any relationship between Civic awareness and Anticipated political participation. In other 
words, from this study’s data, there was no relationship found between the scores of civic awareness 
and those predicting the children’s will to participate in formal politics when they are adults.  

Civic awareness 
Structural Hypotheses 1, 3 and 4 are related to Civic awareness. SH1 predicts the effects of 

TV news viewing, SH3 predicts the effects of Frequency of family political discussions, and SH4 
predicts the effects of Parents political awareness on Civic awareness.  Just the TV news viewing (β = 
0.121, p < 0.001) was found to have direct effects on Civic awareness. It resulted that SH1 was 
supported, although SH3 and SH4 failed to be supported.  

Exogenous variables 
Structural Hypotheses 7, 8, and 9 established a correlation among TV news viewing, 

Frequency of family political discussions and Parents’ political awareness.  Frequency of family 
political discussions was positively associated to TV news viewing (r = 0.16, p < 0.001), and parents’ 
political awareness (r = 0.27, p < 0.001), then supporting SH7 and SH8.  TV news viewing was also 
positively associated to parents’ political awareness (r = 0.09, p < 0.001), supporting SH9 weakly.  

Effects estimates 
Moderate effects were found in examining the proportion of variance accounted on 

Anticipated political participation, the crucial endogenous variable.  Just a very small effect was found 
in examining the proportion of variance accounted on Civic awareness.  The results of the structural 
equation for Anticipated political participation yielded a significant R2 of 0.21, whereas results for 
Civic awareness yielded a significant R2 of 0.13.  The model illustrates that Parents’ political 
participation is crucial on children political attitudes, but more evidence is needed in exploring the role 
of parents’ participation on Civic awareness.   

 
INSERT FIGURE 1 APPROXIMATELY HERE
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Discussion 
How, then, are future citizens being socialized? To address this final question, this section 

starts with a summary of the major research findings; this is followed by a final comment about pre-
citizenship; finally, the implications for researchers, educators, and policy makers are discussed.   
Anticipated political participation, civic awareness  

Figure 1 showed that parents’ political participation contribute importantly to explain 
anticipated political participation. Also, the structural model supported the hypothesis that TV news 
viewing contributes to explain political participation, then explaining political socialization, and that 
discussion networks have an indirect effect in that explanation.  This relationship comes from the 
positive association from family political discussions to parental political participation and also to TV 
news viewing.  Beyond statistical significance, all predictors were found to be practically significant. 
The finding of parental political participation as a main predictor of anticipated political participation 
is important. It should be remembered that the data comes from children’s perceptions and attitudes.  It 
is apparent that anticipated political participation emerges naturally from the children’s perception of 
political participation as intrinsically positive, since their parents seem to be in a good mood about 
being politically involved.  One question emerges from the lack of relationship between civic 
awareness and political participation, and it is one relating to the motives of children and parents for 
being politically involved.  The findings of the importance of perceptions of parental political 
participation are, in a way, an updated version of the saying “like father, like son”.  In other words, 
one can infer that “like parents, like citizens”, or that parents apparently politically involved will 
nurture children with good political attitudes.  This is relevant because it opens the door to family 
interventions in educational settings to explain, and even change, political reality in Latin America. 
More evidence is needed in order to explore more in detail other influences, i.e., the role of 
socioeconomic status, what have been found in the literature as important as well (Cho & McLeod, 
2007; Papanastasiou and Koutselini, 2003).  

Mention apart deserves the relationship between TV news viewing and civic awareness.  It is 
interesting that parental political participation does not have a role on civic awareness, almost at the 
same level as the minimal influence of TV news viewing on anticipated political participation.  The 
evidence suggests that, at least for the children on this study, TV news viewing is slightly effective in 
building citizenship, which is consistent with the literature reporting the association of exposure to 
news and concern for the public sphere.     

 
Final remarks on children as pre-citizens 

The concept of pre-citizenship is relevant to address this study’s results. As developmental 
studies support (Fernandez, 2005), children have built their knowledge -and values- bases by the time 
they are in sixth grade. Although some authors disagree with the long term effects of such bases (i. e. 
McDevitt & Kiousis, 2005), a consensus seems to exist that there is a lack of evidence to distrust such 
long-term effects. In other words, the available evidence establishes that it is difficult to argue against 
the long-term effect of political and social attitudes at the time children are in 6th grade.   

If this is true, it seems possible to speculate about an optimistic future. The pre-citizens under 
observation will be ready to vote in the 2012 federal elections.  Beyond the parental role, formal 
education has a role in building civic awareness and political participation attitudes.  The relevance of 
parental political participation on anticipated political participation suggests that intervention on 
parents and children constitutes a key variable in reinforcing a civic culture and encouraging a climate 
of contribution to the public sphere.  At present, almost every school in Mexico runs at least a small 
program in civil rights awareness, a first basis of civic awareness.  A first qualitative phase (Huerta 
2006) showed that children are aware of their rights and also aware of having a place in the public 
sphere and in the processes of globalization.  

The main challenge is that reality sometimes seems to encourage cynicism. As Buckingham 
(2000) has showed, pre-citizens are particularly receptive to cynicism as a result of the lack of 
democratic values they observe in politicians and that could be also true for Mexican pre-citizens. As 
Lagos (2008) has pointed out, the paradox of Latin Americans complaining about democracy is a 
result of the poor quality of democracies, not a complaint against democracy itself as a political and 
social system. As a result, the available evidence suggests a negative association between political 
knowledge and political participation (Huerta, 2008; Lagos, 2008).  It is possible that this is the origin 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



Parents and Citizens 11

of the lack of association between civic awareness and anticipated political participation in this 
structural model.   
Implications 

Further research recommendations include controlling for more demographic variables that 
potentially threaten the overall conclusion of this paper. That control for demographic variables should 
include a control for political scenarios and even for different regions in Mexico, as well as in other 
parts of Latin America. Comparative studies involving children, teenagers and adults in election and 
non-election scenarios might appear as a plausible design. Panel data as reported in the literature might 
also provide a valuable contribution to this research topic.  

As stated above, the overall good news is that in this study parents appear to be the main 
source in building social citizenship and anticipated political participation on the Mexican children 
under the study. This is good news because it establishes a controlled source for educational, social 
and policy interventions. Indeed the Federal Institute of Elections (IFE, in Spanish) established civic 
education as a main goal in its Development Plan for 2000-2010. However, this program has not been 
fully designed and it has not been implemented because of a lack of funding. Based on this study’s 
findings, an educational program using media exposure and promoting talking with parents may be 
recommended, along the lines of the “Kids Voting” program in the USA (McDevitt & Kiousis, 2005; 
Kiousis, McDevitt & Wu, 2005). Also, civic education should be at the core of educational policy in 
Mexico. It is self-evident that building human capital through educational policies and programs is 
crucial to help developing countries to bridge their problems. Perhaps more than any other area of   
education, this seems also true for civic awareness and political participation.  
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Table 1. Item formulations and descriptive measures 

(M = means, s = standard deviations, n = sample size = 1390) 
TV news viewing   
How frequently do you watch National news? A lot, sometimes, rarely, never (recoded)     
(news1) 

M = 2.70 
s = 0.9 

How frequently do you watch Local news? A lot, sometimes, rarely, never (recoded)          
(news2) 

M = 2.62 
s = 1 

Frequency of family political discussions  
How often do you talk about politics with your dad?  A lot, sometimes, rarely, never          
(disc1) 

M = 2.74 
s = 0.6 

How often do you talk about politics with your mom? A lot, sometimes, rarely, never         
(disc2) 

M = 2.79 
s = 0.6 

How often do you talk about politics with your grandpa/ma? A lot, sometimes, rarely, 
never                                     (disc3) 

M = 2.59 
s = 0.6 

“How often do you talk about politics with your cousins or siblings? A lot, sometimes, 
rarely, never                     (disc4) 

M = 2.50 
s = 0.6 

Perception of parents’ political awareness   
My dad/mom would like to join others to change global warming. 1 agree not at all – 4 
agree totally        (parents1) 

M = 3.12 
s = 0.9 

My mom/dad would like to work in politics 1 agree not at all – 4 agree totally                   
(parents2) 

M = 2.33 
s = 1.0 

Civic awareness   
A good citizen is one who directs complaints to the newspapers. 1 agree not at all – 4 
agree totally      (aware1) 

M = 2.63 
s = 1 

A good citizen is one who reports public malfunctions to the authorities. 1 agree not at 
all – 4 agree totally        (aware2) 

M = 3.57  
s = 0.7 

A good citizen is one who protests against an adult that is littering. 1 agree not at all – 4 
agree totally            (aware3)  

M = 3.33 
s = 0.8 

A good citizen is one who registers a complaint in a government office. 1 agree not at 
all – 4 agree totally                   
(aware4) 

M = 3.12 
s = 0.9 

A good citizen is one who collects signatures for a good cause. 1 agree not at all – 4 
agree totally                (aware5) 

M = 2.96 
s = 1 

Anticipated political participation  
I would like to be governor when I am an adult.  1 agree not at all – 4 agree totally            
(partic1) 

M = 2.20 
s = 1.1 

I would like to be a congressman/congresswoman when I am an adult. 1 agree not at all 
– 4 agree totally      (partic2) 

M = 2.53 
s = 1.1 

“I would like to be my class’s president. 1 agree not at all – 4 agree totally                        
(partic3) 

M = 2.93 
s = 1.1 
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Glocalidad, mediaciones y domesticación. Tres conceptos para una visión 

holística en la sociedad posmoderna. 

 Por: María de Lourdes Ortiz Boza.  

Esta ponencia es resultado de la necesidad que tuve de armar un marco teórico 

que me permitiera comprender mejor el proceso de tecnologización, 

domesticación e inserción de una comunidad indígena mazahua del Estado de 

México en este momento; se trata de una comunidad que hace 30 años no tenía 

luz eléctrica y que hoy en menos de diez años se encuentra en pleno proceso de 

glocalización.  

Así pues indago y encuentro estos tres conceptos que permiten comprender cómo 

en medio de una milpa a punto de  cosechar  se pude ver a una mujer mazahua, 

madre o esposa de un migrante con un celular de última generación atado  al cinto 

de su falda; a través del cual escucha la radio, manda un mensaje o habla en 

mazahua con su familiar y proveedor de esa y otras tecnologías que hace un par 

de décadas no había en la comunidad.  

El contexto glocal y la sociedad posmoderna de Rifkin.  

La glocalidad,  es un término que se ha ido acuñando a lo largo de esta primera 

década del siglo XXI a partir de la convergencia de varias situaciones delimitadas 

por la economía global, el acelerado desarrollo e innovación tecnológica 

mediática, los entrecruzamientos culturales y lo que Jeremy Rifkin llama la 

sociedad posmercado.  

Rifkin y su propuesta de la sociedad posmercado constituyen una de las 

tendencias insoslayables para la primera mitad del siglo XXI   

Rifkin –sin duda polémico- hace un análisis de lo que ha sido el grado de 

industrialización y tecnologización alcanzado por la sociedad estadounidense 

actual y en general las sociedades europeas; ambas representantes del llamado 

Primer Mundo.  
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En contra parte, el Tercer Mundo, en el cual está plenamente identificada América 

Latina, enfrenta este proceso de tecnologización de manera dispareja: hoy por 

hoy, sigue habiendo regiones culturales completas, específicamente las zonas 

indígenas, donde este proceso ha ido muy gradualmente. 

Así pues, esta ponencia versará sobre la propuesta conceptual de Jeremy Rifkin -

la glocalidad-  y la contraparte entendida (en un sentido holístico) propuesta desde 

la región latinoamericana a partir del concepto de las mediaciones de Jesús Martín 

Barbero, así como el término –principalmente inglés-  de “domesticación 

tecnológica”,  compilado por Thomas Berker.  

Rifkin percibe dos grandes polos mientras que en los países del primer mundo la 

crisis del empleo de grandes masas aumenta cada vez más, en la periferia (tercer 

mundo) se habla de las “localidades” y “comunidades” como aquellos lugares 

susceptibles de ser atendidos por el despliegue tecnológico, principalmente a 

través del consumo de MMC y de TICS, pero además como el nuevo mercado de 

las grandes transnacionales para poder expandir su poderío y reactivar su 

economía. Esta visión puede verse materializada en las políticas indígenas de los 

últimos dos sexenios específicamente a lo largo de los cuales se han concretado 

apoyos destinados al mejoramiento de las etnias del país: electrificación, creación 

de universidades interculturales a través de las cuales se ha brindado por vez 

primera atención al nivel superior de educación en zonas indígenas, la atención a 

necesidades básicas como la salud, pero también al reconocimiento y valoración 

de la lengua y la cultura indígenas; paralelamente la investigación e inversión en 

tecnologías renovables es también parte de esa “mira” en la que se tiene a las 

comunidades.  

“Mientras en los países desarrollados se produce un cambio histórico desde 
la mano de obra masiva hasta la elitista, en el Tercer Mundo todavía existe 
una oportunidad, al menos en el futuro inmediato de los próximos cincuenta 
años, de aprovechar la electricidad para crear empresas y ampliar el 
empleo a una parte de la población. La instalación de nuevas tecnologías 
renovables, pilas de combustible y mini redes energéticas en todas las 
localidades del Tercer Mundo es crucial para crear nuevas oportunidades 
de empleo.” (Rifkin.2004:31) 
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Si el concepto glocal es relativamente nuevo, lo es más nuevo aún el concepto de 

sociedad posmercado. La gran era del mercado está colapsando porque no ha 

sido capaz de incorporar a lo local, a lo comunitario a su gran esquema de 

mercado. Esa es ahora la tarea para poder tener esperanza respecto al futuro de 

la economía global. Es decir lo comunitario, la comunidad será determinante de 

muchas cosas tanto a nivel económico como ecológico para las siguientes 

décadas del presente siglo, no en vano la propuesta de Rifkin tiene hoy mucha 

resonancia a nivel mundial expresada a través de la máxima rifkiniana: “pensar 

globalmente, actuar localmente” (Rifkin.2004:468) 

“A  diferencia de la economía de mercado, basada única y exclusivamente 
en el concepto de ‘productividad’ y, en consecuencia, objeto de la 
sustitución de los seres humanos por las máquinas, la economía social se 
centra en las relaciones humanas, en los sentimientos de intimidad, en el 
compañerismo, en los lazos fraternales y en el sentido de responsabilidad 
social en la administración de los recursos; todas ellas cualidades no 
fácilmente reemplazables por las máquinas. Dado que las anteriores son 
características que no pueden ser asumidas por éstas.” (Rifkin.2004:478)  
“El tercer sector juega un papel social cada vez más importante en las 
naciones del todo el mundo. La gente crea nuevas instituciones tanto a 
nivel local como nacional, para poder cubrir las necesidades que no están 
garantizadas por la economía de mercado o por el sector público” 
(Rifkin.2004:455)  

Este aspecto de la economía también es referente para comprender el proceso de 

inserción glocal de los mazahuas, toda vez que en su mayoría son comunidades 

que subsisten gracias a una economía mixta informal: trabajo agrícola combinado 

con trabajos de albañilería, industrial, de servicios, etc., es decir históricamente 

han estado involucrados en esta dinámica glocal. 

Finalmente, Rifkin prevé una sociedad posmercado integrada en lo que denomina: 

“la nueva aldea global”1 tecnologizada, informada y con pleno acceso” (Rifkin, 

2004:471-77)  

                                                            
1 “aldea global”, término acuñado por el Sociológo y comunicador canadiense Marshall MacLughan, quien 
en la década de los 60’s  hablaba del futuro de la humanidad en términos de una integración tecnológica y 
mediática, si bien no previó entonces los conceptos de “información” y “acceso”, como sí lo hace Rifkin, de 
ahí su término: “nueva aldea global” 
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Una nueva aldea global donde las fronteras no existirán al menos en términos 

tangibles gracias a la cercanía propiciada por las tecnologías, pero sobre todo por 

el derecho al acceso a la información. Desde luego este proceso tendrá que ver –

dice Rifkin- con el desarrollo de otras condiciones sociales en el tercer mundo: la 

democratización, la atención y garantía de servicios básicos: 

“No es sorprendente que el nuevo interés en el Tercer Sector sea paralelo a la 
expansión, a nivel mundial, de los movimientos democráticos…El vacío de 
poder…es llenado a través de la creación de pequeñas organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y por grupos de comunidad en docenas de países” 
(Rifkin.2004:459) 

Como ya se ha mencionado, las sociedades actuales están delimitadas ahora por 

la adquisición, de TICS  y MMC, más que por límites geográficos. Las barreras 

están más vinculadas al acceso que se tenga a estos dos indicadores de la 

Tercera Revolución Industrial, que a otras (lo que no quiere decir que no existan; 

citemos por ejemplo las barreras lingüísticas que todavía hoy enfrentan muchas de 

las etnias del país y de la región latinoamericana) sin embargo, a una década de 

iniciado el siglo XXI, es insoslayable que el devenir de muchas de estas 

comunidades tendrá que ver con el acceso que se les dé a estas tecnologías y 

medios de comunicación; tendrán que hacerse “visibles”, como ya lo han venido 

haciendo, a través de estos medios. 

“ La localidad vs. la glocalidad” o la modernidad tardía de Barbero.  

Si bien Rifkin da las categorías que aclaran la propuesta y visión de lo glocal, no 

es menos cierto que esta percepción es claramente primermundista y proviene de 

las metrópolis mediáticas que insoslayablemente están impulsando este nuevo 

orden económico, mediático y tecnológico mundial.  

Por otra parte desde lo local, entendido como lo latinoamericano y tercermundista, 

la modernización mediática ha tenido y todavía hoy tiene varios estadios de 

desarrollo y la opción ha sido domesticar a los MMC  y TICS para poder hacerlas 

compatibles con nuestra propia realidad local y comunitaria, al mismo tiempo se 

insertan en lo global. 
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No podría entenderse de manera integral esta visión de Rifkin, si desde lo local –

entendida como la dualidad de ser parte y contrapeso de lo global- no estuviera 

manifiesta la paradoja que encierra lo glocal y que en las sociedades de este siglo 

es claramente manifiesta.   

Así, lo local sería esa visión desde la región latinoamericana que también existe y 

ha dejado impronta en las teorías y enfoques de la comunicación y el estudio de 

los fenómenos de comunicación de masas con un enfoque sui generis.  

La glocalidad rifkiniana se presenta como una propuesta de las sociedades 

altamente desarrolladas bastante factible en este momento, donde en efecto 

muchas de las profecías de Rifkin se han cumplido y van por el mercado de las 

comunidades del tercer mundo, sobre todo en lo referente a detonar la economía 

global atendiendo las necesidades de los mercados locales a través del sector 

servicios.  

Al respecto, no es gratuito que en la zona mazahua de la presa de Tepetitlán se 

hayan ya instalado hace poco un dispensario médico –muy eficiente por cierto o al 

menos más que el propio centro de salud oficial- que es patrocinado por la 

transnacional Waltmart.2

Entonces un segundo concepto para integrar esta visión holística, tiene que ver 

que ver más con definir lo local, para completar el eje rifkiniano de glocal hace 

falta lo local, es necesario ir más allá de la exposición de la propuesta de Rifkin e 

incluir lo local dentro de este gran marco glocal.  

Lo local entendido primeramente como un espacio físico, geográfico, histórico, 

económico, político y cultural, conocido y reconocido por un grupo de personas 

que  se ubican, identifican y participan en mayor o menor medida de esa localidad. 

Así entonces y de manera macro, lo local en este contexto global pudiera ser 

                                                            
2 El dato me lo proporciona mi alumna y enlace con la comunidad, Patricia Reyes Garduño; quien a su vez 
trabaja para una organización global llamada Visión Mundial, con actividades en varias regiones del mundo y 
cuyo centro de atención son precisamente las comunidades originarias locales.  
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justamente la propuesta teórica respecto de los MMC y las TICS que ha surgido 

desde América latina, a través de autores como Jesús Martín Barbero (1999) 

La teoría de Barbero servirá para aportarnos el concepto de “modernidad tardía” 

de los MMC y las TICS, y ello nos llevará posteriormente al concepto de 

domesticación acuñado por Berker (2006) para comprender que en las 

circunstancias glocales, lo local emana de esas otras comunidades muy diferentes 

a las que conceptualiza Rifkin, pero igualmente presentes en lo global aunque muy 

pocas veces son escuchadas o puestas en escena de manera distante y lejana y 

contempladas en la lógica del mercado de MMCA y TICS, como si desde ellas no 

hubiera ninguna otra manera de expresión.  

Incorporaré de manera sucinta la propuesta de Barbero, quien desde la región 

latinoamericana hace una reflexión que bien puede completar la de Rifkin; no se 

trata de hacer un contraste entre ambas visiones sino simplemente en puntualizar 

para el caso de América latina algunos aspectos que nos permitirán comprender 

desde nuestra localidad regional el enfoque o perspectiva respecto a la propuesta 

glocal.  

Desde un punto de vista histórico, Jesús Martín Barbero (1998)  establece dos 

etapas de lo que ha sido este proceso de implantación de los MMC y de 

modernización en el ámbito latinoamericano:  

• […] Una primera etapa  que va desde los años treinta a finales de los 
cincuenta, en la que tanto la eficacia como el sentido social de los medios 
hay que buscarlos más que del lado de su organización industrial y sus 
contenidos ideológicos, en el modo de apropiación y reconocimiento que de 
ellos y de sí mismas hicieron las masas populares. No porque lo económico 
y lo ideológico no fueran desde entonces dimensiones claves en el 
funcionamiento de los medios, sino porque el sentido de su estructura 
económica y de la ideología que difunden remite más allá de sí mismas al 
conflicto que en ese momento histórico vertebra y dinamiza los movimientos 
sociales: el conflicto entre masas y el Estado, y su ‘comprometida 
resolución’ en el populismo nacionalista y en los nacionalismos populistas. 
Dicho de otro modo, el papel decisivo que los medios masivos juegan en 
ese período residió en su capacidad de hacerse voceros de la interpelación 
que desde el populismo convertía a las masas en pueblo y al pueblo en 
Nación” (Barbero.1999: 178-179)  
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Al respecto cito como ejemplos el uso de la radio y del cine en su momento por 

parte de José Vasconcelos y de Lázaro Cárdenas para promover el apoyo de las 

masas a sus políticas tanto educativas como económicas. Más tarde, con la 

llegada de la televisión, en el año 50,  Miguel Alemán dio un sentido ampliamente 

moderno a su gestión sexenal y de ellos dan cuenta los múltiples documentales de 

su obra, así como el inició de las transmisiones de televisión en México. 

A partir de los sesenta se inicia otra etapa en la constitución de lo masivo en 
Latinoamérica. Cuando el modelo de sustitución de importaciones llega a los 
‘límites de su coexistencia con los sectores arcaicos de la sociedad’ y el populismo 
puede ya sostenerse sin radicalizar las reformas sociales, el mito y las estrategias 
del desarrollo vendrán a sustituir la ‘agotada’ política por soluciones tecnocráticas 
y la incitación al consumo. Es entonces cuando, al ser desplazados los medios de 
su función política, el dispositivo económico se apodera de ellos –pues los 
Estados mantienen la retórica del ‘servicio social’ de las ondas, [hertizianas] tan 
retórica como la ‘función social’ de la propiedad, pero ceden a los intereses 
privados el encargo de manejar la educación y la cultura- y la ideología se torna 
ahora sí vertedora de un discurso de masa, que tiene por función hacer soñar a 
los pobres el mismo sueño de los ricos. Como diría Galeano, ‘el sistema habla un 
lenguaje surrealista’. Pero no sólo cuando convierte la riqueza de la tierra en 
pobreza del hombre, también cuando transforma las carencias y las aspiraciones 
más básicas del hombre en deseo consumista. La lógica de esa transformación 
solo se hará visible unos años más tarde, cuando la crisis económica de los 
ochenta desvele la nueva crisis  de deshegemonía que el capitalismo sufre, ahora 
a escala mundial, y a la que sólo puede hacer frente transnacionalizando el 
modelo y las decisiones de producción y hegemonizando, o al menos simulando la 
hegemonización de las culturas. Pero entonces lo masivo se verá atravesado por 
nuevas tensiones que remiten su alcance y su sentido a las diversas 
representaciones  nacionales de lo popular, a la multiplicidad de matrices 
culturales y a los nuevos conflictos y resistencias que la transnacionalización 
moviliza. (Barbero. 1999: 180)  

 

Es pertinente esta aclaración respecto al bien argumentado proceso de glocalidad 

que maneja Rifkin, porque no se puede pensar que la glocalidad llegue como si se 

tratara de un proceso monolítico. Muy por el contrario, es durante este 

advenimiento de la glocalidad o mejor dicho, dentro de ese proceso, como se 

entiende que sigan presentes en muchas comunidades residuos de anteriores 

etapas mediáticas conviviendo con tecnologías de punta al tiempo que con medios 

locales, comunitarios, estatales y regionales; asumiendo que los estadios de 
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modernización en América latina han sido muy híbridos y que comparten procesos 

paralelos de desarrollo. 

En México es muy claro que junto a ciudades o comunidades abierta y 

ampliamente modernas en relación con su interacción mediática coexisten otros 

grupos (entre ellos los indígenas) que presentan diversos grados de 

modernización e interacción mediática y tecnológica. Es decir como lo establece 

Barbero, se trata de una modernización tardía y por tanto la domesticación de 

MMC  y TICS también tiene un ritmo diferente.  

Desde lo local, se trata de entender a la glocalidad como un proceso donde se 

llevan a cabo otros simultáneos, como ya se dijo anteriormente: de ida y vuelta, de 

convergencias y divergencias hasta generacionales. 

La domesticación mediática y tecnológica de Berker.   

El último concepto referido para integrar un marco teórico más incluyente  y que 

da muestra de cómo el proceso glocal no es algo acabado, es el de 

domesticación. Es decir, para el caso de la localidad de América latina, no sólo la 

“modernidad tardía” (Barbero) de la inserción de MMC y TICS le permite incluirse 

en el contexto glocal, sino que hace falta tener en cuenta que una vez que llegan 

esos medios y tecnologías “algo” sucede en la interrelación con ellos, ese “algo” 

es el proceso de domesticación, que si bien como concepto  proviene del 

desarrollo teórico-empírico de estudios de comunicación europeos, nos servirá 

para sustentar mejor esta idea de lo local como parte y contrapeso a lo glocal.  

Recurriré al texto de Thomas Berker (2006) quien recopila los trabajos desde los 

ámbitos de la sociología, la antropología y la comunicación que europeos, 

principalmente ingleses, han desarrollado en torno a estudios sobre vida cotidiana, 

medios de comunicación, tecnologías  y domesticación3. Define a la 

domesticación como un proceso que va más allá de los determinismos 
                                                            
3 El  texto da  cuenta de  la domesticación  como herramienta de análisis empírico desarrollado, por Roger 
Silverstone, David Morley, Haddon Leslie y Eric Hirsch Silverstone y Haddon,   Silverstone, Hirsch y Morley, 
prácticamente desde la década de los 90’s.  
 
 

8 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



tecnológicos o de la mera medición de las audiencias mediáticas (objetivo de los 

estudios de mercado mediático) y considera otros aspectos sociales vitales, como 

la cultura (Morley,1992,  citado por Berker,2004:24)   

La domesticación, en el sentido tradicional, se refiere a la doma de un 
salvaje. En un nivel metafórico podemos observar un proceso de 
domesticación cuando los usuarios, en una variedad de ambientes, se 
enfrentan a nuevas tecnologías. Estas tecnologías «extrañas» y «salvajes», 
[…] tienen que ser integradas en las estructuras, las rutinas diarias  
y los valores de los usuarios y sus entornos. En muchos casos, estos son  
ambientes domésticos, en particular los hogares. (Berker,2004:16)  

La propuesta de la domesticación mediática y tecnológica ofrece posibilidades 

enriquecedoras para abordar los estudios de recepción de medios porque 

independientemente de que los estudios y propuestas teóricas provengan de 

Europa, concibe a los usuarios de medios como partícipes activos de la 

interrelación, a través de patrones de uso y significados de esos medios 

El proceso de domesticación implica también, a nivel simbólico, que a 
 largo plazo, las tecnologías, como mascotas, pueden llegar a ser parte de 
la familia […] Cuando la domesticación de las tecnologías ha sido "exitosa", 
las tecnologías no son consideradas como frías, sin vida, problemáticas y 
difíciles bienes de consumo en la raíz de discusiones familiares […] han 
perdido su magia y se han convertido en parte de la rutina” (Berker, 2004: 
17) 

La domesticación por lo tanto tiene implicaciones más amplias de la 
socialización de tecnología: se trata de una co-producción de lo social y lo 
técnico. (Berker,2004: 20)  

Por todo lo anterior, la glocalidad no es monolítica y secuencial;  pasa entonces 

por otros tantos procesos sociales, económicos, políticos e históricos provenientes 

de los ámbitos locales macrosociales (América latina) pero también microsociales 

o comunitarios que es el caso de la comunidad 

Finalmente en el seno de las localidades y comunidades se dan diversos grados 

de domesticación, de modernización mediática y tecnológica de la que se dará 

cuenta en la parte histórica de esta investigación a partir de las entrevistas y del 

trabajo de campo en la comunidad, así como de los autores que desde esa 

disciplina han aportado conceptos relacionados con la vida cotidiana. 
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Resumen. En esta ponencia, se presenta la metodología y los resultados 
preliminares, de un proyecto de investigación en proceso, el cual tiene como 
objetivo identificar y analizar las prácticas políticas que realizan los jóvenes 
universitarios utilizando como soporte mediático la Internet. Se pretende recuperar 
su reflexividad con respecto a estas prácticas y definir cómo asumen a través de 
sus competencias comunicativas una cultura política democrática. En la primera 
etapa de análisis de los datos, se identificaron 10 categorías sobre las prácticas 
más usuales de los jóvenes en Internet y 9 modalidades tecnológicas en las 
cuales las llevan a cabo; cuantificando sus frecuencias y porcentajes. Sobresalen 
las prácticas de información para usos personales y las sociables, siendo las 
menos presentes las dedicadas a trámites administrativos y ciudadanos y las 
laborales. En una segunda etapa del análisis, se identificarán las categorías o 
sentidos de sus prácticas políticas.  

Palabras clave: Internet, prácticas políticas, jóvenes. 

Abstract. This paper, presents the methodology and preliminary results of a 
research, still in process, which objective is to identify and analyze political 
practices of young people in Internet. It is based on their own reflexivity about 
these practices to define how they assume them through their communicative 
abilities and democratic political culture. During the first stage of the analysis, 10 
categories of practices were identified, which young people realize in 9 modems of 
the technological supports in Internet, their frequencies and percentages have 
been accounted. Practices centered in personal and social uses have standed out, 
being much less those in regard to administrative and citizen´s processes. In a 
second stage of the analysis, the categories around their senses in their political 
practices will be analyzed. 

Key words. Internet, political practices, young people. 
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I. Introducción 
 

En este trabajo, se propone una aproximación sociocultural para analizar el uso 

de la Internet en las prácticas de ciudadanía política entre jóvenes universitarios. 

Las discusiones teóricas en torno a la Internet, se han centrado primordialmente 

en analizar sus posibilidades y limitaciones, en la conformación de una cultura 

política entre los ciudadanos para lograr uno de los imaginarios sociales actuales 

más anhelados: el de la democracia. Esta investigación plantea indagar 

empíricamente qué prácticas concretas realizan los jóvenes en la Internet con 

respecto a su estatuto como ciudadanos políticos, con obligaciones, derechos y 

participación dentro de un estado político.  

En este sentido, el estado y otras instancias políticas, como los partidos, han 

iniciado un amplio proceso de interpelación hacia los ciudadanos en la red, a 

través de la tramitación de procesos burocráticos, disponibilidad de información y 

comunicación ciudadana creando un espacio público virtual. Existen pocos 

estudios que den cuenta de cómo están apropiándose de esta tecnología los 

nuevos ciudadanos, que pertenecen a las primeras generaciones “digitales” con 

amplias competencias para hacer uso de este medio, sin embargo, no sabemos 

en qué sentido las están utilizando con respecto a ser no sólo consumidores 

mediáticos, sino ciudadanos (Padilla y Flores, 2011) 

 

Las nuevas generaciones de ciudadanos y el escenario político mediatizado 

El problema empírico, de esta investigación, se sitúa en el escenario político 

mediatizado y las características con las cuales llegan a él las nuevas 

generaciones de ciudadanos al cumplir su mayoría de edad, en las primeras 

décadas del siglo XXI. Actualmente las nuevas generaciones arriban como 

ciudadanos a un escenario político complejo, en donde el quehacer político, 

presencial, y de la plaza pública, ha perdido su lugar ante el “nuevo” espacio 

Público (Ferry, 1998; Aceves, 2002), que los medios han acaparado, en una lucha 

y tensión por el poder entre los actores políticos tradicionales como el Estado y los 
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partidos. Las actividades políticas en los espacios públicos físicos, de las 

ciudades, no son las actividades más comunes en la vida cotidiana de las 

mayorías. Esto es una realidad más evidente en el Estado de Aguascalientes, 

donde se llevará a cabo este estudio, en el cual no existe una fuerte presencia de 

militancia y actividad ciudadana organizada en sus plazas y calles, como ha 

sucedido en el caso de la ciudad de México. (Padilla, 2007). 

Lo que es más común para la mayoría de los jóvenes en Aguascalientes, es 

la política representada y narrada por los medios de comunicación. En la encuesta 

nacional de la juventud, se reporta que en Aguascalientes el equipamiento de 

bienes en el hogar, entre ellos, de los medios tradicionales como televisión y radio, 

es mayor que la media nacional, para 3 de cada 4 jóvenes, el principal medio para 

informarse sobre los acontecimientos noticiosos es la televisión. (Guerrero, 2003). 

La realidad política contemporánea es muy discutida tanto entre las 

opiniones cotidianas, como en el campo académico, como una realidad 

mediatizada, en donde las relaciones del poder, el quehacer político de diversos 

actores y los medios tradicionales han ganado un descrédito por su desempeño 

entre los ciudadanos. En tiempos y coyunturas políticas, los excesos y el manejo 

deshonesto de la información, tanto de los políticos como de los medios, han 

provocado un desencanto. La política para los jóvenes en Aguascalientes es 

objeto de desinterés y rechazo. (Guerrero, 2003). 

Esta investigación se pregunta por el papel de las prácticas políticas en la 

Internet, que no es ajena al desempeño en general de los medios tradicionales 

con relación a los intereses económicos, sin embargo, su naturaleza de medio que 

no trabaja sólo en la lógica de un emisor a varios, sino que abre la posibilidad de 

otras lógicas comunicativas (Chong, 2003), da lugar a preguntarse qué clase de 

prácticas políticas motiva en los jóvenes y qué clase de cultura política se está 

configurando en el ejercicio de estas prácticas. Incluso motiva a peguntarse sí la 

creciente presencia de la Internet a través de sus usos lúdicos, de entretenimiento, 

y de apoyo a redes sociales entre amigos, no conduce precisamente a un 

desinterés y a una ausencia de estas prácticas políticas, o son las condiciones de 
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escaso acceso a esta tecnología, lo que da lugar a un bajo índice de participación 

política en la red. (Crovi, 2000). 

Es importante señalar, que el término joven, no es una categoría de estudio 

dada, ni fácil de asir. Esto se debe a que el conocimiento que se ha construido en 

torno a la juventud varía de acuerdo al momento histórico y el contexto social y 

cultural, además de la diversidad al interior de la misma categoría de lo que 

implica ser joven. (Reguillo, 2000; Zermeño, 2002) Por otra parte, la vinculación 

entre el ser joven y el estatuto de ciudadano, va más allá de la obtención de la 

ciudadanía política legal al cumplir la mayoría de edad. (Reguillo, 2003). En el 

problema de este estudio es indispensable preguntarse qué significa ser joven, 

ciudadano, en las primeras décadas del siglo XXI, en el Estado de Aguascalientes, 

agregándole el recorte de lo que significa ser universitario con acceso regular a la 

Internet. Es necesario trabajar lo anterior con el fin de conformar un conocimiento 

claro con respecto a los sujetos de estudio de esta investigación. 

La generación de nuevos ciudadanos, que precisamente recién se estrenan 

en este status, se desenvuelve con mejores competencias comunicativas en la 

convergencia digital, en sus nuevas lógicas y lenguajes, que las precedentes 

generaciones de ciudadanos no poseen. Martín Barbero (2006) las define como 

“un regalo con el cual insertarse en la velocidad de los tiempos”. ¿Realmente es 

un don?, ¿Qué hacen estas nuevas generaciones con él? ¿Este “don” o capacidad 

redunda en una cultura política para el ejercicio de una democracia? ¿Las 

esperanzas cifradas en las posibilidades de democratización de la comunicación a 

partir de la Internet se están volviendo una realidad emergente entre los nuevos 

ciudadanos?  

Estas son las preguntas que plantea este proyecto de investigación, las 

cuáles consideran el sostenido crecimiento de la Internet en México a pesar aún 

de las profundas desigualdades a su acceso. En Aguascalientes, sólo 8 de cada 

100 hogares de jóvenes reportó tener una computadora en casa con acceso a la 

Internet. (Guerrero, 2003). Sin embargo, a nivel nacional la tasa de crecimiento de 

la base instalada de computadoras con acceso a la Internet es de 22.4%. Los 
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internautas entre los 12 y los 24 años, suman un total del 55% de la población total 

de usuarios de la Internet, mientras que los internautas entre los 45 y los 64 años, 

sólo representan el 9% del total (AMIPCI, 2007).  

Esto evidencía que las competencias en el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación digitales se concentran mayoritariamente en los 

jóvenes, y con mayor énfasis en los que tienen acceso al Internet en sus hogares 

o centros educativos, por lo que la población universitaria es un sector privilegiado 

en este aspecto. Se ha utilizado el término “nativos digitales”, para designar a 

quiénes nacieron en las últimas décadas del siglo XX y a quiénes de manera 

creciente aprenden estas competencias comunicativas a edades cada vez más 

tempranas. (Prensky, 2001).  

Para estos jóvenes, el manejo intermedial e intertextual entre diversas 

tecnologías es algo natural, y no es causa de asombro como lo es para las 

generaciones previas. Los textos, música e imágenes se crean, buscan, 

manipulan y se difunden en diversas modalidades que el soporte de la Internet 

posibilita. Desde el uso de un celular, ipods, videocámaras, cámaras digitales, se 

trabaja una producción comunicativa propia, se dispone de un potencial infinito de 

textos, música e imágenes ajenas y ambos se trabajan en una diversidad de 

creciente exponencial de modalidades comunicativas en sitios privados y públicos. 

 Otro aspecto, de esta realidad, es el creciente interés de las instancias 

políticas y públicas por colocar su quehacer en el espacio virtual. La mayoría de 

las instituciones de carácter público colocan su quehacer en la Internet, incluso 

paulatinamente varias actividades se han desplazado hacia la red. Se ofrecen 

diversas modalidades de información, evaluación, comunicación y participación a 

través del diseño de sus sitios. Esto induce a prácticas formales de los ciudadanos 

con las instituciones públicas con las cuales se relacionan, como estudiantes, 

trabajadores, ciudadanos… 
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Metodología e Internet 

Las prácticas en Internet se vuelven un objeto de estudio clave en la época 

actual debido a que son uno de los principales elementos que han transformado el 

orden mundial.  Markham y Baym (2009) afirman que sus principales 

implicaciones han sido: a) la convergencia mediática; b) las identidades mediadas; 

c) la redefinición de las fronteras sociales y 4) la resignificación de las fronteras 

geográficas. Castells (2010) y Martín Barbero, (2006) coinciden en que el papel 

que ha jugado lnternet en estos cambios es sustancialmente sociocultural, como lo 

ha sido en general la innovación tecnológica en la historia de la humanidad. Por 

ello, esta investigación asume una perspectiva sociocultural del estudio del 

Internet.  

El estudio del Internet desde la perspectiva sociocultural, argumenta 

Fuentes (2001), significa “impensar” lo que ya se ha estudiado sobre esta 

tecnología, dado que son constantes los cambios en sus prácticas debido 

precisamente las innovaciones tecnológicas que se han mantenido constantes. 

Por esta razón, indagar en lo sociocultural y desde una base interpretativa permite 

recuperar los sentidos que surgen en la vida cotidiana y las representaciones que 

adquieren en los actores sociales. Como señala Giddens (1995) estudiar la 

agencia que las prácticas tienen hace posible comprender las transformaciones de 

la estructura y las relaciones de poder. De acuerdo con lo anterior, esta 

investigación se ha propuesto estudiar a los jóvenes, porque sus prácticas en 

Internet se enraízan en distintos aspectos de la vida social y se gestan los 

cambios socioculturales. Este proyecto delimita estos cambios al tema de las 

prácticas políticas en donde innegablemente las tradicionales se entretejen con las 

nuevas en línea. 

El trabajo conceptual de Fuentes (2001) propone tres categorías de análisis 

para el estudio del Internet: información, comunicación y difusión. Karakaya (2005) 

coincide en este sentido, sin embargo avanza al construir categorías de análisis 

más específicas para las prácticas políticas en la red, señalando tres facetas: la 

Internet como fuente de información; como medio de comunicación y como un 
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espacio virtual. En esta investigación retomamos la advertencia de Fuentes y 

ponemos “en paréntesis” estas propuestas. El objetivo será contrastarlas y 

cuestionarlas con nuestros propios datos. En la fase de la interpretación de los 

datos llevaremos a cabo esta tarea, hasta el momento, con la identificación de las 

categorías que hemos construido, nos damos cuenta que prevalecen los sentidos 

en las categorías  de análisis de Fuentes y Karakaya, pero es posible hacer 

mayores distinciones, tanto con respecto a la naturaleza de las prácticas, como 

con relación a la teoría política (Beck, 1997). 

 

El diario en línea como método de investigación 

Los métodos de investigación basados en diarios se entienden como 

aquéllos que  recopilan información a partir de datos escritos de manera periódica 

por los participantes en un estudio. El caso más tradicional son los diarios de 

campo llevados a cabo por el propio investigador como observador y en ocasiones 

además como participante desarrollado por la antropología. Sin embargo, de 

manera más reciente el método de los diarios en línea, registrados por los propios 

sujetos de estudio, constituyen una innovación metodológica empleada 

principalmente en los campos de la educación y la salud con fines no sólo de 

investigación, sino además de intervención. 

Un estudio llevado realizado por Cohen, Leviton, Isaacson, Tallia y Crabtree 

(2006) empleo diarios interactivos en línea para evaluar problemas de salud y a 

partir de éste se retomaron varios elementos metodológicos para diseñar el 

presente. Señalan tres características que distinguen el empleo del método del 

diario. En primer lugar, se distinguen por su naturaleza estructurada o no 

estructurada, que pueden consistir en formatos, con preguntas cerradas que 

deben ser llenados por los sujetos de estudio o permitiendo una mayor flexibilidad. 

