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ABSTRACT 

La discriminación es un tema recurrente cuando se habla de interacciones en entornos 

virtuales. Esta investigación pretende la comprensión, por lo menos parcial, de las 

interacciones que se concretan en entornos virtuales a partir, en este caso, de algunos 

videos discriminatorios en YouTube, considerando a la discriminación un mecanismo 

relacional, antes que una conducta victimizadora. Se eligió la etnografía virtual para la 

selección de cinco videos, con sus redundancias, y su posterior análisis, pues facilita la 

creación de caminos metodológicos propios para alcanzar el objetivo. Esto 

complementado con herramientas provistas por el interaccionismo simbólico y sus 

oportunas adecuaciones para entornos virtuales, junto con algunas de premisas de la 

Escuela de Palo Alto. Los avances de este trabajo han arrojado que los rangos de edad 

no fueron determinantes ni en el consumo, ni en la interacción; que existe un componente 

de género en la interacción, prevaleciendo la interacción de los hombres; que las formas 

de discriminación generan diferencias de discurso no representativas en la reproducción 

de la discriminación; y que la plataforma tecnológica, YouTube, provee posibilidades 

relacionales propias que determinan muchas de las interacciones que en ella se generan. 

Discrimination is a common topic when talking about interaction in virtual environments. 

This research try to understand, at least in part, the interactions generated in virtual 

environments, in this case, some discriminatory videos on YouTube. Discrimination is 

considering as a relational mechanism instead of victimizing behavior. Virtual ethnography 

was chosen to select five videos, with their redundancies, and further analysis because it 

facilitates the creation of methodological roads to achieve the objective. This 

complemented with tools provided by symbolic interactionism and its appropriate 
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adjustments for virtual environments, along with some of premises of Palo Alto School. 

The progress of this work have revealed that: the age ranges were not determinants in 

consumption or in the interaction; there is a gender component in the interaction, 

prevailing interaction of men; forms of discrimination generates differences in discourse 

but it is not representative; and the technology platform provides own relational 

possibilities that determine many of the interactions. 

Palabras Clave: discriminación, entorno virtual, interacción, YouTube 

 

Introducción 

El tema discriminación en los entornos virtuales es constantes, sin embargo la 

mayoría de los trabajos se enfoca en cómo detener la proliferación de estos 

contenidos a partir de la censura de contenidos. Cosa que se ha demostrado 

resulta inviable. De hecho creo que pretender la erradicación de la discriminación 

se antoja imposible, siempre que se trata de enfrentar comportamientos culturales. 

De ahí que la propuesta sea, antes que atacar las consecuencias de la 

discriminación, comprender su proliferación en Internet. Sabiendo que para eso se 

debe conocer a la plataforma por la que se distribuye y las formas en que se 

interacciona en ellas. 

De ahí que se parta de la generación de categorías operativas como son las 

definiciones de interacción, entorno virtual y discriminación. Para pasar después a 

la aplicación de una estrategia etnometodológica, que por su flexibilidad, permita 

acercarse, mediante una pequeña muestra de videos discriminatorios, a la 

comprensión de las interacciones sociales que se generan en YouTube.  

Interacción Virtual 

La interacción social (interacción en adelante) ha sido pieza fundamental para los 

estudios de comunicación interpersonal desde los estudios del Interaccionismo 

Simbólico y es el elemento mínimo de lo que la Escuela de Palo Alto considera 

que es la comunicación. 
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Por un lado el Interaccionismo Simbólico, Blumer (1982) propone tres premisas 

básicas, que pueden resumirse en que (1) las personas actúan a partir del 

significado que dan a los objetos o personas y el contexto (o situación) en la que 

se encuentran; (2) significación que resulta de la interacción con otros; y (3) que 

se utilizan como procesos interpretativos que permiten normar las relaciones de la 

persona con los objetos. 

Lo cual lleva a presentar al sujeto como intérprete del mundo. Se enriquece del 

Otro a través de sus interacciones. Entonces, las interacciones son aquellos 

procesos mediante los cuales se construye un yo, en la medida en que somos 

afectados o incididos por el Otro, el self es imposible de consolidarse si no es 

partir de la interacción con el sentido de existencia del otro (Mead, 1934).  

En esta misma línea, Erving Goffman (1959, 1963 y 1971) retoma el concepto de 

persona y lo hace desde la Grecia Antigua para verla como histrión dentro de una 

escenificación teatral, que es la sociedad. Lo cual implica que las interacciones se 

dan mediadas, o a través, de apariencias y vestuarios que las personas generan 

de acuerdo al contexto y significaciones que da a los otros, dentro del escenario. 