Por otra parte, también se distinguen diarios que son solicitados con 

características determinadas y aquéllos que no son solicitados, sino que se 

recuperan diarios llevados a cabo por el o los sujetos de estudio con otros fines. 
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En este sentido hay estudios históricos que parten de ellos para construir 

biografías o hechos históricos. Una segunda característica se refiere a recopilar 

datos sobre sucesos que acontecen en tiempo real o eventos pasados, 

recurriendo a la memoria de los sujetos de estudio. Tercero, se refiere al tipo y 

grado de interacción que se establece entre quienes llevan el diario y quienes 

recopilan y evalúan los datos que de ellos surgen. 

En el caso de esta investigación, los diarios en línea son formalmente 

solicitados y  tienen un mínimo de estructura, sólo situada en cuanto a la temática 

y la extensión. Temporalmente, pretenden recuperar las prácticas cotidianas en 

Internet. Finalmente, se consideró retroalimentación en el sentido de aclara dudas 

y motivar a no abandonar la tarea, estableciendo las temáticas que se abordarían 

en los diarios y enviando recordatorios sobre la dinámica o si se daba un retraso 

en su registro; sin embargo, no se intervino en observaciones o comentarios sobre 

su contenido. Esto se debe a que a diferencia de algunos estudios en el campo de 

la salud, sobre todo con respecto a las adicciones o en apoyo a procesos 

educativos, no se tenía un objetivo de intervención. 

 

Los criterios para la selección de los  sujetos de estudio 

Para esta investigación, se tomó la decisión de trabajar con un grupo de 

estudio de jóvenes universitarios. Somos conscientes del sesgo que esto implica 

dado que los universitarios son grupo no representativo de la juventud, ni en 

nuestro Estado, ni en el país, dadas sus características de mayor escolaridad y 

acceso al Internet. Sin embargo, dentro de ellos existe a su vez cierta 

heterogeneidad que se intentó recuperar en la selección del grupo de estudio. 

Además de que constituye un sector accesible y que se podría lograr su 

compromiso, tomando en cuenta que el registro de los diarios implicaría una 

responsabilidad sostenida durante un periodo de tiempo considerable.  
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Para ello, se abrió una convocatoria hacia todos los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes para formar parte del proyecto. Con el 

fin de estimular su participación y poder estar en posibilidades de exigir 

permanencia y un trabajo sostenido, de parte de los alumnos, se creó un proyecto 

de servicio social titulado: “Análisis sociocultural y político de las prácticas 

mediáticas”. El proyecto se difundió por medio de carteles en distintos puntos de la 

universidad, además se instaló un stand en la Feria del Servicio Social y Prácticas 

Profesionales. Ahí se registraron 67 jóvenes, seis más llegaron por otras vías, 

como el cartel y las recomendaciones entre pares. 

Inicialmente, fueron seleccionados 34 estudiantes, se pensó desde el inició 

en un grupo de 15, pero se aceptó un número mayor previendo que habría bajas, 

dado que el proyecto implicaba un trabajo sostenido incluyendo fines de semana y 

vacaciones. Los criterios para esta selección fue lograr un grupo de estudio con la 

mayor heterogeneidad posible. Para ello, se tomaron en cuenta varios aspectos: 

lugar de nacimiento, incorporando nativos y foráneos; edad, incluyendo el rango 

más amplio posible; género, equilibrando entre hombres y mujeres; estado civil, 

incluyendo jóvenes que vivieran con su pareja y casados, incluso se consideraron 

jóvenes embarazadas y/o con hijos; nivel socioeconómico, carrera, condición 

laboral, participación (o no) en organizaciones civiles y otros grupos, preferencia 

política y lugar de acceso a Internet (casa, escuela, trabajo, cibercafé).  

El grupo de sujetos de estudio que trabajó en el proyecto hasta el final 

fueron 14; se dieron de baja a lo largo del proyecto los alumnos que no mantenían 

actualizados sus diarios. Los jóvenes, que formaron parte de este estudio, tenían 

edades entre los 19 y 26 años; originarios de Aguascalientes, en su mayoría, 

también había jóvenes de otras ciudades.  

 

La implementación y el seguimiento de la metodología. 

El trabajo con el grupo de estudio en línea requería de una plataforma que 

posibilitara a los participantes escribir y enviar su diario todos los días, con 
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absoluta confidencialidad. Se optó por el uso de Google Docs, por tratarse de un 

entorno amigable, que cubría los requisitos planteados y que no implicaba gasto 

alguno. Se diseñó un formulario para cada día, que los jóvenes debían llenar y 

enviar. Un factor clave para que esta metodología se implementara con éxito fue el 

asignar a una persona para llevar a cabo la tarea cotidiana de dar un seguimiento 

cuidadoso al registro de los diarios en línea, diary keeper, de acuerdo a Cohen et. 

al. (2006). La supervisora enviaba los hipervínculos al inicio de cada semana y 

confirmaba la recepción del diario, asimismo estaba al pendiente de las dudas o 

inquietudes que se pudieran generar durante el proceso. Habrá que resaltar que la 

continuidad fue lograda debido a que los jóvenes sabían que eran supervisados 

día a día y recibían recordatorios de ponerse al día si se atrasaban. Los jóvenes 

que no cumplieron fueron paulatinamente dados de baja, por ello, el grupo de 21 

terminó en 14. 

El grupo de estudio fue orientando sobre los temas que se abordarían en 

los diarios. La lógica fue generar etapas sucesivas, en donde se partiera de los 

temas más generales que permitieran un mayor conocimiento de los sujetos de 

estudio, como sus biografías con relación al Internet y paulatinamente ir 

abordando el tema más específicos de Internet y política. Fueron en total cinco 

etapas, además de que se realizaron preguntas de control para identificar cómo 

este ejercicio influía en la reflexión de los sujetos de estudio sobre sus prácticas 

en Internet y política. Las preguntas se realizaron al inicio, a la mitad del proceso y 

al final, lo cual permitirá en la etapa de interpretación de los datos contrastar los 

posibles cambios en las perspectivas de los jóvenes hacia el objeto de estudio. 

Las etapas del registro de los diarios fueron las siguientes:  

La primera etapa (4-18 de marzo) consistió en completar seis formularios: 

biografía vital, planes a futuro, biografía en la red, biografía política, opiniones 

sobre la política en México y opiniones sobre la política en Aguascalientes. Para 

ello, los jóvenes tuvieron dos semanas. En ese tiempo se familiarizaron con los 

formatos y comenzaron una reflexión profunda sobre sus vidas, en relación con la 

política y las tecnologías de información y comunicación. Estos datos permitirán 
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conocer con mayor claridad los antecedentes de los sujetos que formaron parte de 

este estudio. 

En una segunda etapa, (22-31 de marzo), los jóvenes registraron 

diariamente las actividades que realizaban en Internet, de manera general, sin 

considerar ninguna de manera específica, el objetivo fue conocer que hacen los 

jóvenes en Internet para tener una comprensión más clara del lugar que ocupa la 

política en ellas.  

Durante el lunes 5 al lunes 26 de abril, se implementó la tercera etapa, en la 

cual los estudiantes continuaron con el registro diario de sus actividades en 

Internet. Para entonces, ellos ya se habían habituado a esta rutina y no 

expresaban dificultades para realizarla. 

En la cuarta etapa, sobre política e Internet (1-31 de mayo), se conservó la 

pregunta por las actividades en Internet y se integró la pregunta por lo político 

diariamente —“El día de hoy, ¿has identificado personas o grupos que hayan 

tenido presencia en la red, en relación con la política?”— y de manera semanal, 

una más por su participación en actividades políticas —“Cuéntanos si, durante 

esta semana, has participado presencial o virtualmente en alguna actividad 

política”—. Los jóvenes manifestaron cierto desconcierto al principio, pero para el 

final del mes se habían adaptado a la rutina. 

 En esta etapa –la quinta-, se continuó con la lógica del mes anterior, sobre 

política e internet (1-30 de junio), respondiendo a preguntas por las actividades en 

Internet y por lo político. Sin embargo, comenzaron a presentarse síntomas de 

hartazgo, tras estar registrando diariamente sus diarios. Algunos participantes 

comenzaron a ser impuntuales con las entregas, otros manifestaron 

concretamente que ya se habían aburrido de registrar todos los días lo mismo 

ininterrumpidamente. Este hecho confirma que durante esta etapa se logró una 

saturación en lo referente a la recopilación de datos, es decir, los propios sujetos 

de estudio identificaron sus rutinas y constantes en sus prácticas en Internet. Esto 

también detonó mayores comentarios reflexivos sobre ello. 
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En tres momentos, los jóvenes respondieron formularios especiales, donde 

se les interrogó sobre sus percepciones y prácticas políticas. Los detonantes para 

la escritura fueron dos: “Describe ampliamente qué entiendes por política” y “Hasta 

este momento, describe cómo te sitúas frente a la política”. Las campañas 

electorales en Aguascalientes comenzaron en mayo, y las elecciones de 

gobernador, presidentes municipales y diputados locales, fueron el domingo 4 de 

julio. Considerando esto, los formularios antes mencionados se suministraron en 

momentos clave: al inicio de las campañas (9 al 15 de mayo), a mitad de las 

campañas (30 de mayo al 5 de junio) y pasadas las elecciones (11 al 17 de julio). 

 

Las sesiones presenciales 

El trabajo de los diarios en línea se complementó con sesiones presenciales 

que se llevaron a cabo cada quince días, interrumpiendo esta frecuencia sólo en 

periodos vacacionales. Estas reuniones las consideramos imprescindibles dado 

que el trabajo en línea podría generar dispersión y distanciamiento con respecto a 

los sujetos de estudio. Cohen et. al. (2006) señalan que los métodos de diarios en 

línea son más exitosos si se mantiene un contacto cara a cara. En estudios 

previos, las reuniones presenciales estimulan la participación y la perseverancia 

entre los sujetos de estudio; esto era particularmente relevante en este caso que 

trabajábamos con jóvenes. Las sesiones permitieron establecer una mayor 

confianza, consolidar la relación con los jóvenes y la discusión de los temas claves 

abordados en el proyecto. Más que discusiones, prevaleció el consenso y 

permitieron detonar la reflexividad de los sujetos de estudio, en este caso los 

jóvenes universitarios, sobre sus prácticas en Internet y de manera más concreta 

las que tuvieran relación con la política. Cada sesión fue diseñada con base en la 

reflexión técnica y metodológica de Chávez (2004) para grupos de discusión; 

aunque en sentido estricto, fueron sesiones de grupo o entrevistas colectivas, con 

un formato, el cual incluía: objetivos, detonadores o temas a tratar y las 

actividades para el inicio, desarrollo y cierre. Fueron conducidas por colaboradores 

del proyecto, no por la responsable, salvo la primera. Esta decisión se tomó para 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



no generar sesgos en el manejo, considerando que una persona ajena a las 

discusiones teóricas podría tener una participación más objetiva, además la 

investigadora responsable de las sesiones, al no coordinarlas, le fue posible 

dedicarse a su monitoreo, tomando notas y llevando a cabo una bitácora.  

 

Estrategia interpretativa 

El corpus de material a analizar consiste en diarios de aproximadamente 

una cuartilla generados por el grupo de 14 alumnos durante 4 meses (4 de marzo 

al 17 de julio del 2010), lo que se traduce en 1,470 textos o entradas. Además, se 

cuenta con 9 sesiones presenciales de 2 horas aproximadamente, las cuales se 

han transcrito en su totalidad.  

El equipo de esta investigación revisó la pertinencia de varios métodos de 

análisis, y decidió que el software Atlas-ti ofrecía la posibilidad de sistematizar y 

clasificar estos datos cualitativos de manera tanto cuantitativa como cualitativa. 

Una importante observación, a partir de la primera lectura de los diarios, fue 

la riqueza de información que representaban no sólo sobre prácticas políticas en 

Internet, sino sobre las prácticas de los jóvenes en Internet en general y los 

diversos soportes y modalidades a través de las cuales las llevan a cabo. Por esta 

razón, se decidió organizar el análisis en dos niveles: a) un primer nivel clasificaría 

los tipos de prácticas que se realizan en Internet, cuantificando su frecuencia y el 

soporte en el cual se llevan a cabo y b) un segundo nivel en el cual se identifican 

los tipos de prácticas políticas. 

 Para el primer nivel se construyó una matriz de categorías de análisis a 

partir de los mismos datos proporcionados en los diarios. Se fueron revisando los 

diarios e identificando las prácticas, agrupándolas y definiendo su naturaleza, 

discutiéndolo entre el equipo de investigación, hasta que se logró que todas las 

prácticas registradas en los diarios se pudieran clasificar a partir de esta matriz. 

Para esta construcción se partió de la lógica de la Teoría Fundamentada (Coffey y 
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Atkinson, 2003). Presentamos a continuación esta matriz (no incluimos la 

definición de cada categoría por cuestiones de espacio): 

Cuadro no. 1. Categorías de análisis de prácticas y soportes en Internet 
Prácticas/ Soportes Sitios y 

porta-

les 

Blogs Multi- 

media 

Email Plata- 

formas 

opera-

tivas 

Redes 

Social-

es 

Mensa-

je- 

ría 

Instan- 

tánea 

Plata- 

formas  

de 

entre-

teni- 

miento 

Foros 

Comerciales          

De Entretenimiento          

De Información para 
usos personales 

         

De Información sobre 
lo público 

         

Educativas/ 
Académicas 

         

Laborales          

Lúdico-creativas          

Políticas          

Sociables          

Trámites 
administrativos y/o 
ciudadanos 

         

 

Con relación al segundo nivel de análisis, nos guiamos por la teoría sobre 

política de Beck (1997), la cual ha sido retomada por Bakardjieva (2010) para 

explorar la capacidad de Internet para apoyar las prácticas cotidianas entre 

jóvenes que sean relevantes para su ejercicio ciudadano. Asumimos, junto con 

esta autora, la operacionalización de lo político considerando los tres niveles de 

participación ciudadana de Beck como categorías de análisis para distinguir 

distintos tipos de prácticas políticas en Internet: 1) en la política institucional 

formal; 2) en la subpolítica, que define como la participación en organizaciones 

civiles y movimientos sociales y 3) en el subactivismo, el cual significa indagar en 

la esfera de lo cotidiano y privado la gestación y emergencia de los sentidos 

políticos. Esto último tiene relación con la idea de “los nuevos sentidos en la 

política” de Lechner (2002). Bakardjieva(2010) argumenta que son indispensables 
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estudios que identifiquen qué prácticas llevan a cabo los jóvenes en Internet que 

se vinculen con estas dimensiones. Esto permitirá entender no sólo las prácticas, 

sino sus sentidos políticos, de una manera integrada entre estos tres niveles para 

comprender el papel del Internet en los jóvenes como ciudadanos, lo cual es 

precisamente el objetivo de esta investigación. 

El segundo nivel de análisis se emprendió de manera paralela al primero, 

en donde se analizan las prácticas en Internet en general. Hasta el momento se 

han clasificado los meses de Marzo, Abril y Mayo de las prácticas políticas que 

llevan a cabo los jóvenes en Internet, falta el mes de Junio y la primera semana de 

Julio, cuando se concluye el periodo de campañas electorales con las elecciones. 

Hasta el momento, se avanza en la sistematización y clasificación de la 

información, en el primer nivel tenemos algunos resultados preliminares. Sin 

embargo, en el segundo, no hay resultados aún, hasta que se concluya la 

clasificación y se pueda analizar e interpretar los fragmentos de los diarios que 

nos narran las prácticas que realizan los jóvenes en Internet. En esta etapa 

podemos empezar a identificar el tipo de prácticas políticas que realizan los 

jóvenes en Internet, que son en su gran mayoría de subactivismo, es decir, 

realizan prácticas para informarse y opinar sobre los asuntos públicos, gestando 

sentidos políticos, pero esto no implica acciones o actividades políticas concretas. 

En un segundo lugar, se observan pocas prácticas políticas formales, en su 

mayoría orientadas a participar en las campañas de promoción de candidatos a 

través de las redes sociales informándose u opinando. Finalmente, hasta el 

momento, se identifica que es muy escasa la participación de los jóvenes en 

actividades de subpolítica, es decir formando parte de organizaciones formales de 

militancia política o para el cambio social. 

 

Resultados preliminares. 

El análisis detallado de las prácticas y los soportes en los cuales se llevan a 

cabo resultó una tarea muy minuciosa que ha llevado más tiempo del previsto. 
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Hasta el momento se han analizado los meses de Marzo y Abril. Falta el análisis 

de Mayo, Junio y una semana de Julio. Presentamos enseguida los porcentajes 

que representan cada una de estas prácticas hasta el momento. 

 

Cuadro no. 2.  Frecuencias y porcentajes de las prácticas que realizan 

los jóvenes en Internet. 
Prácticas Total 

frecuencia
Porcentaje

   
Comerciales 69 7.90 
De Entretenimiento 26 2.98 
De Información para 
usos personales 

284 32.53 

De Información sobre 
lo público 

97 11.11 

Educativas/Académicas 88 10.08 

Laborales 1 0.11 

Lúdico-creativas 12 1.37 

Políticas 24 2.75 

Sociables 270 30.93 

Trámites 
administrativos y/o 
ciudadanos 

2 0.23 

 873 100 

 

 

Cuadro no. 3. Frecuencias y porcentajes de los principales soportes en Internet 

que emplean los jóvenes. 

Soportes Total 
frecuencia

Porcentaje

Blogs 14 1.71 
Email 93 11.38 
Foros 45 5.51 
Mensajería 
Instantánea 

130 15.91 

Multimedia 63 7.71 
Plataformas de 
Entretenimiento 

14 1.71 
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Plataformas 
Operativas 

21 2.57 

Redes Sociales 206 25.21 
Sitios o portales 231 28.27 
 817 100 

El objetivo del estudio son las prácticas políticas, por ello, las demás 

prácticas se quedarán principalmente en un nivel de cuantificación a través de 

frecuencias y porcentajes, avanzaremos en definir su naturaleza y en ofrecer una 

descripción más amplia de ellas. Esto podrá ser de utilidad para futuro estudios en 

la modalidad de encuesta para comprobar como se dan entre un universo de 

estudio más amplio. 

Lo que falta es terminar la clasificación de los datos para pasar a la etapa de 

interpretación, con mayor énfasis en las categorías sobre lo político y al interno de 

ellas los posibles temas y reflexiones que ofrezcan los jóvenes. Además se podrá 

dar cuenta de cómo asumieron los jóvenes las campañas políticas en Internet 

durante las elecciones del 2010. 

 

Referencias Bibliográficas 

ACEVES, F. (2002): “Mediatización del espacio público y cultura política” en 
MALDONADO (coord.), Horizontes comunicativos en México. Estudios críticos, 
México:AMIC, pp. 79-99. 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, A.C., AMIPCI (2007): Usuarios de 
Internet en México, Resumen Ejecutivo, Octubre. www.amipici.org.mx 

BAKARDJIEVA, M. (2010). “The Internet and subactivism. Cultivating young 
citizenship in everyday life”, en Olsson, T. y Dahlgren, P., Young people ICTs and 
Democracy, Sweden:Nordicom, pp. 129-146. 

BECK, U. (1997).The reinvention of politics: Rethinking modernity in the global 
social order. Cambridge: Political press. 

CASTELLS,M. (2010). Comunicación y Poder, Madrid:Alianza Editorial. 

CHÁVEZ, M.G. (2004). De cuerpo entero…Todo por hablar de la música. 
Reflexión técnica y metodológica del grupo de discusión,  Colima:Universidad de 
Colima. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



CHONG, B. (2003): “Interacciones comunicativas a través de Internet” en Anuario 
CONEICC de Investigación de la Comunicación X, México: CONEICC, pp. 283-
302. 

COFFEY, A. Y AKINSON, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. 
Estrategias complementarias de investigación,  Colombia:Universidad de 
Antioquía. 

COHEN, D., LEVITON, L., ISAACSON, N., TALLIA, A., CRABTREE, B. (2006). 
“Online diaries for qualitative evaluation. Gaining real time insights”. American 
Journal of Evaluation, 27 (2), pp. 163-184. 

CROVI, D. (2000): “Los jóvenes ante la convergencia tecnológica: ¿integración o 
exclusión?” en Comunicación y Sociedad no. 38, jul.-dic., Guadalajara:DECS, pp. 
127-143 

FERRY, J. (1998): “Las transformaciones de la publicidad política”, en FERRY, 
WOLTON y otros, El nuevo espacio público, Barcelona:Gedisa, pp. 13-27. 

FUENTES, R. (2001): “Exploraciones teórico-metodológicas para la investigación 
sociocultural de los usos de la Internet”, en Vassallo de Lopes M. y Fuentes, R. 
Comunicación. Campo y objeto de estudio. Perspectivas latinoamericanas, 
México: ITESO/UAA/U.de C./U.de G., pp. 229-243. 

GIDDENS, A. (1995) La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 
estructuración, Buenos Aires:Amorrortu Editores. 

GUERRERO, A. (2003). “Los jóvenes de Aguascalientes. Malabaristas entre la 
tradición y el cambio”. Encuesta Nacional de la Juventud, 2000, Jóvenes 
Mexicanos del Siglo XXI. México:Instituto Mexicano de la Juventud. 

KARAKAYA, R. (2005): “The Internet and political participation. Exploring the 
explanatory links”, European Journal of Communication, vol. 20, no. 4, 
London:SAGE publications, pp. 435-459. 

LECHNER, N. (2002): Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la 
política. Santiago de Chile:Lom ediciones. 

MARKHAM, A. Y BAYM, N. (2009). Internet Inquiry. Conversations about method, 
Thousand Oaks:SAGE. 

MARTÍN BARBERO, J. (2006): A Latin American perspective on 
comunication/cultural mediation, Global Media and Communication 2006;2; 
London:Sage publications, pp. 279-297. Online version 
http://gmcsagepub.com/cgi/content/abstract/2/3/279. 

MCLUHAN, M. (1969): La comprensión de los medios como extensiones del 
hombre. México:Diana. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



MCMILLAN, S. y MORRISON, M. (2006): “Coming of age with the Internet. A 
qualitative exploration of how the internet has become an integral part of young 
people´s lives”, New Media & Society, Vol. 8, no. 1, pp. 73-95. 

PADILLA, R. (2007): “Ciudadanía y ciudad. La búsqueda desde la exclusión por 
insertarse en el proyecto común. El caso de la ciudad de Aguascalientes”, en 
Ramírez, Juan Manuel, Descentramiento de la Ciudadanía Nacional, Cuadernos 
del Doctorado en Estudios Científico-Sociales, no. 2, México:ITESO. 

PADILLA, R. Y FLORES, D. (2011). “El estudio de las prácticas políticas de los 
jóvenes en Internet” enComunicación y Sociedad, número 15, enero-junio 2011, 
Universidad de Guadalajara, pp. 101-122.  

REGUILLO, R. (2000): Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del 
desencanto, Argentina: Norma. 

REGUILLO, R. (2003): “Ciudadanías juveniles en América Latina”, Última Década, 
no. 19, Noviembre 2003, Viña del Mar:CIDPA. 

ZERMEÑO, A. et. al. (2002): “Los jóvenes colimenses como “categoría de 
estudio”: una exploración”, en Estudios sobre las culturas contemporáneas Vol. 
VIII, No. 16, Colima:Estudios sobre las culturas contemporáneas, pp. 9-36. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



  1

Cine y audiencias juveniles: Una exploración de sus interacciones. 
Mariana Marín Romero 

marianna.mr@gmail.com 
UABC Tijuana 

Resumen: 

A pesar de que el estudio de los procesos de recepción mediática de los sujetos audiencia en las 
ciencias sociales no es nuevo, aún son pocos los estudios que se han realizado sobre recepción 
cinematográfica y son menos los que se han interesado por conocer la interacción de los jóvenes 
con el cine; ya que en su mayoría los análisis en este campo han tomado como objeto de estudio a 
las audiencias televisivas. En este sentido, esta ponencia presenta los resultados de una 
investigación que profundiza en el conocimiento de la construcción y el sentido de la práctica de ir 
al cine enmarcada en la vida cotidiana de sujetos audiencias juveniles en la ciudad de Tijuana. 
Para poder aprehender dicho objeto de estudio, se tomó como punto de partida entender a la 
recepción como un proceso comunicativo complejo y siempre mediado a partir de distintas fuentes; 
además, inserto en la vida cotidiana de los sujetos audiencia. El uso del modelo de las 
multimediaciones permitió diseñar metodológicamente la investigación. A partir de la observación 
participante y las entrevistas semiestructuradas tanto a informantes claves como a jóvenes 
asistente al cine, fue posible recolectar los datos necesarios que a través del análisis permitieron 
comprender, que más allá del entretenimiento, la práctica de ir al cine en los jóvenes resulta 
significativa ya que está relacionada también con procesos de socialización.  

Palabras clave: 

Recepción, Recepción cinematográfica, Jóvenes, Frontera. 

 

Abstract: 

Although the study of the process of media reception of the audience-subject in social sciences isn’t 
new, there are still very few studies about cinematographic reception and even fewer that have 
been interested in the interactions between youth and cinema; as most of the analysis in this field 
has taken television audiences for a study object. In this sense, this lecture presents the 
investigation results that focuses on the knowledge of the construction and sense in the practice of 
going to the movies for young audience-subject in the city of Tijuana. To apprehend said study 
object, the starting point selected was understanding reception as a complex communicative 
process, always mediated by different sources; and also inserted in the audience-subject’s daily life. 
The use of the multimediated model allowed the investigation’s methodological design. Necessary 
data was collected from participant observation and semi-structured interviews done with key 
informants and young movie-goers, and its analysis showed that beyond entertainment, the practice 
of movie-going represents for youth a significant process of socialization. The data also showed 
that the local dynamics of youth cinematic reception is more closely associated with the events on a 
national level in the movie industry than the border context that frames it. 

Keywords: 

Media reception, Cinematographic reception, Youth, Border. 
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El objetivo de esta ponencia es presentar una reflexión sobre las principales 

interacciones que  audiencias juveniles entablan con el cine en un contexto 

fronterizo. Esta reflexión se centra en conocer desde la voz de los jóvenes, qué 

sentido tiene la práctica de ir al cine cuando éste ya no es contenido exclusivo de 

las salas cinematográficas. 

Esta reflexión tiene su origen en un estudio empírico realizado en la ciudad 

de Tijuana desde diciembre de 2009 hasta marzo de 2010 (Marín, 2010), la cuál 

se centró principalmente en comprender el sentido que un segmento de audiencia 

cinematográfica juvenil le otorga a la práctica de ir al cine e igualmente conocer de 

que manera el contexto de frontera incide en la construcción de dicha práctica.  

 Dicha investigación es un estudio multidisciplinario que se encuentra 

enmarcado teóricamente en el estudio de la comunicación y la cultura, a partir de 

la perspectiva de los Estudios Culturales. El proceso de recepción se discute no 

desde la mera interpretación del mensaje, sino que se concibe como una práctica 

sociocultural que los sujetos audiencia, en este caso los jóvenes, desarrollan a lo 

largo y ancho de su cotidianeidad. Además esta práctica no se considera asilada, 

sino que se relaciona con otras prácticas de los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana de los sujetos que además se enmarcan en contextos socioculturales.   

 La categoría de audiencia fue construida a partir de dos condiciones: lo 

fronterizo y lo juvenil: El primero resultaba inevitable, ya que siendo Tijuana el 

contexto sociocultural en el que se analiza la interacción entre los jóvenes y el 

cine, se vuelve necesario destacar como uno de los ejes de la investigación su 

condición de ciudad fronteriza del norte de México, lo cual le otorga características 

distintivas de las demás ciudades del país. Las urbes fronterizas recrean procesos 

tanto transnacionales, transfronterizos y fronterizos que inciden en la vida 

cotidiana de sus habitantes. En las zonas fronterizas entre México y Estados 

Unidos existe una constante interacción, casi siempre dispar, con el modo de vida 

estadounidense a partir de intercambios continuos tanto de personas y 

mercancías como de símbolos (Iglesias, 2004). Esto nos permitía suponer que la 
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singularidad del contexto formaba parte del juego de mediaciones que significaba 

la interacción medios-mensaje-audiencia. 

 La condición juvenil se justificaba al reconocer en los jóvenes a los mayores 

usuarios de los medios de comunicación, lo cual tiene importantes implicaciones 

sociales. En primer lugar los jóvenes representan a una generación que ha nacido 

y crecido en y con los medios de comunicación, es decir han aprendido a convivir 

con ellos desde edades más tempranas, lo cual les permiten entenderlos con 

naturalidad. Es decir, para ellos la distinción que los adultos hacen entre medios 

tradicionales y nuevos medios no tiene lugar ya que crecieron tanto con la 

televisión, el radio y la prensa como con el blog, la mensajería instantánea y el 

mp3; y esto genera en los jóvenes una nueva sensibilidad y representa nuevas 

formas de ver-entender su mundo (Morduchowicz, 2008). 

 Así, la intensa relación entre los jóvenes y el mundo massmediático en el 

que se desenvuelven también incide “en aspectos como la redefinición del sentido 

de la vida, al alterar las formas de interacción social y en las formas de registro y 

construcción de memoria, ocasionando que cada vez sea más gráfica y menos 

conceptual” (Iglesias, 2008). Los jóvenes piensan, sienten, registran y 

experimentan al mundo desde una visión diferente a la de los adultos, lo que nos 

permite pensar que éstos entablan una relación peculiar y compleja con los 

medios de comunicación. 

 En el caso de los jóvenes y el cine, estos han mantenido una importante 

relación que se ve reflejada en la importancia que le dan a este medio de 

comunicación al incorporarlo a su vida cotidiana. Como señalan Lipovetsky y 

Serroy: 

desde los años sesenta, los jóvenes tienen dinero suelto 
para gastar y desde los años 1980-1990, son la categoría de 
edad que más cine consume directamente. La tarde o la 
noche de cine no es ya la salida familiar que fue hace 
tiempo, sino una salida de jóvenes que aprovechan las 
políticas de precios especiales, los pequeños festivales y, 
sobre todo, las películas hechas para ellos. El cine, que, 
desde James Dean, ha participado en primera fila, con la 
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música en la construcción de una cultura adolescente, se 
dedica hoy a la explotación sistemática de esa cultura 
mediante la diversificación y la multiplicación de los 
productos que ofrece. El cine de estudiantes, la teen movie, 
sea en versión sexo –American Pie- en versión música –
Rock Academy- o en versión terror –Scream-, se ha 
convertido en un género, y las fiestas, como las vacaciones, 
reciben inevitablemente su ración de dibujos animados, 
películas de aventuras, de Harry Potter y la piedra filosofal a 
El señor de los anillos. (p. 115-116). 

 

En México según la Encuesta Nacional de Juventud 2005 (Instituto 

Mexicano de la Juventud-CIEJ), los jóvenes a nivel nacional tienen como segunda 

actividad principal para divertirse fuera de casa el ir al cine (33.2%), sólo detrás de 

reunirse con sus amigos (40.9%). Y en el caso de la región noroeste del país, 

donde se ubica Tijuana, el porcentaje de jóvenes que dicen acudir al cine es 

mayor al del promedio nacional (42,1%). Estos datos nos permitieron pensar que 

esta práctica puede considerarse significativa al interior de los grupos juveniles.  

A partir de los argumentos mencionados anteriormente, la condición juvenil 

fue pensada más allá de una edad específica y fue planteada a partir de su 

dimensión sociocultural, es decir, pensando a los jóvenes como agentes sociales 

capaces de significar de manera compleja sus prácticas socioculturales. 

Para contextualizar esta ponencia, primeramente se describe la estrategia 

teórico metodológica que guió la investigación y para después explicar los 

principales hallazgos y conclusiones que se esta investigación generó. 

I.- Aproximación teórico-metodológica. 

Esta investigación se articuló teóricamente a partir de una perspectiva 

multidisciplinaria que incluye tres ejes principales: recepción, jóvenes y frontera. Si 

bien cada uno de estos conceptos proporciona un amplio marco teórico capaz de 

sostener en sí mismo diversas investigaciones, es posible rastrear algunas de sus 

principales dimensiones conceptuales en las interrelaciones del objeto de estudio 

de esta investigación. 
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 Se partió de pensar de una manera general a la idea de ir al cine como una 

práctica sociocultural de la sociedad moderna en la que se desenvuelven los 

sujetos, y que como toda práctica ésta tiene diferentes sentidos para quienes la 

realizan y además se encuentra enmarcada en un contexto histórico, social y 

cultural. El análisis de dicha práctica supone pensar a usuarios de los medios de 

comunicación no simplemente como receptores, sino como “un agente social y un 

miembro de una cultura en su múltiple interacción con la TV.” (Orozco, 1996: 19), 

es decir como sujetos-audiencias. 

El concepto de recepción fue trabajado a partir de la lectura de los trabajos de 

Orozco (1991, 1996, 2000) y específicamente de su concepto de televidencia. Así, 

en este trabajo se entiende al proceso de recepción no como un momento dentro 

del proceso comunicativo, sino como un proceso comunicativo en sí mismo, que a 

través de la interacción medios-mensaje-audiencia, otorga diferentes sentidos a 

los referentes mediáticos y a los medios de comunicación a partir de las 

mediaciones que se hacen presentes en la interacción antes mencionada. 

Igualmente, se entiende dicho proceso se extienden más allá del mero momento 

de la exposición a los mensajes producidos por los medios. Es posible entonces 

hablar de procesos de cinevidencia más que de una recepción cinematográficas, 

por las implicaciones de ambos términos. 

 La condición juvenil desde una perspectiva sociocultural se sustentó en los 

trabajos de Reguillo (2000, 2003) y Valenzuela (2009) y su propuesta sobre las 

identidades juveniles. Hablar de jóvenes no es remitirse a un rango de edad 

específico sino que por el contrario, la juventud es un concepto de carácter 

dinámico y discontinuo (Reguillo, 2000), que no puede ser generalizado sino 

pensado de forma relacional e histórica. Es decir, la juventud se construye de 

forma heterogénea tanto al interior de una misma sociedad como entre diferentes 

sociedades (Valenzuela, 2009), y esta heterogeneidad surge al considerarlos 

como agentes sociales que entablan procesos de identidad y agrupación a partir 

de los cuales generan formas diferenciadas de ubicarse en el mundo y de 

entender la sociedad en la que viven. 
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 Finalmente el concepto de Frontera también es pensado a la luz de lo 

sociocultural. Más allá de dimensión geopolítica, la frontera es pensada como un 

límite y un inicio; como un espacio conformado por ámbitos en los cuales se 

gestan intensos procesos de transculturación, préstamos y recreaciones 

culturales, y a su vez diferenciaciones resistencias y disputas (Valenzuela, 2005). 

 A partir de estos elementos se propuso pensar a la cinevidencia juvenil 

como una práctica de la vida cotidiana a través de la cual se construyen de 

manera activa diferentes sentidos de la interacción establecida entre los medios y 

los sujetos audiencia. De igual forma, esta interacción tiene múltiples 

temporalidades y se encuentra enmarcada en un contexto donde el contacto con 

lo estadounidense es una dinámica intensa, dispar y cotidiana. 

 En lo que respecta a la estrategia metodológica, la investigación optó por el 

uso de una metodología cualitativa, ya que el énfasis del trabajo apostaba por la 

comprensión de la interacción que un segmento de audiencia entabla con el cine. 

Ante la naturaleza de dicha inquietud, el enfoque cualitativo resultó ser el más 

pertinente a utilizar. Dicha elección también está relacionada con la naturaleza 

inductiva y flexible del enfoque (Hernández, et. al., 2006). Dichas características 

permitieron que al no tener un conocimiento previo y preciso sobre qué jóvenes 

son los que asisten al cine, éstos fueran identificados a partir de una primera 

inmersión a campo, para después definir los criterios de selección de los sujetos y 

realizar entrevistas semiestructuradas.  

 La estrategia metodológica se dividió en dos etapas. En un primer se 

ubicaron las salas existentes en la ciudad, para después seleccionar tres 

complejos cinematográficos a partir de su ubicación en la ciudad. Después se 

realizaron 12 sesiones de observación participante (cuatro por cada complejo) los 

días miércoles, viernes, sábado y domingo. La observación iniciaba antes de que 

el cine abriera y concluía al dejar de registrar asistencia de jóvenes a éste. A la par 

ser realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave, como gerentes y 

trabajadores de piso de los cines. Con esa información, se pudo identificar a los 
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seleccionado.  Si bien la m

                                                       

jóvenes asistentes y se elaboró la guía de entrevista para los jóvenes y los 

criterios de selección para éstos. 

 En la segunda etapa, se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a 

jóvenes asistentes al cine. Todas las entrevistas fueron grabadas con autorización 

de los informantes claves y de los jóvenes. Después se transcribieron 

textualmente para después ser analizadas a partir de códigos y familias de 

códigos con el software Atlas.Ti. 

II.- Aspectos generales de la cinevidencia juvenil fronteriza. 

Los complejos cinematográficos seleccionados para esta investigación fueron 

Cinépolis Río, Cinépolis Otay y MMCinemas Loma Bonita. La selección se realizó 

a partir de su ubicación espacial, la cuál creíamos podría jugar como una 

mediación importante en la cinevidencia de los jóvenes. Cinépolis Plaza Río se 

encuentra ubicado al interior del centro comercial más antiguo y visitado de la 

ciudad, Plaza Río. Mientras que Cinépolis Otay se encuentra ubicado al interior de 

Plaza Americana, inaugurada en 1997. Finalmente, MMCinemas Loma Bonita se 

encuentra ubicado en Plaza Loma Bonita, uno de los centros comerciales más 

recientemente inaugurados en la ciudad, y ubicado en una de las consideradas 

zonas periféricas de la ciudad.  

A partir del análisis de los registros de observación y las entrevistas 

semiestructuradas a informantes claves, se trabajó con jóvenes que tuvieran gusto 

por acudir a ver películas en el cine, que asistieran como mínimo dos veces al mes 

a algunas de las tres salas seleccionadas, y cuyos rangos de edad oscilaran entre 

los 14 y 26 años. 

Se entrevistaron a 15 jóvenes, cinco por cada complejo cinematográfico 
1 uestra no resulta representativa a un nivel estadístico, 

 
1 Si bien hablamos aquí de los jóvenes sin hacer una distinción de género, reconocemos que ésta es una 
mediación importante dentro del proceso de recepción de cualquier medio, como se ha ya demostrado en otros 
estudios. Sin embargo, esta tesis se enfoca en conocer aspectos indistintos al género razón por la cual no se 
profundiza en su análisis. 
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sí nos permite profundizar en el conocimiento de la complejidad del proceso de 

cinevidencia. Aunque la mayoría de los jóvenes que asisten frecuentemente a 

Cinepolis Río, Cinepolis Otay y MMCinemas Loma Bonita están dentro del rango 

de edad mencionado, se detectó que existía una diferencia en la práctica de ir al 

cine al interior de dicho cohorte. Un primer grupo de jóvenes oscila en las edades 

de los 14 a los 17 años, la mayoría de ellos estudiantes de secundaria y 

preparatoria que acuden al cine principalmente después de asistir a la escuela y 

en fines de semana. Un segundo grupo está conformado por jóvenes entre los 18 

y 26 años, los cuales asisten tanto entre semana como en fin de semana en un 

horario primordialmente vespertino y nocturno. Estos dos rangos de edades 

representan formas diferenciadas de construir la práctica de ir al cine en su vida 

cotidiana, razón por la cual dicha característica se convirtió en uno de los criterios 

de selección más importantes para la participación de los jóvenes en esta 

investigación.  

En las tres salas se buscó entrevistar a hombres y mujeres cuyas edades 

correspondieran a los dos rangos de edad señalados, obteniendo así cuatro 

entrevistados por cine. La quinta entrevista se realizó con algún joven que 

cumpliera con alguna característica distintiva de los asistentes al complejo 

cinematográfico seleccionado. Para Cinépolis Río, el quinto entrevistado fue una 

mujer de edad entre 19 y 26 años que acudiera con sus amigas al cine 

frecuentemente. Esta selección respondió a que durante las observaciones se 

registró la frecuente asistencia de parejas y grupos exclusivamente de mujeres, 

situación que no se observó en las otras salas.  

 En el caso de MMCinemas Loma Bonita, el joven entrevistado fue un 

hombre cuya adscripción identitaria fuera de “cholo”, que los informantes claves de 

dicho establecimiento señalaron como uno de los tipos de jóvenes asistentes más 

frecuentes a este complejo cinematográfico e igualmente se corroboró en las 

observaciones. 

 Finalmente para Cinépolis Otay en primer instancia se optó por entrevistar a 

un/una joven trabajador de la industria maquiladora, los cuales asisten con cierta 
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regularidad a este complejo cinematográfico. Sin embargo, no se pudo concretar 

la entrevista debido a que los jóvenes no accedieron a participar, sólo se obtuvo 

cierta información a partir de la plática entablada con ellos durante la observación. 

Por esta razón, se decidió entrevistar a un joven estudiante universitario, los 

cuales también son asistentes frecuentes a este cine.  

 Después de analizar las entrevistas, fue posible encontrar coincidencias 

entre ambos grupos en lo que respecta a la construcción de la práctica de ir al cine 

además de singularidades en cada grupo. A continuación se enumeran los 

aspectos comunes, para después adentrarnos en las singularidades.  

 Los jóvenes entrevistados coinciden en señalar que la sala 

cinematográficas es su escenario favorito para ver películas. Además de la calidad 

técnica de la proyección, atribuyen esta preferencia a lo que ellos describen como 

“el ambiente”, es decir la expectación por la película, el sentirse parte de una 

experiencia colectiva en la cual pueden compartir con sus acompañantes, 

conocidos o no, simultáneamente risas, suspenso y otras emociones. Este 

“ambiente” es lo que identifican como una posibilidad de romper con la rutina. Ir al 

cine es considerada una práctica especial, significativa. Y no sólo por la 

experiencia colectiva que representa sino también porque para ellos, las películas 

son una forma de ver otras realidades, que reconocen ajenas y lejanas a ellos. Ir 

al cine forma parte de sus actividades del esparcimiento, por lo que no esperan de 

las películas que mucho más que buen entretenimiento. 

 Los entrevistados también concordaron en que la asistencia al cine formó 

parte de una dinámica familiar y que es una práctica que realizaron desde sus 

primeros años de vida. Señalan que era común asistir acompañados con sus 

padres e igualmente recuerdan que los fines de semana era común rentar 

películas y pasar la tarde viendo películas en la televisión. Es posible afirmar 

entonces que la asistencia al cine es una hábito aprendido al interior de la familia. 

El cambio de una práctica familiar a una práctica que se realiza con amigos se da 

alrededor de los 13 años, cuando “entran a la secundaria”. Ir al cine ahora en 

compañía de los amigos representa una de las primeras actividades que los 
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jóvenes realizan de manera independiente, es decir, que escogen con quién ir y 

qué película ver. En esta edad ir al cine es una de las prácticas más significativas 

para los jóvenes, que no tienen muchas opciones más de poder salir fuera del 

hogar sin la supervisión de sus papás o algún mayor. Pasar de ir al cine con la 

familia al grupo de amigos, genera que los jóvenes relacionen su interacción a una 

experiencia de socialidad (Rosas, 1995). Los jóvenes coinciden en señalar que no 

es común ir al cine solo.  

 Finalmente otra constante entre los jóvenes, independientemente de su 

edad, tienen los entrevistados prefieren ver películas norteamericanas, de las 

cuales lo que más les gustan son las tramas y los efectos especiales y en varios 

casos las comedias. Pocos declaran un gusto por el cine mexicano y son menos 

los que recuerdan haber visto alguna película mexicana en el cine y por el 

contrario coinciden en señalar que las películas mexicanas son lentas, muchas 

veces aburridas y con tramas que no son de su interés. Ninguno dice sentirse 

identificado ni con las historias ni con los personajes, razón por la cual optan por 

no verlas. El cine norteamericano, sus historias, personajes y actores, les parecen 

situaciones con las que se relacionan de manera más sencilla. 

III.- Jóvenes entre 14 y 17 años. 

 Para estos jóvenes la decisión sobre ir al cine está estrechamente ligada al 

uso de su tiempo libre, el cual la mayoría menciona que prefiere pasar con sus 

amigos, en especial sus amistades de la escuela. Por esta razón, gran parte de la 

práctica de ir al cine se ve afectada por la dinámica escolar de los entrevistados, 

es decir acuden saliendo de sus escuelas o planean hacerlo durante el fin de 

semana, que no tienen actividad académica. De igual forma, señalan que ir al cine 

es una de las actividades que realizan para entretenerse durante su tiempo libre, 

puesto que no les es difícil obtener el permiso por parte de sus padres, de hecho 

no consideran necesario pedir permiso, sino solamente avisar que irán al cine con 

sus amigos, contrario a lo que ocurre cuando quieren ir a una fiesta o reunión, 

donde es necesario pedir permiso con días de anterioridad. Ninguno de ellos 

considera que le resulta problemático conseguir la autorización para ir al cine.  
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 Por lo que se refiere a la elección del complejo cinematográfico, está se 

encuentra relacionada de manera primordial con la cercanía de éste a las 

escuelas de los entrevistados. Todos coinciden en que al cine que mayormente 

acuden es al más cercano y al que más fácil acceso pueden tener. Los jóvenes 

que acuden al cine a MMCinemas Loma Bonita y Cinépolis Otay, hacen una 

referencia importante a que el costo de la entrada también influye en la elección 

del complejo, razón por la cual, a pesar de que pueda no ser el cine al que 

prefieran ir, lo eligen debido a que su costo es considerablemente menor a otros, 

como Cinépolis Río. 

 Para estos jóvenes, la práctica de ir al cine conlleva la compañía de los 

amigos y la diversión intrínseca que implica. Habiendo elegido ya a qué cine ir, no 

se preocupan por la película que verán, la mayoría afirma ir sin saber a qué 

película entrarán ni las funciones disponibles, por consiguiente la elección de la 

película responde a otros factores como el horario y después la trama de la 

película. Considerando estos dos factores, buscan el consenso entre sus amigos. 

Para llegar al consenso, entran en juego otros factores como la información previa 

que tienen de la película, primordialmente a partir de las recomendaciones que 

escuchan en la escuela de sus demás compañeros. Otro factor para la elección es 

la trama de la película. Los jóvenes en su mayoría afirmaron que sus géneros 

favoritos son el de acción, ciencia ficción y comedia, así que son el tipo de 

películas que buscan ver. 

  Podemos sintetizar que para estos jóvenes acudir al cine tiene un sentido 

fuertemente instrumental, es decir la práctica de ir al cine funciona para ellos como 

un medio que tiene como finalidad la socialización con sus compañeros y no 

únicamente ver una película; y en menor medida hay un sentido afectivo del 

entretenimiento que obtienen de las películas que ven en el cine. De igual forma, 

el escenario de la recepción al momento de ver la película está marcado por la 

falta de atención a ésta. La comunidad de apropiación mayoritaria en estos 

jóvenes son sus amigos. Y en el caso de la comunidad de interpretación, 
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en inglés trailers.2  Incluso 

                                                       

escenario donde se comparte y discute a la película, está centrada en los amigos 

y de forma importante durante su tiempo escolar. 

IV.- Jóvenes entre 18 y 26 años. 

Los jóvenes entrevistados en este rango de edad se encuentran estudiando a nivel 

profesional o inmersos ya en el mundo laboral, algunos por abandono de sus 

estudios después o durante la preparatoria. Al igual que el grupo de jóvenes 

anteriormente analizado, la elección de ir al cine responde al uso de su tiempo 

libre, sin embargo en este caso no es en función de sus amigos, sino de sus 

parejas. Sólo uno de los entrevistados en este rango de edad declara ser soltero, 

todos los demás sostienen una relación sentimental. Es por eso que la elección de 

ir al cine tiene que ver prioritariamente con una dinámica que han establecido con 

sus parejas. Otro factor importante para elegir ir al cine durante su tiempo libre es 

la dinámica laboral y/o escolar tanto del entrevistado como de su pareja. En este 

grupo de edad, se vuele más difícil coincidir con los horarios disponibles, aún así, 

logran encontrar un momento en el cual ir al cine, no dejan que esta dificultad los 

haga tomar la decisión de no ir. 

 En este grupo de jóvenes, la elección tanto de la película como del 

complejo cinematográfico se encuentran estrechamente ligadas. Lo primero que 

deciden es qué película quieren ver, y esta elección está marcada primordialmente 

por sus géneros favoritos de películas, acción, ciencia ficción y comedia; y la 

información previa que tienen ésta, pero no por comentarios de sus conocidos, 

sino por lo que han leído y visto en diferentes medios sobre el film. 

 Como se mencionó anteriormente, en la elección de una película influye la 

información previa que tienen sobre ella. Los entrevistados comentan que el lugar 

donde primordialmente se enteran de los próximos estrenos es exactamente en el 

cine, con los cortos de los próximos estrenos, reconocidos también por su nombre 

señalan que es ahí mismo donde pueden decir si verán 

 
2 Los trailers son considerados “después de la publicidad televisiva, el mejor medio para llegar al corazón del 
público. Los tráilers se difunden en las salas dos meses antes del estreno de la película. Se programan antes de 
las películas que supuestamente atraen al mismo tipo de público (la película puede ser de la misma 
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mero momento de ver la película, sino que encuentran en él una forma que se 

                                                                                                                                                                        

la película en el cine o en alguna otra modalidad, como Internet o pirata. Cuando 

por alguna razón, generalmente de horario, no alcanzan a ver los cortos en el cine 

y han escuchado algún comentario sobre próximos estrenos con sus amigos, 

hacen uso de Internet para poder ahí ver el trailer de la película. De igual forma, 

muchas veces se enteran a partir de las cápsulas comerciales que pasan sobre 

películas en la televisión. Es posible observar como para una pequeña parte del 

proceso de cinevidencia, los jóvenes interactúan con diferentes pantallas a lo largo 

de su vida cotidiana. 

 El escenario de la interacción directa entre los jóvenes y la película difiere 

del grupo anteriormente analizado. Hay una preferencia por ir en los horarios 

nocturnos al cine debido a su dinámica laboral, escolar y de pareja. De igual 

forma, señalan que en estos horarios, entre seis y diez de la noche, ya es difícil 

toparse con los jóvenes que hacen relajo en el cine, es decir los jóvenes entre 14 y 

17 años. Señalan que los días que acuden con más frecuencia son viernes, 

sábado y domingo, que son los días donde tienen más tiempo libre. El 

comportamiento de estos jóvenes en el cine es muy discreto. Principalmente están 

viendo la película y de forma ocasional comentan algo con su acompañante, pero 

en su mayoría sobre la película. A excepción de que la película sea de comedia, el 

silencio forma parte fundamental del escenario de la cinevidencia. 

 La comunidad de apropiación principal en este caso es la pareja 

sentimental. Han dejado de ir con sus amigos mayoritariamente porque sus 

horarios no coinciden, y la mayoría de su tiempo libre lo aprovechan para estar 

con su pareja. En lo que respecta al sentido de la práctica de ir al cine, 

encontramos una naturaleza más afectiva que instrumental. Para estos jóvenes, ir 

al cine está estrechamente ligado con el disfrute de la película pero no sólo como 

un producto visual, sino como algo que les permita salir de su rutina, escapar de 

su realidad por unos momentos. Ir al cine tiene un significado que traspasa el 

 
distribuidora o de otro estudio). Bien colocados, se considera que son susceptibles de llegar al 25 por ciento 
de público cinematográfico.” (Augros, 2000: 132-133). 
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deleitan para salir de su cotidianidad. El disfrute de la película está ligado también 

al sentido del cine como entretenimiento, igualmente desde una naturaleza 

afectiva. 

 Se encontró también que existe un sentido de socialización afectivo. Si los 

jóvenes del anterior grupo decidían ir al cine por pasar el rato con sus amigos, 

para este segmento juvenil la compañía es importante y trascendente. Ya no 

acuden con cualquier persona, sino que eligen ir con alguien que comparta su 

gusto por el cine, con quien después de ver la película sienten que tienen algo 

más en común. No es sólo ir con alguien al cine, sino ir con alguien con quien 

mantienen una relación y con quien pueden discutir y comentar la película e 

igualmente, con quien es posible compartir ese gusto de forma cotidiana. 

V. La incidencia del contexto fronterizo en la cinevidencia juvenil. 

 En 1994 Valenzuela destacó como un rasgo característico de la frontera 

que ir al cine en este contexto era un práctica transfronteriza común para un sector 

de la población de ingresos medios y altos, es decir, era frecuente para los 

asistentes al cine en Tijuana cruzar la frontera para ir a ver películas en las salas 

estadounidenses (Ibíd., 300). A partir de este señalamiento, integramos a las 

entrevistas semiestructuradas cuestionamientos que nos permitieran conocer si 

ésta sigue siendo una práctica recurrente dentro de los jóvenes.  

 Sólo cinco jóvenes afirmaron haber ido al cine a San Diego pero 

únicamente dos de ellos, señalaron cruzar la frontera específicamente para ir al 

cine. En el caso de los restantes, Valentín (2010) comenta que sólo fue una vez al 

cine, y lo hizo porque como jugaba básquetbol en un torneo organizado en San 

Diego, uno de sus compañeros lo invitó para hacer tiempo mientras empezaba su 

juego. En el caso de Johana (2010) y Mario (2010) el motivo por el que han ido al 

cine a Estados Unidos es debido a que tienen familia que reside en Estados 

Unidos. Johana comenta solamente haber asistido una vez, pero para Mario sí fue 

una práctica constante algunos años atrás, debido a que tiene una cantidad 

importante de familiares radicando en Estados Unidos, entonces ir al cine en ese 
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país era consecuencia de ir a visitar a su familia. Mario señala que debido a su 

dinámica escolar y también por lo tardado que se ha vuelto el cruce, ya no acude 

con frecuencia a visitar a su familia y por ende sus idas al cine en San Diego ya no 

son frecuentes. Él, al igual que Valentín, no distingue diferencias importantes en 

las salas cinematográficas, sólo en la oferta ya que las películas se estrenan antes 

allá. 

 Como es posible apreciar, si bien la práctica de ir al cine a Estados Unidos 

continúa como lo señalaba Valenzuela (1994) se sigue recreando, en el caso de 

los jóvenes no es recurrente, sino que es consecuencia de otras circunstancias, 

primordialmente de los lazos familiares que tienen al otro lado de la frontera y en 

pocos casos debido a la diferencia en los tiempos de estreno de las películas, sin 

embargo, en esta última situación, el costo de ir a Estados Unidos a ver una 

película se vuelve un factor considerable ya que sólo el precio del boleto es casi el 

triple de lo que cuesta en Tijuana, y a eso hay que agregar el gasto de la gasolina 

y la compra de alimentos en el cine. Además del costo total, hay que anexar el 

tiempo de espera en la línea internacional para poder cruzar la frontera. 

Valenzuela (Ibíd.) señalaba que las razones para ir a Estados Unidos al cine 

estaban ampliamente relacionadas con un mejor servicio en las salas, los estrenos 

llegaban primero a las salas estadounidenses, la inexistencia de censura en las 

películas y finalmente la posibilidad de ver películas de arte, que no son exhibidas 

en Tijuana. Creemos que esta disminución en la asistencia a las salas 

estadounidenses está estrechamente ligada con la mejora en el servicio de los 

complejos cinematográficos en Tijuana. Además, las dificultades para cruzar la 

frontera que se han ido intensificando desde los atentados terroristas del 11 de 

septiembre, inciden en que los habitantes de Tijuana prefieran ver las películas en 

esta ciudad.  

 Si bien el cine como una práctica transfronteriza ha disminuido por parte de 

los mexicanos que visitan las salas estadounidenses, en las salas 

cinematográficas de la ciudad de Tijuana es común reconocer a ciudadanos 

estadounidenses en el cine. La mayoría de los entrevistados señala haber visto en 
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al menos una ocasión, “gringos” y “pochos” en los cines locales. Guillermo (2010) 

comenta que él a pesar de trabajar más de cuatro años en Estados Unidos nunca 

fue al cine allá, sin embargo, eran sus compañeros de trabajo que vivían allá los 

que venían al cine a Tijuana. 

 Otro aspecto relacionado con la condición de frontera de la ciudad es la 

preferencia mayoritaria por ver películas subtituladas a las dobladas al español, e 

igualmente. Esto no puede ser atribuido a un efecto lineal provocado por la 

cercanía con el idioma inglés y la cultura estadounidense, sino que es  más 

complejo. Esta condición no es nueva, ya Valenzuela señalaba que en la frontera 

Tijuana-San Diego la recepción cultural de cine y televisión se encuentra definida 

por el conocimiento del idioma…(Ibíd., 323). Esta preferencia marcada atravesada 

por el sector social al que pertenecían los entrevistados, ya que la elección de la 

programación en español era mayor entre sectores bajo y de igual forma era más 

baja entre los sectores de mayor ingreso.  

 En el caso de los jóvenes entrevistados que acuden a Cinépolis Río y 

Cinépolis Otay, mayoritariamente estudiantes o profesionistas, su inclinación por el 

idioma inglés en la programación no es exclusiva en su interacción con el cine, 

sino que se extiende a la múltiple interacción que los jóvenes entablan con los 

diferentes medios estadounidenses a los que tienen acceso aquí en Tijuana, 

especialmente con la televisión y en un menor grado con la radio. Al hablar 

durante las entrevistas sobre sus programas favoritos, los asistentes a Cinépolis 

Río y Cinépolis Otay mencionaron varias series norteamericanas, algunas ya fuera 

del aire y otras actuales, en su mayoría de llamado género comedia de situación. 

Destaca también mayoritariamente que no mencionan ni canales ni programación 

en español. Se encuentra aquí una correspondencia con la investigación de David 

González (2007), que se señala en su trabajo sobre audiencias televisivas 

juveniles en la Tijuana el gusto de los jóvenes por las situaciones de comedia y la 

preferencia de éstos por el humor estadounidense, ya que a los jóvenes les 

parece más elaborado y complejo que el humor mexicano. Son la diversión y el 
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productos mediáticos estad

                                                    

entretenimiento las razones principales por las cuales los jóvenes de la frontera 

prefieren ver televisión norteamericana, aunque no las únicas.  

 La preferencia de éstos jóvenes por las películas en inglés se origina por el 

conocimiento previo que tienen no sólo del idioma, sino también de la cultura 

estadounidense. Los sujetos audiencia de Cinépolis Río y Cinépolis Otay 

concuerdan en destacar entre sus géneros favoritos de película a la comedia, lo 

que no ocurre con los jóvenes de MMCinemas. Los primeros declaran durante las 

entrevistas que no sólo hablan inglés, sino que entienden el significado de ciertas 

frases que para ellos no tienen correspondencia con frases en español. El 

entendimiento del humor estadounidense adquirido primordialmente a través de su 

interacción con la televisión norteamericana y de manera específica con el género 

del sitmcom, les permite a los jóvenes asistentes a Cinépolis Río y Cinépolis Otay 

tener preferencia por las películas de comedia estadounidenses, situación que no 

ocurre con los jóvenes de MMCinemas, los cuales no mencionan a las comedias 

como uno de sus géneros favoritos.3

 Mientras que los jóvenes asistentes a Cinépolis Otay y Cinépolis Río tienen 

un entendimiento importante del idioma inglés lo que hace que prefieran las 

películas subtituladas y las comedias, no ocurre lo mismo con los jóvenes de 

MMCinemas que afirman preferir las películas dobladas al español. Estos jóvenes 

que viven en un área periférica de la ciudad, hablan muy poco inglés y algunos no 

lo hablan, además afirman que dicho idioma no les gusta y no les interesa 

aprenderlo. Señalan también que no les gustan los programas estadounidense 

mucho, porque no siempre entienden lo que pasa. Su interacción con los 

ounidenses no ha sido intensa ni constante en su vida 

     
3 Esta preferencia, comentan, se ha mantenido a lo largo de su vida, ya que si bien en la actualidad los flujos 
de productos mediáticos estadounidenses a nivel nacional es mucho mayor que en años anteriores, la frontera 
norte de México se ha distinguido con anterioridad por comprender un ámbito transfronterizo mediático, a 
partir de la intensa interacción y circulación de bienes simbólicos mayoritariamente estadounidenses 
(Valenzuela, 1993; 1998). Estos jóvenes señalan haber aprendido el idioma inglés a partir de su interacción 
con los medios de comunicación estadounidenses, principalmente con la televisión (González, 2007) y en un 
menor grado con las películas. La intensa interacción con el idioma inglés tanto en los medios de 
comunicación como en su vida cotidiana, les ha otorgado la capacidad de comprender un sistema simbólico 
ajeno al de ellos. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



  18

cotidiana como ellos mismos afirman. Además, con la transición del sistema de 

televisión análogo a digital por parte de las televisoras estadounidenses en el 

verano del año 2009, la naturaleza transfronteriza de la programación televisiva se 

vio reducida drásticamente. A la par, estos jóvenes no tienen un sistema de 

televisión de paga, por lo cual actualmente sólo tienen acceso a la programación 

de las cadenas televisoras mexicanas y algunos canales locales, los cuales 

también comentan son los que más se ven en sus casas, ya que sus papás 

tampoco hablan inglés y prefieren ver televisión en español. Si bien se reconoce 

de antemano que las razones expuestas anteriormente no son las únicas para la 

preferencia programática en español en la televisión y la películas dobladas en 

inglés, es posible señalar que éstas sí que juegan un papel importante. 

VI .- Conclusiones. 

Si bien los jóvenes, en general, acuden al cine principalmente en busca de 

entretenimiento y diversión, no lo hace de la misma forma. Para el grupo de 

jóvenes entre los 14 y 17 años, ir al cine está ligado con pasar su tiempo libre con 

los amigos. Ir al cine no es sólo ver una película, sino que la mayoría de las veces 

incluye también ir a comer o a jugar en los videojuegos tanto del complejo 

cinematográfico como de otros comercios dentro del centro comercial en el que se 

encuentra el cine. El cine se convierte en un pretexto para estar con su grupo de 

pares, para integrarse a este y poder pasar tiempo juntos. La película es un 

elemento más que les proporciona entretenimiento pero no el principal. Ir al cine 

forma parte importante de su vida cotidiana ya que es uno de los pocos espacios a 

los que este grupo de edad puede acudir sin mayor obstáculo por parte de sus 

padres de familia.  

 Por su parte, los jóvenes entre los 18 y 26 años de edad buscan el 

entretenimiento y la diversión a través de la película. Para ellos, ésta representa la 

posibilidad de conocer otras realidades, de olvidarse por unos momentos de lo que 

pasa afuera de la sala. Generalmente, los jóvenes de este grupo acuden con sus 

parejas o en grupos pequeños, ya que no les gusta ir al cine a platicar sobre otras 

cosas sino a disfrutar una película y compartirla con alguien. Debido a sus 
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dinámicas laborales, escolares o sentimentales en la mayoría de las ocasiones 

acuden al cine conociendo ya que película verán, en que complejo 

cinematográfico y el horario en el que entrarán. Para conocer dichos elementos, 

los jóvenes han dejado de buscar la cartelera cinematográfica en el periódico para 

hacer su consulta en Internet, al que muchas veces acceden desde su trabajo o su 

escuela. Consideran al cine una al cine forma parte importante de su vida 

cotidiana porque les permite tener un espacio en el cual desconectarse de su 

realidad.   

 Finalmente, cabe destacar que el contexto fronterizo juega un papel 

importante en la práctica de ir al cine pero no determinante. Es decir, la frontera le 

da rasgos particulares a la cinevidencia de esta ciudad pero no refuerza los 

procesos de desnacionalización que se le atribuye al consumo mediático de 

productos estadounidenses en esta región. El consumo mayoritario de películas 

estadounidenses está relacionado con un dominio mayoritario en el mercado 

global y una aguda crisis de la industria cinematográfica mexicana. Además, es 

posible señalar que los jóvenes que asisten regularmente al cine en Tijuana no 

acuden a las salas de cine en San Diego o al menos no con una frecuencia 

importante. Esto permite poner de manifiesto que al paso de los cambios en el 

sector de la exhibición de la industria cinematográfica nacional, la dimensión 

transfronteriza del cine en ésta ciudad ha disminuido al menos con este segmento 

de audiencia analizado. Es posible pensar que el contexto fronterizo tenga un 

mayor peso en las interpretaciones de los referentes mediáticos, sin embargo este 

no fue el objeto de esta investigación, por lo que por el momento sólo es posible 

suponerlo. 
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1. Introducción. 

El presente texto aborda el análisis de la forma en cómo ha sido 

estudiado el efecto o impacto de la violencia en la narrativa mediática 

(sobre todo en la televisión y el cine) en las audiencias, se desarrolla un 

repaso sobre los métodos y resultados de la investigación que sobre la 

transmisión de la violencia llevan a cabo los medios y su posible 

resonancia social. Este fenómeno de la presencia de la violencia en los 

medios ha atraído la atención pública, académica, legislativa e industrial 

sobre todo en la relación que pudiera existir entre la violencia 

presentada en los medios y el comportamiento agresivo de las personas. 

Actualmente la violencia es un tema central enj los medios de 

comunicación (prensa, radio, televisión y cine) y también las tecnologías 

de la información y la comunicación (Videojuegos, videos, internet y 

redes sociales). Ha sido abundantemente estudiada la relación de la 

violencia mediática y su posible repercusión en los niños y adolescentes; 

precisamente por ser etapas de la vida en las cuáles se está en proceso 

de maduración de los aspectos físicos, emotivos y cognitivos. En este 

sentido podríamos hablar de un repunte de la violencia en los mediosw y 

las tic, así como su estudio y análisis tanto de investigaciones 

cuantitativas como cualitativas. 

Por otra parte, también se ha analizado la forma en que la violencia 

como noticia es tratada, pues se ha llegado a suponer que en ocasiones 

los medios hacen una apología del delito e incluso elevan la imagen del 

delincuente cuasi como personaje legendario digno de admiración. 
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Sin embargo, existe otro tipo de violencia que es menos analizada, pero 

no menos importante, y es la violencia simbólica que se lleva a cabo al 

ser excluidos los sujetos del acceso a los medios y las tic. Este tipo de 

violencia también debe llamar nuestra atención. 

 

2. La violencia en los medios de comunicación. 

Si algún aspecto del estudio de los efectos de los medios ha llamado la 

atención pública y académica ese ha sido la violencia, en su relación con 

el comportamiento agresivo de los individuos. La violencia es un tema 

central en la televisión y en el cine, y el que en nuestro país estemos 

viviendo altas olas de violencia en los espacios públicos y privados, al 

mismo tiempo que la televisión (pese a las tic) se consolide como medio 

de masas dominante en el país y el cine recurra a la violencia cada vez 

más gráfica y explícita para distinguirse de la televisión y competir con 

ella acrecientan las sospechas de que los medios contribuyen en 

convertir a los sujetos en personas cada vez más agresivas. 

Al respecto, el punto de vista prevaleciente en las investigaciones sobre 

la violencia mediática desde los 60’s del siglo pasado ha sido que cierta 

violencia en los medios afectó a ciertas personas en cierta forma 

durante cierto tiempo. Dado el dominio de la perspectiva de los efectos 

limitantes y liberadores de la cultura, los investigadores han creído que 

para la gente “normal” –es decir, los que no están predispuestos a la 

agresividad- poca violencia en los medios afectó a pocas personas en 

pocas formas durante poco tiempo. Sin embargo en las grandes 

ciudades se han intensificado los ataques violentos, cada día las calles 

son más peligrosas y la violencia en los centros públicos va en aumento, 

las juventudes en nuestro país cada vez tienden a desarrollar actos 

sumamente violentos como ejemplo citamos al llamado “Bulling” en las 

escuelas secundarias. 

No obstante, persiste el desacuerdo sobre la existencia y el alcance de 

la contribución de los medios en el comportamiento agresivo de la gente. 
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Algunas personas argumentan que la violencia en los medios nunca 

conduce al comportamiento agresivo. El desacuerdo está en relación a 

cuáles son las circunstancias necesarias para que ocurran dichos 

efectos y a quienes les afectan.  El problema radica en que no ha surgido 

una metodología de estudio que ofrezca evidencia suficiente de la 

correlación entre la violencia mediática y el comportamiento agresivo. 

En los Estados Unidos se han desarrollado experimentos (cfr. Baran, 

2004) de laboratorio que intentan demostrar la relación causal directa 

entre el contenido violento y el comportamiento agresivo, así surgió el 

modelo de estimulación. De ahí que el modelo de las claves agresivas 

mantenga la idea de que las representaciones de violencia en los medios 

pueden sugerir que ciertas clases de personas – por ejemplo, mujeres y 

extranjeros – son grupos de personas suceptibles de sufrir agresiones 

en el mundo real, y con ello incrementar la probabilidad de que algunas 

personas reaccionen con violencia hacia estos grupos de personas. 

Tanto el modelo de Las claves agresivas como el de estimulación se 

basan en la teoría de aprendizaje social. Esta última, desarrollada por 

Albert Bandura (Bandura, 1971), ha  hecho varias contribuciones 

adicionales al debate de la violencia. 

Antes de la teoría de aprendizaje, desde el psicoanálisis se había 

desarrollado la teoría de la catarsis, la cual consiste en el principio de 

que la pulsión que es inherente al sujeto pero que es reprimida por la 

cultura, el individuo va a buscar  formas de desahogo a ese malestar que 

causa la regla o norma cultural impuesta. En este caso ver violencia por 

televisión o cine o cualquier otro medio induce al sujeto a inhibir el 

comportamiento agresivo innato que se tiene. Algunos pensadores 

estaban escépticos con respecto a la función catártica de los medios, 

pues consideraban que ver a personas comiendo no reduce el impulso 

del hambre; verlas hacer el amor no reduce el impulso de tener sexo. Sin 

embargo, la teoría de aprendizaje social ofr4eció una explicación 

científica para la investigación que sí demostró una disminución en la 

agresividad después de ver violencia. Este fenómeno se explicó mejor no 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



por cierto  poder catártico de los medios sino por los efectos 

inhibitorios. Es decir si los medios presentan la conducta agresiva como 

castigada o prohibida, puede de hecho disminuir la probabilidad de que 

se modele  ese comportamiento. 

La teoría del aprendizaje social introdujo el concepto de reforzamiento 

vicario, que es la idea de que el reforzamiento observado opera de igual 

forma que el reforzamiento real. Lo que provocó que la atención de los 

investigadores se dirigiera al contexto en el que se presenta la violencia 

en los medios. En teoría, los efectos inhibitorios y desinhibitorios 

funcionan debido a la presencia del reforzamiento vicario. Es decir ver 

que castigan al tipo que desarrollo una conducta violenta es suficiente 

para inhibir una agresión subsecuente por parte del espectador. Por 

desgracia, lo que los investigadores descubrieron es que en la televisión 

y en el cine contemporáneo, cuando los tipos buenos castigan a los tipos 

malos lo hacen empleando otro tanto de agresividad. Esto implica que 

cuando los medios presentan el castigo a un comportamiento agresivo, 

de hecho pueden estar reforzando esa misma conducta. 

 Otro concepto introducido por la teoría de aprendizaje social es el de 

incentivos ambientales, que es la noción de que los alicientes del mundo 

real pueden provocar que los observadores ignoren el reforzamiento 

vicario negativo que aprendieron a relacionar con un comportamiento 

determinado. 

En el año de 1965 Bandura realizó un experimento, ahora clásico, en el 

que dos grupos de niños de una guardería vieron un video, un grupo vio 

un video en el cual a un personaje llamado Rocky era castigado por su 

comportamiento agresivo; el otro grupo vio un video en el cual el 

personaje Rocky era premiado por su comportamiento. Posteriormente 

se observó que el grupo que vio que Rocky era castigado por su 

comportamiento mostraron menor nivel de agresividad en sus juegos a 

diferencia del grupo que vio como lo premiaban. Esto es lo que hubiera 

pronosticado la teoría de a aprendizaje social. Sin embargo, Bandura 

después les dijo a los niños que habían visto como era castigado Rocky 
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que los premiaría regalándoles calcomanías si se comportaban como 

Rocky y todos los niños lo hicieron. La conclusión del experimento 

consistió en que el reforzamiento vicario negativo puede disminuir la 

posibilidad de que se realice el comportamiento castigado, pero ese 

comportamiento se sigue aprendiendo por observación. Es sólo que, al 

mismo tiempo que se observa y aprende, los observadores también 

aprenden a no hacerlo. Cuando el mundo real ofrece una recompensa 

suficiente, se puede demostrar el comportamiento que se aprendió 

originalmente. 

A parte de la evidencia que proporciona la teoría del aprendizaje social, 

es evidente que casi nadie muestra agresividad después de ver violencia 

en una película, video o programa de televisión. También es evidente 

que es más probable que las personas predispuestas a la violencia sean 

influenciadas por la agresividad presentada por los medios de 

comunicación. Pero la pregunta permanece: ¿quién exactamente es 

afectado por la violencia que se muestra en los medios? Si se necesita 

una relación causal directa para establecer los efectos, entonces de 

hecho se puede argumentar que cierta violencia en los medios afecta a 

ciertas personas de cierta forma en ciertas circunstancias. Pero si se 

aplica el más amplio macronivel de la postura ritualista, entonces a 

todos nos afecta porque vivimos en un mundo en el cual hay más 

violencia de la podría existir sin los medios de comunicación de masas. 

De acuerdo con los análisis de la cultura. Vivimos en un mundo, en el que 

confiamos menos en nuestros vecinos y aceptamos más violencia entre 

nosotros. Experimentamos la desensibilización.  

Al respecto los estudios culturalistas señalan que de todos los factores 

que contribuyen a la violencia en la sociedad, la representada en la 

televisión y el cine deben ser las más fáciles de controlar, algunos 

trabajos sobre los efectos de los medios en el largo plazo indican que los 

efectos de la violencia que se muestran en los medios son mensurables y 

duraderos y que la exposición prolongada a la violencia en los medios 
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puede conducir a una desensibilización emocional hacia la violencia en 

la vida real (Wartella, 1997). 

 

3. la violencia en la narrativa mediática. 

Otra forma de estudiar la presencia de la violencia en los medios de 

comunicación y su contribución en la violencia social es analizar cómo 

es tratada la información y la representación de la violencia en los 

medios. Desde la economía política se ha cuestionado el quehacer de los 

medios en relación con su responsabilidad social, pues se argumenta 

que anteponen sus intereses económicos ante el servicio público que 

debieran representar, pues su fin último es el captar la atención del 

mayor número de audiencia para cotizar mejor sus espacios 

publicitarios, debido a que a mayor audiencia más altos precios de 

comercialización. Es esta condición lo que hace que su información y 

contenidos tengan la característica de ser atractivos para su público, las 

representaciones mediáticas tienen que ser audaces para poder 

asombrar al público y mantener su atención, una de las fórmulas que ha 

probado su eficacia para esos fines es sin duda la presentación de la 

violencia. 

Por ello, tanto en los noticieros como en sus programas de ficción la 

televisión presenta la violencia. En ambos casos la violencia entre más 

explícita y sensacionalista sea mayor asombro causará en la audiencia. 

Por lo tanto, los elementos narrativos de la violencia televisada en el 

mayor de los casos termina siendo una apología del delito y del 

delincuente, presentando los bienes materiales amasados en tiempos 

relativamente cortos y el lujo en el que viven  los delincuentes, sus redes 

de complicidades y de control que ejercen ante las autoridades, 

aspectos que hacen que los jóvenes vean las actividades 

delincuenciales formas rápidas de amasar fortunas. 

Estos señalamientos  obligaron recientemente a los voceros de los 

dueños de los medios a dar a conocer una serie de criterios editoriales 
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sobre cómo tratar las noticias relacionadas con la delincuencia 

organizada, fueron 10 puntos: 1) tomar postura en contra de la 

delincuencia; 2) no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia 

organizada; 3) dimensionar adecuadamente la información; 4) atribuir 

responsabilidades explícitamente; 5) no prejuzgar culpables; 6) cuidar a 

las víctimas y a los menores de edad; 7)alentar la participación y la 

denuncia ciudadana; 8) proteger a los periodistas; 9) solidarizarse ante 

cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios; 10) no interferir 

en el combate a la delincuencia (milenio, marzo de 2011). Este acuerdo 

sobre la cobertura informativa de la violencia es una respuesta a el 

resultado de los análisis sobre la cuestión. 

Los medios de comunicación han favorecido ciertas estructuras 

dramáticas, cómicas y géneros cinematográficos donde la violencia se 

convierte en el protagonista indiscutible. Las series y las películas de 

acción, así como los dibujos animados son los géneros televisivos y 

cinematográficos donde se presentan los mayores niveles de violencia 

física y en los que las tramas terminan legitimando una y otra vez el uso 

de  medios violentos por parte de los protagonistas (fuerzas del orden 

público que no intentan probar estrategias pacíficas) para resolver la 

agresividad de los villanos (personajes siniestros que no se convierten 

en criminales a consecuencias de problemáticas y contextos sociales, 

educacionales, económicos o políticos, sino que biológicamente se 

inclinan hacia el mal). 

 

4. La violencia simbólica. 

A decir de pensadores como Dominique Wolton las tecnologías de 

comunicación manejan signos y símbolos. Ahora bien, la estandarización 

mundial de los mensajes representa una violencia simbólica y 

antropológica para culturas preexistentes. La cuestión que se plantea es 

¿cómo podrán integrar estos pueblos ciento cincuenta años de progreso 

tecnológico y económico del que han sido excluidos? ¿cómo articularán 
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esta recuperación con sus tradiciones culturales? Nadie habla de esta 

dimensión, salvo las instancias de la UNESCO. 

A nivel macro social, África, Asia, América Latina tienen modos de 

comunicación diferentes a los de Europa y los Estados Unidos y no 

menos sofisticados. Hay simplemente una diferencia tecnológica 

considerable y, dado que occidente ya no es capaz de pensar la 

comunicación sin la omnipresencia de la tecnología no se duda en que 

se establece una jerarquía en la comunicación entre el norte y el sur, 

como en materia económica. 

La calidad de la comunicación, en el seno de la sociedad, no se reduce al 

número de teléfonos o a las computadoras. Un hindú no piensa igual que 

un africano o un europeo. No existe la misma relación con los signos, el 

tiempo, la velocidad, el espacio, es decir, con la realidad, aunque esta 

realidad tenga la misma apariencia y se transmita por los mismos 

canales. Las técnicas de comunicación de los países del sur tendrán que 

adaptarse a las de los países del norte a sus modelos culturales. Será 

necesario transcodificarlos, como dicen los informáticos, cultivarlos 

como dirían los teólogos. Para descodificar su cultura, su lengua, los 

hombres necesitan tiempo. Muchísimo tiempo (Wolton, 2000). 

A nivel micro social la violencia simbólica como la define Javier Esteinou, 

es la violencia entendida como la agresión simbólica, directa o indirecta, 

que un emisor produce sobre los receptores bajo diversas modalidades 

comunicativas (Esteinou, 2009). 

Una de dichas modalidades es la violencia por omisión, encontrándose 

en la dinámica televisiva diferentes formas de ejercicio de la violencia 

por omisión: por ejemplo la violencia psicoespiritual, la por 

amordazamiento de los auditorios y la violencia por marginación 

comunicativa de la población. 

La violencia psicoespiritual se caracteriza por producir otro tipo de 

agresión no basada en el ataque físico, sino en la agresión espiritual, 

que ha impuesto gradualmente sobre la conciencia del país otro 
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proyecto cultural distinto al que demandan sus bases psíquicas y 

culturales milenarias. El Estado mexicano está profundamente 

extraviado en su proyecto cultural, porque ha permitido la construcción 

de un programa mental, que por medio de la televisión y otros medios de 

información electrónicos está formando generaciones de individuos con 

mentalidades limitadas, ya que los ha hecho creer profundamente que lo 

importante en la vida son los valores intrascendentes de la frivolidad, el 

hedonismo y el consumo, y no los principios del reconocimiento, la 

autoestima, la aceptación del otro y el crecimiento personal. La 

televisión ha colocado el éxito del individuo en la capacidad que tiene de 

adquirir y acumular bienes, y no en la facultad para desarrollar su 

interior y aumentar su capacidad de amar. 

En cuanto a la violencia por amordazamiento de los auditorios, se 

presenta cuando una persona física o moral es agredida en su prestigio, 

honra, imagen, intimidad o integridad moral mediante la difusión de 

materiales informativos falsos e injuriosos en programas de estaciones 

de radio o de televisión sin citar la fuente de la cual se extraen  datos, y 

ante lo cual el afectado no cuenta con ninguna posibilidad de defensa 

por no estar respaldado con la garantía jurídico ciudadana de un 

auténtico derecho de réplica. 

El ejercicio de la violencia por marginación de la población aparece 

cuando los medios de información colectivos no dan a conocer al resto 

de la población la existencia de personas o sectores que forman parte de 

la sociedad. Así,  observamos que en México, no obstante que en la 

actualidad la población ya alcanzó los 110 millones de habitantes, los 

grupos básicos que sostienen al país son los que financian a los medios 

electrónicos, confirmamos que la mayor parte de esos sectores básicos 

no tienen acceso para participar activamente dentro de los medios de 

comunicación, para exponer colectivamente sus necesidades e 

incorporarse a los procesos de gestión pública del país y resolverlos, vía 

esa tecnología cultural. 
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Por ejemplo las organizaciones campesinas, los partidos políticos y los 

grupos indígenas no gozan de suficiente margen televisivo para 

fortalecer su participación en la sociedad. 

Finalmente, las desigualdades en la posibilidad de adquirir las 

tecnologías de la información y la comunicación están abriendo la 

brecha entre, ya no sólo pobres y ricos económicamente, sino ahora 

entre pobres y ricos tecnológicamente. Es conocido que las nuevas 

formas de trabajo y de acceso al empleo dependen cada vez más del 

manejo de las tic, los sectores que quedan fuera de la alfabetización 

digital quedan marginados del empleo. Situación que representa otra 

forma de violencia simbólica. 
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GI 4 Estudios de Recepción 
Resumen: En este trabajo se presentan los avances de una investigación que 

busca conocer mediante un análisis de recepción, cómo se construye la 

negociación de significados sobre la participación política en hijos de padres 

con diferente grado de participación en Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) de la ciudad de Querétaro. 

 

Se busca conocer como un producto comunicativo (noticias) y la mediación 

familiar orientan la opinión de los futuros actores sociales y políticos en un 

contexto donde el tratamiento mediático a las actividades de las OSC es 

comúnmente adverso, de tal suerte que se genera una particular negociación 

entre los sistemas de sentido de los niños como audiencias y el texto 

mediático. 

 

Mediante dos grupos de niños (uno de hijos de padres que participan o son 

afines a las actividades de las OSC y un grupo control), de edades entre 10 y 

11 años, se realizaron grupos de discusión y entrevistas a profundidad donde 

se indagó el proceso de negociación de significados en diversas mediaciones 

dando especial atención a la familiar. Actualmente nos encontramos en la 

etapa final donde los primeros análisis de resultados dan cuenta de un 

complejo proceso de recepción enmarcado en un particular contexto local y 

nacional. 
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El problema 
A partir de la observación de la socialización entre niños y sus padres que 

participan o son afines a actividades de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) de izquierda en la ciudad de Querétaro, surgió el interés por conocer 

cómo la participación de los padres en actividades de estas organizaciones 

orientan la opinión sobre la participación política en el niño. Al mismo tiempo 

que llamaban la atención los tratamientos televisivos que sobre las actividades 

de la sociedad civil organizada se daban en las noticias y que privilegiaban 

ciertos sentidos. 

 

Uno de los primeros supuestos de los que partí fue que la familia es la más 

importante influencia que tiene un niño y de donde primeramente van a 

aprender los conocimientos, habilidades y actitudes que le ayudarán a 

desenvolverse en la sociedad. Así surgió el interés por indagar: ¿Cómo se 

construye la negociación de significados sobre la participación política a través 

de la información mediada por la familia y las fuentes informativas noticiosas en 

hijos de padres con diferente grado de participación en organizaciones de la 

sociedad civil (OSC)? 

 

Quise saber: ¿Cuáles son los discursos en los que se manifiesta la negociación 

de significados sobre la participación política en dos grupos de niños?; ¿Cómo 

se transmiten a los niños las convicciones sobre la participación política en la 

familia?; ¿Cómo se relaciona la práctica familiar de la participación política con 

el discurso de los niños ante las fuentes informativas noticiosas?. Aunado a 

esto surgió la inquietud de conocer las respuestas a estas preguntas de parte 

de dos grupos de niños: uno cuyos padres pertenecen o son afines a las 

actividades de las OSC’s y otro cuyos padres no. La intensión de realizar la 

comparación se basó en saber en qué sentido el grado de participación de los 

padres orienta la negociación que sobre la participación política tiene el niño 

frente a fuentes informativas noticiosas. 
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De esta forma, la respuesta tentativa de la investigación quedó formulada de la 

siguiente manera:  

La negociación de significados sobre la participación política se construye por 

la mediación familiar, la cual: 

• Se orientará hacia una posición negociada u oposicional en el caso de 

niños cuyos padres participan en OSC, mientras que… 

• La negociación de los hijos cuyos padres no participan será diferenciada 

por aspectos no relacionados con la participación política de los padres. 

 

La pertinencia de un estudio como el descrito radica entre otras cosas en la 

necesidad de indagar en aquellas mediaciones que orientan las opiniones de 

los niños sobre la participación política; y a la vez en la cultura política que van 

conformando, esta vez desde el punto de vista de los estudios de recepción, un 

campo poco explorado desde esta perspectiva teórica como lo afirma Guillermo 

Orozco (2009), y aunque existen muchos estudios sobre niños y cultura política 

la mayoría de éstos se encuentran dentro de otras disciplinas como la 

Psicología Social, específicamente dentro de las Representaciones Sociales. 