El análisis dramatúrgico de la vida cotidiana propuesto por Goffman, permite 

entender las interacciones que generan y generadas de la convivencia de las 

personas o grupos, por lo menos en un nivel microsocial. 

La Escuela de Palo Alto, por otra parte, sirve como enfoque complementario en el 

estudio de las interacciones, pues brinda una perspectiva multidisciplinaria. Esta 

perspectiva parte de la construcción del concepto de la comunicación holístico, es 

decir, que incluye todos los procesos mediante los cuales las personas se afectan 

o inciden unos en otros. “La comunicación fue estudiada, por tanto, como un 

proceso permanente y multidimensional, como un todo integrado, incomprensible 

sin el contexto en el que tiene lugar.” (Rizo García 2004, 12) 

De acuerdo a este enfoque la esencia de la comunicación está en la interacción, 

por lo que todo comportamiento humano, en tanto ser social, tiene un valor 

comunicativo. Así cualquier evento o situación que aqueje a los involucrados en el 
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proceso comunicativo se reflejará en el mismo acto.  La comunicación implica un 

sinfín de acciones verbales, gesticulares, espaciales, etc. 

Son estos enfoques los que permitieron a la investigación hacer énfasis en la 

interacción como objeto de estudio, considerándola como proceso comunicativo y 

más aun reconociendo en ella la importancia de los actores, su capacidad de 

discernimiento, aunque también su naturaleza empática, lo que permite la 

incidencia de terceros. Todo esto dentro de un contexto o situación que limita o 

permite cada una de las interacciones. 

En pocas palabras, la interacción es el acto relacional, por tanto comunicativo, 

mediante el cual se construye una interpretación del entorno por parte de los 

actores involucrados, que puede incidir o afectar a ellos mismos. 

Los entornos donde se generan las interacciones pueden ser un aula, una iglesia, 

un hogar, un parque, etc. Incluso podríamos ejemplificar qué tipo de interacciones 

se generan en una sala de espera de abordaje de vuelos internacionales en el 

aeropuerto de la Cd. de México el 24 de diciembre por la mañana y notaríamos un 

sin número de mensajes entre los diferentes actores, el cansancio de quienes 

trabajan, el entusiasmo de los niños, las miradas sensuales entre dos pasajeros, 

etc.  

Y para lograr esto existen amplios estudios sobre las interacciones 

interpersonales, desde los estudios sobre comunicación. Pero ¿cómo se estudian 

las interacciones en entornos virtuales, sobre todo en Internet? 

Habrá de partir de comprender a los entornos virtuales como aquellas situaciones 

que se generan a partir la interacción de los actores involucrados y sus contextos, 

sin basamento espacio-temporal en el sentido tradicional del término. 

Para ello habrá que reconocer que lo virtual no es irreal, de hecho todo lo que ahí 

sucede es real en tanto que genera reacciones y permite la interacción. Lo 

diferente es la relación espacio-tiempo. El espacio está desterritorializado y el 

tiempo depende de la interconexión. (Levy 1998, 21) 
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Los espacios virtuales, por tanto, no se limitan a lo que hoy conocemos como el 

ciberespacio. Incluso se puede pensar en un libro, pues en él se expresan ideas 

con las cuales los lectores generarán otras, convirtiéndose en un diálogo con el 

autor sin su presencia.  

Sin embargo, en este caso habrá que referirse específicamente a las relaciones 

telemáticas que se generan entre las personas. Javier Echeverría (1999) enumeró 

algunas de las características de este entorno: ser distal, reticular, informacional, 

representacional, artificial, multicrónico, comprimido, con fluencia electrónica, de 

rápida circulación, con asentamiento en el aire, inestable, global, bisensorial, con 

memoria artificial externa, digital, con integración semiótica, con heterogeneidad, 

con interdependencia y privilegia el consumo. 

Él llamó a esto el Tercer Entorno o Telépolis, en consenso con Mitchell (City of 

Bits), Miller (Civilizing Ciberspace), Mathias (La ciudad de Internet), Castells (La 

ciudad infromacional) y Rötzer (Telépolis) pues ve que la confluencia de las 

nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC’s) permiten un 

nuevo espacio social, que está más allá de los entornos presenciales; que puede 

ser pensado como una ciudad, polis, donde se pueden integrar un sin número de 

formas sociales, actividades y conflictos con sus propias ofertas culturales, 

religiosas, artísticas y otras interacciones que no necesariamente están arraigadas 

a un territorio físico ni solamente en Internet, aunque en este caso nos limitemos a 

la gran red. 