Los resultados de esta investigación pueden aportar elementos a interesados 

en la formación de la cultura política en niños y la recepción mediática, así 

como pueden ser detonantes de otros estudios afines. Finalmente y no menos 

importante, este trabajo resulta de la preocupación sobre la actual formación de 

la cultura política de los niños, especialmente de parte de instituciones como la 

familia y los medios de comunicación, en un país que construye su democracia 

y donde una de sus preocupaciones debe ser la formación de la cultura política 

de sus miembros, la cual incidirá en su futura participación como actores 

sociales y políticos. 

 

La investigación por tanto, busca conocer cómo se produce la negociación de 

significados sobre la participación política a partir de fuentes informativas 

noticiosas en dos grupos de niños, uno de los cuales está conformado por hijos 

de miembros de diversas OSC’s (Grupo OSC), y grupo control conformado por 

niños pertenecientes a una escuela primaria pública (Grupo NO OSC). Las 

edades de los niños de ambos grupos serán entre 10 y 11 años. 
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¿Un estudio de recepción sin receptores? 
Necesitamos aclarar el porqué de un Estudio de Recepción donde 

aparentemente se podría objetar la inexistencia de receptores. 

 

Las noticias televisadas no son programas que los niños suelan ver, sin 

embargo existen estudios que concluyen que los niños a pesar de no estar 

interesados en la política van a obtener de la televisión conocimientos que 

ayudan a formar su cultura política. (Huerta, Bañuelos, Rodríguez, Iliana, & 

Gómez, 2006) 

 

Por otra parte Enrique Sánchez (1992; 1996) alude a los muchos trabajos que 

alertan sobre la pérdida de importancia en las funciones de “generación, 

acumulación y transmisión de conocimiento, y de producción y reproducción 

cultural” (Sánchez Ruiz, 1992, pág. 33) que algunas instituciones como la 

escuela están perdiendo frente a los medios de comunicación -en especial la 

televisión-. Sánchez Ruiz enfatiza la importancia del “aprendizaje incidental” (al 

cual ya se refería en sus estudios Wilbur Schramm), entendiéndolo como ese 

tipo de aprendizaje no intencional del cual se adquieren datos, actitudes y 

conductas y que ocurre por el solo hecho de exponerse al medio. 

 

Basándome en conclusiones de Huerta y colaboradores (Huerta, Bañuelos, 

Rodríguez, Iliana, & Gómez, 2006) realicé un sondeo sobre niños y fuentes 

informativas noticiosas para poder defender la pertinencia de un abordaje 

desde los Estudios de Recepción. Encontrando que de 31 niños de 6º año de 

una escuela primaria,  el 61% de ellos ven por las mañanas el noticiero cuando 

sus madres preparan los alimentos, mientras que otro 61% afirmó gustar de 

acompañar a sus padres a ver las noticias cuando estos descansaban por las 

noches y encienden la televisión para verlas. 

 

Así mediante el acompañamiento a sus padres y la sintonización que hacen las 

madres por las mañanas, los niños viven comúnmente una exposición –quizás 

no siempre involuntaria- a las fuentes informativas noticiosas. Por lo tanto a 

partir del aprendizaje incidental que conlleva dicha exposición y del aprendizaje 

proveniente de las mediaciones, especialmente la familiar, los niños pueden 
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obtener lo que David Ausubel acuñara como aprendizaje significativo (Gómez 

Palacio, Villareal, V. González, & López Araiza, 1995), que es aquel generado 

por la suma de aprendizajes anteriores que le ayudará a enfrentar nuevas 

situaciones en su vida, y que le permitirá continuar aprendiendo acerca de la 

participación política. De todos los trabajos referidos creo obtener la 

justificación de mi trabajo como un Estudio de Recepción. 

 

El enfoque teórico 
A partir de la revisión teórica y de acuerdo a los objetivos del proyecto, se 

decidió abordar la investigación bajo la mirada de dos tradiciones que han 

estudiado el vínculo entre audiencia y medios masivos: los Estudios de 

Recepción desde la mirada de los Estudios Culturales. 

 

La razón de la elección se debe por una parte a que los estudios culturales 

sitúan el objeto de investigación fuera de los medios y lo colocan en el mismo 

individuo. Su interés está en analizar los procesos sociales de producción del 

sentido dentro de una cultura tomando en cuenta las prácticas sociales y las 

interacciones de sus miembros. Para los estudios culturales es muy importante 

la visión antropológica que deja de ver a la cultura como algo fijo o resultante 

de prácticas (McQuail, 2000), por el contrario deja de pensar en la existencia 

de una única cultura y se considera la existencia de tantas culturas como 

individuos existan, considerándolas como determinantes para la asimilación de 

todo mensaje. Por consiguiente estos estudios se apoyan metodológicamente 

en técnicas de investigación cualitativas. 

 

La revisión de la literatura acerca de estos estudios me llevó a considerar los 

trabajos, entre otros, de David Morley (1996), James Lull (1990), Roger 

Silverstone (1994) y especialmente el trabajo de Stuart Hall (2004) para revisar 

el concepto de la negociación. La revisión proporcionó la ruta teórica y la 

estrategia metodológica. 

 

Por otra parte los Estudios de Recepción me ayudarán a alcanzar el objetivo 

principal de conocer cómo se construye la negociación de significados en los 

niños. Este enfoque teórico al contener a los Estudios Culturales considera lo 
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que está tanto dentro como fuera del individuo. Así, podré comparar el discurso 

del medio junto con el de la audiencia a la luz del sistema sociocultural, con lo 

cual podré ampliar la visión del fenómeno de la negociación. 

 

El apoyo en esta parte recayó en el modelo de las Multimediaciones1 

desarrollado por Guillermo Orozco (1991), el cual va a poner en la mesa de 

análisis al sujeto y específicamente al contexto cultural en donde este se 

desenvuelve y construye el significado. Me apoyo en su propuesta de marco 

teórico donde conjunta bajo el paradigma de las mediaciones a las premisas 

generales de la investigación crítica de audiencias y una reconceptualización 

de las comunidades interpretativas de K. B. Jensen (1987), para analizar la 

intervención de los padres y maestros en la interacción de los niños con la 

televisión. 

 

El concepto de la participación política 
A partir de lo que Enrique Huerta -investigador en socialización política, medios 

y niños- propone como participación política en dos investigaciones distintas 

(2008), (2009), basándose para ello en J. Habermas, A. Giddens, T. Marshall y 

F. Hagopian me permití sugerir la construcción de una definición enfocada a las 

necesidades de esta investigación, donde la participación política será: 

 

La práctica de acciones del ciudadano, por medio de las cuales ejerce sus 

derechos políticos, organizados de manera individual, colectiva o institucional. 

Desde la unión a causas colectivas; asistencia a un mítines/marchas; o la 

votación/postulación a un puesto de elección popular. La participación política 

por parte de los ciudadanos está dirigida a transformar. 

 

El enfoque metodológico 
Esta investigación no tiene como finalidad encontrar generalizaciones, por el 

contrario es un estudio de caso donde lo central es analizar la situación 

                                                            
1 Modelo basado en el concepto de Mediaciones que acuñara José Martín Barbero (1987) y que refiere a 
aquellos espacios culturales que median las acciones de los seres humanos y donde la gente creará un 
sentido. 
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particular de los dos grupos de niños, por tanto se utilizaron técnicas 

cualitativas para indagar la negociación de significados de los niños. 

 
Los informantes 
Cada uno de los dos grupos de niños estuvieron conformados por cinco 

miembros (diez en total). Los niños cursan el 5° o 6° año de primaria, es decir 

tienen una edad alrededor de 10 y 11 años. Las razones para elegir esta edad 

se basaron en estudios de varios autores recopilados por Octavio Nateras 

(2003):  

Jean Piaget; quien en sus investigaciones sobre el juicio moral afirma que el 

niño a esa edad tiene una mayor autonomía y responsabilidad para con otros, 

además de que ya puede cuestionar lo que en casa ha aprendido y que 

consideraba hasta hace poco sagrado e inviolable. 

Robert Selman; observó en su estudio sobre la ampliación de perspectivas, que 

los niños a esa edad comprenden que la gente siente o piensa de maneras 

diferentes; que cada quien tiene su propia escala de valores u objetivos; que 

puede ponerse en los zapatos de otros y a su vez los demás pueden ponerse 

en su lugar; y puede distinguir su posición de la de los demás. 

Juan Delval; concluye en su estudio sobre los estadios en la comprensión del 

universo social que los niños a partir de los 10 años analizan las situaciones y 

son capaces de inferir tomando en cuenta aspectos no visibles; comprenden 

con mayor claridad los conflictos aunque no puedan proponer soluciones; 

pueden evaluar las normas y criticarlas; entienden que no hay abundancia de 

las cosas; que hay desigualdad social; y que el conflicto considera intereses y 

puntos de vista distintos. 

 

Las técnicas y herramientas 
Se realizaron dos grupos de discusión (uno con cada grupo de niños). Para la 

realización se necesito del apoyo de una sicóloga especialista en el manejo de 

esta técnica con niños. Se utilizaron fotografías y fragmentos de videos para 

ayudar a los niños en la comprensión de las ideas que sobre participación 

política deseábamos compartieran. Posteriormente, de acuerdo al interés del 

tema y la participación de los niños se eligieron de cada grupo un niño y una 

niña para llevar a cabo cuatro entrevistas a profundidad cubriendo así una 
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cuota de género. La intensión de realizar entrevistas fue para conocer a 

profundidad la experiencia de los niños en su negociación con las fuentes 

informativas noticiosas más allá del discurso grupal generado primeramente 

dentro de los grupos de discusión. 

 

Primeros resultados 
Actualmente me encuentro en la etapa de análisis de datos, por tanto, para 

este documento solo podré realizar una descripción general de lo encontrado, 

ya que en los meses siguientes se realizará un análisis puntual y profundo de 

los mismos. 

 

Los primeros resultados dan cuenta del complejo proceso que es la recepción 

mediática, donde toda una serie de experiencias, personales, familiares, 

grupales intervienen al estar frente a fuentes informativas noticiosas. En estos 

primeros resultados podemos enumerar lo que en general la mediación familiar 

orienta en ambos grupos de niños: la negociación de significados sobre la 

participación política ante las fuentes informativas noticiosas; las convicciones 

a favor y en contra de las actividades que propone nuestra definición sobre 

participación política; convicciones sobre personajes de los medios y de la 

política; y la selección de los medios y las fuentes informativas. 

 

Los niños en general no son receptores de noticias, sin embargo en los dos 

grupos de niños la actividad de sentarse a compartir con los padres mientras 

estos las sintonizan, al igual que escuchar noticias por las mañanas antes de 

salir a clase es muy común. Se encontró que hay niños OSC que acompañan a 

sus padres por no tener donde permanecer mientras sus padres acuden a las 

actividades de las organizaciones, estos niños mostraron un desconocimiento, 

desinterés y hasta molestia hacia las actividades de sus padres, mientras que 

aquellos niños que los acompañan y son involucrados en las actividades de la 

organización mediante la realización de sencillas tareas como pintar mantas o 

repartir el periódico de la organización, y que además reciben explicaciones de 

parte de los padres de las razones y fines de dichas actividades demostraron 

un interés, e incluso una defensa hacia las actividades de sus padres en las 

OSC’s. Estos últimos niños “activistas” suelen sintonizar, leer, y buscar 
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información sobre las actividades relativas a las actividades de la participación 

política por iniciativa propia, especialmente si son involucradas sus 

organizaciones en dichas noticias. 

 

El grado de participación política de los padres y la observación que sobre ello 

realizan los niños, se reflejaron en los comentarios expresados. En el caso del 

grupo OSC se encontraron convicciones que reflejan tanto una negociación 

oposicional como negociada frente a los detonantes presentados, dando 

cuenta de comentarios, juicios y convicciones sobre específicos conductores de 

noticias y el tratamiento que hacen sobre las actividades de la participación 

política, específicamente las manifestaciones de protesta. En el caso de los 

niños NO OSC se encontró que la negociación suele ser tanto del tipo 

negociada como dominante. En este grupo de niños fue común la aceptación 

del código propuesto por el mensaje mediático, si bien hay que indagar a 

profundidad lo anterior, quizás sea debido a una pequeña variedad de fuentes 

informativas que son consumidas en casa. 

 

La variedad de las fuentes de información utilizadas en los hogares llamó la 

atención, ya que mientras los niños NO OSC mencionaron fuentes informativas 

de cobertura local principalmente (noticias televisadas y radio); los niños OSC 

mencionaron utilizar fuentes de cobertura nacional (periódicos, revistas, 

noticieros televisados, radio e internet). Aunque los niños reconocen que las 

noticias es un género que no les gusta, la importancia que los niños refieren al 

hecho de informarse recae en los usos que se hace de la información, mientras 

que para los niños NO OSC la información es usada para tener un 

conocimiento del acontecimiento local (transito, clima, inseguridad y violencia); 

para los niños OSC los usos que le dan a la información, además de lo 

mencionado por el otro grupo, son para conocer aquello que puede afectarles 

en el presente o en el futuro (aprobaciones a leyes, incremento en el costo de 

vida), el consumo mediático en los hogares además de la interacción que 

tienen con los padres, otros hijos de miembros de las organizaciones u otros 

adultos pertenecientes a las mismas es definitivo en la conformación de 

opiniones para el caso de los niños OSC, mientras que para el grupo control es 
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la familia la mediación más importante, seguida del maestro, a quien 

consideran los niños NO OSC como un guía o segundo padre. 

 

Mención aparte haremos sobre el miedo generado por la violencia que se vive 

en el país. El miedo no fue considerado durante la planeación de la 

investigación, sin embargo fue una constante en las respuestas de los niños 

debido al contexto en el cual se encuentra el país. Se encontraron de manera 

general dos formas de percibir el miedo en los dos grupos: por una parte existe 

un miedo hacia la inseguridad que les hace evitar ver, leer o escuchar noticias 

por la constante aparición de hechos violentos; por otra parte, en el caso de los 

niños OSC, estos perciben el miedo, además de la anterior forma, como una 

amenaza real hacia sus padres por el activismo que realizan en las OSC’s, 

dado el peligro que actualmente corren los “luchadores sociales” como algunos 

niños los llaman. 

 

Lo que falta 
En los próximos días se irá profundizando en el análisis de los datos 

encontrados, los cuales tienen que interpretarse a la luz de otros aspectos 

como el contexto local y el tratamiento mediático que se le da a los temas 

relacionados con la participación política. Resta mucho trabajo aun pero los 

primeros resultados arrojados por la investigación dan cuenta de una alta 

probabilidad de ser cumplida la respuesta tentativa propuesta en un principio. 

Habrá aún que analizar más profundamente antes de afirmarlo completamente. 

 
Los límites del proyecto 
Para ir finalizando, de manera general ubico tres límites principales a esta 

investigación: 

David Morley (1996) propone para un análisis cabal de la recepción analizar 

tres cosas: la producción de los productos comunicativos; el producto; y la 

interpretación que realizan las audiencias del mismo. Si bien es una propuesta 

que daría una visión integral al fenómeno de la recepción, las restricciones -

principalmente las relativas al tiempo- impiden abarcar las etapas propuestas. 
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Por otra parte los datos obtenidos de la investigación solo serán a nivel 

descriptivo y no me permitirán realizar inferencias de comportamiento de los 

niños. A pesar de ser un excelente objetivo, por el momento se quedan fuera 

de los alcances del presente trabajo. 

 

Finalmente, los hallazgos de esta investigación estarán limitados por las 

condiciones socioculturales de la ciudad de Querétaro e incluso por las 

características propias de las OSC’s y la escuela primaria que intervienen de 

manera indirecta en el estudio. 

 

Conclusión 
A lo largo de estas páginas he presentado una investigación que se encuentra 

en la parte final de su desarrollo. Quedaron muchas cosas pendientes por 

realizar y otras tantas por mejorar, sin embargo el proceso de la investigación 

nunca acaba, así que espero contar con otras oportunidades para trabajar en el 

descubrimiento del fascinante proceso de la comunicación. 
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                                                    ABSTRACT 

           La audiencia televisiva y el sensacionalismo en los noticieros regiomontanos 

 Investigación exploratoria, descriptiva, cuantitativa, cualitativa y correlacional. Universo: 

Televidentes de Monterrey y su área metropolitana de  los noticieros institucionales de todos 

los canales locales y nacionales,  privados y públicos. Muestra: El canal de  Televisa Monterrey 

(34), TV Azteca (canal7) y Multimedios (canal 12).Selección de la muestra: los noticieros 

institucionales de esa empresas televisivas: Las Noticias, Info7 y Telediario, en sus diferentes 

versiones, respectivamente. Objetivos: conocer la opinión de los televidentes sobre el noticiero 

institucional de cada canal y el empleo del sensacionalismo y las razones. Determinar el mejor 

canal para ellos y el que utiliza más el sensacionalismo. Asimismo,  determinar el tiempo diario 

en que tienen acceso a los noticieros y el horario acostumbrado. El instrumento de medición 

fue un cuestionario con 25 preguntas, aplicado en una encuesta a 250 televidentes. Principales 

resultados.La mayoría de los televidentes tienen conocimiento de la presencia del 

sensacionalismo en los noticieros institucionales y opinan en alto porcentaje que es por vender 

la noticia y aumentar su rating. El canal 7 de  TV Azteca es el preferido y consideran como más 

sensacionalista al canal 12 de Multimedios. La mayoría ven los noticieros por la noche y en 

promedio  1 a 2  horas, Se enteran de las noticias más por televisión que por el periódico y 

para ello, prefieren a El Norte, porque tiene poco o nada de sensacionalismo, aunque la 

mayoría manifiesta poca credibilidad por la televisión, quien utiliza más el sensacionalismo, 

según su punto de vista. Palabras clave: noticias, noticieros, sensacionalismo, amarillismo. 

 1.- Tema: El sensacionalismo o amarillismo en los noticieros  de la televisión 

2.- Problema: La opinión de la audiencia sobre el sensacionalismo o 

amarillismo en los noticieros televisivos de Televisa Monterrey, Las Noticias 

(Canal 34) , Telediario de Multimedios (Canal 12) e Info7, de Tv Azteca Noreste 

(Canal 7). 

3.- Planteamiento del problema: Actualmente, los noticieros  trasmitidos en  

los diferentes canales locales y de cobertura nacional en Monterrey, hacen  uso 

constante de notas sensacionalistas o amarillas, acompañadas de múltiples 

imágenes, que ponen de manifiesto la violencia en todas sus manifestaciones 

posibles, a nivel local, nacional e internacional, por tanto, el interés de este 

estudio es conocer el punto de vista al respecto del público televidente de 

Monterrey y su área metropolitana, así como saber las consecuencias de los 

noticieros, enfocándose principalmente en el ámbito local.  
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4.- Justificación: Esta investigación tiene como fin despertar el interés de las 

empresas televisoras que trasmiten contenidos amarillas en sus espacios 

informativos y así éstas, en la medida de lo posible, puedan realizar 

modificaciones en sus noticieros, según lo permitan las políticas institucionales, 

Servirá para que  los televidentes conozcan los resultados, es decir, su punto 

de vista y en conjunto se le  hagan llegar las opiniones a los directivos de las 

empresas televisoras.  

Será de gran interés para los televidentes, porque podrán identificar los 

noticieros de Monterrey, dedicados a transmitir contenidos sensacionalistas o 

amarillistas y  juzgar e interpretar con conocimiento de causa, sobre lo que 

están transmitiendo los noticieros y cómo se presentan ante el auditorio. 
Asimismo, despertar el interés de las televisoras que trasmiten contenidos 

sensacionalistas o amarillistas y moderar la información noticiosa.  

5.1- Objetivo General: Conocer la opinión de  los televidentes de Monterrey y 

su área metropolitana sobre los noticieros sensacionalistas o amarillistas 

institucionales de Televisa Monterrey, Las Noticias (Canal 34) , Telediario de 

Multimedios (Canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste (Canal 7). 

5.2.- Objetivos Específicos:  

1.-Conocer las ideas manifestadas por los televidentes de Monterrey y su área 

metropolitana, sobre los noticieros sensacionalistas o amarillistas 

institucionales de Televisa Monterrey, Las Noticias (Canal 34) , Telediario de 

Multimedios (Canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste (Canal 7). 

2.-Identificar el noticiero institucional con mayor preferencia en los televidentes 

de Monterrey y su área metropolitana. Televisa Monterrey, Las Noticias (Canal 

34) , Telediario de Multimedios (Canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste (Canal 

7), y  quién  utiliza más el sensacionalismo o amarillismo. 

3.-Determinar el tiempo y los horarios que  dedican los televidentes para ver los 

noticieros, en Televisa Monterrey, Las Noticias (Canal 34) Telediario de 

Multimedios (Canal 12) e Info7 de Tv  Azteca Noreste (Canal 7).  
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4.-Precisar la medida en que los televidentes identifican el sensacionalismo o 

amarillismo y su opinión sobre  su utilización, en los noticieros institucionales 

de Televisa Monterrey, Las Noticias (Canal 34) , Telediario de Multimedios 

(Canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste (Canal 7). 

5.-Identificar  los gustos y preferencias  de la audiencia por  los noticieros 

institucionales  en Monterrey, Televisa Monterrey, Las Noticias (Canal 34) , 

Telediario de Multimedios (Canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste (Canal 7). 

6.- Preguntas de Investigación: son los mismos objetivos específicos 
convertidos en preguntas. 

7.- Limitaciones y delimitaciones: para la realización de esta investigación 

fueron mínimas, principalmente la regular disposición de los encuestados para 

contestar el cuestionario, pero se les exhortó a realizarlo de la mejor forma y lo 

contestaron. Las delimitaciones estuvieron centradas en la opinión de los 

televidentes, sobre el sensacionalismo o amarillismo en los noticieros, el tiempo 

que les dedican, los horarios preferidos, así como el noticiero con mayores 

contenidos sensacionalistas y sus posibles razones. 

8.- Viabilidad: la investigación en lo general fue realizable en tiempo y forma, 

salvo pequeñas contingencias.  

                          Metodología de Investigación 

1.- Tipo de investigación: Experimental, descriptiva, cuantitativa, cualitativa y 

correlacional. 

2.- Universo de estudio: Los televidentes de canales de televisión con 

presencia en  Monterrey y zona metropolitana,  locales y nacionales, públicos y 

privados.  

3.- Muestra: Los televidentes de El canal de  Televisa Monterrey (34)  , el canal 

12 de  Multimedios Televisión y canal 7 Tv Azteca Noreste  

4.- Selección de la muestra: Los televidentes de los noticieros institucionales, 

con contenidos locales de Televisa Monterrey, Las Noticias (canal 34) y 

Telediario de Multimedios (canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste,  
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5.- Instrumento de medición: Se aplicó un cuestionario, compuesto por 25 

preguntas, 20 de opción múltiple y 5 preguntas abiertas, a través de una 

encuesta,  aplicada a 250 personas. 

6.- Confiabilidad y Validez:  

El instrumento de medición fue revisado pormenorizadamente para comprobar 

que todas las variables estuvieran medidas en el cuestionario, en un promedio 

de 3 a 4 preguntas por variable. Asimismo, se realizaron 20 encuestas piloto y 

se detectaron varios errores en las opciones y en el planteamiento de algunas 

preguntas. Luego de ello, se realizaron las correcciones pertinentes. 

7.- Conceptualización y operacionalización de las variables. 

Objetivo 1: Conocer las ideas manifestadas por los televidentes de los 

noticieros institucionales (Televisa Monterrey, Las Noticias (canal 34) y 

Telediario, de Multimedios (canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste). 

Variables  Conceptualización  Operacionalización  

V1. Las ideas manifestadas por los televidentes  Puntos de vista, comentarios de los 

televidentes sobre los noticieros 

institucionales 

Preguntas relacionadas del cuestionario 

6, 7, 8, 9 y 10 

 

Objetivo 2: Identificar el noticiero de mayor preferencia entre los televidentes 

de los noticieros (Televisa Monterrey, Las Noticias (canal 34) y Telediario,  de 

Multimedios (canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste) y el noticiero  más  

sensacionalista. 

Variables  Conceptualización  Operacionalización  

V1. Noticiero con mayor preferencia en los 

televidentes  

Identificar el noticiero más visto por los 

televidentes, conforme a varias 

características  o circunstancias.  

Preguntas relacionadas del cuestionario 

11   

V2. Noticiero que utiliza con mayor frecuencia el 

sensacionalismo 

Noticiero que recurre a estrategias 

comerciales para cautivar la atención de 

los televidentes, con exageración de 

titulares y empleo de imágenes crudas.  

Preguntas relacionadas del cuestionario 

12, 13 y 14 
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Objetivo 3: Precisar el tiempo y horario de sintonización de los noticieros 

locales de Monterrey (Televisa Monterrey, Las Noticias (canal 34) y Telediario, 

en sus 3 ediciones, de Multimedios (canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste) 

Variables  Conceptualización  Operacionalización  

V1. El tiempo y los horarios que  dedican los 

televidentes  

Cantidad de horas al día y las horas 

específicas en que los televidentes tienen 

acceso a los noticieros 

Preguntas relacionadas del cuestionario 

15  y  16  

 

Objetivo 4: Precisar la medida en que los televidentes identifican el 

sensacionalismo en los noticieros de (Televisa Monterrey, Las Noticias 

(canal 34) y Telediario, de Multimedios (canal 12) e Info7 de Tv Azteca 

Noreste) y  conocer su opinión sobre la utilización del sensacionalismo. 

Variables  Conceptualización  Operacionalización  

V1. Medida en que  el público identifica el 

sensacionalismo o amarillismo 

Conocimiento de lo que significa 

amarillismo o sensacionalismo en un 

medio.  

Preguntas relacionadas del cuestionario 

 17, 18 y 19 

V2. Opinión sobre  la utilización en los noticieros 

institucionales. 

Impresión y puntos de vista sobre los 

contenidos sensacionalistas dentro de los 

programas 

 Preguntas relacionadas del cuestionario. 

20, 21, 22  

 

Objetivo 5: Determinar los gustos y preferencias que tienen los televidentes de  

los noticieros locales de Monterrey (Televisa Monterrey, Las Noticias (canal 34) 

y Telediario, de Multimedios (canal 12) e Info7 de Tv Azteca Noreste) 

Variables  Conceptualización  Operacionalización  

V1. Los gustos y preferencias de los televidentes ¿Qué es lo que más les agrada de los 

noticieros a los televidentes y por qué ¿  

Preguntas relacionadas del cuestionario 

23, 24 y 25 

8.- Registro de datos: Enumerar las encuestas aplicadas. Elaboración de la 

base de datos en Excel. Captura de  la información en la base de datos en  

Excel.  Solicitar obtención de las gráficas, con  frecuencias y porcentajes. 

Realización de la descripción de las gráficas. Análisis e interpretación de  

resultados. Cruce de Variables. Conclusiones. 
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9.- Descripción de  gráficas y análisis e interpretación de resultados 

El 72 %, tiene entre 20 a 25 años; el 20 %, entre 26 y 30; el 6 %,  de 31 a 35 y 

el 2 %  tiene  40 ó  más  años. La población joven tiene el más alto porcentaje.  

Quien percibe los noticieros de una  forma diferente a los adultos, por variadas 

circunstancias, principalmente de índole cultural y de esquema de valores. 

El 69 %, es soltero;  el 20 %, casado; el 9 %, está en unión libre y  el 2%, está 

divorciado. Si  la mayoría es soltero y dispone de tiempo vara ver los noticieros,  
quizá tengan menos personas con quienes comentar los sucesos noticiosos y 

expresar sus puntos de vista, sobre la violencia  transmitida en los noticieros, 

en todos los órdenes en que ésta se manifiesta. 

El 38 %, vive en  Monterrey; el 28%, en Guadalupe; el 10 %, en Santa 

Catarina; el 9%, en San Pedro; el 7%, en Apodaca y el 8%, en otros 

municipios, como Juárez, García y Cadereyta. Monterrey, como capital del 

Estado de Nuevo León, concentra la mayor parte de la población de la zona 

metropolitana, pero los noticieros objeto de opinión, son muy populares en la 

cobertura de los canales de televisión de las tres empresas televisivas, 

El 65 %, estudia una Licenciatura; el 25 %,  cursó la  preparatoria; el 2% tiene 

una  maestría y el 8%, se dedica a diversas ocupaciones. Los encuestados 

tienen diversos niveles culturales y sociales, lo cual pudiera ser que las 

opiniones, respecto a los noticieros y el empleo del sensacionalismo y 

amarillismo, sean diferentes.  El 55 %, prefiere la televisión para enterarse de 

las noticias; el 29 %, la  Internet; el 9%, la  radio y el 7 %, prefiere  el periódico. 

El  33 %, considera que ve la televisión, porque es más práctica; el 21 %,  por 

gusto; el 18 %, porque  está  al alcance y el 14%, por mayor accesibilidad. Se 

ha dicho en exceso que la televisión  tiene muchas ventajas sobre los demás 

medios masivos y alternativos y es preferida no solamente por los noticieros 

sino por la variada programación que ofrece a los diferentes segmentos de sus 

públicos o audiencia. 

El 67%, tiene acceso a  la televisión  en su tiempo libre y el 33 %, en horarios 

diversos, con mayor frecuencia por la noche, porque es cuando dispone de 
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más tiempo, pero hay un considerable porcentaje que lo hace por la mañana y 

en menor proporción, por la tarde. 

El 57 %,  prefiere la televisión  por su  facilidad de acceso; el 31 %, porque en 

ella  obtiene más información; el 6 %, porque es más económica y el  6%, 

porque primero checa  su correo electrónico y luego ve los noticieros en 

televisión. La facilidad de acceso a la televisión y lo económico que resulta, son 

los factores principales de la preferencia de los televidentes por la televisión, 

siempre buscando la economía y el fácil acceso a este medio masivo de 

comunicación. En lo que respecta a las noticias en la prensa, el 85 %, prefiere 

El Norte; el 12 %, Milenio y el 3 %  prefiere otros periódicos. 

Al cuestionárseles si aparte de ver televisión leían las noticias en la prensa 

regiomontana y sobre todo las locales, relacionadas con la nota roja, la mayoría 

expresó que prefería el Periódico el Norte, quizá por ser el de mayor circulación 

en Monterrey y su área conurbada. Le siguió el Diario Milenio y luego otros 

periódicos de menor circulación, como publímetro, El Regio, entre ellos uno 

hermano de El Norte: El Metro. 

El 71 %, eligió al Norte por ser el más común; el 16 %, porque lo compran en 

su hogar y el 13 %, porque no comenta mucho  sobre violencia, nio publica 

titulares, ni fotografías sensacionalistas. El Periódico El Norte se ha distinguido 

por no utilizar marcadamente el sensacionalismo o amarillismo  y tener un 

estilo diferente, respecto dos diarios matutinos y uno vespertino, como es El 

Sol, de la misma empresa de El Norte. 

El 52, % piensa que es la  Televisión, quien difunde más el sensacionalismo o 

amarillismo, a través de sus noticieros; el 22%, que es  la  Internet; el 19 %, 

cree que es  el  periódico y  el 7 %, la  Radio. Dadas sus características y 

grandes ventajas, la televisión tiene más espacios y herramientas, así como 

más poder de convencimiento y quizá de persuasión, en muchos de los casos, 

para recurrir al empleo del sensacionalismo o amarillismo. 

El 39 %, prefiere los noticieros de TV Azteca Monterrey, el 31 %, los de  

Televisa Monterrey; el 28 %, los noticieros institucionales de  Multimedios y  el 

2 %, prefiere otros noticieros. Televisión Azteca tiene mucha presencia en 
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Monterrey y su área conurbada y hay mucha competencia con las otras dos 

empresas televisoras, sobre todo con los noticieros y las telenovelas. 

De los televidentes que ven los noticieros de Tv Azteca manifiestan lo 

siguiente: El 41 %, los considera más completos; el 25 %, por el físico de los 

conductores; el 17 %,  por simple gusto y el 17 %, porque no emplean el 

amarillismo. Un dato importante es que se menciona el contenido del noticiero 

como primera opción de preferencia, pero la segunda es referente al atractivo 

visual de los conductores de la emisión, dando a entender que el físico ayuda a 

mantener cautiva a la audiencia. 

Quienes ven los noticieros de Televisa lo siguen: el 49 %  por gusto, el 38 % 

por su experiencia y  el 13 %, por su dinamismo. Al ser la televisora de más 

antigüedad en la localidad, es normal que los televidentes tengan niveles de 

familiaridad altos con la emisora. 

Los que prefieren el telediario de Multimedios, lo sintonizan por lo siguiente: el 

41%, por gusto; el 25 %, por ser más completo; el 17 %, por costumbre y el  

17%, por el físico de los conductores. El gusto encabeza la lista de preferencia, 

posiblemente porque como es una televisora regional, sus temas y contenidos 

van muy enfocados a las problemáticas de la ciudad y su entorno. 

Los que ven las noticias nocturnas, lo hacen debido a: el 72 %, en su tiempo 

libre; el 21%, al llegar del trabajo y el 7%, para estar más informados. Aquellos 

que sintonizan las noticias matutinas lo hacen porque: el 88 %, en su tiempo 

libre; el 8 %, por el clima y el 4 %, para estar bien  informado  

Conocimiento del término amarillismo: El 53 %, considera estar totalmente 

informado y distinguirlo; el 39 %, poco informado; el 6 %, casi nada y el 2%, 

nada informado.  Más de la mitad dice conocer la expresión sensacionalismo o  

amarillismo y no desconoce los contenidos de los noticieros. 

La opinión del por qué usan este tipo de notas: el 33%, es para vender; el 30%, 

por morbo; 10%, son falsos; el 7%, para llamar la atención; el 7% trasmiten 

violencia y el 3 %, están de acuerdo. Los puntajes altos revelan que la gente 

piensa que el amarillismo es para crear morbo y vender, incluso un pequeño 

porcentaje cree que los medios hacen apología de la violencia. 
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El nivel de confianza de los televidentes en los medios es: el 5% confía mucho; 

el 64 %, confía regularmente; el 24%, confía poco y  el 7 %, no confía nada. 

Los televidentes tienen una confianza regular sobre lo que los medios muestran 

en pantalla, lo cual puede ser debido a las contradicciones entre sus discursos 

mediáticos y sus acciones corporativas. 

Opinan que el amarillismo es utilizado para elevar el rating: el 56%, siempre; el 

28 %, casi siempre y el 16 %, a veces. El 33 %,  dice que Multimedios es más 

amarillista o sensacionalista; el 32 %, que  TV Azteca; el 26 %, que  Televisa y 

el 9 %, dijo que otros canales. Tal vez por el  seguimiento de la información 

policiaca de la entidad. La televisora con mayores contenidos sensacionalistas 

o amarillistas es Multimedios.  

Dentro de los canales de televisión regiomontanos, el 39 % prefiere consultar 

los noticieros del canal 7 de TV Azteca debido a que lo consideran como un 

noticiero más completo, en el cual brindan la noticia de una manera más clara y 

detallista para mantenerse mejor informado. Además del atractivo visual que se 

tiene, debido a que es uno de los canales que se preocupan por dar una buena 

imagen al público en general.  Es considerado como el que no usa menos el 

amarillismo en sus noticias.  

El 31 % de la población que prefiere los canales de Televisa Monterrey tales 

como canal 2,34, entre otros, su preferencia se debe a que lo consideran como 

el canal de costumbre y más común, además de que consideran que es un 

canal con mucha experiencia y es muy dinámico dentro de su programación . 

. El 53 % de la población regiomontana tiene definido claramente el amarillismo 

usado en los medios de comunicación, el cual lo consideran como una 

estrategia más para elevar el rating, por morbo de los conductores o reporteros 

para así tener más audiencia o bien que son falsas o exageradas las notas que 

trasmiten al público, con el afán de llamar la atención. 

11.-Cruce de variables. 

 De entre 20 a 25 años, el 72% ve las noticias por la noche. Del 88% que ve las 

noticias por la mañana, el 55% son del sexo femenino. Del 5% que tiene 

confianza en los medios, el 38% vive en Monterrey. Del 41% que ve las noticias 
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de Multimedios por gusto, el 52% cree que el medio de comunicación más 

realista es la televisión.  Del 41% que ve los noticieros de TV Azteca porque los 

consideran completos, el 56% cree que el amarillismo es utilizado para elevar 

el rating de los noticieros y por tanto,  la imagen del canal televisivo. 

Marco Teórico. 

1.-La Noticia. La Televisión y las noticias 

La noticia puede entenderse como nueva información o artículo nuevo y tiene 

tres alcances básicos: nueva Información sobre sucesos, objetos o personas. 

Un programa (radio o TV), en el cual se presentan informaciones periodísticas. 

Un informe periodístico, como por ejemplo un texto en un diario o un relato en 

radio, televisión o internet, en el cual se ofrece una nueva información sobre 

sucesos recientes (Clauso, 2007). 

 

La noticia es el suceso hecho público, así se difunda como alcance noticioso o 

flash informativo. La nota informática será en realidad el desarrollo de la noticia. 

La noticia es la materia prima del periodismo. Es un escrito veraz, oportuno y  

objetivo. Transmite la realidad periodística, sin mentir, sin deformar, sin 

tergiversar. Es oportuna, porque se refiere a la actualidad inmediata, a los 

hechos ocurridos ayer, a los sucesos de hoy. Objetiva porque no admite  

opiniones ni los juicios del reportero, por  atinados que parezcan (Marín, 2006). 

 El periodismo es un método de interpretación de la realidad social, captada en 

la medida que se percibe fragmentada por unidades independientes y 

completas, denominadas hechos. Se afirma que la noticia es la expresión 

periodística de un hecho, capaz de interesar hasta el punto de suscitar 

comentarios; un hecho que dará de qué hablar ( Gomis, en Esquivel, 2009). 

Informar es proporcionar noticias y esto incluye noticias sobre nociones. Se 

puede estar informando sobre acontecimientos, pero también del saber. La 

información no es conocimiento. Ésta nos lleva a comprender situaciones. Se 

puede estar informadísimo  de muchos acontecimientos y a pesar de ello, no 

comprenderlos. Numerosas informaciones son sólo frívolas, sobre sucesos  sin 

importancia o tienen un puro y simple valor espectacular. Otras informaciones, 
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son objetivamente importantes, porque son las que constituirán una opinión 

pública, sobre problemas de la misma naturaleza.  (Sartori, 1997). 

Las noticias pueden ser clasificadas en tres líneas generales: con la afirmación 

o negación de un hecho,  con la consumación de un suceso, con la fuente que 

proporcionó los datos esenciales, en la cual se puede hablar de noticia oficial,  

extraoficial, noticia de observación directa y noticia de ambiente. 

Tomando todo esto como referencia, la noticia debe reflejar  el hecho que ha 

sucedido; el sujeto quién realiza la acción; el tiempo cuando sucedió;  el lugar 

donde se llevó a cabo el hecho; la finalidad o el para qué o por qué se efectuó, 

así como la forma en que fue  realizado. (Leñero y Marín, 1986). 

Una parte importante de las noticias, es definir a qué se le puede llamar así, 

por lo tanto,  se han  establecido criterios, los cuales ayudan a la identificación 

de un hecho noticioso. Estos criterios son: Actualidad, que sea un hecho 

reciente. Trascendencia, que afecte a la comunidad. Prominencia, que los 

involucrados sean conocidos en la comunidad, Proximidad física y mental, es la 

identificación que se  le da a un espacio físico y al aspecto étnico e ideológico. 

Expectación, hechos que tienen un inicio claro, pero el desenlace puede ser 

sorpresivo. Rareza, sucesos fuera de lo común. Conflicto, enfrentamiento entre 

fuerzas contrarias. Humano emotivo, historias que llenan de sentimientos la 

vida de las personas. Progreso, aquellas que hablan de desarrollo tecnológico 

o de mejoramiento de una comunidad. Hazaña, historias de mártires, héroes, 

deportistas. Magnitud, los hechos que resultan ser los más grandes de su tipo 

(desastres naturales, particularidades, etc.). Transgresiones a la ley, por lo 

general la nota roja (Wagner, 2000). 

En sus orígenes, los noticieros televisivos se consideraban como un informativo 

radiofónico ilustrado, pronto fue evidente que se trataba de un género 

totalmente nuevo, cuyas características  se consolidaron en poco tiempo y son: 

inmediatez, continuidad, que consiste en la presentación constante de 

mensajes, según los intereses de la programación. Una cobertura social muy 

amplia.  El uso cada vez más creciente de receptores en millones de hogares 

de todas las condiciones sociales y en los lugares más apartados. La 

combinación de imágenes fijas y en movimiento, voces, música, así como 

efectos auditivos y visuales especiales, junto con la cromatografía. 
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La combinación de estas características, permite actualmente llevar al 

espectador al lugar  de los acontecimientos, en el momento  que ocurran. Así, 

la información es considerada como uno de los pilares de toda estación 

televisiva, sin importar su régimen de propiedad: privada, institucional o 

gubernamental. La televisión es el medio más completo para la transmisión de 

hechos noticiosos. Su inmediatez, puede manejarse a enormes velocidades, 

utilizar vídeos y audio, desde cualquier parte del mundo, para llevar hasta el 

interior de los hogares cualquier acontecimiento.1

 

La televisión es un medio tan poderoso que fácilmente puede captarse. Está 

dirigida a las muchedumbres, pero también a la soledad del hombre y es allí 

cuando más peligrosa resulta, si éste está desesperado, necesitado, alterado o 

en ánimo propicio para recurrir a la delincuencia. En general, todo  individuo 

con desventajas sociales, es propenso a la violencia y al crimen, en sus 

diferentes manifestaciones (Castro, en Bonilla, 2000). 

Al producir una noticia, se debe empezar por registrar lo más importante e ir 

decreciendo en importancia, la información seleccionada. La noticia está 

compuesta por un titular y su  redacción. El titular es responsabilidad de la 

dirección y la redacción, del reportero, utilizando la pirámide invertida para la 

jerarquización de la información, intentando responder a las preguntas básicas 

del periodismo (Wagner, 2000).  

Un noticiero televisivo, por dentro, es muy parecido a una redacción de un 

diario, con director,  jefe de información y jefe de redacción. Éste último, es el 

encargado de la edición de un periódico. El jefe de información es el 

responsable de que haya todo el material necesario en documentos. 

Igualmente, un noticiero en televisión tiene productor, quien es el encargado de 

realizar visual y auditivamente al programa,  equivalente al jefe del taller. Los 

conductores serán las firmas de los periódicos y las estrellas de primera plana 

de los medios escritos.2

                                                            
1 http://148.206.53.231/UAMI11757.PDF 
2 http://148.206.53.231/UAMI11757.PDF 
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La noticia de televisión ha sido definida en diversas formas. Para Frank 

Reauven, ésta debe estructurarse  como una especie de minidrama, que 

presenta  un problema y su respectivo desenlace, con sus elementos: principio, 

medio y  final”3

Los periodistas, al informar cuentan historias y el método más apropiado es el 

que combina como  novela, los recursos propios del arte narrativo, con los del 

dramático: “el método Hollywoodense”. Miller, ayuda a comprender esta 

afirmación, al establecer que un periodista no puede ni debe inventar historias, 

debe tomarlas de la realidad y ésta es una fuente inagotable de cuentos. 

Periodismo y drama se unen en la acción. El drama imita la acción y el 

periodismo la muestra. Al hablar de drama, se está haciendo referencia a 

aquellas películas y hechos de la vida que implican dolor. En el periodismo se 

relacionan con las noticias que muestran el dolor ajeno. La normalidad está 

excluida del periodismo. Lo de siempre o cotidiano no es noticia. “Noticia es 

cuando se rompe el equilibrio”  (Puente, 1999).  

La utilización  de un “guión dramático”, es evidente en las noticias televisivas, 

donde la presión por ganar audiencia, tiene como resultado que las distinciones 

entre noticia y entretenimiento se diluyan.   

Las noticias televisivas son un producto mercantil, regulado por encargados de 

marketing, que en esta “competición”  dejan de lado las responsabilidades 

periodísticas y la integridad. Las noticias televisivas han rechazado los valores 

del periodismo profesional, para presentar un espectáculo gratuito. Dependen 

básicamente de imágenes filmadas, lo que hace que el contenido de la 

información sea sesgado y superficial.  (Langer, 2000). 

El rubro económico, asociado a los intereses empresariales televisivos, tiene 

un peso sustancial en la elección de las noticias. Esta circunstancia, viene 

asociada a la publicidad en los medios, con la protección de intereses 

económicos y políticos, los cuales pesan a la hora de la definición de las 

noticias. Los medios establecen relaciones estrechas con determinados grupos 

                                                                                                                                                                              
 
3 Reauven Frank en Televisión, la noticia se Cuenta de Soledad Puente. 
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de poder, con el propósito de que les aseguren la rentabilidad, subsistencia o 

progreso de negocios extraperiodísticos  (Clauso, 2007).  

Asumida la violencia, desde la noción de delincuencia y criminalidad y la 

televisión, desde su programación recreativa, Castro expresa que la televisión 

se ha convertido en una “escuela del crimen”  y del desmoronamiento de los 

valores, a lo largo de su país. En un estudio realizado por él, señala que los 

reclusos de 15 cárceles, ubicadas en 13 ciudades diferentes, afirmaron que la 

televisión o el cine influyeron en su comportamiento delictivo o violento (Castro, 

en Bonilla, 1995).  

La nota roja está definida por su interés en los actos "desviados": robos, 

asesinatos, tragedias, encarcelamientos, ejecuciones. Es llamada el subgénero 

informativo, por el cual se informa de acontecimientos y sus consecuencias, en 

donde se encuentran implícitas diferentes modalidades de violencia humana o 

no, que rompe lo cotidiano de una sociedad  y  su normatividad legal. Los 

personajes, protagonistas de estos acontecimientos, difícilmente serán 

recordados,  ni se sabrá más de ellos, pues esas notas sólo buscan mostrar 

aspectos de la condición humana: existencia de malicia, o lo inevitable y trágico 

de ciertos fenómenos naturales.4

Los efectos causados por escenas de violencia en el cine y la televisión, es un 

tema que no sólo ocupa a los padres y pedagogos, sino que involucra a la 

opinión pública en general y a las mismas cadenas de televisión. Los medios 

deben preguntarse por las posibilidades de un aprovechamiento sensato, 

replanteando la fórmula de Lasswell, por una más aplicable: “Quién utiliza qué 

contenidos, de qué medios, bajo qué condicionamientos situacionales, por qué 

razones y con qué fin” (Doelker, 1982). 

La violencia se ha convertido en fetiche; sirve para nombrar múltiples procesos 

diferentes, referirse a sucesos distantes y designar a la guerra y la delincuencia 

común, las acciones de grupos paramilitares. Cumple las funciones de ocultar, 

esconder, desinformar y confundir, convirtiéndose en un instrumento político 

                                                            
4 http://www.saladeprensa.org/art375.htm 
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para justificar el ejercicio privado de la justicia, al amparo de la defensa del 

orden y la tranquilidad ciudadanas. (Uribe, en Bonilla, 1995). 

La televisión prefiere conceder la palabra a la gente de la calle, representa 

como verdadero, lo que con frecuencia no es verdad. Las opiniones facciosas y 

necias se convierten en corrientes del pensamiento. Crea la convicción de que 

cualquiera que tenga algo que decir o algo para quejarse, tiene derecho a ser 

escuchado. El uso y abuso de la gente en directo, hace creer que  cualquier 

decisión, es una  aclamación popular. (Malaspina, en Sartori, 1997). 

 En relación a la noticia y su importancia, Zabludovsky p.19 comentó: “Los 

noticieros son  reflejo de la situación que vive el país y hoy es un momento en 

que la falta de credibilidad afecta a la instituciones, lo que se refleja en todos 

los noticieros, no sólo en Televisa. Nosotros somos los primeros en hacer una 

autocrítica y hemos exhibido las opiniones de la gente hacia nuestros 

programas, lo cual ha provocado una discusión sobre .los noticieros de 

Televisa y sus defectos. Estamos en un período de modernización y estoy 

seguro que podremos consolidar el sistema informativo de Televisa, teniéndolo 

al día, dándole una formulación moderna para lograr lo que siempre hemos 

propuesto: ser un medio de información para el público mexicano”.5

2.-Canales de Televisión. Televisa y Televisa Monterrey. 

El Grupo Televisa, es un conglomerado mexicano de medios de comunicación, 

productor de material visual, musical, teatral y de Internet a través de sus 

distintas filiales. 

Sus comienzos iniciaron con su antigua empresa llamada Televicentro, misma 

que, posteriormente, a través de la familia Azcárraga, adquirió otras empresas 

del medio, a partir de un sistema previamente público, conservando dicha 

familia la propiedad del medio, hasta la actualidad (2011). Televisa empezó 

oficialmente como la fusión de dos medios Televisión Independiente de México' 

(TIM) Canal 8 y Telesistema mexicano, en 1972. Telesistema Mexicano era 

poseedor del 75% de las acciones, mientras que Televisión Independiente era 

                                                            
5 http://148.206.53.231/UAMI11757.PDF 
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poseedor del resto, el cual fue comprado más tarde por Telesistema, debido a 

problemas económicos que sufrió TIM. 

En la señal de televisión abierta, televisa opera tres cadenas nacionales de 

televisión, en México: El Canal de las Estrellas, Canal 5 y Galavisión. Mientras 

que en el resto del país, opera Televisa Regional. Televisa cuenta con 258 

estaciones en México, en su filial Telesistema Mexicano. Esta última es la 

responsable de repetir la señal de los programas más importantes a nivel 

nacional a las repetidoras o filiales locales6

3.-Televisa Monterrey. Teleactiva (XEFB-TV) 

Desde su inicio (en 1958 como canal 3), hasta 2005, esta señal era la estación 

principal de Televisa Monterrey (antes Telesistema Mexicano), misma que es 

recordada por sus programas informativos, de deportes y entretenimiento. El 26 

de septiembre de 2005, como parte de una estrategia de programación, la 

señal de XEFB emigró a la de XHCNL-TV canal 34, y viceversa. Actualmente, 

XEFB transmite parte de la programación de XHTV Canal 4 de la Ciudad de 

México, retransmite algunas emisiones de Monterrey Televisión, además de 

programas propios y de estaciones de Televisa, en otras ciudades del país. 

4.-Multimedios Televisión. 

Multimedios Estrellas de Oro se fundó en la ciudad de Monterrey, en 1931, por 

Jesús D. González. Su actividad comenzó en el mundo de la radio, con la 

estación XEAW, para extenderse más tarde (1968), al mundo de la televisión; 

de la mano de Canal 12 y a la prensa escrita en, 1975. Cuenta con una gama 

de negocios, entre los que destacan estaciones de radio, canales de televisión, 

periódicos, revistas, redes públicas de telecomunicaciones y centros de 

entretenimiento. El grupo Multimedios emplea a 6.500 trabajadores. 

Comienza en el sector de la televisión, con el nacimiento de Canal 12,  el 24 de 

febrero de 1968. A finales de los sesenta, la competencia directa era 

Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, cadenas que 

                                                            
6 http://www.televisa.com/quienes‐somos/ 
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acabaran uniéndose. En un principio, la cadena se provee de programas del 

Canal 13, pero su crecimiento le permite producir en poco tiempo sus propios 

programas y transmisiones en vivo. La década de los ochenta, fue fundamental 

para el grupo, en cuanto a adquisición de nueva tecnología, gracias a la 

cobertura informativa que supuso el Mundial de Fútbol de 1986, y que permitió 

el acoplamiento al canal de la transmisión vía satélite. La expansión de la 

capacidad tecnológica de Multimedios Televisión le permitió ampliar su ámbito 

de cobertura. Con el paso del tiempo, Canal 12 se transforma en Multimedios 

Televisión. 

Multimedios Televisión posee 9 canales de televisión (Canal 12, Canal 9, Canal 

11, etc), que emiten a ocho ciudades del país. Solamente en Monterrey y su 

área metropolitana las señales cuentan con un nivel de audiencia de 1.937.459 

hogares. Participa en negocios de televisión por cable, con Cablevisión 

(Monterrey y su área metropolitana, más de 120 mil TV hogares). En la 

actualidad retransmite a todo el mundo a través de internet.7   

5.- Tv Azteca 

TV Azteca es uno de los de los dos principales productores de contenidos para 

televisión en español en el mundo. Actualmente, es propietaria y opera dos 

redes de televisión, con cobertura nacional en México, Azteca 13 y Azteca 7. 

En fechas  recientes inició operaciones Proyecto 40, canal UHF de televisión 

abierta. TV Azteca está presente en la República Mexicana, cubriendo el 

territorio nacional, a través de su red de estaciones locales que trabajan para 

ofrecer las mejores opciones publicitarias. 

Actualmente, cuenta con 44 estaciones que cubren más del 80% de los 

hogares mexicanos, y  opera como transmisores de medio tiempo de 

programación y publicidad locales, además de transmitir la señal nacional de 

TV Azteca.8

 
                                                            
7 www.multimedios.com
 
8 https://www.irtvazteca.com/whatis/historia.aspx 
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Conclusiones. 

1ª. La noticia puede entenderse como nueva información o artículo nuevo y 

tiene tres alcances básicos: nueva Información sobre sucesos, objetos o 

personas. Pueden ser clasificadas en tres líneas generales: con la afirmación o 

negación de un hecho, con la consumación de un suceso, con la fuente que 

proporcionó los datos esenciales. Los criterios para definir lo que es noticia 

son: actualidad, prominencia, trascendencia, rareza, proximidad física y 

psicológica, heroicidad, entre otros. 

2ª.La nota sensacionalista o amarillista, trata sobre las tragedias, robos y 

asesinatos, donde lo que busca el medio es impactar a la audiencia, mostrando 

la crudeza de las acciones, con el fin de elevar su audiencia y vender a un 

elevado costo sus espacios comerciales y la noticia como un producto 

terminado. 

3ª. Los noticieros televisivos, se caracterizan por la inmediatez, la riqueza de su 

lenguaje visual, su capacidad de penetración en la audiencia y su dinámica a la 

hora de mostrar información parecida a un drama o espectáculo, donde la 

información seleccionada, está condicionada, por los intereses de la empresa, 

y las relaciones que tenga con los  grupos de poder. 

4ª La televisión sensacionalista, utiliza a la gente y le hace creer que incluso 

opiniones erróneas, sean consideradas expresiones válidas de inconformidad. 

Presenta imágenes muy fuertes que impactan en la audiencia. 

5ª En cuanto a las televisoras locales, dos de ellas recurren más al contenido 

sensacionalista que la otra. Esto debe ir relacionado a la antigüedad de las 

mismas, ya que Multimedios y Televisa Monterrey, tienen más años de 

transmitir que Tv Azteca. 

6ª Los televidentes son en su mayoría jóvenes, oscilan entre los 20 y 25 años y 

viven en Monterrey, la capital del Estado. El 70% tiene o cursa estudios de 

licenciatura y son quienes prefieren a la televisión por su accesibilidad. 

7ª El noticiero más visto es Info7, ya que es considerado por los espectadores, 

como el más completo y a su vez, el que menos usa el amarillismo. Le sigue en 
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preferencia las Noticias de Televisa y al final, el Telediario, de Multimedios, 

quien a su vez es considerado como el noticiero más amarillista de la televisión 

regiomontana. No obstante, prefieren a la televisión en lugar de la prensa para 

enterarse de las noticias. 

8ª El 48% ve los noticieros por las mañanas, debido a que sus actividades 

diarias lo permiten; el 40% ve los noticieros en la noche, porque es la hora en 

que pueden, debido a sus actividades académicas y laborales. 

9ª La desconfianza en la información televisiva está manifiesta en un 

porcentaje significativo. Sólo el 5% tiene plena confianza en ella. Más de la 

mitad identifica el amarillismo en los contenidos televisivos, manifiesto en las 

imágenes desgarradoras, titulares escandalosos, vídeos crudos, sábanas 

manchadas de sangre, agresiones físicas y verbales, entre otros. 

Bibliografía 

Bonilla J (1995). Violencia, Medios y Comunicación. México: Trillas. 
Clauso, Raúl, (2007). Cómo se construyen las noticias. Buenos Aires: La crujía 
Doelker, Christian, (1982). La Realidad manipulada. Barcelona: Gustavo Gilli 
Esquivel Hernández, José L. (2009). Periodismo Noticioso en Diez Lecciones. 
Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Langer, John (2000). Televisión sensacionalista. Barcelona: Paidós 

Marín, Carlos (2003). Manual de Periodismo. México: Grijalbo. 

PUENTE, Soledad (1999). Televisión, la Noticia se cuenta: Cómo informar 
utilizando la estructura dramática. México: Alfaomega  

Sartori, Giovani (2002). Homo Videns. Madrid: Taurus 

Wagner Echegaray, Carlos (2000). Déjame que te Cuente: Los géneros 
periodísticos y su ética profesional. México: Trillas. 

 

Referencias Electrónicas. 

http://148.206.53.231/UAMI11757.PDF 
http://www.televisa.com/quienes-somos/ 
www.multimedios.com 
http://www.saladeprensa.org/art375.htm 

 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011  
Violencia, comunicación y Vida cotidiana  
Pachuca, Hidalgo  4-6 de mayo de 2011 

 
PONENCIA:  

• La televisión y vida cotidiana (violenta) de los jóvenes Saltillenses: REALIDAD O  FANTASIA. 
• NOMBRE DEL PONENTE:   Zoyla Hernández Blanco, Gabriela de la Peña Astorga, Francesco 

Gervasi, Aída Graciela Hernández Chávez. 
• INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA: Universidad Autónoma de Coahuila. 
• CORREO ELECTRÓNICO: zoylahernandez@hotmail.com; fgervasi@unical.it; 

gabrieladelapena@hotmail.com, aida_hernandez_@hotmail.com. 
• PALABRAS CLAVE: Escuela, Representación de la violencia, Audiencias  televisivas. 

Currículo de los autores 
 
1) MC Zoyla Hernández Blanco, Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Doctoranda en 
Comunicación Social por  La Universidad de La Habana Cuba,  Maestría en Educación,  
Universidad Autónoma de Coahuila. Correo electrónico: zoylahernandez@hotmail.com. 

2) Dr. Francesco Gervasi, Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Doctor en “Política, Sociedad y 
Cultura” por la Universidad de la Calabria, Italia. Correo electrónico: fgervasi@unical.it; 
franchinogervasi@libero.it. 

3) MC Gabriela de la Peña Astorga, Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Doctoranda en 
Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona España. Maestría en Ciencias de la 
Comunicación, por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Correo electrónico: 
gabrieladelapena@hotmail.com. 

4) Aída Graciela Hernández Chávez, Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Maestría en Comunicación, 
por la Universidad Iberoamericana. Correo electrónico: aida_hernandez_@hotmail.com 

 
 
 

RESUMEN 
 
La  Investigación, la televisión y vida cotidiana (violenta) de los jóvenes Saltillenses, actualmente 
está en su fase de análisis final de resultados, el objetivo de la investigación se conforma para 
determinar las múltiples mediaciones que se establecen entre los procesos de recepción televisiva y 
las conductas de los jóvenes de escuela secundaria General Ricardo Flores Magón de la Ciudad de 
Saltillo, Coahuila.  
El trabajo de investigación es mixto, contiene la fase cuantitativa y cualitativa (GF Y G de Expertos). La 
primera fue desarrollada a través de la aplicación de una encuesta, estructurada a partir de un total de 
128 variables, las cuales 8 son simples y 10 complejas,(con escala de medición del 1 al 5)  aplicadas a 
74 jóvenes de la Escuela Secundaria General Ricardo Flores Magón N° 18. De la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila. Estas variables dan respuesta a las mediaciones: M.  Múltiple, se establece entro los 
procesos de producción, emisión, recepción y apropiación, además de las  mediaciones   cognitiva,  
individual, situacional,  estructurales,  cognitiva individual,  además de las variables que darán 
respuesta a la recepción. De igual manera se aplicaron dos Grupos Focales, cada grupo fue 
conformado por 6 jóvenes con conductas violentas.   
 
 
 
 
 
 
 

La televisión y vida cotidiana (violenta) de los jóvenes Saltillenses: REALIDAD O  FANTASIA. 

  1 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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

mailto:gabrieladelapena@hotmail.com
mailto:fgervasi@unical.it
mailto:franchinogervasi@libero.it
mailto:gabrieladelapena@hotmail.com
mailto:aida_hernandez_@hotmail.com


 
 
Introducción. 
En tiempos en que a decir del profesor e investigador Jesús Martín Barbero “hay que repensar por qué 
la guerra y las violencias son nuestra marca nacional e investigar los cómplices relatos de la guerra y 
las imágenes que negocian la violencia” (2009: 11), sin duda la violencia resulta un fenómeno 
multicausal, en el que intervienen diversos factores tales como los cambios de estructura social, el 
crimen organizado, el narcotráfico, el urbanismo acelerado, la fractura de la familia, influencias 
culturales, etc.  (Fukuyama, 2000). 
Dicho fenómeno es una preocupación que trasciende fronteras nacionales para situarse en un plano 
extra geográfico que la sufre por múltiples causas comunes a todos, pero también particulares en 
contextos específicos, que la hacen tan universal como local.  
Asimismo resulta un problema asociado, el modo en que los medios la expresan a través de un 
discurso  morboso, comercial y político que se construye con mucho de sensacionalismo y 
mercantilismo y muy poco de ética, compromiso y responsabilidad social. 
Existen múltiples estudios en el plano internacional que ofrecen datos bastante expresivos acerca de la 
representación de la violencia que los medios proporcionan a la audiencia a partir de sus diferentes 
canales y formas. Si se analizan los contenidos de telediarios, cine, series televisivas, dibujos 
animados, etc. se comprueba que las imágenes, textos, acontecimientos relatados tratan el hecho de la 
violencia con mucha mayor frecuencia que otros temas.  
Los contenidos violentos atraviesan todas las manifestaciones mediáticas, desde la información a la 
formación y el entretenimiento, y también las fronteras políticas y culturales. Los niños y adultos de 
todo el planeta pueden estar a la última en innovaciones armamentísticas y conocen a Rambo, 
Terminator, luchas wwe wwe raw, el pantera, mujeres asesinas, los Simpson, la ley y el orden, los 
simuladores entre otros.   La globalización alcanza a ídolos mass-mediáticos poco dados al diálogo y 
que son fuentes de inspiración de conductas y modelos de imitación (UNESCO, 1998). Por otro lado, el 
análisis de contenido de los mensajes mediáticos también ha detectado formas habituales de producir 
prejuicios, como es el hecho de que en gran número de producciones destinadas al cine o la televisión 
cuyos argumentos están plagados de violencia, los personajes negativos sean representados por 
minorías (afroamericanos, hispanos, latinos, árabes) y personas con discapacidad de todo tipo. Si bien 
esto último es la cara de ficción de la violencia, también los medios representan la violencia real.  En lo 
relativo a la información, las noticias son en cierta medida una colección de desastres, sirven la dieta 
diaria de violencia bajo la forma preferida de imagen gráfica. 
Paralelo a ello emerge la preocupación de académicos e investigadores por la carencia de estudios e 
investigaciones que realmente aborden las aristas más sustanciales de la reproducción simbólica de la 
violencia, tanto en sus  enfoques como en sus metodologías.  
Y la sociedad mexicana, que enfrenta serios problemas en la actualidad, tiene en la violencia uno de 
los más graves. Múltiples son sus formas de manifestación. En los espacios privados el maltrato 
psíquico y físico a los ancianos, las mujeres, los niños y hacia aquellos con preferencias sexuales 
diferentes. En los espacios públicos enfrentamientos entre grupos y pandillas, los ajusticiamientos, 
asaltos, robos, secuestros y asesinatos con los más diversos móviles.  
El periódico La Jornada reportaba en mayo de 2009 como Amnistía Internacional (AI) establecía en 
Londres que en el país había aumentado la violencia del crimen organizado, a pesar del gran 
despliegue de efectivos militares, al tiempo que se incrementaron los “homicidios ilegítimos” y torturas 
por parte de personal castrense.  Por este concepto se reportaban más de 7 mil 300 homicidios en todo 
2008 y en el transcurso del año 2009 se calculaban unos 1 500 en fechas tempranas como el mes de 
marzo, mientras atribuidas a redes delictivas se calculaban unas 6 mil personas muertas en 2008 en 
incidentes violentos. 
Y es que a decir de no pocos estudiosos, México atraviesa por diversas “epidemias”, entre ellas la 
violencia, muy particularmente aquella vinculada al narcotráfico (Reguillo, 2009: 41). 
Ello ha generado una creciente preocupación que se manifiesta en todas las tribunas públicas, entre 
otras los medios de comunicación. Por ejemplo el programa “Tiempo de Análisis” de Radio UNAM del 
12 de diciembre de 2009 analizaba el costo social de la violencia en México y así muchos otros medios 
y espacios respetables han abordado y abordan el problema.  
Sin embargo los medios también resultan cuestionados por el “nefasto” papel que desempeñan en la 
reproducción de la violencia a nivel simbólico, toda vez que, entre otras cosas, son considerados 
centros de transmisión que ayudan a minimizar los delitos y no juegan su papel democratizador en pos 
de inmovilizar a la violencia, sus defectos y facturas, sobre todo el periodismo. Cabría recordar aquí 
programas de la televisión mexicana como Ciudad desnuda, A sangre fría, Primer impacto, A través del 
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video, Hechos, Detrás de la noticia, Ocurrió así y  Héroes, todos célebres por la transmisión de sucesos 
violentos y que obtuvieron altos índices de audiencia mientras eran transmitidos. 
Al respecto ya para 1995 la Comisión Especial de Comunicación Social en la versión preliminar de la 
Relatoría Foros Regionales de Consulta de la Cámara de Diputados consideraba que “en los medios 
de comunicación la violencia se presenta continuamente, pero el problema no es que se presente, sino 
la manera y la cantidad en que se presenta: no hay diferencia entre la violencia defensiva y la violencia 
ofensiva, entre la violencia que hace reír y la que aparece en una noticia, por ello proteger el desarrollo 
de la niñez y de la juventud, es una responsabilidad social que todos los sectores tienen y deben 
cumplir” (citado por Casas Pérez, 1998) 
Particularmente la televisión es el medio más criticado toda vez que mediante diferentes estudios en 
México se ha conocido que a través de la difusión de su enorme gama de programas agresivos ha 
contribuido a crear un clima favorable para la expansión de la violencia al interior de la sociedad. Así se 
conoce que al terminar la enseñanza secundaria un joven normal ha pasado frente al televisor el doble 
del tiempo del que mantuvo como asistencia a la escuela, o sea nueve años. En dicho lapso su cerebro 
habrá registrado las imágenes de aproximadamente 150,000 episodios violentos y unas 25,000 
muertes (Periódico Excélsior, agosto de 1992). Al respecto el destacado profesor e investigador 
mexicano Javier Esteinou (1999) señalaba “el impacto mental que el crimen televisado provoca en 
cualquier espectador, constituye una simulación peligrosa. Los adultos se pueden defender más de 
estas fantasías, pero los niños y los jóvenes, dan por hecho que un fuerte garrotazo en la cabeza de un 
contrincante le hace caer de forma muy chistosa y además se repone fácilmente del dolor”. 
Y no es menos cierto que, dentro de escuelas y teorías que a lo largo de poco más de sesenta años 
han explicado los procesos comunicativos mas mediáticos, se han sustentado postulados que así lo 
aseveran con posiciones más o menos científicas. Cobijadas en lo que se ha dado en llamar en Teoría 
de la Comunicación como Teoría de los Efectos, o sea aquella que sustenta la influencia de los 
mensajes comunicativos sobre sus destinatarios de disímiles maneras se han nutrido de sus diferentes 
posturas, a saber los efectos mágicos y los efectos limitados.  
En la primera, se atribuye a los medios una extraordinaria capacidad de influencia gracias a que estos 
sostenían una relación directa con cada miembro del público, que se consideraba atomizado y 
homogeneizado en la sociedad de masas. En la segunda, comienza a apreciarse que esa relación no 
era directa, sino mediada por otras instituciones sociales y filtradas por la subjetividad del receptor. 
Pero ambas coinciden en esperar, y por lo tanto en investigar, efectos a corto plazo como resultado de 
mensajes más o menos puntuales. Con matrices en la Mass Communication Research norteamericana, 
ambas se centran en el estudio de los efectos de la comunicación persuasiva si bien se considera que 
algunos aspectos de esta teoría han sido a veces interpretados reductivamente, como si se tratase de 
estudios dirigidos únicamente al problema de los efectos, mientras que los trabajos más significativos 
en este ámbito estudian en realidad fenómenos sociales más amplios, como por ejemplo la dinámica 
de los procesos de formación de las actitudes políticas (Wolf, 1991: 30).  
Todo ello ha redundado muchas veces en la construcción de un mito sobre los efectos de los medios, 
particularmente la televisión, sobre las audiencias y sobre la culpa que le asiste a los contenidos 
televisivos en la exacerbación de la violencia y otras formas de quebrantamiento del orden social 
existente. De ahí que muchos apunten a “lo vital de examinar los fundamentos del papel de la televisión 
en la sociedad moderna como realidad ontológica y fenomenológica” (Silverstone, 1994: 19). 
Sin embargo, hay otra perspectiva de atender a los efectos y es aquella en la que se van acumulando 
en el sistema social de conocimientos como resultado de la acción conjunta y prolongada de todo el 
sistema de medios; o sea los efectos de la comunicación de masas a partir de una justa consideración 
no tan solo de las actividades persuasivas, sino de las actividades cognitivas. 
Dicha concepción “parte de la idea de que los individuos y los grupos sociales necesitan información 
para adoptar sus estrategias de decisión, de que, a su vez, el sistema social necesita una distribución 
selectiva de los conocimientos públicos vinculados con los fines y la orientación normativa dominante y 
de que los medios de comunicación son las instituciones legitimadas socialmente para proveer de 
información a los individuos y los grupos, y de ejercer la función de informadores públicos. Es decir, los 
medios cumplen una función mediadora entre los individuos y grupos sociales y las instituciones que 
protagonizan los procesos de decisión pública” (Vidal, 2002: 25). 
Al respecto el profesor e investigador español Manuel Martín Serrano (1993) elabora y propone un 
método para el estudio de la producción social de comunicación que permite comprender cómo 
intervienen las instituciones mediadoras, para el caso los medios de comunicación masiva, con sus 
productos comunicativos en la propuesta de visiones del mundo. La actividad comunicativa queda 
situada entonces en los procesos que existen desde que algo sucede en el entorno hasta que las 
personas o los grupos afectados por esos cambios pasan a la acción social. 
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Para el análisis metodológico de estas prácticas propone el  concepto teórico de mediación 
comunicativa el cual debe explicitarse en modelos operacionales. Estas nuevas herramientas 
metodológicas aplicadas al análisis de los productos comunicativos, en nuestro criterio, permiten 
investigar las tres mediaciones que se le encomiendan a la producción de comunicación pública: la 
selección de unos u otros aconteceres de referencia; la elección de unos u otros datos a propósito de 
esos aconteceres y la vinculación de tales datos del acontecer con otros evaluativos; la presentación 
del relato que describe lo que acontece en una u otra forma expresiva. Pero, sobre todo, los modelos 
de análisis que van a proponerse, integran el estudio de estas tres actividades, que son diferenciables 
en la elaboración de los productos, en un único proceso de producción social de información, abierto al 
cambio del acontecer y a la intervención del Sistema Social (Serrano, 1993: 106) 
Por su parte el profesor e investigador mexicano Guillermo Orozco incorpora un conjunto de postulados 
de otras teorías latinoamericanas sobre la Recepción (Fuenzalida, González, Martín Barbero, García 
Canclini, Vasallo de López) y de la investigación crítica de audiencias (Ang, Lull, Murdock, Morley), las 
cuales articulan en el denominado modelo de la mediación múltiple en el acto de la recepción y que 
define como individuales, situacionales, institucionales y tecnológicas, si bien son referidas como una 
compleja red de factores en estrecha interdependencia y condicionamiento mutuo. 
Aún cuando estas posturas consistentes en relacionar los procesos de comunicación de masas con las 
características del contexto individual y social en el que se producen, y a decir de muchos en todo el 
campo teórico de la comunicación la idea de las mediaciones cobra fuerza, en muchos sectores se 
sigue pensando en los efectos mágicos, es decir, en una relación directa y provocadora de efectos 
nocivos y deformadores por parte de los medios.  
Ello implica, entonces, la pertinencia de hacer investigaciones que en primer lugar apuesten a nuevas 
categorías que se aproximen a la complejidad del fenómeno comunicativo y en segundo lugar 
trasciendan el tradicional fraccionamiento del proceso comunicativo que estas han hecho, si bien 
resulta complejo un abordaje más holístico del asunto. Por otra parte resulta muy oportuno que tal 
intención emane de las universidades, particularmente aquellas que enseñan la comunicación de 
manera responsable y crítica,  de modo que estas se sitúen en el centro de las agendas país en 
palabras de Jesús Martín Barbero (2009) para el caso, la violencia que nos asfixia. 
 A partir de todo esto nos planteamos una premisa.  
 

 “Entre la producción de ficción con contenidos violentos que hace la televisión mexicana, 
así como los espacios informativos en que ésta trata el tema de la violencia, y la recepción 
de ellos y las conductas agresivas de jóvenes de la ciudad de Saltillo, Coahuila se 
establecen un entramado de múltiples mediaciones que se objetivan desde la producción 
misma de los mensajes hasta la recepción y consumo por parte de los jóvenes que hacen de 
la interacción comunicativa entre emisor y público un proceso estructurante complejo y 
difuso”. 

 
Esta premisa fue abordada mediante un estudio empírico sustentado en el estudio de casos, el cual fue 
desarrollado a partir de la elección intencionada de los receptores por sus conductas agresivas, 
primero y luego de la interacción con ellos se procedió al estudio de los productos comunicativos con 
los que se relacionaban, los contextos de producción/recepción y por último un acercamiento a los 
productores y los sentidos de su actividad.  
 
Desde el punto de vista teórico se plantea la siguiente interrogante: 
¿Cuáles son las concepciones teóricas y metodológicas que permiten construir un objeto de 
estudio tan complejo y diverso? 
Y como premisa  a esta interrogante se delinea la siguiente: 

“Estudiar la comunicación masiva en toda su vastedad y complejidad requiere de un 
modelo teórico- metodológico de carácter procesual que comprenda los tres momentos 
del acto comunicativo de carácter público, -o sea el proceso de producción/distribución, el 
producto del mismo como su síntesis y el proceso de consumo/recepción con su 
correspondiente reapropiación- y los contextos en que todo ello ocurre” 

Esta premisa fue elaborada a partir de un amplio estudio bibliográfico que permitió revisar, por un lado,  
el conjunto de teorías de la comunicación que en sentido general han explicado la relación 
emisor/receptor y aquellas que en lo particular han visto la relación entre la televisión de contenidos 
violentos y los efectos de ello. Por otro lado, el estado del arte en torno a investigaciones 
comunicológicas, sociológicas y psicológicas, tanto en el plano nacional como internacional sobre la 
relación medios/violencia, televisión/ violencia, en diferentes grupos etéreos y con arreglo al género 
(Ver Anexo No.2). 
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Como puede observarse nuestra categoría esencial de investigación es proceso de comunicación 
mediático definido como formas y procesos históricamente específicos y socialmente estructurados en 
los que, y por medio de los cuales, se producen, estructuran y reciben las formas simbólicas mediante 
la producción y difusión institucionalizada de bienes simbólicos a través de la transmisión y 
almacenamiento de información/comunicación (Thompson, J.B, 1995: ) particularmente aquel que se 
da en la televisión como medio de comunicación y cuyas agendas tratan sobre la violencia en 
cualesquiera de sus manifestaciones y que resulta multimediado y complejo. 
En virtud de todo ello nuestro ejercicio de doctorado tiene como principales objetivos los siguientes: 
 Objetivos  Generales 

1. Demostrar la relación concreta que existe entre los procesos de producción- emisión- 
recepción- apropiación de productos comunicativos de carácter violento en jóvenes con 
conductas violentas de la ciudad de Saltillo en Coahuila. 

2. Fundamentar la necesidad de un abordaje holístico del proceso de producción- emisión- 
recepción- apropiación de productos comunicativos de carácter violento acorde con la 
complejidad del mismo. 

3. Proponer y fundamentar bases teórico- metodológicas que permitan un abordaje empírico del 
proceso de producción- emisión- recepción- apropiación de productos comunicativos de 
carácter violento que trascienda la histórica fragmentación del objeto de estudio. 

 Objetivos Específicos 
1. Establecer las bases teórico- conceptuales que:   

1.a) definen la violencia y la violencia simbólica. 
1.b) la televisión como institución mediática de transmisión de formas simbólicas 
1.c) han explicado la relación de la televisión y sus mensajes violentos con las audiencias.  
1.d) han revelado la relación emisión/recepción y sus múltiples mediaciones.  

     2.  Explicar los rasgos empíricos que caracterizan:  
           2.a) a la violencia como objeto de referencia de la producción audiovisual en el contexto 

geográfico y mediático televisivo que sirve de escenario a la investigación en los planos 
nacional, regional y local. 

  2.b) a un conjunto de jóvenes de Saltillo que manifiestan conductas violentas en sus 
interacciones sociales. 

           2.c) el uso y consumo que hacen dichos jóvenes de los productos comunicativos de contenido 
violento que elabora y transmite la televisión mexicana y coahuilense 

           2.d) las mediaciones múltiples que hacen la interacción de los jóvenes con los   
           Contenidos violentos elaborados y proyectados por la televisión 
          2.e) las mediaciones con las que la televisión mexicana y coahuilense interviene en la 

representación de la violencia. 
           3.  Situar  teórica y metodológicamente las bases de una propuesta holística de análisis empírico 

del proceso de producción- emisión- recepción- apropiación de productos comunicativos de 
carácter violento como objeto complejo a través de  

          3.a) la explicación de las coordenadas que sirven de guía.  
 3.b) la sustentación de las categorías y dimensiones que le sirven de plataforma teórica. 
 3.c) la explicitación de los métodos y técnicas que le permiten el abordaje     
  metodológico. 
 3.d) la tipologización de las unidades de análisis factibles de referir  

El diseño de la Investigación.  
La investigación que nos ocupa por sus fines resulta teórico- fundamentada pues apuesta por la 
fundamentación de bases teórico metodológicas para el estudio empírico de la relación producción 
televisiva de carácter violento- recepción de los jóvenes de dicha producción. Por su temporalidad es 
transversal toda vez que estudia el fenómeno en un momento específico, tanto en lo empírico como en 
lo teórico. Por la profundidad el estudio trasciende como fundamentado mediante triangulaciones 
múltiples y teórico po. Por las fuentes que emplea se traduce en una investigación empírica y 
documental. Por las técnicas de recogida de información ha sido mixta pues ha utilizado técnicas 
cuantitativas y cualitativas. Por los métodos de estudio en general es cualitativa pues trasciende como 
teoría fundada y su estrategia metodológica es múltiple. 
Métodos y técnicas de investigación. 

Teoría fundamentada: Este método que emplea diferentes fuentes de información para generar 
nuevos conocimientos se ha empleado, primero para comparar información de un conjunto de fuentes 
que provienen de los datos empíricos y su sistematización, para lo cual fue empleado el estudio de 
casos. Luego se procedió a la contrastación con diversas teorías relacionadas con el objeto de estudio 
mediante la comparación constante. 
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Estudio de casos: Este método desarrollado por Robert Yin (1984) nos permitirá considerar a un 
grupo de jóvenes y adolescentes con conductas agresivas de una escuela secundaria de la ciudad de 
Saltillo, Coahuila como  casos únicos inclusivos  a estudiar para caracterizar y comprender la relación 
que establecen en el proceso de recepción con productos comunicativos  televisivos de contenidos 
violentos.  

Técnicas: 

- Investigación bibliográfica, para la construcción de los marcos teórico y referencial que sirven 
para la necesaria contextualización del objeto de estudio. 

- Investigación documental, para el análisis de las historias de vida de jóvenes y adolescentes 
con conductas violentas expresadas en hojas escolares y documentos individuales. 

- Encuesta constituida por 11 variables complejas y 19 simples que conformaron un total de 106 
variables, mismas que están elaboradas por frecuencia para establecer las relaciones entre las 
variables de Recepción y Uso de los programas nacionales que presentan situaciones violentas 
por parte de jóvenes y adolescentes de la escuela secundaria general No 18 Ricardo Flores 
Magón de Saltillo, Coahuila que reportan conductas violentas. 

- Grupos de discusión, para construir consensos en torno al modo de articulación que establecen 
los proceso de producción- emisión- recepción- apropiación de relatos televisivos de carácter 
violento. Se hizo en grupo de maestros, amigos y líderes de opinión, padres de los jóvenes y 
adolescentes escogidos para el estudio.  

- Análisis de contenido cualitativo de productos comunicativos, para determinar los rasgos y 
modos de expresión de las mediaciones cognitivas y estructurales en un conjunto de productos 
comunicativos televisivos con contenidos violentos de mayor audiencia en TV Aztecas y Televisa. 

 
Objetivos: 

                        2.  Explicar los rasgos empíricos que caracterizan:  
 a) a la violencia como objeto de referencia de la producción audiovisual en el contexto 
geográfico y mediático televisivo que sirve de escenario a la investigación en los planos 
nacional, regional y local. 
b) a un conjunto de jóvenes de Saltillo que manifiestan conductas violentas en sus 
interacciones sociales. 
c) el uso y consumo que hacen dichos jóvenes de los productos comunicativos de 
contenido violento que elabora y transmite la televisión mexicana y coahuilense 
 d) las mediaciones múltiples que hacen la interacción de los jóvenes con los  
contenidos violentos elaborados y proyectados por la televisión 
e) las mediaciones con las que la televisión mexicana y coahuilense interviene en la 
representación de la violencia. 
 

 
1. Los contextos: México, Coahuila y la violencia. 
 
Según Paulo Freire, la contextualización es necesaria para dar sentido a su obra No basta con que 
cada uno sepa que vivimos en un mundo globalizado, neoliberal y tecnologizado. Es necesario que 
seamos concientes, desde nuestra vida diaria y nuestro quehacer de cada día, que somos existencia 
social. 
Max Scheler, en la sociología del saber sostiene como punto de partida que los modos de pensar y 
conocer dependen de alguna manera de la realidad social en que se ofrecen, es decir de los grupos 
sociales a que pertenecen los individuos; no solo por clases económicas, sino también de 
generaciones, sectas, grupos profesionales de status y escuelas. Para que la mente humana descubra 
un hecho real, un cierto valor, es preciso que se den tres condiciones: 
Una situación vital que viene influida por el marco social y las estructuras colectivas en virtud de la cual 
los sujetos pueden sentirse atraídos por un especial tema de conocimiento, que disponga de los 
medios de toda clase, espirituales y materiales como mínimo indispensable para acometerlos o bien, el 
hecho de que hayan sido recorridos por los antepasados o por los contemporáneos precedentes 
(Sociología Pág. 38)    . 
En este sentido la globalización y su avance ilimitado trae necesariamente una serie de consecuencias, 
estas se observan día a día (Según Carlos Marx), con el avance portentoso de la tecnología, el 
crecimiento del estado y la permanencia de mitos y conceptos religiosos, el hombre se ve reducido a 
un simple elemento periférico y secundario de esos grandes aparatos por que, el fin de la producción 
no es el beneficio social, sino el lucro a favor de las clases poseedoras. (Pág. 43)     
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El estado de la sociedad mexicana esta en crisis; La crisis abarca los centros vitales de la nación: la 
constitución política de la republica, sus tres poderes, partidos, empresas publicas y privadas grandes 
y, sobre todo, medianas y pequeñas; banca, moneda, sistema fiscal, planta industrial, transportes, 
mercados, seguridad publica, y privada, organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad política, 
escuelas, universidades y centros de investigación científica, medios de comunicación; clases medias, 
trabajadores industriales y agrícolas, campesinos, pequeños propietarios y comuneros; las poblaciones 
indígenas. 
La crisis golpea, sobre todo, al creciente número de desempleados, a los ancianos jubilados, quienes 
no reciben la jubilación, y a una juventud que ya no ve cual es su futuro en un desarrollo neoliberal y 
globalizador,  en el que solo reciben paga los que prestan servicios en un mercado que se achica cada 
vez más y deja fuera a los enfermos pobres, sin capacidad de pagar médicos ni medicinas; a los 
habitantes pobres sin capacidad de pagar comida suficiente, vestidos decentes, casas con servicios 
mínimos de cocina y aseo. Sí unos ofrecen servicios, otros no tienen con que pagarlos. 
Todo indica que el gobierno neoliberal va a seguir insistiendo en aumentar el impuesto al valor 
agregado, IVA;  y en ponerles aranceles a alimentos y medicinas también, con cargo a los más pobres 
y a los medio pobres. 
Este es el estado de cosas a nivel nacional, claro sin dejar de lado la corrupción que es parte del gran 
todo, para dar paso a los asuntos regionales. 
La ciudad de Saltillo, está ubicada al Noreste del territorio  Mexicano; enclavada en un valle rodeado de 
montañas a 1,600 metros sobre el nivel del mar, sus habitantes vivieron por siglos en una especie de 
aislamiento respecto a influencias externas. 
Saltillo es la capital del estado de Coahuila y actualmente cuenta con una población total de 577, 352 
habitantes de los cuales  285,507 son del sexo masculino en tanto que 291,845 pertenecen al sexo 
femenino. 
El municipio de Saltillo ha concentrado el mayor porcentaje de la población de la región sureste del 
estado, destacando el hecho de que en éste municipio alrededor del 92% de sus habitantes se 
encuentran asentados en las localidades urbanas. La capital del estado ha sufrido una rápida 
concentración de población en las últimas décadas debido al proceso de industrialización, que se dio 
con la instalación de las industrias química, farmacéutica y automotriz principalmente. Esta ha sido una 
de las causas fundamentales del efecto de conurbación que se ha incrementado considerablemente 
con la inmigración de los grupos provenientes del centro y sur del país hacia esta región económica del 
estado de Coahuila. 
La industrialización de la ciudad y el impulso del ramo automotriz atrajeron a Saltillo a gente de toda la 
republica mexicana y del extranjero, lo que no termina de gustarle al saltillense “puro” por que eso de 
alguna manera le transforma la vida cotidiana que ha llevado. 
La concentración de población observada en la región ha dado en consecuencia una amalgama de 
valores culturales y actitudes entre los sujetos, cuya resultante para algunos de ellos fue favorable, en 
tanto que para otros no, pues el nivel de distorsión o desajuste tubo influencia en la estructura de la 
personalidad afectando en parte a los núcleos familiares en su dinámica interna y por ende en la 
proyección del comportamiento al medio o bien del medio ambiente y de los mass media,  al sujeto. 
De ahí que los diversos tipos de conducta considerados como anti sociales o anti- valores iniciaron su 
gestación en un entorno donde no hubo una asimilación favorable a las contingencias ambientales, ni 
ajuste a las demandas del medio psicosocial para su desarrollo. 
Actualmente, se ventilan dos verdades a la luz del día, la oficial, emitida por el gobierno del estado de 
Coahuila,  y otra por los medios de comunicación a través de su diario contacto con la realidad en la 
región, claro siempre apoyada y fortalecida en todo momento por el Instituto nacional de estadística, 
geografía e informática (INEGI); órgano oficial federalizado cuyo objetivo es proporcionar información 
estadística sobre el comportamiento de la población como una evidencia empírica para toma de 
decisiones.  
 
2.2 Los protagonistas: Los medios, la violencia y los jóvenes 
 
2.2.1 Los medios y la violencia 
  
La información noticiosa en México, al estar controlada por un sector cupular de la sociedad, el que 
cada vez está más identificado con los mismos objetivos: el control del espectro político y económico, 
tiene cada vez mayor interés en cerrar los espacios de libre expresión de la sociedad civil, y pretende 
sólo reflejar una opinión no creíble, o increíble, de nuestra propia realidad. Sólo algunos medios 
impresos luchan por ofrecer al público una información más plural, pero es necesario recordar que el 
tiraje de los periódicos en nuestro país es insignificante en relación a la población real, de lo que 
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podemos suponer que este tipo de información impresa no trasciende entre la mayoría de los lectores, 
y la prensa que trasciende es la de una información sensacionalista y de tendencia fascistoide. Todo 
esto, de una u otra manera, forma parte de una violencia institucionalizada que busca impedir la 
formación de una opinión pública "raciocinante" en México.  
Si bien en nuestro país la publicidad audiovisual no ha incursionado en este terreno, existen otro tipo 
de mensajes, por ejemplo en algunos medios impresos, que están desarrollando una violencia escrito-
visual manejando estas temáticas desfasadas para una sociedad sexualmente reprimida e 
hipócritamente moralista. Ante este contexto, los mensajes escrito-visuales de ciertos medios impresos 
no pueden dejar de considerarse como violentos. Me refiero a órganos informativos que se sustentan 
en el sensacionalismo, y a publicaciones periódicas de gran penetración entre los estratos más bajos 
de la población, e incluso de alcance subcontinental.  
Por último, en una sociedad como la mexicana, en donde es claro y manifiesto que la sociedad civil ha 
rebasado por mucho a la sociedad política y a las instituciones que la sustentan, resulta altamente 
atentatorio contra la moral y las buenas costumbres la violencia comunicativa de una clase política que 
impone una cortina de humo y un lenguaje falaz y premoderno ante los acontecimientos.  
De tal forma, la estructura de comunicación institucionalizada en México se desarrolla dentro de 
esquemas poco modernos, aun cuando se pregone lo contrario, fomentando el desarrollo de medios de 
comunicación que no saben cumplir con el rol de mediadores entre la clase política y la sociedad civil. 
Estas instituciones, cegadas ante los cambios, generan esquemas monárquicos de comunicación en 
una sociedad que se dice republicana. El poder político y el poder de la comunicación, al centrase en el 
mismo punto de la cúpula, junto con el poder económico, no han aprendido a desarrollar la 
comunicación moderna, sino que se ubican en esquemas heredados de las formas añejas de ejercicio 
del poder que tienen una ascendencia incluso prehispánica. 
Es claro que en México existen formas variadas de la violencia que ejercen los medios de 
comunicación, la que no se limita al crimen, el asesinato y las violaciones que se ven en la ficción de 
cierta programación o noticiarios, sino al crimen, asesinato y violación que se comete constantemente 
contra la democracia, el espíritu republicano, la modernización de las instituciones y el futuro nacional. 
Es importante señalar aquí  la aparición de programas informativos de nota roja, los cuales, recrean a 
través de la pantalla, los hechos sangrientos que día a día rescatan de las calles de las grandes 
ciudades; entre dichas series destacaron: Fuera de la ley, después duro y Directo (recientemente 
vetado por disposiciones gubernamentales) Televisa; Ciudad Desnuda  (recientemente vetado por 
disposiciones gubernamentales) Televisión Azteca; A sangre fría (recientemente vetado por 
disposiciones gubernamentales recientemente vetado por disposiciones gubernamentales Televisa); 
Cereso Rojo (Televisa); Primer impacto (Univisión); Detrás del vídeo (Televisa); Cámara y Delito. 
(Televisa) y Hechos (Televisión Azteca). 
Críticos de la televisión, según palabras de Adriana Garay (   ), articulista del diario Reforma, señalan 
que  “Las emisiones mexicanas de nota roja tienen sus antecedentes en “Mujer, casos de la vida real”,  
transmisión que hace  más de una década, reproduce sucesos y anécdotas relacionadas con 
situaciones de violencia intrafamiliar. 
Es clara  la conmoción de la gente ante el hecho de que los relatos que aluden a sucesos de violencia, 
monopolizan las páginas principales de muchos diarios. El azoro crece aún más cuando caemos en la 
cuenta de que hoy no existe un sólo programa de televisión que no exhiba una sola escena de 
agresividad.  
De acuerdo con cifras aportadas por Edna García Martínez (  ) , editorialista del Norte, las caricaturas 
contienen un promedio de 26 incidentes de fuerza física con intenciones de dañar o matar. Se ha dicho 
que los medios masivos de comunicación  tienden siempre a legitimar y glorificar la violencia. Algunos 
autores han declarado  que los medios exaltan la criminalidad haciendo aparecer a los actores del 
delito como héroes o estrellas. “Se presenta al delincuente, como un individuo inteligente, aunque sea 
un enemigo público.” 
Alberto Montoya (  ) considera que existe la tendencia o vicio de los medios de información a presenta 
la violencia como algo natural, cotidiano, y, no como un problema humano, ni social, sino como un 
problema de  índole policíaco, que reduce a la cuestión de cómo controlar a los delincuentes, mediante 
la matanza o el daño serio. 
La violencia institucional que proviene de los propios órganos de seguridad pública, agentes judiciales 
federales y estatales, policías y autoridades del ministerio  público, se legitiman en las noticias de nota 
roja, tanto de la televisión como de los periódicos; y,  Montoya advierte esa capacidad de los medios 
para distorsionar la percepción de la realidad en torno a los hechos relacionados con la violencia. 
Por otra parte y bajo el mismo orden de ideas el investigador Javier Esteinoun ( ), colaborador del 
anuario del CONEIC, rebela que: 
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“El promedio de exposición de la familia mexicana con respecto a la televisión es superior a las 49.5 
horas a la semana. Al terminar la secundaria, un joven normal ha pasado frente a la caja idiota, el doble 
de tiempo que él ha permanecido en la escuela, es decir, nueve años. En dicho lapso, el cerebro de 
estos jóvenes habrá registrado 150,000 episodios violentos, y unas 25,000 muertes. En los Estados 
Unidos se calcula que actualmente las imágenes violentas aparecen a razón de 25 veces por hora. 
Algunas cifras demuestran también que a la edad de 12 años un niño se ha expuesto a 100 mil 
mensajes de violencia  y 13 mil casos en los que la persona es destruida o dañada en su integridad 
física”. 
Nuestra mirada no escapa de ningún  modo a la obligada confrontación de las posturas referidas con 
anterioridad. En primer lugar advertimos la existencia de dos perspectivas diferentes en torno al 
abordaje de la violencia por parte de los medios masivos de comunicación: 
David Habrahamsen ( ) responde esta incógnita cuando advierte: “La curiosidad que muchas personas 
sienten cuando intentan resolver el crimen descrito en alguna novela policíaca, es similar a la 
curiosidad del niño por las cosas secretas y prohibidas que acontecen a puerta cerrada en la alcoba de 
nuestros padres. Deseando, penetrar en el misterio del sexo entre sus padres, aunque no suceda así a 
todos los niños. 
Podemos concluir entonces que la nota roja de los periódicos y los noticieros amarillistas de la 
televisión, incrementan el interés de los espectadores en torno a los relatos de crímenes, lo cual se va 
internalizado como una forma aceptada de entretenimiento y evasión. 
Afirma, Tood S. Purdum (  ) "Todos poseemos la libertad de decidir nuestra exposición a programas de 
determinado corte, y de verificar el tipo de series que ven nuestros hijos. 
Particularmente el Estado de Coahuila cuenta con 8 periódicos: El Diario, Palabra, Metro, Vanguardia, 
el Guardián, Clave tres, el Norte, el Heraldo. Cabe hacer mención que 3 de éstos proporcionan 
información llamada amarillista, tendiente siempre a exaltar el morbo de los sujetos, pero vende muy 
bien y también enajena, es muy llamativo que de principales diarios, tienen su contra parte en diarios 
amarillistas: 
Son 13 las  secciones las que ofrece la prensa local, todas presentan similar formato. Internacionales, 
Locales, Espectáculos, Sociales,  Deportes, Dinero, Editorial, Avisos clasificados, Policíaca, Cultural, 
Nacional, Financiera, Infantil. Cada periódico presenta una serie de suplementos que son integrados 
como un plus, y cada uno va apareciendo en diferente día. 
En cuanto a la oferta de radiodifusoras,  éstas son 15 hasta el momento: XESAC 610 AM (Radio Lobo), 
XEDE 720 A.M, (La Única),    XEIM 810 AM (La inolvidable),  XESHT 930 AM (La Grande de Coahuila),  
XEKS 960 AM (Radio Éxitos), ) XESAL 1220 AM (Radio Universidad Agraria), XESJ 1250 AM (Radio 
Saltillo), XEAJ 1330 A.M, XHSOC 89.7 FM (Ser Coahuila),  XHQC 93.5 FM(Stereo Saltillo), XHRP 94.7 
FM (EXA), XHALA 97.7 FM (Radio Concierto),  XHITS 100.1 FM (Radio Tec),  XHSA 100.9 FM La 
Nueva Radio,  XHZCN 106.5 FM (La Comadre). 
Los canales de televisión abierta disponibles son 9: Canal 4 (Azteca13), Canal 5 (XHGC Televisa), 
Canal 2 de Monterrey, Canal 7 Saltillo (RCG), Canal 9 (Televisa), Canal 11 (Monterrey), Canal 13  
(Instituto Politécnico Nacional), Canal 25 (Galavisión), Canal 44  (Azteca 7); Existe también la 
programación de cablevisión, para acceder a ésta se debe de contar con un contrato previo, y la oferta 
rebasa los 100 canales. 
Los principales noticieros que se ofertan en la región, llamada programación local, son los siguientes: 
6:00 AM Pedro Gaytan y Sandra Narváez,  7:30 AM “De primera mano” Marcos Martínez Soriano, 
2:00PM “Nadie tiene por que callar” José Mena Soto, Antonio Dávila y Alfredo Dávila, 8:00PM 
Noticieros RCG con Adriana Gaona y David Monteverde, Noticieros Televisa Saltillo. Abraham 
Cazares. 8:00 a 8:30 PM (Canal 25 Televisa),  Buen Día. Carlos Aguilar y Laura Fosado. 7:00 a 8:00 
AM (Canal 25 Televisa), Info7 Coahuila. Antonio Moreno 7:00 a 8:00 AM (Canal 44 TV Azteca). 
 
2.2.3 Los jóvenes y el consumo de violencia 
El público receptor de violencia televisiva es diverso, desde niños hasta adultos de edad avanzada. Los 
adolescentes constituyen un importante público consumidor de programas de violencia televisiva.  
El día 10 de Junio 2005, fui invitada a ofrecer una plática sobre Valores, violencia y relaciones 
familiares en la Secundaria Federal nº 15 ubicada en el centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Este 
día nos presentamos en la secundaria federal Nº 15 turno vespertino, siendo las tres de la tarde, se 
reunió un grupo de 43 jóvenes adolescentes de tercer año de secundaria, cuyas edades oscilaron entre 
los 14 y 15 años de edad; la hora para iniciar la charla y los alumnos fueron elegidos por el director de 
la institución, de acuerdo a sus cargas académicas. 
El objetivo era conocer como se realizaba la interacción entre el público adolescente y los programas 
televisivos  de contenido violento, tomando en cuenta las mediaciones familiares sociales y escolares.  

La televisión y vida cotidiana (violenta) de los jóvenes Saltillenses: REALIDAD O  FANTASIA. 

  9 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



Esta actividad nos aportó una primera mirada al complejo fenómeno del consumo simbólico de 
violencia, el uso que de ello se hace y cuya expresión evidente se objetiva en actitudes y conductas 
violentas.  
Una segunda actividad consistió en la aplicación de un grupo de discusión cuyo punto de partida fue el 
visionaje de un video de contenido violento, particularmente el titulado “las caras de la muerte”  
Respecto a las imágenes del video “las caras de la muerte”: 

- Los jóvenes tienen gran cantidad de información producto de la socialización, a que han sido 
sometidos conciente o inconscientemente, donde se observa de manera definitiva la 
participación de la célula familiar así como el ámbito escolar y social. 

- Los adolescentes identifican perfectamente los valores y antivalores. Saben diferenciar los 
valores de los antivalores. 

- Los adolescentes manifestaron no encontrar los valores de Honestidad, Respeto Amor, 
Responsabilidad, Amistad, Cariño. 

- Las sensaciones encontradas en esta experiencia fuero las siguientes: angustia, tristeza, 
pánico, depresiones, nostalgia, dolor, impotencia 

Una tercera actividad investigativa que nos permitiera continuar  profundizando en la temática fue 
llevada a cabo y consistió en la aplicación de un cuestionario para conocer el grado de aceptación de 
los adolescentes por los programas de violencia; la relación que hay entre la violencia de los 
programas: Ciudad Desnuda, Primer Impacto, A Través del Vídeo, A Sangre Fría, Hechos, Detrás de la 
noticia, Ocurrió así y Héroes Verdaderos con el Pandillerismo; las notas sensacionalistas que afectan o 
no los valores morales del adolescente como, respeto, justicia, autoestima, democracia, nacionalismo, 
tolerancia, apego al trabajo, responsabilidad, disciplina, honradez, belleza y dignidad. Con el mismo 
también se trató de determinar el grado de exposición de los adolescentes a los noticieros de tragedias 
que por televisión se ofrecen y la pérdida de los valores morales de los jóvenes de 14 a 18 años, así 
como el grado de aceptación que muestra el teleauditorio adolescente por la violencia que ofrecen los 
programas mencionados, y la relación existente entre la violencia que por la televisión se ofrece y la 
violencia que se da en la Ciudad de Saltillo, Coahuila. 
Fue importante conocer la opinión de los adolescentes con respecto a las sensaciones que 
experimentan al ver escenas con hechos violentos, y qué comportamiento agresivo manifestaron al 
observar noticias de corte sensacionalista. Este trabajo abordó específicamente los efectos de las 
notas trágicas sobre las conductas sociales. 
Sin dudas, la televisión emerge como un escenario cotidiano que representa el ámbito social y 
construye los imaginarios colectivos al escenificar los desencantos, deseos y esperanzas en los que 
nuestra sociedad se reconoce. de esta manera. Los resultados obtenidos permitieron las siguientes 
valoraciones.  
La edad  de los adolescentes osciló entre los 14 y 18 años, el porcentaje mayor de los participantes 
presentaron una edad promedio de 16 años; la aplicación fue representativa, siendo 55% hombres y el 
resto mujeres. Al momento de encuestar a los adolescentes, se tomó en cuenta a los jóvenes de 3º de 
Secundaria, de 1º y 2º semestre de Preparatoria, además del 3º año de preparatoria técnica, de las 
escuelas federales, estatales, así como escuelas particulares de la Ciudad de Saltillo, Coahuila. 
 
Los jóvenes consideraron que, ven un promedio de 3.9 horas la televisión al día, observándose que 
una tercera parte de los encuestados la ve dos horas diarias; sin embargo, más del 93 % del total 
dijeron que mínimo ven una hora diariamente. De esta realidad partimos para afirmar que, la televisión 
se ha convertido en un poderoso agente de socialización, de aculturación, que configura hoy por hoy la 
percepción  de los jóvenes de su entorno social; incluso de la cultura sin memoria territorial ligada a la 
expansión del mercado de la televisión.  
Una tercera parte de los jóvenes, aseguraron ver regularmente las escenas violentas que los canales 
televisivos ofrecen. Es importante hacer hincapié que, casi la totalidad de los encuestados afirmaron 
que al menos una vez han visto estos noticieros, y sus relaciones familiares son afectadas cuando ven 
programas violentos; como los programas Primer Impacto, A Través del Vídeo y Ciudad Desnuda, que 
alcanzaron mayor preferencia.  El primero de los ya mencionados obtuvo la mayor aceptación y, fueron 
estos programas los que, a juicio de los adolescentes, contienen más escenas violentas. En este 
estudio se observó que, aquellos individuos que ven más programas violentos experimentan Tristeza, 
Angustia, Pánico y Miedo. De esta manera los adolescentes que presentan estas sensaciones tienden 
a detenerse y no generar violencia; y, por el contrario, aquellos sujetos que sienten Alegría y Placer 
tienden a solazarse como espectadores y, muy probablemente, en proceso de desinhibición o más 
claramente, generadores de violencia. 
Lo anterior tiene que ver con las circunstancias personales, en donde las historias familiares anidan 
comportamientos o pensamientos agresivos y el sujeto se desborda y genera violencia. La información 
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obtenida sugiere que, existe ya, aunque no muy marcada en la sociedad, una probable cultura de la 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones como son asesinatos, robos, asaltos, suicidios, riñas y 
linchamientos, dada la participación de los adolescentes como espectadores de riñas y robos. 
Otro de los hallazgos fue que, los adolescentes, casi siempre tienden a actuar como protagonistas en 
riñas, en todo tipo de violencia, y, solo una mínima parte de los encuestados han actuado como 
protagonistas en asesinatos, asaltos, asaltos con agravantes, robos, o intentos de suicidios, fraudes y 
linchamientos. Lo anterior muy probablemente producto de la paulatina inhibición de las reacciones 
emocionales del receptor, después de la frecuente exposición a programas de contenido violento. Se 
trata de un proceso de carácter progresivo, no inmediato de pérdida del respeto por el otro, ante la 
violencia que inicia en la pantalla chica y se fortalece ante la vida real, que en continuas ocasiones 
rebasa el imaginario social. 
Esta conclusión hace referencia a la vulnerabilidad de los adolescentes a la violencia verbal y física en 
el ámbito escolar. Se encontró, que estos dos tipos de violencia presentaron valores muy significativos 
estos indicadores señalaron que, los jóvenes, quizá por su propia estructura personal, probablemente 
sean generadores de violencia en otros ámbitos. 
A nivel social se encontró que, en la comunidad existe un alto índice de violencia verbal. Cada vez el 
uso del lenguaje de los adolescentes y adultos; incluso niños, se torna más limitado. Por otro lado, 
existe en menor escala violencia física y violencia no verbal, sin desestimar estos otros tipos de 
violencia, se podría decir que es en este orden en que se presentan las tres formas de violencia en la 
sociedad Saltillense. 
Al hacer una escisión de los tipos de violencia y ámbitos de impacto; se encontró que; la violencia 
verbal es mayor en los ámbitos social, familiar y escolar. Estos niveles de violencia que la realidad 
presenta no tienen nada de ficción y se ha llegado a la conclusión que, asistimos a la muerte de la 
ficción por la realidad. Este tipo de consideraciones se presentan incluso por el comportamiento de los 
resultados sobre la violencia física en los ámbitos social, familiar y escolar; se encontró que la violencia 
física no es privativa del área social y escolar sino que,  fractura la célula familiar provocando violencia 
Intra familiar convirtiéndose en un problema frecuente silencioso y mortal. 
Con el propósito de conocer el grado de violencia no verbal en los ámbitos social, familiar, escolar,  se 
encontraron puntajes por debajo del 30 %. Lo anterior nos lleva a determinar que, los adolescentes no 
pueden substraerse del peligro que representa para ellos el desarrollarse en cualquiera de éstos 
ámbitos y es probable que, se genere un aumento en actos violentos dado el nivel de conflicto que se 
presenta en el medio en que se desarrollan.   
Por otro lado es llamativo que, los televidentes que son asiduos espectadores presenten niveles 
significativos de preferencia por las noticias violentas, entre las que figuran los programas de Primer 
Impacto, A Través del Vídeo y A Sangre Fría, como es el caso de los hombres, que prefieren ver los 
programas Ocurrió Así, Héroes Verdaderos y otros programas cuyos contenidos son violentos, como 
algunos programas de dibujos animados y películas entre otros. Sin embargo; se encontraron algunas 
evidencias que indican que; los jóvenes al estar menos tiempo frente al televisor muy probablemente 
estén en las calles comportándose violentamente. Al respecto se hace necesario indagar más sobre 
VIOLENCIA, COMUNIDAD SOCIAL, Y TELEVISIÓN, con el objeto de precisar la relación violencia, 
televisión y presencia en las calles de los adolescentes. Así mismo, la presencia de actos delictivos en 
la vía pública, provoca en los adolescentes sentimientos de tristeza, angustia, pánico, miedo, ira y 
rechazo. 
En diversos estudios se ha hecho referencia a los dibujos animados, como los programas de televisión 
que contienen un mayor número de actos violentos; sin embargo, son los que despiertan mayor 
atracción entre los niños y se encuentra entre los programas que los padres juzgan como menos 
dañinos para sus hijos. En este sentido se observó que; los jóvenes con un nivel de estudios menor, 
presentan más aceptación por los programas como el crítico, dibujos animados, películas, telenovelas, 
considerados como violentos. 

Se pudo observar que el exceso de noticias violentas llama la atención y aceptación de los padres de 
familia, donde se encontró que existe una relación directa entre Violencia Intra Familiar y la multiplicación 
de hechos violentos en cualquiera de sus manifestaciones cuya presencia se incrementa en otros 
espacios comunitarios, como son la escuela y la sociedad. Estos hallazgos nos llevan a una sola 
reflexión “La violencia de los programas televisivos aceptada por los padres de familia es reproducida en 
el seno familiar cuando hay problemas, o momentos de tensión.” este efecto espejo es notorio pues la 
familia como núcleo de la sociedad, es lacerada constantemente y sus valores morales como Respeto, 
Democracia, Autoestima, Apego al Trabajo, Nacionalismo, Tolerancia, Responsabilidad, Cooperación, 
Sentido de pertenencia, Disciplina, Honradez, Dignidad, se deterioran de manera significativa.  
La importancia de la anterior consideración es por que, la investigación partió de la siguiente afirmación: 
Impacto de los programas televisivos de tragedias en las actitudes de los adolescentes y su relación con 
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el incremento del pandillerismo en saltillo. Esta afirmación no presentó suficiente evidencia empírica, y, 
los resultados obtenidos indicaron que, si hay multiplicación de conductas violentas, pero no de los 
adolescentes, sino de los padres de familia. De hecho existe la posibilidad de que, cuando el grupo 
familiar presenta problemáticas severas de desestabilidad emocional, económica, desorganización 
familiar, entre otros, los padres de familia se identifican más fácilmente con los reportes sobre notas 
violentas que la televisión expone, al reflejar realidades similares a sus ámbitos más cercanos. Ahora 
bien, la observación de la violencia en la pantalla chica, da lugar a generar toda una compleja 
combinación de ideas agresivas que al ser sometidas a un estímulo (frustración, dolor físico, o 
situaciones de ansiedad), da lugar a un estado emocional negativo, que puede ser la causa de una 
actitud agresiva, misma que; comúnmente, es depositada en las personas más cercanas con estructuras 
débiles como los adolescentes, los niños, las mujeres, ancianos entre otros. Lo anterior desencadena lo 
que se conoce como violencia Intra familiar, que posteriormente presenta efectos multiplicadores en la 
escuela y en la sociedad. En este sentido, las ideas sobre la agresión que vienen a la mente del receptor 
no necesitan ser iguales a aquellas observadas en la televisión, pueden ser otros pensamientos que 
estén semánticamente relacionados.  
Por otro lado, es importante hacer hincapié que, hay personas que ven la televisión continuamente y, no 
presentaron conductas violentas, como es el caso de las mujeres cuya condicionante es la mayor edad y 
grado académico, así como los niños, cuyos programas como: ciudad desnuda, ocurrió así y héroes 
verdaderos no tienen cautiva esta audiencia, pues no presentan información atractiva para estos 
públicos; y solo en algunos casos en los que; el sujeto se inclina por ser espectador de todo tipo de 
violencias, riñas, presenta sensaciones de Tristeza, Angustia, Pánico, Miedo y Rechazo. Este hecho lo 
lleva a la pasividad, confirmándose que, la televisión y su violencia detienen a los sujetos y no les 
permite llegar al acto. Así pues, los sujetos expuestos a la violencia de la televisión después de esta 
exposición presentan sensaciones de Tristeza, Angustia, Pánico, Miedo, Ira y Rechazo, al ver que hay 
deterioro en los valores como: Respeto, Democracia, Autoestima, Apego al Trabajo, Nacionalismo, 
Tolerancia, Responsabilidad, Cooperación, Sentido de pertenencia, Disciplina, Honradez, Dignidad. 
Estas circunstancias desencadenan reacciones de presión social o gubernamental, incluso legislativa, 
mismas que proponen que los programas de notas violentas sean eliminados y sirvan como plataforma 
para disminuir la violencia en la Ciudad de Saltillo Coahuila; pues se encontró evidencia suficiente para 
afirmar que; las noticias violentas que ofrece la T. V., tienen relación con la violencia que se da en la 
Ciudad a través de los padres de familia, pues existen ciertas conductas que se aprenden a raíz de lo 
que se ve en la televisión ya que la pantalla desinhibe al sujeto para cometer actos violentos en sus 
círculos más cercanos; con efectos multiplicadores  FAMILIA  ----ESCUELA----SOCIEDAD. 

 
   En general los encuestados como espectadores, están expuestos a presenciar todo tipo de 
desviación social, y al observar hechos violentos graves, como asesinatos, produce la sensibilización 
suficiente que ayuda a fijar una posición clara, determinante, y; cuando se presenta la oportunidad hay 
más probabilidades de participación como mediadores en casos de asalto con agravantes, en suicidios 
y linchamientos. Se encontró que; el espectador de suicidios también los protege y tiende a actuar 
como mediador en otros hechos violentos, afirmándose que; estos sujetos presentan una ausencia muy 
marcada de apego a la vida o bien son producto de una serie de circunstancias ambientales que hacen 
que desarrolle conductas con tendencia a la auto agresión.  
    Los padres constituyen el elemento más importante en la elección de programas, pues el 
acompañamiento y supervisión de los adolescentes, representa un acto preventivo en apoyo de los 
hijos en proceso de desarrollo; pues hay evidencia de que: al disminuir la presencia de escenas 
violentas en televisión será un elemento que derive en cambios significativos en beneficio de las 
juventudes. Lo anterior  permitirá que las sensaciones de tristeza, angustia, pánico en los sujetos 
disminuyan, causando así menor daño a las familias de los adolescentes; en donde la violencia 
intrafamiliar tenga menos referentes, y se puedan tratar todas aquellas carencias ambientales, físicas, 
sociales emocionales, con otros modelos que pueden ser perfectamente formas de contención ya 
preestablecidas, ya sean técnicas, a través de equipos de trabajo interdisciplinario, como las escuelas 
de educación especial en problemas de conducta, con apoyo institucional, y otras instancias religiosas, 
educativas, medios de comunicación, en fin, toda una gama de elementos tendientes a rescatar lo que, 
a largo plazo, podría significar la decadencia de la sociedad actual, o bien se está ante el nacimiento de 
una nueva forma de relación social que, aunque violenta no deja de ser relación, o bien, probablemente 
se desconoce como es una sana relación social, educativa o familiar. 
Es por ello que no podemos aventurarnos a afirmar que la televisión y los contenidos, hasta cierto 
punto distorsionados, que esta presenta son la principal causa para que un menor incurra en la 
delincuencia, sin embargo si podemos afirmar con sustento que los mensajes de “mama televisión” 
tienen un gran impacto en las acciones que un niño o un adolescente lleva a cabo. 
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Gracias al instrumento aplicado en todas las residencias juveniles de menores infractores del estado de 
Coahuila, podemos concluir que los menores toman las imágenes y estereotipos que les llaman la 
atención de la televisión y lo toman como verdadero y bueno, es lo que se debe y puede hacer. 

A partir del instrumento comprobamos que efectivamente la mayoría de los jóvenes que están recluidos 
en las residencias juveniles tendían a ver programas televisivos con alto contenido violento, de alguna 
u otra manera la televisión influyo para que el menor infringiera la ley, tal vez el tenia la necesidad de 
cometer el delito, pero fue la televisión quien le presento la manera de dejar la escasez atrás. 

De esta investigación también podemos derivar la creación de falsas necesidades en los menores de 
edad, con los estereotipos de que los ricos siempre son mejores y mas felices lo que nos lleva a pensar 
que por la falta de madurez de los chicos necesitaban y querían cada vez mas y mas lujos de ahí su 
“necesidad” de conseguirlos a como de lugar. 

Se encontró también una gran preferencia por las películas de acción, que nunca son iguales que las 
caricaturas con contenidos violentos, estamos hablando de seres humanos .Las muertes y la violencia 
presentada en este tipo de programas lo toman como algo normal es lo que aprenden los adolescentes 
“no pasa nada” llega a un punto que les parece tan normal que la gente se agrada  que se divierte y 
hasta lo disfrutan, la televisión les crea preferencias a cosas que están mal no son correctas y nos 
denigra como seres humanos. 

Pero efectivamente la televisión solo es un factor más que influye en las conductas delictivas de los 
menores infractores, pero otro que esta muy relacionado con esto es la falta de atención  de los padres 
hacia el menor de edad. Cada vez es mas frecuente que los dos padres trabajen por lo que los niños 
permanecen mucho tiempo solos. La mayoría de los jóvenes recluidos afirmaron no contar con 
supervisión adulta  al ver la televisión, lo que genero que creyeran todos los mensajes distorsionados 
que mama televisión  les decía nunca hubo alguien que les aconsejara que creer y que desechar de lo 
que veían por televisión.  

A partir de los resultados arrojados del programa estadístico NCSS usado, pudimos observar que los 
sujetos que cometieron homicidio son aquellos que también les gustaba ver películas de acción y que a 
su vez carecían de supervisión adulta. El estar sometido a contenidos violentos provoca que los 
mensajes se vayan almacenando en la mente del espectador ocasionando que se asimilen y después 
se convierten en esporádicas actitudes que terminan siendo parte de su conducta diaria.  

Un gran número de los menores infractores cometieron el delito en pandilla, de hecho este tipo de 
delitos es muy común en nuestro Estado, ya no es raro ver jóvenes pandilleros en las esquinas de 
nuestra ciudad. Se encontró que la mayoría de los menores que cometieron el delito en pandilla 
optaban por ver programas televisivos con contenidos de amistad como lo son las chicas súper 
poderosas, rebelde entre otros. Lo que nos lleva a inferir que efectivamente estos estereotipos también 
influyen que el menor infractor se integre a una pandilla delictiva pues quiere parecerse a lo que le 
gusta de esos programas. 

Los adolescentes que se encontraron en las residencias juveniles afirmaron ver telenovelas como 
Rebelde, Clases 406, etc. En donde se presentan altos contenidos de juventud en éxtasis  jóvenes 
alcohólicos, con conductas desviadas y con adicciones a algún tipo de drogas. Esto en la televisión no 
es tan malo  ya que los drogadictos y alcohólicos pueden salir de sus adicciones fácilmente y, por 
ejemplo, quienes cometieron algún delito o actuaron mal terminan siendo perdonados y regenerándose 
lo cual es totalmente una mentira, sin embargo una adolescente inmerso en su inmadurez y confusión 
no analiza estos mensajes objetivamente  “si el lo hace por que o no”. Un gran número de los menores 
infractores aceptaron haber consumido droga antes del delito. No podamos culpar tan solo a la 
televisión de esto pero es más que evidente que si tiene cierto grado de influencia. 

Al terminar nuestra investigación, ya no nos quedo ninguna duda: la televisión media  de una manera 
muy grave en las conductas delictivas de los menores de edad en el estado de Coahuila. Aunque es 
evidente que existen otras condiciones que van creando una bomba de tiempo que tarde o temprano 
terminara estallando, no podemos cerrar los ojos ante la influencia de los mensajes televisivos que 
distorsionan la realidad. 

Al iniciar este acercamiento se pensó sobre qué sería más importante conocer sobre la televisión, pues 
hoy día es una cajita que todo mundo cree saber todo sobre este medio de comunicación, y en el 
sureste del estado de Coahuila no se han realizado trabajos empíricos que permitan tomar decisiones a 
las autoridades sobre la recepción y uso de las noticias violentas. Por ello fue determinante la ausencia 
de investigaciones para emprender el camino que nos condujera a resultados concretos y útiles para la 
sociedad y sus líderes. 
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Investigar sobre la Recepción y Uso de los programas nacionales que presentan situaciones de 
tragedias, y su relación (sí la hay), con el deterioro o no de los valores humanos, el creciente 
Pandillerismo en la ciudad de Saltillo, Coahuila y la configuración de los imaginarios entre los jóvenes 
de hoy, requiere de una actitud fenomenológica que reconozca la complejidad desde la que se erigen 
las prácticas en la sociedad contemporánea; un entramado de múltiples variables que hay que buscar 
analizar cobijados por una propuesta teórica más allá de lo disciplinario. Por ello, en la búsqueda de 
ese tejido teórico que permitiera el proceso de indagación, nos asistimos de varias técnicas de recogida 
de información, las cuales fueron aplicadas en diferentes etapas. 
Es un hecho que, la televisión es uno de los fenómenos sociales más importantes en los últimos años, 
la influencia que ha tenido sobre la humanidad en el poco tiempo que tiene de existencia es muy 
significativa. México y su sociedad no se queda atrás pues ha logrado establecer a nivel nacional dos 
cadenas de televisión importantes por su cobertura y por su horario de programación, como Televisa y 
TV Azteca, que actualmente capturan la atención del teleauditorio por medio de los canales 2, 4, 5, 7, 
9, 11, 44, 25, etc. emitidos desde la Ciudad de México, y auxiliados por las múltiples repetidoras de los 
diferentes estados de la república; sin contar la televisión por Cable, que ofrece un extenso panorama. 
Sin embargo, para efecto de este trabajo se incluyeron los programas Ciudad Desnuda, Primer 
Impacto, A Través del Vídeo, A Sangre Fría, Hechos, Detrás de la Noticia, Ocurrió Así, Héroes 
Verdaderos, mismos que ofrecen noticias de hechos reales como información cada vez más violenta y 
de mayor impacto, presentadas por medio de dramatizaciones crudas y en ocasiones sin censura, a 
través de los canales que la mayoría de la población utiliza (llamados normales) mismos que, actúan 
con un protagonismo que se convierte día a día, en una constante, siempre en busca de la nota más 
impactante dada la competencia que existe entre estas cadenas televisoras. Este tema muy bien 
pudiera servir para que, a partir de esta pugna se realice una investigación que plantee avances, 
retrocesos, diferencias, perjuicios, o bien, beneficios en la teleaudiencia.  
Por otro lado, al aseverar que los jóvenes adolescentes se exponen continuamente a la televisión, 
provocando el efecto cultivo, que hace que los adolescentes reciban todo tipo de información violenta y 
poco a poco hay una pérdida del respeto por el otro que a largo plazo se convierte en conductas 
anómalas del adolescente.  
Estos resultados tienden a ofrecer una nueva vertiente de análisis para profundizar en el tema, dado 
que se encontró; que la televisión no es un generador de violencia directo, sino que detiene a los 
sujetos propiciando la reflexión sobre los hechos de la vida real; por otro lado, la teoría del cultivo dice 
que los efectos se miden a largo plazo y sólo si los sujetos se exponen por largos períodos a la 
programación televisiva; en este sentido es muy importante continuar con este tipo de trabajos y  
verificar comportamientos de los adultos ante este tipo de eventos ya que se observa claramente que 
las notas trágicas no son generadoras de violencia en los adolescentes, y si tienen una participación 
importante en los adultos y en el comportamiento con sus hijos que al entrar en contacto con la 
televisión y sus notas es multiplicador de violencia intrafamiliar con el cónyuge, los menores y 
adolescentes, que a su vez generan violencia en el ámbito social.  
Pero continuar la investigación con nuevas reflexiones, se procede a buscar referentes en la teoría de 
las mediaciones, particularmente la propuesta de las mediaciones múltiples de Orozco y la de Serrano 
que se da en la producción de los productos comunicativos consumidos, lo cual referimos en el capítulo 
teórico.  
Así se buscó el impacto de los ámbitos familiares, escolares y su adaptación al comportamiento de los 
individuos de la localidad. En este sentido era importante generar nuevas investigaciones que validaran 
o no la presencia de la violencia intrafamiliar, como multiplicadora de violencia en el entramado social 
pues esta variable surge de la búsqueda del impacto directo entre televisión y adolescentes.  
Para ello se procedió a escoger un caso típico, la escuela secundaria No 18 Ricardo Flores Magón de 
Saltillo, Coahuila, donde estudian jóvenes con problemas de personalidad y comportamientos violentos. 
Para conocer las relaciones entre las categorías analíticas, se estableció una estrategia que permitiera 
acercarse a los actores involucrados en el fenómeno de estudio. Este se estructuró a partir de tres 
momentos: 1er momento aplicación de 2 grupos focales integrado por 7 alumnos cada uno, 2do 
momento entrevistas a 1 maestra, 1 psicólogo, 1 prefecta como personal administrativo y muy cercana 
a los jóvenes. 3er momento aplicación de una entrevista a un grupo de 9 expertos, Psicólogos  y 
trabajadores sociales adscritos al nivel de educación especial de la delegación D - 1 -128 de la 
secretaria de educación pública, que trabajan en secundarias de la zona, incluyendo la seleccionada. 

• Para ellos en particular fue diseñado un estudio que comenzó con el objeto de identificar los 
productos con mayor audiencia,  se aplico un sondeo a los grupos de la Escuela Secundaria 
No 18 General Ricardo Flores Magón de Saltillo, Coahuila.  
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• El  objetivo del sondeo, fue determinar si las audiencias juveniles de secundaria consumen 
programas televisivos violentos. Para ello se trabajo con una variable: programas televisivos 
más vistos.  

• De una población total de  N = 120 estudiantes, se obtuvo una muestra intencionada de  n = 75. 
Se obtuvieron 152 menciones, distribuidas a lo largo de  31 programas más citados. Los 
resultados se presentan el cuadro siguiente: 

 
De la lista de 31 programas mencionados por los jóvenes de secundaria,  sobresalen por su puntaje los 
siguientes:  

1. LUCHAS WWE Raw TELEVISA 14.4 % 
2. El PANTERA TELEVISA 11.8% 
3. LOS SIMPSONS AZTECA 7.8.% 
4. MUJERES ASESINAS TELEVISA 7.2 % 

 
Las personas entrevistadas determinaron que de 31  (100 %) programas mencionados, eligieron los 
primeros 4, los restantes mostraron una menor preferencia. 
Para la aplicación de los Grupos de discusión (GD) se seleccionaron aquellos programas que 
presentaron mayor rating como se explicita en el cuadro anterior. De la lista de los productos más 
mencionados, se trabajo en la selección de un pequeño segmento de cada producto comunicativo, 
aproximadamente de 5 minutos de cada uno, para ser expuesto a los grupos de adolescentes de la 
Escuela Secundaria General No 18 Ricardo Flores Magón de Saltillo, Coahuila que reportan conductas 
violentas.  
Estructura de Grupos de discusión de estudiantes: es de 7 personas de los 3 niveles de secundaria, la 
mayoría presentan problemáticas severas de conducta y fueron rechazados de otras escuelas, 
generalmente por indisciplina y por que rebasan las edades normales de atención de las secundarias y  
que por disposiciones de la Secretaria de Educación Pública tienen que ser  aceptados por la escuela 
regular. 
De manera que, se inició con los preparativos para realizar los Grupos de Discusión, se procedió a 
seleccionar los principales supuestos de la teoría de las mediaciones  y de recepción, a partir de estos 
elementos se procedió a estructurar los detonantes guía. Mismos que guiarán los grupos de discusión y 
concatenarlos con los productos comunicativos que más preferencia presentaron en el sondeo aplicado 
previamente. Los detonantes quedaron estructurados de la siguiente manera: 
¿Qué pueden decir de los programas que acabamos de ver? 
MEDIACIONES MULTIPLES 
En estos capítulos vimos algunas acciones, palabras, formas de actuar. ¿Ustedes las usarían como 
parte de su vida diaria? ¿cuáles? 

⇒ La forma en que se tratan entre tus compañeros ¿se parece a la que usan con tus amigos o 
familia?  

⇒ Lo que ven en la tele ¿se parece mucho a lo que pasa en la realidad? 
 
 
MEDIACIONES COGNITIVAS 

⇒ ¿Lo que pasa en la televisión se parece a lo que pasa en la realidad o le exageran? Un 
ejemplo es la familia Simpson. ¿Han notado que los comportamientos de los miembros de la 
familia se repiten en la realidad? 

⇒ La situación de Homero Simpson ¿creen que llega a pasar en las familias mexicanas o 
saltillenses? 

MEDIACIONES ESTRUCTURALES 
⇒ ¿Por qué creen que están apareciendo hechos tan violentos actualmente como los que salen 

en la televisión? 
⇒ ¿Quién los controla? 
⇒ ¿Creen que saben distinguir entre lo que es correcto e incorrecto de lo que pasa en la tele? 
⇒ Cuando ven programas violentos. ¿encuentran en ellos alguna forma de defenderse? 

 
MEDIACIONES SITUACIONALES 

⇒ ¿Con quién o quienes ven televisión y en qué lugares lo hacen? 
⇒ ¿Aparte de estudiar qué otras actividades realizan? 
⇒ ¿En qué horario prefieren ver televisión? 
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MEDIACIONES INSTITUCIONALES 

⇒ ¿Cómo enfrentan los problemas que se les presentan? En grupo, solos, con amigos, pandilla, 
familia… 

⇒ ¿Hay reglas para pertenecer a un grupo en específico? 
⇒ ¿Cuáles son las condiciones para pertenecer a un grupo y si no las cumples qué te pasa? 
⇒ ¿Hay preferencias o rangos en el grupo en el que están? 

 
MEDIACIONES TECNOLÓGICAS 

⇒ ¿Cuáles son los programas que prefieres ver?  
⇒ ¿Por qué medio? 
⇒ ¿Cuando no te da tiempo de ver un programa en la tele lo buscas en Internet o lo dejas pasar? 
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R E S U L T A D O S 

Investigación  Cuantitativa 

Los resultados aquí presentados  corresponden  a la parte cuantitativa, groso modo, busca medir, 
contar y, a partir de ello inferir o generalizar, su sustento filosófico y teórico se encuentra en el 
positivismo. Esta investigación cumple uno de los propósitos fundamentales,  aportar elementos 
significativos que respondan al paradigma de la relación entre la producción de ficción con contenidos 
violentos que hace la televisión mexicana, así como los espacios informativos en que ésta trata el tema 
de la violencia, con las conductas agresivas de jóvenes. Ello desde la mirada de las mediaciones. 

La técnica cuantitativa es el método más conocido y más utilizado  en las ciencias sociales, este 
esfuerzo parte del análisis de la lógica teórica  que sienta las bases de la estructura de la encuesta 
(Hernández Sampieri, 2006). La historia de la investigación por encuesta se remonta a las antiguas 
civilizaciones usadas con la variante denominada censo que implica una enumeración de toda la 
población, en cambio la encuesta selecciona un segmento de la población. Karl Marx usó la encuesta 
enviando por correo 25,000 cuestionarios, Max Weber se valió de este método para investigar la ética 
protestante; sin embargo, Samuel A. Stouffer y Paul F. Lazarsfeld, deben considerarse como los 
pioneros de la investigación por encuesta, según refiere Álvarez Gayou Jurgenson (1998).    
De manera que a través de esta técnica se trabajaron las variables para determinar las  múltiples 
mediaciones que se establecen entre los procesos de recepción televisiva y las conductas de los 
jóvenes  de secundaria, los rasgos que caracterizan a la producción comunicativa sobre contenidos 
televisivos violentos, la caracterización de la mediación estructural y la  mediación cognitiva sobre la 
producción televisiva así como la relación que establecen dichos productos comunicativos con otros de 
similar contenido emitidos por otros medios de la localidad y el país, elementos que caracterizan los 
procesos de recepción y apropiación de los productos comunicativos violentos por parte de jóvenes con 
conductas violentas.  
También se presentó la frecuencia de aparición de productos televisivos con contenidos violentos y la 
forma en que se manifiestan las mediaciones individuales, situacionales, institucionales y tecnológicas 
en los procesos de recepción y apropiación de los productos. ¿Qué rasgos socio psicológicos y 
culturales caracterizan a jóvenes con conductas violentas; qué elementos caracterizan los procesos de 
recepción y apropiación de los productos comunicativos violentos por parte de jóvenes con conductas 
violentas, cómo se manifiestan las mediaciones individuales, situacionales, institucionales y 
tecnológicas en los procesos de recepción y apropiación de los productos comunicativos violentos por 
parte de estos  jóvenes?, fueron algunas preguntas a las que esta investigación intentó dar respuesta.  
La investigación por encuesta presenta fundamentalmente tres objetivos generales: describir, explicar y 
explorar. A continuación se presenta un acercamiento al objeto de estudio, mediante la descripción 
Univariable (Hernández Sampieri, 2006) usualmente se busca describir los datos y posteriormente 
efectuar análisis estadísticos  para relacionar variables, cada método de análisis tiene su razón de ser 
del objeto de estudio. Para este trabajo, iremos presentando el  comportamiento por variable, llamado 
análisis univariable. Es importante aclarar que en este primer acercamiento sólo se ofrecerá la 
descripción de los puntajes más significativos, para luego ir bajando los siguientes niveles de 
investigación con mayor pertinencia. 
Análisis Univariable. 
  VARIABLES COMPLEJAS                                VARIABLES SIMPLES     
Caracterización 5 Edad 
 Sexo  
 Año académico 
 Horas frente al televisor Mediación  múltiple 
 Uso de correo electrónico 
 
Edad. El porcentaje mayor de los encuestados presenta 14 años (29.73%),  el resto de la población 
mostró  edades entre los 12, 15, 16 y 18 años, para el común de la población que estudia este nivel 
educativo los jóvenes rebasan las edades que comúnmente presenta todo estudiante de secundaria,  
sin embargo para las Secretaria de Educación Pública, ésta escuela secundaria para sacar adelante a 
los estudiantes que no han podido avanzar en sus estudios secundarios debido sobre todo a su 
comportamiento inadecuado y a su bajo nivel académico, ha decidido aceptar jóvenes con esas 
características.   
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Es muy llamativo que en el nivel de secundaria los jóvenes presenten una tendencia a usar el correo 
electrónico (55.41%), y además usarlos con regularidad  y afirman que es una manera de comunicarse 
con amigos y vecinos.  
Género. De las 74 personas encuestadas, 67.57% son hombres, mientras que el restante 32.43% son 
mujeres, el comportamiento del grupo esta dado por la conformación natural del grupo de aplicación  
Tiempo que ven la televisión, se observó que (27.03%), un grupo la ve tres horas diarias, mientras que 
un grupo menor refirió (22.97%),  que la ven alrededor de dos horas por día, un 13.51% ve los 
programas 4 horas para estar sentado frente al televisor. Sin embargo se encontró que un gran 
porcentaje (36.49%) enciende la televisión durante 12 horas. Se concluye que el mayor puntaje  a 
ver la televisión son 12 horas al día. A continuación se ofrece una descripción general de los 
programas televisivos más aceptados por los jóvenes de secundaria: 
 En lo que corresponde al bloque de recepción las catorce variables corresponden a la preferencia por 
los programas televisivos (Fuenzalida, cit. en Lozano, 1996: 46).  
Señala Marques de Melo (2007) al respecto de la recepción: El televidente aparece a menudo 
físicamente aislado, el es un receptor culturalmente ubicado y socialmente constituido. Este haz de 
relaciones socioculturales que es el televidente, interactúa con los diversos mensajes televisivos para 
elaborar el significado existencial y concreto”  
De manera que el proceso de recepción, surge en un momento de relación intima entre el aparato de 
televisión, sus mensajes y el receptor, sin embargo es precisamente el momento histórico cultural 
contextual, quien actúa en el sujeto receptor para decodificar la información que propicie el análisis de  
los hechos sociales desde una mirada  contextual que permita permear las visiones sociales de 
acuerdo a su realidad social, económica, cultural entre los que destaca fundamentalmente la expresión 
de las elites, que al actuar impactan de manera directa las estructuras en toda sociedad (pp. 141-151). 
Variables Complejas                                                            Variables simples 
X6 Preferencia por programas  14 1. Reality shows  Recepción  Orozco 
 2. Informativos 
 3. Películas 
 4. Documentales 
 5. Variedades (cocina, moda, 

espectáculos…) 
 6. Culturales 
 7. Religiosos 
 8. Telenovelas 
 9. Musicales 
 10. Deportivos 
 11. Coloquios/entrevistas 
 12. Series 
 13. Humorísticos 
 14. Infantiles/Dibujos animados 
 
Más de la mitad (55.4%) de los jóvenes adolescentes, afirmó ver los  Reality shows al menos 
frecuentemente, así mismo cuando se ofrecen películas en la programación televisiva, la mayoría 
(62.17 %) tiende a verlas, otra variable importante que ha despertado interés entre los estudiantes, es 
la tendencia de los alumnos (40.54%),  a  ver los programas de  variedades.  
En lo que respecta a los programas informativos 74.33%, la mayoría afirmó verlos al menos una vez, 
enterándose de lo que pasa en su medio ambiente. 
Además, el 35.1 % de los estudiantes de secundaria nunca ven documentales, el resto  (65 %) de los 
estudiantes confirmó ver documentales al menos alguna vez. En cuanto a los programas culturales, se 
encontró que el 39.19% de ellos nunca ven programas de tipo cultural  a esta variante de los 
programas televisivos, el resto de los encuestados el  60 %  al menos alguna vez ven programas 
culturales. Los Jóvenes encuestados al hablar de programas religiosos se encontró  que un porcentaje 
significativo y representado por más de la mitad de la población 62.16% afirmaron que nunca ven 
programas con contenidos religiosos. Paralelamente a ello, hay una tendencia hacia los números 
positivos del 67.57% a ver las telenovelas. 
En cuanto a la música se encontró que, el 93.2 % que los estudiantes de esta secundaria siempre ve 
programas de musicales y solo una mínima parte de ellos afirmó no interesarse por ella. Esto es muy 
significativo, ello indica que esta variable puede ser un elemento básico que favorezca cambios en los 
jóvenes adolescentes. Otra de las variables importantes en este acercamiento, son los deportes 
considerados por el  83.79  % de los sujetos dado el alto nivel de preferencia.  
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Se observó que de los programas televisivos  el 48.6% de la población total nunca ve programas de 
coloquios o entrevistas a través de la televisión, mientras que el 51 % restante afirmó que a veces se 
interesan por ver estos programas. 
En lo que corresponde a las series televisivas. El 82.43 % de los estudiantes confirman que se 
interesan en ver todo tipo de series al menos alguna vez. En lo que respecta a los programas 
humorísticos  un 77.49 %  mostró una tendencia mayor a preferir estos programas, cuyas 
características son sus tendencias a agredir, en sus distintas manifestaciones, violencia verbal, no 
verbal, física. Por otro lado un 72.97%  tienden a ver todo tipo de programas de corte infantil como son 
los dibujos animados entre otros, una mínima parte afirmó no interesarse en estos programas.. 
 El siguiente grupo de 14 variables, describen los programas de televisión,  a través de los cuales los 
estudiantes detectan  las algunas manifestaciones de  violencia, mismas que inciden en el proceso del 
conocimiento que conlleva a la percepción de los elementos afectivos, racionales, y/o valorativos, que 
corresponden a la mediación cognoscitiva (Lozano, 1996: 209).  
Variables Complejas                                              Variables simples 
X7.Programas de televisión y 
manifestaciones de  violencia. 14 

1. Ofensas a través de señas.       
Mediación Cognitiva 

 2. Burlas 
 3. Golpes 
 4. Palabras ofensivas 
 5. Asaltos 
 6. Maltrato a los animales 
 7. Atropellamientos con vehículo  

intencionalmente 
 8. Privación de la libertad 
 9. Acoso telefónico 
 10. Acoso a través del correo electrónico e 

internet. 
 11. Abandono de personas(niños, 

ancianos) 
 12. Agresiones con arma blanca(cuchillo) 
 13. Agresiones con  arma de fuego 
 14. Maltrato Psicológico. 
 
De la variable Programas televisivos que presentan manifestaciones violentas, se observó que el 76.96 
% de los encuestados considera que los programas contienen ofensas a través de señas como 
manifestación de violencia. Paralelamente el 77% afirmó que detectan violencia a través de burlas, 
mientras que un 82.43 % considero que hay una gran cantidad de programas que presentan violencia 
física. Otro elemento importante son las palabras obscenas mismas que el 85.13 % de los alumnos 
ratifico que detecta continuamente en los programas televisivos como manifestaciones de violencia.  
 
En lo que respecta a violencia representada a través de asaltos,  el 83.79 % consideró estas 
manifestaciones se representan desde algunas veces hasta, muy continuamente en los programas que 
cotidianamente se ven en la televisión.  
 
En cuanto al maltrato de los animales se obtuvo un 56.76 %  que indicó que  casi nunca y a veces  la 
T.V. ofrecía este tipo de maltratos. En lo que respecta a la observa privación ilegal de la libertad en la 
televisión como una manifestación de violencia, se observa 67.51%, que hay una tendencia creciente 
de los sujetos a considerar que si existen escenas de este tipo y que va desde algunas veces hasta 
continuamente. 
Con respecto al acoso telefónico, se encontró que el 71.8 % afirmó que si hay algunas veces escenas 
que contienen acoso telefónico y solo el 39% afirmo que no ven programas que contenga acoso 
telefónico. 
 
Una manifestación de violencia son las agresiones con arma blanca y el 71.8 %  a veces  y casi 
siempre aparecen escenas de este tipo, y en lo que respecta a las armas de fuego un el 83.74% 
consideró que  continuamente aparecen en los programas porcentaje mayor  agresiones con arma de 
fuego en la televisión. Con respecto a las  manifestaciones de violencia de origen psicológico, un 
porcentaje significativo de la población total correspondiente al 82.43%. Afirmó que no detectó ningún 
elemento que confirme la presencia de esta variable. 
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La segunda parte del trabajo se centró en una correlación de Pearson  que permitió evaluar el grado de 
relación entre las 128 variables y establecer la dirección y magnitud; entendiendo por dirección la forma 
en que se da la relación entre variables y sí  es directa o inversa y la magnitud en función de la 
extensión entre las variables que curvarían positiva o negativamente.  
Se presentan sólo algunos  resultados  sobre mediaciones  múltiples, individuales, cognitivas, y  de    
recepción.        r=  >   .20 
A mayor edad, los sujetos presentaron  un  mayor nivel  escolar,  una tendencia mayor a preferir 
programas  culturales. Así mismo,  estos  estudiantes al ver la televisión detectan menos los siguientes 
programas televisivos violentos,  como el abandono de ancianos y  niños,  así como los  géneros sobre  
política. (Recepción). 
 
 Los adolescentes con menor tendencia a ver los horóscopos, les atraen más los programas de 
espectáculos (Recepción). 
En la medida que los sujetos usan más el  correo electrónico, tienden a  ver los programas televisivos  
de variedades (cocina, moda, espectáculos). Cognitivos. 

 
A mayor  uso del correo electrónico, menor tendencia a detectar hechos violentos que pasan en 
televisión y se parecen a los que pasan en la escuela, ente los más destacados son:  ofensas a través 
de señas.   Cognitivos. 
Subyace que,  estos alumnos  al acercarse más a la comunicación electrónica  y usar con mayor 
frecuencia  el correo electrónico, se alejan de la programación televisiva y sus formas de 
violencia. 

 
Las muchachas de secundaria mostraron menor preferencia a ver los programas documentales, sin 
embargo se inclinaron más por los programas sobre variedades (cocina, moda, espectáculos). Existe 
una mayor correlación entre las mujeres que ven telenovelas,  programas musicales, moda, temáticas 
de  belleza, horóscopos, con la tendencia a detectar programas que presentan representaciones de 
maltrato en los animales, así como  maltrato psicológico. 
Por otro lado,  las mujeres, llamativamente presentaron una menor aceptación a ver proyecciones de 
cine,  programas deportivos. 
A pregunta expresa a los estudiantes de secundaria, sobre si se consideraban personas violentas, ante 
esta interrogante, solo las mujeres mostraron una relación altamente significativa a considerarse 
violentas o  agresivas. Subyace que hay mayor deseo de las muchachas a evidenciar su 
Tendencia belicosa, muy probablemente el imaginario social le indique que puede obtener 
logros significativos si presenta actitudes violentas.  
A mayor nivel  académico los sujetos no se interesan por ver temas religiosos. Sin embargo se observa 
una preferencia marcada a  ver programas con manifestaciones de violencia  en especial palabras 
ofensivas. 
 
Los sujetos que presentan mayor nivel académico, prefieren ver programas que apoyan la cultura. A 
mayor nivel académico, los estudiantes de secundaria detectan más fácilmente los hechos violentos 
televisivos como son los  golpes son los que se observan más en la escuela.  

 
A mayor nivel académico, los adolescentes ven con mayor frecuencia  espectáculos. Por otro lado los 
jóvenes  que presentan una marcada tendencia a ver los programas de Reality shows, también 
prefieren los programas documentales, de variedades, los humorísticos (como: la casa de los 
comediantes, la casa de la risa, fabrica de risas, entre otros), incluyendo entrevistas culturales 
coloquios, así como mesas de diálogos entre otros.  Recepción. 
 
Los  sujetos que prefieren ver los Reality shows, con frecuencia tienden a detectar más fácilmente las 
manifestaciones de violencia como: ofensas a través de señas,(también conocidos como ademanes o 
violencia no verbal), agresiones con armas de fuego, así como maltrato psicológico……….. Mediación 
Cognitiva. 
 
Los jóvenes que prefieren ver los reallity shows, les gusta ver de la televisión: noticias, cine, publicidad,  
ecología, economía  y espectáculos. 

   

              Los sujetos que ven menos horas de televisión, prefieren ver más programas informativos,  y 
películas, ello indica la capacidad de algunos jóvenes para determinar claramente sus intereses.  Por 
otro lado los hombres tienden a preferir los programas documentales y los de variedades (cocina, 
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moda, espectáculos entre otros), así mismo los sujetos que usan más el correo electrónico gustan de 
programas de variedades. 
 
La correlación indicó que los sujetos que presentan  menor  grado escolar y menor cantidad de horas 
expuestas  a la televisión, prefieren más los programas religiosos. Se infiere que la religión como 
institución substituye algunos programas que permean en el gusto de los colectivos, 
impactando en los grupos minoritarios que presentan menor grado escolar fundamentalmente.   
    De los hechos violentos que observas en la T.V ¿Cuáles usas más?   Los sujetos de mayor 
edad, presentaron una relación importante con la variable agresión con armas de fuego y maltrato 
psicológico, así mismo a mayor grado académico de los sujetos tienden a usar más el maltrato 
psicológico. Ello indicó que los sujetos van modificando comportamientos a medida que avanzan en 
grado académico y la variable edad, sobre todo por el grado de maduración adquirida va mejorando 
sus formas de agresión. 
Las jóvenes de secundaria afirman que son violentas presentan una correlación mayor  a usar  
Abandono de personas, niños y ancianos, se Infiere que las mujeres de secundaria al afirmar ser 
violentas,  presentan mayor sensibilidad para detectar hechos violentos. 
¿Qué tan parecido es lo que ves en la T.V. con la realidad? Mediación individual Orozco  
Los sujetos observan palabras ofensivas, burlas, asaltos, privación de la libertad y la moda a través de 
la televisión, forman parte importante de su realidad. 
  A mayor tendencia a preferir ver programas informativos, mayor tendencia a ver películas, 
documentales, coloquios/entrevistas,  actividades deportivas, programas humorísticos e infantiles. 
Subyace que los jóvenes con interés por conocer el acontecer social a través de programas 
informativos, presentan interés por la cultura, el deporte  y para divertirse programas 
humorísticos e infantiles.   Paralelamente en éste grupo de correlaciones se reafirman tres 
variables, que juntas unifican los elementos cine,  programas infantiles y deporte, que viéndolos 
así, aparecen muy light y sin mayor problema. 
 
 ¿De los hechos violentos que observas en la T.V ¿cuáles  pasan en tu  colonia? Mediaciones   

 
La correlación  entre la frecuencia a ver programas televisivos de variedades, deportes, programas 
infantiles y dibujos animados  mayor tendencia de los estudiantes a detectar  hechos violentos que 
pasan en sus colonia como  ofensas a través de señas. 

 
La tendencia a detectar manifestaciones de  violencia a través de la televisión, como: ofensas, burlas, 
palabras ofensivas asaltos,  agresiones con arma blanca, permite detectar hechos violentos  en la 
colonia: como las ofensas a través de señas. 

 
Los jóvenes adolescentes que presentan una preferencia mayor por los contenidos televisivos 
culturales, tienden a  detectar la información como: ofensas a través de señas. 

 
La menor tendencia a  ser violento, los alumnos de secundaria, detectan con mayor precisión  las 
ofensas a través de señas. 
De los hechos violentos que se detectan como de uso continuo en la escuela como: palabras 
ofensivas, burlas, golpes, tienden a repetirse en la colonia como son las ofensas a través de señas. 
 
A mayor tendencia a  que se presenten hechos violentos en tu colonia como burlas, se observa una 
tendencia a mayor uso de los estudiantes de secundaria  del correo electrónico. Por otro lado  
presentaron una correlación mayor entre las burlas que se observan más en el ámbito de la colonia y 
los siguientes programas: Informativos, variedades, musicales, deportes, programas infantiles. Ello 
muestra que el abanico de programas televisivos provee de información a la audiencia, entre 
esa información muy comúnmente aparecen hechos violentos en cualquiera de sus 
manifestaciones, burlas ofensas a través de señas, mismas que los receptores observan en sus 
círculos más cercanos. 
          
 A mayor tendencia a ver hechos violentos en la televisión, como son las burlas, los colectivos 
presentaron una mayor  disposición a ver reflejados estos hechos violentos en los contenidos 
televisivos, como los noticieros, los deportes, la música, los horóscopos.   

 
Subyace que los hechos violentos que se ven en los contenidos televisivos, reflejan el 
comportamiento de los colectivos en materia de violencia y continúan representándose 
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dialécticamente en un continuo circulo vicioso que solo tributa a las televisoras ó a Los 
productores que día a día buscan nuevas formas de tener cautiva a la audiencia. 
 
A mayor tendencia a ver hechos violentos en la televisión, como son las burlas, los colectivos 
presentaron una mayor  disposición a ver reflejados hechos violentos en los contenidos televisivos, 
como los noticieros, los deportes, la música, los horóscopos.  

  
De los hechos violentos que los estudiantes observan por televisión y los detecta con facilidad a través 
de  burlas  que se marcan en la colonia donde viven, estos hechos también se ven representados en 
escuela como son: ofensas, burlas, golpes, palabras ofensivas, y maltrato a los animales. 

 
De los hechos violentos que los sujetos ven por televisión representados en la colonia a través del 
maltrato Psicológico, también se observaron en otros programas televisivos con cargas de violencia, 
como son noticiarios, novelas, musicales, deportes, programas infantiles. 
A mayor tendencia de hechos violentos representados en la colonia, mayor tendencia a encontrar 
manifestaciones de violencia evidenciándose a través de ofensas, señas, burlas, golpes,  palabras 
ofensivas, asaltos, maltrato a los animales, 
Atropellamiento con vehículo intencionalmente,  acoso telefónico, abandono de personas, niños y 
ancianos, agresión con arma blanca. 

 
Subyace que los hechos violentos que se ven en los contenidos televisivos, reflejan el 
comportamiento de los colectivos en materia de violencia y continúan representándose 
dialécticamente en un continuo circulo vicioso que solo tributa a las televisoras ó  a los 
productores que día a día buscan nuevas formas de tener cautiva a la audiencia. 
 
 
 ¿De los hechos violentos que observas en la T.V ¿Cuáles usas más?    
Los adolescentes cuyo género es masculino, presentó una correlación mayor que indicó que de los 
hechos violentos que más usan son, entre otros,  golpes, palabras ofensivas, burlas. 
 
 
ANÁLISIS INTEGRACIONAL 
El análisis integracional para determinar las  múltiples mediaciones que se establecen entre los 
procesos de recepción televisiva y las conductas de los jóvenes  de secundaria. 
Es un método estadístico multivariado para determinar el número y naturaleza de un grupo de 
constructos subyacente en un conjunto de mediciones. Un constructo es un atributo para explicar un 
Fenómeno (Wiersma, 1986). En este análisis se generan variables artificiales (denominadas factores) 
que representan un constructo.  
Los factores se obtienen de las variables originales y deben ser interpretados de acuerdo con estas. 
Como menciona (Naghi, 1984), en una técnica para explicar un fenómeno complejo en función de unas 
cuantas variables. Tomado de: (Universidad de Castilla La Mancha, 2010) 
El siguiente análisis mostró la conformación de 8 factores, con el propósito de conocer lo que existe en 
común entre las variables y aquellos elementos que subyacen en los datos de tal forma que puedan ser 
reagrupados. Los resultados fueron obtenidos a partir de la rotación ortogonal varimax explican en su 
conjunto el 73.49 % de la variabilidad del fenómeno. Estos factores se presentan a continuación.  
Los sujetos traen sus propios valores, su acervo cultural, sus experiencias, sus cargas emocionales, y  
con estas mediaciones los adolescentes se sientan ante el televisor a ver programas que desde la 
pantalla les son ofrecidos, a través del cual reciben información  de la qué se apropian consciente  o 
inconscientemente(Lozano, 2009),  según  De acuerdo al medio ambiente en que se desarrollan. Los 
sujetos, tienden a detectar en mayor o menor medida las manifestaciones de violencia.  De otra 
manera como bien dice Augusto  Comte. (Gomezjara,2001), padre de la Sociología en su propuesta del 
método histórico   “El presente es una consecuencia necesaria del pasado” de manera que se puede 
inferir que los emisores preparan y estructuran los mensajes con cargas altamente significativas de 
violencia, este hecho penetra la estructura de los colectivos quienes a través de su devenir histórico 
reciben la información televisiva violenta; ésta combinada con los eventos cotidianos cercanos al 
sujeto, presenten una pérdida de la sensibilidad y algunos eventos violentos lleguen a pasar 
desapercibidos por los adolescentes o bien que en sus medios más cercanos estos eventos son ya 
parte de su cotidianidad, Por otro lado estos jóvenes solo logran percibir algunos elementos violentos 
considerados por esta autora como extremos. 
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Hovland (1912-1961) considerado como unos de los cuatro padres fundadores de los estudios sobre 
comunicación, junto con Lasswell, Lazarsfeld y Lewin, afirma qué: 

“El cambio de actitud depende de diversas circunstancias, relacionadas con las fuentes emisoras y su 
credibilidad, con la naturaleza del mensaje y su capacidad comunicativa y, al mismo tiempo, con las 
características del receptor (afinidad/ oposición con la fuente, nivel de formación, etc.). Por ello, para 
lograr que los estímulos alcancen la respuesta del cambio de conducta, el proceso de la comunicación 
persuasiva debe tener en cuenta las circunstancias de los actores y del escenario. Como las 
audiencias no son iguales, el mensaje, su definición retórica y complejidad, dependerán en cada caso, 
para que los efectos causales puedan verificarse, del tipo de receptor y de su entorno” 
Lo planteado por Hovland tiene que ver con la estructura de la población estudiada y sus circunstancias 
ambientales mismas que concatenadas entre sí, promueven micro cambios sociales que avanzan en 
forma de boomerang hacia macro cambios que llegan a impactar a la sociedad. Ello se evidencia a 
través de los resultados que enseguida se presentan.     

Factor 1: Rechazo a la violencia. Mediación  Cognitiva.- Percepción de la violencia, que representa a la 
mediación cognitiva, con respecto al comportamiento entre las variables que contienen manifestaciones 
violentas, la carga de este factor  es unipolar y explica, en su conjunto el 23.72 % del total del 
fenómeno que está integrado por los valores significativos  de las siguientes variables;  mostrando  un 
sentido negativo, como son Golpes - .25, Atropello con vehículo de manera intencional - .21, Acoso 
Telefónico. - .24, Abandono de personas, como son los niños y ancianos - .21,  Agresión son arma de 
fuego -.26,      Agresión con arma blanca  - .25, Asaltos-. 20.  

Se infiere qué para los menores no es significativo el grado de violencia representada en la 
programación televisiva, de ello se desprende por la característica de los jóvenes encuestados 
que son expuestos a un alto grado de violencia real y por ello solo logran identificar los 
segmentos que  contienen golpes, atropello con vehículo de manera intencional, acoso 
telefónico, abandono de personas, como son los niños y ancianos, agresión son arma de fuego,   
agresión con arma blanca, asaltos. Sin embargo se observa que no logran identificar por lo 
menos otras 7 manifestaciones de violencia que comúnmente ofrece la televisión. Llama la 
atención la pérdida paulatina de sensibilidad ante la violencia que se presenta en la mayoría de 
sus manifestaciones, muy probablemente una extrema  manifestación de violencia en el 
ambiente más cercano a la familia, a la escuela o en la sociedad.   
De hecho la mediación del sujeto se da a partir de los valores, de la calidad de información, de los 
conocimientos que un sujeto lleve a la pantalla y que actúe como mediador entre los mensajes, la 
percepción de los elementos percibidos y lo asimilado por los adolescentes. 
Factor 2.- Géneros televisivos  Recepción, de  Orozco.- Géneros televisivos y programas, representa el 
comportamiento entre las variables que contienen los géneros televisivos,  la carga de este factor  es 
bipolar y explica, en su conjunto el 13.72 % del total del fenómeno que está integrado por los valores 
significativos  de las siguientes variables; como son Sexo .38,  programas de variedades cuyos temas 
son principalmente temas de cocina, espectáculos  .23, Novelas  .27, Moda .37, Cine -.26,   y   
Deportes-. 33.  

Se infiere que las jóvenes adolescentes presentan una tendencia mayor a ver programas de 
variedades cuyos temas principales son espectáculos, cocina, moda, una preferencia mayor a 
ver telenovelas y programas de moda, sin embargo hay una menor aceptación por los deportes 
y el cine. 

Según Mc Guire, en su teoría de la respuesta cognitiva,  cuando los receptores reciben un 
mensaje, siempre, compara lo que la fuente dice con sus conocimientos, emociones y actitudes 
previas respecto al tema en cuestión, generando de esta manera, unas respuestas cognitivas. Si 
los pensamientos van en la dirección indicada por el mensaje, la persuasión  llegará a sus 
objetivos; en cambio, si van en dirección opuesta, no habrá persuasión, o incluso puede 
desencadenarse un boomerang. (Mc Guire , 2000). 

De manera que las mujeres de acuerdo a este factor tienen preferencias muy claras con 
respecto a lo que prefieren ver en la televisión. Estas relaciones se presentan en forma de una 
constelación correlacional que evidencia gráficamente el comportamiento de las variables más 
significativas aportadas por este factor. 

Factor 3.-  Géneros, programas y manifestaciones de violencia televisiva. La carga de este factor.- 
Representa el comportamiento de los Géneros televisivos, programas y mediación a través de las 
manifestaciones de violencia televisiva.  Es bipolar y explica en su conjunto el 10.80% del total 
del fenómeno, que está integrado por los valores significativos de las variables: cultura  -.26,   
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Publicidad -.24,  Ecología -.35, Economía -.27, Reality shows -.20,  Documentales -.29,  programas 
culturales -.20,  Coloquios /entrevistas -.29, Atropellamientos con vehículo  intencionalmente  .22. 
 
Subyace que, los sujetos que no se exponen a la recepción de géneros televisivos, y recepción 
de programas tienden a identificar algunas mediaciones cognitivas a través de las 
manifestaciones de violencia televisiva, como escenas de atropellamientos con vehículo  
intencionalmente. 
 . De ahí que los jóvenes que no muestran preferencias por  los géneros sobre: cultura, ecología, 
economía y publicidad, así como los programas Reality shows,  Documentales,  programas 
culturales,  Coloquios /entrevistas, presentan una tendencia  mayor  a detectar con mayor 
frecuencia programas cuyas manifestaciones de violencia se representan a través de escenas 
como atropellamientos con vehículo intencionalmente. De manera que la Recepción tanto de 
Géneros como programas televisivos reducida a su mínima expresión conduce a la reflexión e 
identificación de algunas escenas violentas.  
Hoy en día las audiencias y los mensajes son parte fundamental de los estudios de la 
comunicación de masas, Klapper concluye, que la comunicación de masas, no podría cambiar 
actitudes  ni conductas, en todo caso refuerza actitudes y conductas. 
 
Factor 4.-  Sensibilidad para percibir  manifestaciones de  violencia. La carga de este  factor, 
representa el comportamiento de la Sensibilidad para percibir  manifestaciones de  violencia. Es bipolar 
y explica en su conjunto el 8.32% del total del fenómeno, que está integrado por los valores 
significativos de las variables: Edad -0.43, Grado -0.46, de los programas televisivos, con qué 
frecuencia ves manifestaciones de violencia como ofensas a través de señas -.20, palabras ofensivas -
.20, que corresponden a la mediación cognitiva de Orozco, así como la tendencia mayor a ver 
programas Religiosos.36, observándose una fuerte inclinación por el género televisivo  Religioso .27.  
Se infiere que los sujetos que presentan un menor grado académico y menor edad,  presentan 
menor sensibilidad para  detectar  manifestaciones de violencia (mediación cognitiva)  que la 
televisión representa través de  ofensas a través de señas, y el uso de palabras ofensivas, 
siendo los temas tipo religiosos que más ven en estas edades y niveles académicos. De manera 
que los estudiantes de niveles académicos básicos tienen menos herramientas para detectar las 
formas de violencia que la televisión presenta, muy probablemente sea porque en el sistema 
referencial o contextual y social estas formas de relacionarse entre los colectivos sean 
cotidianos. 
 
Factor 5.-  Relación entre programas, Géneros y Manifestaciones de Violencia.- Representa el 
comportamiento de la Relación entre programas, Géneros y Manifestaciones de Violencia. Es bipolar y 
explica en su conjunto el 11.57 % del total del fenómeno, que está integrado por los valores 
significativos de las variables: Programas Informativos 0.19, Películas 0.19, Telenovelas  0.25, así 
como Noticiarios 0.23,  Musicales 0.20, Maltrato a los animales 0.21, Serie - 0.26, programas 
Humorísticos -0.23,  manifestaciones a través de agresiones con armas de fuego -0.22,  y  maltrato 
Psicológico -0.33. 
Subyace que  a mayor  tendencia a ver programas Informativos, Películas, Telenovelas, noticias, 
musicales los jóvenes detectan con mayor claridad las manifestaciones de violencia  
representadas a través del maltrato a los animales. Sin embargo los menores que muestran una 
menor tendencia a ver las series, o emisiones humorísticas, en general detectan una menor 
presencia de agresiones con arma de fuego y  maltrato psicológico, entre las manifestaciones de 
violencia más presentes en las emisiones televisivas.  Ante estos resultados se puede inferir que 
los estudiantes de secundaria muy probablemente presentan en su sistema referencial y social 
elementos de mayor impacto que los mantiene inmunes ante los segmentos que la televisión ofrece. 
 
Factor 6.- Edad, cultura, religión y percepción de violencia. Representa el comportamiento de la Edad, 
cultura, religión y percepción de violencia. Es bipolar y explica en su conjunto el  8.45 % del total del 
fenómeno, que está integrado por los valores significativos de las variables: Edad - 0.20, Cultura -.33, 
Cultura -0.43, programas  Religiosos -0.19; géneros Musicales -0.24, Acoso telefónico, -0.21, los 
programas que más reciben los Jóvenes son los programas  de Variedades, como cocina, moda y 
espectáculos  0.20, Deportes 0.20; entre las manifestaciones de violencia, los Jóvenes detectan burlas 
.19,  economía  0.19. 
Se infiere que los adolescentes con menor edad  y menor tendencia  a exponerse a los 
programas Culturales, Religiosos y Musicales; presentan una menor tendencia a detectar 
manifestaciones de violencia,  representada a través de imágenes de acoso telefónico, 
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Paralelamente entre los programas que más ven los Jóvenes de menor edad son los de 
variedades, como cocina, moda y espectáculos,  así como programas deportivos; entre las 
manifestaciones de violencia televisiva, los Jóvenes detectan con mayor frecuencia las burlas, 
por otro, el tema de la economía, es un aspecto muy recurrente. Es un elemento significativo en 
el discurso de los estudiantes participantes, que refleja la preocupación que sienten por el 
problema sobre el desempleo que existe en la región y en general toda la problemática 
económica. 
En resumen los jóvenes con menor edad, presentaron  dos grupos de opinión la primera 
corresponde a los programas menos o aceptados: Aspectos culturales,  Religiosos y  
musicales; la segunda corresponde los más vistos: Variedades, como cocina, moda y 
espectáculos, deportes, economía.  En ambas tendencias los estudiantes mostraron que en la 
televisión por lo general hay manifestaciones de violencia  a través de burlas y acoso telefónico. 
 
Factor 7.-. Percepciones de acuerdo al grado y edad.- Representa el comportamiento de  percepciones 
de acuerdo al grado y edad. Es bipolar y explica en su conjunto el  8.76 % del total del fenómeno, que 
está integrado por los valores significativos de las variables: Edad -0.30,  Correo Electrónico  -0.22, 
Grado -0.26, Temas Religiosos .31, Privación de la libertad -0.24, Maltrato  psicológico -0.25, cultura 
.24, Religiosos  .32, Políticas .27,  
Se infiere que los alumnos de menor edad y grado académico usan menos el correo electrónico,  
presentan menor aceptación por los programas de religiosos, tienden a percibir menos, 
problemas sobre. Privación de la libertad  y Maltrato Psicológico., sin embargo  aceptan  ver los 
géneros como; Cultura, política y religión.  Los resultados antes mencionados son solo un 
avance, el resto aún están en proceso. 
 
Factor 8.- Percepciones sobre los actividades violentas y programas televisivos violentos.-  
Representa el comportamiento de las percepciones de los adolescentes ante los programas y 
contenidos televisivos. Es bipolar y explica en su conjunto el  7.60 % del total del fenómeno, que está 
integrado por los valores significativos de las variables: Correo_Elec 0.21,  Grado  0.20,  coloquio 
0.21,  Serie0.28,  Infantil   0.34, así como Asaltos- 0.24 ,   Acceso a internet -0.28, Economía - 0.30, 
Reallity -0.21. 
Se observó que los sujetos que presentaron mayor grado académico y mayor uso del correo 
electrónico Prefirieron de los programas televisivos  las series y  de los contenidos; aquellos 
que contienen cargas infantiles. Por otro lado se observó que a mayor grado académico y 
mayor tendencia a usar el correo electrónico los sujetos no detectan con facilidad las 
manifestaciones de violencia que aparecen en la televisión como son los asaltos. No detectan 
las manifestaciones de violencia como el acoso telefónico y tienden a no usar  los programas 
que se presentan en reality shows, y temas económicos  

 
Los presentes resultados forman parte de un cuerpo de resultados más amplio, que permitirá 
tomar decisiones sobre, cómo abordar el tema de la violencia con adolescentes.  
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ANEXO 1 

 
 
Preguntas detonantes que permitieron conformar el comportamiento de los adolescentes, después de 

exhibir los segmentos  

No Programas más vistos Categorías 

analíticas 

Operacionalización 

1 Luchas Wwe Raw 

El Pantera 

Los Simpsons 

Mujeres Asesinas 

Mediaciones 
Múltiples 

- En estos capítulos 

vimos algunas acciones, 

palabras, formas de 

actuar. Ustedes las 

usarían como parte de 

su vida diaria?,¿cuáles? 

- La forma en que se 

tratan entre tus 

compañeros se parece 

a la que usan con tus 

amigos o familia?  

- Lo que ven en la tele se 

parece mucho a lo que 

pasa en la realidad? 

2 Luchas Wwe Raw 

El Pantera 

Los Simpsons 

Mujeres Asesinas 

Mediaciones 
Cognitivas 

- Lo que pasa en la 

televisión se parece a lo 

que pasa en la realidad 

o le exageran? Un 

ejemplo es la familia 

Simpson. 

- ¿Han notado que los 

comportamientos de los 

miembros de la familia 

se repiten en la 

realidad? 

- La situación de Homero 

Simpson creen que 

llega a pasar en las 

familias mexicanas o 

saltillenses? 

3 Luchas Wwe Raw 

El Pantera 

Los Simpsons 

 

Mediaciones 
Estructurales 

- ¿Por qué creen que 

están apareciendo 

hechos tan violentos 
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Mujeres Asesinas  actualmente como los 

que salen en la 

televisión? 

- ¿Quién los controla? 

- ¿Creen que saben 

distinguir entre lo que es 

correcto e incorrecto de 

lo que pasa en la tele? 

- Cuando ven programas 

violentos. ¿encuentran 

en ellos alguna forma 

de defenderse? 

4 Luchas Wwe Raw 

El Pantera 

Los Simpsons 

Mujeres Asesinas 

Mediaciones 
Situacionales 
 

- ¿Con quién o quienes 

ven televisión y en qué 

lugares lo hacen? 

- ¿Aparte de estudiar qué 

otras actividades 

realizan? 

- En qué horario prefieren 

ver televisión? 

5 Luchas Wwe Raw 

El Pantera 

Los Simpsons 

Mujeres Asesinas 

Mediaciones 
Institucionales 
 

- ¿Cómo enfrentan los 

problemas que se les 

presentan? En grupo, 

solos, con amigos, 

pandilla, familia… 

- ¿Hay reglas para 

pertenecer a un grupo 

en específico? 

- ¿Cuáles son las 

condiciones para 

pertenecer a un grupo y 

si no las cumples qué te 

pasa? 

- Hay preferencias o 

rangos en el grupo en el 

que están? 

6 Luchas Wwe Raw 

El Pantera 

Los Simpsons 

Mujeres Asesinas 

Mediaciones 
Tecnológicas 
 

- ¿Cuáles son los 

programas que prefieres 

ver?  

- ¿Por qué medio? 
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- ¿Cuando no te da 

tiempo de ver un 

programa en la tele,  lo 

buscas en Internet o lo 

dejas pasar? 

 

Estructura del Grupo de discusión “A”  aplicado el día 30 de abril 2010, en turno vespertino. 

N° Nombre Grado Edad Caracterización, obtenida de la prefecta Estivaly. Mayo/10  

1 Ana Karen 

Rodríguez 

Barrera 

1 13 

años 

Tiene antecedentes de drogadicción, se pierde a veces y no 

asiste a clases, calificaciones bajas, no trae tareas, 

agresiva, Contestona altanera, enfrenta a los profesores, no 

les hace caso, bajas calificaciones. 

2 Irving Guzmán 

Rodríguez 

2  15 

años 

Molesta a sus compañeros siempre, los agrede, agresivo, 

irrespetuoso, líder negativo. Nunca trae la tarea ni participa 

en acciones académicas, sin embargo, cuando presenta 

examen obtiene calificaciones aprobatorias. 

3 Iván Montes 

Bernal 

3 16 

años 

Burlón, agresivo, se salta las bardas para salirse de la 

escuela, los padres nunca van a la escuela, corrido de 2 

secundarias, golpea a sus compañeros, uso de lenguaje 

muy agresivo y sexual. Bajas calificaciones. 

4 Héctor  Rosas 

Esquivel 

3 16 

años 

Trata de manipular a sus compañeros, haciendo que hagan 

lo que él quiere y cuando los descubren, el aparece como 

que no sabe nada, así se lleva a sus compañeros fuera de 

la escuela y van a causar problemas en la calle, 

agrediéndose entre sí para luego filmarse y subir a internet 

sus pleitos. Solo por comentarios se cree que usa drogas, 

tiene bajas calificaciones. 

5 Daisy Castro 

Urbano 

2 

grado 

 15 

años 

Considerada como drogadicta, cuando se siente mal 

físicamente, la prefecta habla por teléfono a los papás y 

ellos se molestan, no acuden al llamado, porque dicen que 

ya no la aguantan que quieran internarla, la niña gusta de 

pagar a sus compañeras para que se peleen para ver a ver 

quién gana. Bajas calificaciones. 

6 Héctor Martínez 1 

grado 

13 

años 

Se quiere ir de la casa y hacer su vida, es agresivo, gusta 

de robar a sus compañeros, les quita lo que llevan para 

comer y luego dice que no hace nada, es  agresivo pero no 

le gusta que lo consideren malo, dice muchas malas 

palabras, es muy desordenado, golpea cuando puede a sus 

compañeros, no trae tareas. 

7 Cinthya Frías 3 16 Le gusta juntarse con grupos de jóvenes pandilleros, falta 
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vega. grado  años mucho, no lleva tareas, los padres son muy colaboradores, 

pero ella no les hace caso, los padres tienen edades muy 

avanzadas y provienen de zonas rurales, la niña fuma toma 

y los padres la dejan en la puerta de la escuela para que 

asista a sus clases normales, ella se sale con otros jóvenes 

de la escuela. 

 

Grupo de Discusión “B”  Caracterización  de los participantes. 

N° Nombre Grado Edad Caracterización, obtenida de la prefecta Estivaly. Mayo/10  

1 Josué Fernando 

Montes 

2 

grado 

15 Corrido de otras secundarias, gusta de juntarse  con grupos 

de pandillas de su colonia, por comentarios del mismo dice 

que a veces les ayuda a su amigos a robar cobre de 

algunas casas, el papá comenta que era un buen 

muchacho, pero que al llegar corrido de otras secundarias 

ahí, estaba entre dos bandos de malandros (no se ha 

podido verificar esto), que lo empezaron a invitar a que se 

uniera a su grupo y como no hacía caso lo empezaron a 

golpear para que se decidiera a unirse a una pandilla,  o a 

otra, finalmente por miedo se unió a una de las pandillas y 

finalmente le gusto, el quiere ser SICARIO saliendo de la 

secundaria porque es lo más chido!!!!! 

Ellos “Ellos si tienen ley y te cuidan y pagan bien” a decir del 

muchacho. Hay evidencias que ya empieza a acercarse a 

estas bandas delictivas (hasta aquí puedo llegar). Los 

profes lo van a pasar de año aunque no haya aprendido los 

mínimos. 

2 Rolando Tovar 

Azuara  

2 

grado 

15 Presenta agresiones verbales con sus compañeros, con el 

propósito de herirlos, se aprovecha de la debilidad de los 

demás  para molestarlos, no tiene ganas de hacer nada, 

esta de brazos caídos,  le gusta traer dinero y cuando no 

trae se endeuda y vende libros mochila ropa para traer 

dinero, hace pleito por cualquier cosa. Habla a pura 

maldición, golpeo a una muchacha, por que se burlo de el 

Bajas calificaciones. 

3 Noé osuna Alcalá 2 

grado 

15 No respeta a los maestros, parece que le gusta que lo 

castiguen, cuando lo atrapan diciendo majaderías a los 

profes o poniéndoles alfileres en la silla del Maestro, es 

expuesto en el patio a manera de castigo, de pie en medio 

del patio (con las condiciones atmosféricas que haya). 

Bajas calificaciones. Padres divorciados  y a  cargo de la 
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abuela materna. 

4 Ángela Rosas 

Morales 

3er 

grado 

16 No quiere estudiar, proviene del Colegio Zaragoza, (clase 

alta), siempre trae dinero, siempre sola, sus padres viajan 

mucho y cuando están en la ciudad, la dejan sola porque 

ellos se van a jugar (al caliente), en el centro de apuestas, 

joven prepotente agresiva, no tiene idea la  existencia de 

valores, siempre trata de lastimar a los o las que no aceptan 

lo que ella dice, fuma, toma bebidas embriagantes, va a los 

centros nocturnos y se junta con jóvenes con características 

similares, bajas calificaciones. 

5 Briseida Ibarra 

Coronado 

1° 

grado 

13 No le gusta trabajar no trae tareas, juega mucho, le gusta 

que los muchachos la toquen (juegos sexuales), en varias 

ocasiones la prefecta la ha encontrado jugueteando con 

algunos jóvenes, presenta comportamientos agresivos, no 

sabe leer bien, se la pasa platicando en clase, tiene el uso 

de vocabulario muy limitado, se escapa de la escuela para ir 

a fumar a la ciudad deportiva, tiene la cultura del menor 

esfuerzo, ella quiere que pase el tiempo rápido para salir de 

la escuela, quiere trabajar. 

6 Bryan Ramírez 

Hernández 

1º  

grado 

13 No respeta a nadie, ni a compañeros ni a maestros, no a 

todo, agresivo golpeador, ley de brazos caídos, no quiere 

hacer nada, cuando le hablan a sus padres, se enoja y 

menciona que sus padres no tienen tiempo de ocuparse de 

estos asuntos, se observa muy ofendido….Al llegar los 

padres, estos lo maltratan delante de todos le agreden con 

palabras ofensivas y la ultima vez se lo llevaron para darle 

un escarmiento, a decir de la prefecta es peor llamarles, por 

que se convierte en tortura para el muchacho. No va a pasar 

año, muy bajas calificaciones. 

7 Mario Jair 

Moreno Calvillo. 

3° 15 Mal hablado, juguetón, le gusta aprovecharse de los débiles, 

no cumple con tareas pero tiene algunos gustos por ciertas 

materias y ahí si trabaja, dice que quiere ser un señor con 

mucha lana (dinero) pero no le tiene ganas de estudiar. 

Calificaciones bajas. Quiere que le hagan las tareas y 

trabajos sus compañeros. 

 
Entrevistas al personal de la Escuela Secundaria General No 18 Ricardo Flores Magón de Saltillo, 

Coahuila que reportan conductas violentas.  

Caracterización de los alumnos: Informes: M.C. Margarita Castillo González  
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Los Jóvenes que acuden a esta Secundaria presentan edades adultas a veces hasta de 18 años, 

vienen corridos o son trasladados por indisciplinados en su mayoría, entre otras características también 

reprobados y no son aceptados ya en otras secundarias. No siguen las reglas, se salen de sus clases a 

la hora que quieren, no están acostumbrados a ningún ritmo de trabajo. Están a la búsqueda de 

emociones y de una vida diferente y llena de poder, quieren ganar mucho, no aceptan trabajar desde 

abajo, ellos quieren ganar bien, aunque no tengan estudios.  

Cuando llegan a esta secundaria ya vienen con problemas serios tanto familiares como académicos, 

sus actitudes en el salón de clases es el reflejo de su familia y de su medio ambiente en la escuela se 

dan tantos problemas que a veces los jóvenes llegan a traer botellitas disfrazadas de jugos, pero el 

liquido es en realidad trae drogas, todo lo que está pasando en las colonias en la sociedad es violencia, 

los grupos cada vez son más difíciles de guiar, ellos traen otros intereses, cada vez quieren estudiar 

menos, no les interesa el futuro.  Todo lo quieren hacer rápido sin interés por el futuro, ellos ya quieren 

trabajar. 
Caracterización de los padres de familia: Informes: Prefecta, profesora Estivali.  
Los padres no vienen juntos, no les importa saber cómo van académicamente sus hijos, la mayoría de 

los padres presentan matrimonios disfuncionales,  madres que por trabajar muchas horas tienen que 

dejar a sus hijos solos en casa encerrados o en la calle, divorciados, separados, madres solteras, 

padres dedicados a actividades fuera de la ley o en proceso. 

Familias muy humildes, que viven en casas de cartón, padres analfabetas y por no tener tiempo de 

atender a sus hijos no los conocen y no saben a qué hacen en sus ausencia, no están en condiciones 

de orientarlos, poco a poco se van separando de ellos, llegando a perder autoridad ante los menores. 

Los maestros,  afirman que entre los alumnos hay buenos y no tan buenos, haya unos alumnos, 

hermanos ellos a quienes los abandonó su mamá y  una de las muchachas siguió estudiando.  

Por otro lado las secretarias dedicadas al área administrativa afirmaron  que con ellas los jóvenes no se 

les ponen al brinco, que las ignoran porque con ellas solo van cuando entran y cuando finalmente los 

corren de la escuela cuando ya no los aguantan. 

Características de los Profesores: Informes: M.C. Margarita Castillo González y  Prefecta, 
profesora Estivali. A la  mayoría de los profesores que imparten clase, tienen más de 20 años de 

servicio, vienen al turno vespertino cansados de otros trabajos, los trabajadores de la educación, 

Profesores y personal de apoyo tienen doble o triple trabajo; sobre todo por las condiciones 

económicas y la devaluación de los empleos, así está la economía de las familias al servicio de la 

educación. Los maestros a veces no son tolerantes con los muchachos, son agresivos, les hablan con 

palabras agresivas, groseras, no son prudentes. A decir de la prefecta, se enfrentan a los alumnos, 

algunas veces que descubren a los alumnos ingiriendo alguna substancia toxica, los agreden, como 

que se asustan y rapidito los sacan de las aulas de manera muy poco tolerante para ser llevados a 

prefectura o con el director. La maestra considera que la edad de los maestros,  aunado a la poca 

tolerancia y falta de preparación, son detonantes de comportamientos antisociales de parte de los 

alumnos. 

Sin embargo, actualmente ha llegado una Trabajadora Social recién egresada  de aproximadamente  

23 años, así como un profesor de sistemas computacionales de más o menos la misma edad.   
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Grupo focal con expertos: Objetivo, conocer la opinión de los expertos con  respecto a las Mediación 

cognitiva, Mediación estructructural, Mediaciones en los procesos de recepción (Orozco, 1991): 
individuales, situacionales, institucionales y tecnológicas. 

Los siguientes 8 profesionistas son Psicólogos y trabajadores sociales que  participaron en la reunión 

de especialistas solicitada a la Secretaria de educación Pública del Estado de Coahuila, concretamente 

a la Delegación D-1.- 128, misma que aglutina 9 escuelas secundarias del nivel de Educación Especial 

de la SEPYC. 

La presente tuvo lugar  el 4 de junio, 2010,  aprovechando la reunión regional de Psicólogos y 

trabajadores sociales de nivel especial ya descrito. 

Lugar: Escuela de educación especial en problemas de conducta de la SEPYC. 

Jefe del nivel: Lic en Ps. Omar Rodríguez  Martínez. Unidad Campo Redondo 

Participantes: 

1. Lic. Luis Sánchez Rodríguez 
2. Lic. Ma. Francisca Muñiz T. 

3. Lic. María Guadalupe Ramírez Valdez 

4. Norma Isabel Peña Cárdenas 

5. Lic. T.S. Martha Calvillo de León 

6. Ma. De Lourdes Muñiz Coronado. 

7. Lic. Yadira Guadalupe Cisneros Paredes 

8. Sanjuana Guadalupe Mejía Moreno 

9. Patricia González Zamarripa. 
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PONENCIA “EL IMPACTO DE LA MEDIACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS 

ESTUDIOS DEL DISCURSO SOCIAL EN EL POSGRADO DE COMUNICACIÓN 

EN LA FCPS DE LA UNAM” 

 

SUSANA GONZÁLEZ REYNA 

posgrado_comunicacion@hotmail.com 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES /UNAM 

 

RESUMEN: 

La investigación que actualmente se realiza en el posgrado en comunicación de la 

FCPS de la UNAM, expresada en los temas de los alumnos de la maestría y del 

doctorado inscritos en la línea de investigación llamada “Comunicación, Arte, 

Lenguaje y Sociedad”, se centra en el estudio de las mediaciones simbólicas y de 

la interacción subjetiva cotidiana a través de los diversos medios masivos y no 

masivos. 

En el contexto de la sociedad de la información, estas mediaciones y sus 

correlativas interacciones, han producido transformaciones importantes en las 

formas de articulación del discurso social. Dichos estudios aunque parten de 

supuestos diversos en lo particular,  comparten el supuesto general de que se han 

modificado las nuevas configuraciones de los universos simbólicos de referencia y, 

por ende, las formas del discurso social y su significación. 

 

Palabras clave: ANÁLISIS DEL DISCURSO 
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 2

PONENCIA “EL IMPACTO DE LA MEDIACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS 

ESTUDIOS DEL DISCURSO SOCIAL EN EL POSGRADO DE COMUNICACIÓN 

EN LA FCPS DE LA UNAM” 

 

 

En mi ponencia de mayo de 2008 en el XX Encuentro AMIC me referí, de manera 

general a los estudios del análisis del discurso que se llevaban a cabo en el nuevo 

Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en el campo de la 

Comunicación. En ese entonces expliqué que este nuevo Programa era el 

resultado de la Reforma Universitaria de 1999 que atendía las nuevas tendencias 

de la educación superior en el mundo y en México. 

Lo importante a destacar del nuevo Programa de Posgrado era su organización 

privilegiando la multi, inter y transdisciplina entre los distintos campos de las 

ciencias sociales y, particularmente, entre las que se imparten en este Posgradoy 

que son: la Comunicación, la Sociología, la Ciencia Política, la Administración 

Pública y las Relaciones Internacionales. La organización curricular del Programa 

fomentó la interacción disciplinaria y, con ello, fortaleció la vinculación de la UNAM 

con otras instancias de educación superior tanto nacionales como extranjeras. 

Con este marco referencial, destaco dos hechos que impactaron en los estudios 

de la Comunicación: 1) La creación del Doctorado en Ciencias de la Comunicación 

y 2) el fortalecimiento de los estudios de la Comunicación debido al desarrollo de 

las ciencias sociales. 

En el 2008, los Posgrados de la UNAM de conformidad con los movimientos 

mundiales para la investigación y la enseñanza en las instituciones de educación 

superior que planteaban nuevos derroteros, fueron convocados a realizar una 

revisión en su organización curricular y en su normatividad. En consecuencia, 

Programa de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales inicia un 

largo proceso de revisión para formular nuevas propuestas curriculares, 

conceptuales y didácticas mismas que derivaron en la adecuación y modificación 

del Programa. En el documento de presentación de este proceso de adecuación y 

modificación se explica que ésta “capitaliza sustantivamente la oportunidad que 
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abre la nueva normatividad del posgrado para proyectar de un modo sistemático y 

coordinado el lugar que el Programa ha asumido como referente nacional e 

internacional”. 

Y que, además, se procuró formular de manera novedosa el papel que debían 

asumir las ciencias sociales a fin de incidir sobre escenarios socioeconómicos y 

tecnológicos cambiantes, y dar respuestas a las transformaciones en la cultura y 

en los valores. 

Me permitiré citar en extenso algunas partes de la presentación del documento 

antes aludido, por considerar que con ello explico mejor el contexto que da 

sustento a mi ponencia. En consecuencia, añado que “con esta adecuación y 

modificación se busca, una vez más, que el Programa de Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales se desarrolle en un horizonte de trascendencia social, 

relevancia científica y de actualización de las competencias académicas y 

profesionales. En efecto, la experiencia derivada de su desarrollo también orienta 

hacia una diversificación de saberes, capacidades, habilidades y competencias 

que responden a un horizonte laboral en transformación. Por ello, la oferta 

académica busca fortalecer los perfiles formativos que se han desarrollado, así 

como preparar nuevas generaciones en un ejercicio académico y profesional 

novedoso, diversificando los contornos cambiantes de las disciplinas y de sus 

prácticas. Asisten a una permanente ampliación de las concepciones de la 

construcción del conocimiento que, junto al aporte heurístico, contempla los usos 

instrumentales del saber de cara a diversos agentes y expectativas sociales e 

institucionales, lo que conlleva, a su vez, a la diversificación de las mediaciones 

del conocimiento frente a la realidad”. 

En el documento se explica que “estos diferentes momentos y aspectos del saber 

plantean nuevos requerimientos, que consolidan sus desarrollos autónomos y 

reafirman su compromiso con la realidad circundante. Esta última, crecientemente 

compleja e incierta, se desarrolla en el marco de novedosos procesos de 

globalización y transnacionalización que han trastocado los referentes espaciales 

y temporales, todo lo cual ha sido el sustrato de gran parte del desarrollo 

conceptual reciente de las ciencias sociales. En particular, lo que pretendemos 
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poner en evidencia es el proceso de complejización de las sociedades 

contemporáneas, producto tanto de los procesos de diferenciación y de 

integración, como de las interconexiones de contextos y niveles sociales, políticos 

y culturales de cobertura simultáneamente local, regional y mundial”. 

Más adelante señala que “a la emergencia de una pluralidad de actores a nivel 

global, regional, nacional y local, se suman los procesos de reforma y 

transformación llevados a cabo en el Estado y sus funciones, y de este modo, se 

bosquejan desafiantes interrogantes para y en las ciencias sociales. De igual 

modo, las actuales formas de reconfiguración de la sociedad civil y de búsqueda 

de una mayor y novedosa dinámica de participación, amplían el aspecto de 

ámbitos, procesos y actores que las ciencias sociales deben estudiar y 

comprender”. 

Cabe añadir que “otra dimensión analíticamente discernible de este mismo 

proceso de globalización en curso, es aquella a partir de la cual puede 

evidenciarse que las diversas dimensiones de la vida social se ven surcadas de 

una manera diferenciada por las dimensiones de tiempo y espacio, produciendo y 

reproduciendo desigualdades territoriales y sectoriales, acentuando su carácter 

muchas veces contradictorio. Así, el carácter multidimensional del proceso en 

análisis se expresa, a su vez, tanto en redes de interacción entre instituciones y 

agentes trasnacionales, como en procesos de convergencia y divergencia, 

armonización y estandarización organizacional, institucional, estratégica y cultural. 

Es decir, dentro de estas tendencias generales, el hecho de que el tiempo y el 

espacio dejan de tener igual influencia en la forma en que se estructuran las 

relaciones e instituciones sociales, necesariamente involucra una dinámica de 

desterritorialización de los arreglos económicos, sociales y políticos, en tanto que 

éstos no dependen ni de la distancia ni de las fronteras, ni influyen de la misma 

manera en la configuración final de las instituciones y de las relaciones sociales”. 

Más adelante se explica que “en estrecha interacción con los procesos y 

tendencias descritos, uno de los factores esenciales de la transformación de la 

sociedad es la revolución científico-tecnológica. El desarrollo de nuevas 

tecnologías en la comunicación ha generado un cambio significativo en el modo en 
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que los actores sociales interactúan entre sí y desarrollan competencias 

semánticas y pragmáticas novedosas”.  

En consecuencia, “las posibilidades que el uso de las nuevas tecnologías abre en 

los campos de la educación y la investigación científica, habilitan una mayor 

expansión del conocimiento. La nuestra es ya la sociedad del conocimiento. La 

interconectividad técnica no sólo favorece un intercambio más rápido y eficaz, sino 

que incrementa la complejidad de los saberes y la demanda de información 

crecientemente especializada y diversificada. Las nuevas tecnologías también 

reproducen y expresan el grado de profundidad que alcanza la creciente brecha -

tecnológica, científica, cultural y económica- entre las sociedades altamente 

desarrolladas y aquellas que, concentrando a la gran mayoría de la población 

enfrentan los mayores contrastes parta alcanzar estándares mínimos de bienestar 

alimentario, educativo y de salud, así como enfrentan serios obstáculos para 

consolidar sistemas políticos democráticos”. 
Por otra parte, también “se asiste a la diferenciación entre economías con 

mayores o menores posibilidades de promoción de innovaciones; a la 

confrontación entre la lógica de la producción de conocimientos en los centros 

académicos versus su apropiación y uso en las empresas; a la presión sobre las 

universidades en torno a sus ofertas curriculares y agendas de investigación; a 

tendencias a la privatización de las instituciones de enseñanza superior cuando 

son vistas en primer lugar como proveedoras de bienes cotizados en el mercado, 

entre otras. Gran parte de estas tensiones se han hecho presentes en el entorno”. 

En este contexto, el estudio de la comunicación ha tenido una profunda 

transformación en las últimas décadas. Se han ampliado los espacios para su 

práctica profesional -en buena medida por la incorporación de las nuevas 

tecnologías, una mejor formación técnica y académica de sus especialistas y una 

sociedad más crítica y exigente- y su universo temático ha encontrado nuevas 

perspectivas. Esto se ha derivado de las transformaciones teóricas de la propia 

disciplina, que han propiciado su apertura hacia otras propuestas conceptuales y 

metodológicas de las ciencias sociales y las humanidades y, ciertamente, de los 

cambios en el entorno social. 
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En este gran marco referencial, he de señalar que las ciencias de la comunicación 

también replantean los alcances y compromisos de una disciplina que se basa y 

promueve en su seno, la flexibilidad y la interacción disciplinaria propia de la 

sociedad de la información. Una observación atenta a los nuevos derroteros de la 

investigación en este campo, expresados en las numerosas publicaciones que han 

invadido la dimensión internacional, y más específicamente, con base en la 

producción académica de los tutores del Programa, así como en los temas de las 

investigaciones de los alumnos tanto en la Maestría como en el Doctorado, 

permiten resaltar que la disciplina ha modificado sus fronteras tradicionales y que 

existen nuevas expresiones en las cuales se documenta la forma en como la 

sociedad se ha apropiado de expresiones culturales diversas, ha incorporado 

nuevas construcciones de sentido y define la comunicación política como un 

espacio de encuentros y diálogos. 

Es insoslayable referirme también, al impacto que el desarrollo de las tecnologías 

de información y comunicación ha tenido en los estudios de la comunicación. La 

transmisión, recepción y almacenamiento de los datos y la información de todo 

tipo, ha generado un cambio significativo en el modo en como los actores sociales 

interactúan entre sí -la creación de los códigos utilizados en los mensajes de texto 

convencionalmente adoptados por diferentes comunidades lingüísticas y que 

requieren de nuevas competencias a un tiempo semánticas y pragmáticas- y en 

las formas en que construyen la percepción del mundo en que viven. El 

incremento exponencial de éstas y su impacto en la creación de nuevas redes 

sociales, expresan una suerte de apropiación social de la tecnología que ha 

conducido a la generación de redes electrónicas de solidaridad, de comunidades 

virtuales que cubren prácticamente la totalidad del espectro de las preferencias 

sociales, políticas, intelectuales, sexuales y estéticas, así como a la producción y 

transmisión de radio y teledifusión en línea y al ejercicio de nuevas formas de 

periodismo independiente- tanto por profesionales del medio, como por 

ciudadanos no especializados o por grupos alternativos. 

A mayor abundamiento, cabe referirme también a los nuevos procesos de 

mediación tecnológica que están modificando lo que puede definirse como una 
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economía de intercambios informativos. Con este impacto, se amplía, también, el 

campo de estudio de las mediaciones simbólicas y de la interacción subjetiva 

cotidiana. El reordenamiento de los asentamientos humanos (fundamentalmente el 

mundo se ha vuelto una gran comunidad urbana, sobre todo en las formaciones 

sociales menos desarrolladas) y los cambios en la composición y distribución de 

género (hay más mujeres que hombres en el mundo) y grupos de edad (en las 

sociedad desarrolladas la población tiende a envejecer, mientras que en los 

países emergentes es y será muy joven), han producido transformaciones 

importantes en las formas de articulación del discurso social, que corresponden a 

las nuevas configuraciones de los universos simbólicos de referencia y de las 

formas sociales de significación. 

Todos los días, presenciamos la forma en como las tecnologías tradicionales de 

información y difusión (los medios electrónicos e impresos) siguen teniendo un 

papel central en los procesos políticos y económicos de las sociedades 

contemporáneas. Esto lleva a un reacomodo de las relaciones de poder entre los 

diversos los actores políticos a los cuales se incorporan estos medios masivos 

debido a la probada influencia que ejercen en los procesos electorales. El impacto 

se expresa también  en el intento de aquéllos por establecer no sólo una agenda 

de debate público, sino de competir con otras instancias específicas por la 

representación de la sociedad civil. 

En este contexto, la concepción convencional que asignaba una relación de 

subordinación de los receptores respecto de los medios, sus mensajes y su 

relación con los grupos dominantes, resulta hoy insuficiente para captar las 

complejidades de los nuevos campos problemáticos y de los procesos de una 

autogestión social que conlleva prácticas y discursos diferenciados. A la luz de 

todas estas transformaciones que subvierten la relación entre cultura, sociedad y 

política, se han actualizado y reformulado lineamientos conceptuales y temáticos 

novedosos que configuran los campos de conocimiento. 

A partir del análisis temático de las investigaciones que se realizan en la Maestría 

y en el Doctorado, puedo señalar que desde el año 2000 se mantiene el interés 

por estudiar las posibilidades que el uso de las nuevas tecnologías abre en los 
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campos de la educación a distancia, de la divulgación de la ciencia, de la 

producción y circulación del arte y la literatura, entre otras inquietudes, mismas 

que conllevan la necesidad de redimensionar los alcances teóricos del campo y de 

sus aplicaciones en un entorno crecientemente global, en el que la 

interconectividad técnica permite un intercambio más rápido y eficaz del 

conocimiento, al tiempo que incrementa la complejidad de los saberes y la 

demanda de información crecientemente especializada y diversificada. Asimismo, 

existe la preocupación por atender el hecho de que las nuevas tecnologías 

también reproducen y expresan el grado de profundidad que alcanza la creciente 

brecha -tecnológica, científica, cultural y económica- entre las sociedades 

altamente desarrolladas y aquellas que, concentrando a la gran mayoría de la 

población mundial, aun luchan por alcanzar mínimos de bienestar alimentario, 

educativo y de salud, así como construir sistemas políticos si no enteramente 

democráticos, cuando menos relativamente estables e institucionales. 

En igual sentido he de señalar que la inquietud de los alumnos reflejada en las 

investigaciones inscritas en el campo de la comunicación política y la opinión 

pública, está estrechamente relacionada con el comportamiento político nacional e 

internacional y, particularmente, con los cambios en el sistema político mexicano y 

con el ejercicio de la política, con las perfiles de los actores políticos y con los 

procesos electorales que, debido a los acontecimientos políticos recientes en el 

país, han cobrado especial relevancia. En este contexto, el estudio de la 

propaganda se ha replanteado y han aparecido nuevos elementos como el 

“marketing” político. Asimismo, se han incrementado los estudios que relacionan el 

ejercicio del poder con los medios masivos de comunicación. 

El campo de comunicación y cultura del Programa es el que ofrece una mayor 

amplitud en las líneas de investigación y, por lo mismo, es el que tiene mayor 

demanda. En él se estudia al periodismo, la publicidad, el cine, la radio, el 

lenguaje, el discurso, la semiótica, el arte y la comunicación, la relación 

comunicación y sociedad, la comunicación en las organizaciones, y las múltiples 

formas de producción simbólica en los procesos de interacción y transformación 

sociales, los estudios de género, la divulgación de la ciencia, entre otros. Lo 
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novedoso en este campo, como resultado del proceso de la adecuación y 

modificación, y que me interesa resaltar en esta ponencia, es que se crea la línea 

de investigación de “Lenguaje y Análisis del Discurso” cuyo propósito es estudiar 

la comunicación y la cultura desde la perspectiva de los procesos de la interacción 

social y su expresión discursiva. El vínculo entre los estudios del lenguaje y los de 

la comunicación interpersonal y social se fortaleció con el nacimiento del análisis 

del discurso, disciplina de carácter inter y transdisciplinar, que ha tenido un 

desarrollo significativo en los campos que estudian al lenguaje y los procesos de 

comunicación vinculados a disciplinas humanísticas, sociales y naturales.  

Para asesorar a los alumnos en sus trabajos de investigación, hay 32 tutores 

cuyas líneas de investigación se relacionan, directa o indirectamente, con los 

estudios del discurso y su análisis, la semiótica y el estudio del lenguaje. Dichas 

líneas son: 

Lenguaje literatura y sociedad; comunicación, arte, lenguaje y sociedad. Estudios 

sobre lenguaje y teorías de la comunicación; comunicación política y análisis del 

discurso; retórica y semiótica; estudios de cine y lingüística; teoría y análisis del 

discurso; estudios de periodismo, lenguaje y sociedad; discurso, cultura e 

identidad; análisis del discurso y periodismo; semiótica y lingüística. y análisis del 

discurso; estudios de cine y semiótica; análisis del discurso y estudios de 

recepción; comunicación, cultura y discurso audiovisual; nuevas tecnologías y 

educación semiótica; estudios sobre periodismo y narratología; estudios de género 

y discurso. 

Cabe aclarar que debido a la forma de operación del Programa se lleva acabo un 

trabajo conjunto de asesoría en las investigaciones de los alumnos por parte de 

los tutores y de los profesores que imparten los seminarios de investigación 

obligatorios, uno en cada semestre del plan de estudio, los de los dos laboratorios, 

también obligatorios y los de los cursos optativos. Esto significa que, de alguna 

manera, todos los tutores y profesores del programa están en contacto con los 

estudios del discurso, el lenguaje y la semiótica. 

Más arriba señalé que desde el inicio del Programa en el 2000 se ha mantenido un 

constante interés por desarrollar investigaciones que requieren del análisis del 
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discurso ya sea como propuesta teórica y metodológica central o bien como apoyo 

metodológico. En este sentido he de señalar que en esta línea de investigación, en 

el nivel de maestría, de 297 alumnos, se han registrado 66 investigaciones, que 

corresponden a 22% del total. Y de 86 investigaciones en el nivel de doctorado, se 

han desarrollado o están en proceso 20, que corresponden a 23% del total. Las 

cifras son representativas, toda vez que las generaciones no son numerosas. El 

siguiente cuadro ilustra el número de alumnos por generación: 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

POSGRADO EN COMUNICACIÓN 
Cuadro ingreso 

2000-2011 
 

Generación Maestría Doctorado Total 

2000 59 13 72 

2001 29 9 38 

2002 37 6 43 

2003 24 6 30 

2004 21 5 26 

2005 23 7 30 

2006 23 13 36 

2008 24 9 33 

2009 16 7 23 

2010 40 6 46 

2011 24 5 29 

Fuente: Documento de adecuación y modificación del PPCPS. 

 

 

Nota aclaratoria: el alto ingreso de 40 alumnos a la maestría en el 2010 obedece a 

dos razones: 
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1ª) La excelente calidad en los proyectos presentados y a lo novedoso de los 

objetos de estudio. 

2ª) La realización de un convenio para la apertura del Programa de Maestría con 

sede en la Universidad Autónoma de Querétaro, lo cual sumó 10 alumnos más. 

 

A manera de síntesis, cabe señalar que la investigación que actualmente se 

realiza en el posgrado en comunicación de la FCPS de la UNAM, expresada en 

los temas de los alumnos de la maestría y del doctorado inscritos en la línea de 

investigación originalmente llamada “Comunicación, Arte, Lenguaje y Sociedad”, y 

que ahora ha dado lugar a varias líneas, a saber “Arte y Comunicación, 

Comunicación y Sociedad” y “Lenguaje y Análisis del Discurso”, se centra en el 

estudio de las mediaciones simbólicas y de la interacción subjetiva cotidiana a 

través de diversos medios que van desde los tradicionales medios masivos, ahora 

incluido el Internet, hasta los no masivos y que incluyen diversos formatos e 

inclusive, distintos lenguajes. 

En el contexto de la sociedad de la información, estas mediaciones y sus 

correlativas interacciones, han producido transformaciones importantes en las 

formas de articulación del discurso social. Dichos estudios aunque parten de 

supuestos diversos en lo particular, comparten el supuesto general de que se han 

modificado las nuevas configuraciones de los universos simbólicos de referencia y, 

por ende, las formas del discurso social y su significación. 

Si bien es cierto que lo dicho define a los actuales estudios de la comunicación en 

general, tiene especial relevancia en las investigaciones que los alumnos inscriben 

en las líneas arriba señaladas y que se ocupan en estudiar no sólo al proceso de 

la comunicación en su totalidad, ni sólo las características del mensaje en su 

relación con los procesos de producción o de recepción sino que se interesa por el 

estudio de las distintas funciones del lenguaje, de la particularidad semiótica de los 

mensajes o bien, del proceso de significación que encierra todo acto discursivo. 

En este sentido, enfatizo que el objeto de estudio de las investigaciones, los 

marcos teóricos  que los explican y las metodologías para la indagación y el 

análisis son muy variados. Predomina, sin embargo, el interés por analizar el 
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discurso en su relación con los medios masivos, la política (procesos electorales, 

discursos, debate parlamentario, entre otros), la ecología y el medio ambiente, la 

divulgación de la ciencia, la pobreza, el narcotráfico, los estudios de género, la 

educación, el arte en varias de sus manifestaciones, los dibujos animados, los 

códices, el videojuego y la publicidad, entre muchos otros. Para más detalle véase 

el anexo que comprende el listado temático de las investigaciones que desde el 

2000 a la fecha se realizaron o se están realizando en el Programa de Posgrado 

de Comunicación en los dos niveles: Maestría y Doctorado. 

Finalmente, y por lo que se refiere al marco teórico desde el cual se estudia al 

discurso y su relación con las tecnologías de información y comunicación, así 

como su insoslayable vínculo con los procesos de la comunicación política, 

refuerzan su carácter inter, trans y multidisciplinario. Los autores consultados para 

las investigaciones en esta línea son muchos, baste señalar a modo de ejemplo: a 

Jakobson, Benveniste, Chomsky, Eco, Todorov,  Austin, Searle, Barthes, Grice,  

van Dijk, Peirce, Greimas, Ducrot, Genette, Bordwell, Lotman, Grupo M, Perelman, 

Bajtin, Derridá, Ricoeur, Gadamer, Robin, Foucault, Vignaux, Maingueneau,  

Pêcheux, Grize, Plantin, Metz, Casetti y Thompson, entre muchos más. 

Los manuales de análisis del discurso más utilizados son el de  Lozano,  van Dijk,  

Calsamiglia y  Tusón,  Wodak,  Stubbs,  Charadeau y Fairclough. 

En cuanto a los estudiosos del análisis del discurso cuyos textos también sirven de 

apoyo teórico y metodológico en los seminarios de investigación y en varias de las 

investigaciones en proceso tanto en el nivel de la maestría como del doctorado, 

destacan: Helena Beristain, Gilberto Giménez, Julieta Haidar, Silvia Gutiérrez, 

Adrián Gimate-Welsch, Eva Salgado Andrade, Teresa Carbó, Susana González 

Reyna, Ana Goutman, Luisa Puig y  Tanius Karam, entre otros.” 

Todo lo antes dicho respecto de las actuales investigaciones de los tutores y 

alumnos del Programa de Posgrado en Comunicación de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM lleva el propósito de señalar, como una muestra, 

el impacto de la mediación tecnológica en los estudios del discurso social y que es 

prueba suficiente para decir que el análisis del discurso es una propuesta teórica y 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE RECEPCIÓN

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



 13

metodológica consolidada que rebasa los límites de la lingüística y dialoga con el 

amplio abanico de las ciencias sociales, las humanidades y muchas otras más. 

 

 

FUENTES: 

Archivos de la Coordinación en Comunicación del Posgrado de la FCPS/UNAM. 

Documento de Adecuación y Modificación del Programa de Posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales. México. FCPS/UNAM. 2011. 
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ANEXO 

 

 

Listado temático de las investigaciones que desde el 2000 a la fecha se realizaron 

o se están realizando en el Programa de Posgrado de Comunicación: 

 

MAESTRÍA: 

 

El relato trágico y sus referentes míticos a través de un filme: La última tentación de 

Cristo 

El papel de la palabra hablada en los procesos de comunicación. Hacia el rescate 

de la narración oral en la radio 

La construcción del acontecer político a través de la prensa: caso Guaymas 

El papel de la prensa como actor político y social en el proceso de desmilitarización 

y democratización de Honduras 

La caricatura periodística 

El concepto de mujer en el discurso de campaña de Vicente Fox Quesada: un 

estudio de las estrategias de persecución electoral del sector femenino en los 

comicios federales del 2000 

Un acercamiento a la retórica del discurso publicitario. Lo verosímil en el discurso 

audiovisual caso informerciales y VW. 

 

La intertextualidad: aproximaciones al análisis del discurso escrito. 

El canto de las sirenas 

Propuesta metodológica para indagar en la estructura arquetípica y las 

cosmovisiones; una  

Adaptación al análisis del cuento maravilloso.  

La construcción retórico-argumentativa de la identidad como proceso comunicativo.

El tratamiento periodístico del caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. 
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Modernidad y prensa: reflexiones en busca de teoría: una discusión sobre el origen 

y las funciones de la practica periodística, su problemática, su realización y sus 

horizontes posibles 

Prensa y transparencia. Retos y transformaciones de la prensa a partir del derecho 

de acceso a la información 

Análisis narrativo del relato humorístico en los noticieros de la televisión mexicana 

Contemporánea (2002-2003) caso: las mangas del chaleco 

Los metadiscursos bélicos en cinco portales de organizaciones internacionales. 

Estudios de casos 

El poder simbólico de las noticias. El caso de los escándalos políticos 

Los géneros periodísticos de opinión en la televisión mexicana 

El discurso informativo televisivo. 

Estética de los discursos de trasgresión en el cine mexicano contemporáneo.  

La construcción periodística de la realidad de Tepito en la prensa. 

Más allá del recuerdo: Análisis de imágenes fotográficas realizadas por los 

totonaco de San Pedro Petlacota, Puebla.  

El tratamiento periodístico del tema de la pobreza en México 

Análisis del discurso del concepto de la calidad educativa del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) en el período 2000-2006 

Metodología para sistematizar la estructura de los relatos periodísticos para su 

análisis y enseñanza. 

El cine de Hollywood como propaganda bélica. Análisis de rescatando al soldado 

Ryan. 

Los titulares en la prensa mexicana del siglo XX. Estudio del diario El Universal. 

Texto vs. hipertexto en la construcción del conocimiento 

Representaciones de lo masculino en la ficción televisiva. Análisis de los 

programas: la vida es una canción y lo que callamos las mujeres.  

11´09’01. September 11 El cinegrama… es objeto de deseo bartheano. 

Análisis del discurso metaficcional entre  la literatura y el cine. La autopista del sur 
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de Julio Cortázar 

La percepción social de la violencia y la elaboración de la nota roja en la prensa 

escrita salvadoreña 

Mercado simbólico global. Contradicciones comunicológicas o armonías forzadas 

entre lo global y lo local 

Construcción identitaria-discursiva-audiovisual del integrismo islámico de estrategia 

terrorista (óptica luhmanniana). 

Prensa y poder en Sinaloa. El establecimiento de la agenda de los diarios El 

Debate y Noroeste. El caso del tratamiento informativo del tema de la Ley de 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa (2001-2004) 

Fuera de lugar. La representación social del fútbol femenil en el discurso de la 

televisión 

La expresión narrativa en los ensayos de Rosario  

Castellanos 

La función del testimonio en la entrevista periodística 

Las propuestas artísticas alternativas, vistas a través de la televisión cultural como 

una forma de vincular a los jóvenes con la cultura 

La prensa mexicana en el siglo xx y la construcción de la realidad social. 

Las fuentes informativas institucionales  como origen del temario público. 

Estudio de la experiencia periodística digital. El caso de la revista digital Índigo 

Brainmedia. 

La participación de la prensa en la construcción de mitos. Análisis de casos de nota 

roja en dos diarios de la Ciudad de México. 

Las brechas del discurso: del sexismo de nota roja a la violencia de género. 

La renovación del lenguaje cinematográfico. Análisis semiótico de la obra de Lars 

Von Trier. 

El discurso periodístico de las Violetas del Anáhuac como pensamiento feminista. 

El pacto periodístico del lector cómplice de Jorge Ibargüengoitia 

El cartel de teatro mexicano de la primera mitad del Siglo XX. Una interpretación de 

la caracterización de la cultura popular (análisis de texto e imagen) 
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Los mensajes políticos, sociales y culturales de los dibujos animados japoneses 

anime.  

El relato periodístico en los noticiarios nocturnos mexicanos: la influenza en México

La imagen simbólica en el código prehispánico y su medicación en el proceso 

comunicativo. 

El mensaje a través del símbolo: una interpretación de la obra de Remedios Varo 

El discurso periodístico que refiere a la historia. 

El mundo de vida de los relatos periodísticos de Juan Villoro 

El estigma; la máscara de la comunicación. 

El periodismo científico en diarios. El caso de la emergencia epidemiológica de 

influenza AH1N1. 

La legitimidad del discurso conservador en la cobertura y tratamiento periodístico 

en los medios impresos. El debate sobre la reforma al artículo 22 constitucional. 

La comunidad trasnacional queretana en el discurso visual de “Migrantes somos” e 

“Historias Queretanas”. 

Las acciones discursivas y las operaciones semánticas de los discursos políticos 

La construcción discursiva del amor en pareja de la novela “Testimonios sobre 

Mariana”. 

De los diarios a las galerías: La fotografía de nota roja de Enrique Metinides. 

El periodismo científico en diarios. El caso de la emergencia epidemiológica de 

influenza AH1N1. 

El impacto de las nuevas tecnologías en el uso del lenguaje de los jóvenes 

mexicanos. 

El análisis narratológico del videoclip de autor. 

Heidegger y la esencia de la comunicación; aclaraciones al pensar ontológico de la 

comunicación en Holderlin y la esencia de la poesía. 

Las transformaciones del texto en la novela a través de Internet. 

Estudio narratológico del videojuego documental. 

El análisis narratológico del videoclip de autor. 
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DOCTORADO: 

 

El centro comercial como objeto cultural 

La construcción de la agenda universitaria de poder. La reforma de 1999 al 

Reglamento General de Pagos de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

La participación femenina en el periodismo nacional durante la revolución 

mexicana (1910-1917). 

Cinco columnistas políticos ante las elecciones del 2 de julio del 2000. Análisis 

de discurso 

La influencia de la televisión en la imagen de la realidad social que construye el 

televidente 

Representación del mundo en la prensa mexicana. Un estudio longitudinal 

México y la percepción de su imagen en el exterior. Una cartografía desde el 

interior del The New York Times 

El discurso periodístico de opinión y la escritura femenina. 

El relato periodístico testimonial. Propuesta para su análisis  

“Ojo que no ve, hombre que no cree”. Análisis semiótico discursivo del uso de los 

géneros cortos en la publicidad 

Dibujos animados y ficción televisiva en la construcción del imaginario cultural. 

Las mujeres en el discurso clandestino estudiantil universitario. Análisis de texto 

escrito referente a las mujeres en muros, baños, bancas  

Hacia el estudio de la apropiación de los mensajes televisivos en niños.  

La construcción discursiva respecto a los programas y políticas de salud sexual y 

reproductiva, en la prensa mexicana  2000-2004 

Cine documental zapatista. La poética de la no ficción. 

La construcción ideológica de occidente en discursos de organizaciones 

islamistas vinculadas con la red Al-Qaeda (2001-2005) 

El discurso publicitario en la campaña mediática de Andrés Manuel López 

Obrador de 2002-2006. Un análisis narratológico 
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Discurso y contradiscurso: Argumentación y refutación en las campañas a la 

presidencia de México en el 2006 

Argumentos en el debate legislativo sobre la despenalización del aborto en el 

Distrito Federal. 

Perspectivas teóricas bajtinianas en el análisis del discurso cinematográfico. Seis 

filmes de Luis Buñuel 

La palabra 'democracia' en el Congreso de la Unión. Usos y sentidos (México 

2008) 

La participación política y el uso de los medios de comunicación de los 

mexicanos ciudadanos, residentes, permanentes e indocumentados en Estados 

Unidos durante la campaña de Barack Obama en 2008. 

La orientación de sentido de la lectura a partir del vínculo emotivo entre oralidad 

y escritura. 

Discurso negativo, audiencias indecisas y democracia de calidad. 
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