La interacción virtual en Internet ha tenido un gran aumento a partir de lo que se 

ha dado por denominar Web 2.0 que no es otra cosa sino la capacidad de las 

plataformas virtuales para facilitar la interacción entre usuarios. Pues al final, la 

tecnología habilitar e inhabilitar (Silverstone 2004, 44), sin determinar, pero si 

posibilitando. 

Las interacciones cara a cara se determinan por los lugares y las apariencias 

físicas que se proyectan, el contexto físico es el que da la coherencia y sentido a 
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las propias interacciones, pues se desarrolla en la “presencialidad” como la llama 

Gálvez Mozo (2006). 

En cambio en los entornos virtuales son los “posicionamientos” (Gálvez Mozo 

2006), que serían los cambios de vestuarios en Goffman, quienes determinan la 

interacción, junto con el sitio o plataforma tecnológica. La gran diferencia está 

dada por las características propias de la tecnología, pues se pueden mantener 

muchas posiciones al mismo tiempo: una con quien platicas en el chat, otra al 

contestar a un amigo en Facebook, una más al escribir un correo al jefe, aún otra 

al comentar un video en YouTube. Incluso los cambios se pueden dar en una 

misma conversación. Las posiciones son sumamente flexibles, cosa que no son 

las identidades. 

A esta investigación concierne observar las posiciones que se generan a partir de 

estímulos discriminatorios, en este caso algunos videos en YouTube. Pero, antes 

debe atenderse qué es la discriminación y cómo funciona esta en los entornos 

virtuales. 

Discriminación Virtual 

Un lugar común al hablar de la discriminación en entornos virtuales es hablar de 

las víctimas de actos discriminatorios en la red. Sin embargo, pocas veces se 

toma las precauciones para definir el fenómeno de la discriminación y poder llegar 

así a conclusiones con respecto a los verdaderos efectos que genera la 

interactividad de los sitios con respecto al tema. 

Carlos Belvedere comenzó uno de sus libros así: 

Un día el cazador entró en el bosque y dijo: “Hoy voy a matar a todos los animales 

que tienen cola”. Y el sapo, con su gran boca, comenzó a reírse a carcajadas: “¡Ja, 

ja, ja!”. A la mañana siguiente, el cazador anunció: “Hoy voy a matar a todos los 

animales que tienen alas”. Y nuevamente el sapo se puso a reír. Hasta que una 

vez el cazador comentó “Hoy coy a matar a todos los animales que tienen boca 

grande”. Y el sapo, frunciendo los labios, exclamó: “Pobrecitos los cocodrilos”. 

(2002, 13) 
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El asunto de la discriminación es un tema inacabado que aún tiene muchos 

elementos por discutir. Ni siquiera se puede afirmar que la discriminación sea una 

conducta inaceptable en las sociedades. De ahí que la primera tarea planteada 

por muchos investigadores en asuntos de discriminación como Jesús Rodríguez 

Zepeda, Carlos Belvedere, Gilberto Rincón Gallardo, Juan María Alponte, Pedro 

Salazar Ugalde y Rodrigo Gutiérrez Rivas, entre otros, sea la definición operativa 

del término. 

Para efectos de este texto propongo hacer uso de la siguiente definición 

operacional. 

La discriminación es un mecanismo que permite perpetuar las relaciones de 

poder, que se hace visible como una conducta ampliamente socializada, de origen 

cultural, que impone a una persona o colectivo características  inmerecidas e 

indisociables con base en un prejuicio, estereotipo o estigma que tiene por efecto 

(intencionalmente o no) excluir y marginan al afectado de derechos, libertades y 

oportunidades. 

Definición que surge de la conciliación de las posturas de los autores 

mencionados anteriormente, sobre todo Jesús Rodríguez Zepeda (2006) y Carlos 

Belvedere (2002) y aumentando la dimensión de mecanismo relacional. Esta 

posición denota la importancia de reconocer que las sociedades (por lo menos las 

occidentales) generan una relación de indiferencia o agresión hacia lo diferente 

(Kapuscinski 2007 y Márquez 2008) y no de reconocimiento. 

Además se privilegia la relación generada y no la atención a la víctima, 

considerando siempre que cualquiera puede ser víctima o victimario, dependiendo 

de las circunstancias. Y se reconoce que al atacar a otro, en realidad no sólo se 

ataca a la persona en cuestión sino al colectivo (tipo ideal) a quien se atribuyen 

esas características inmerecidas e indisociables. 

A su vez se estandariza el análisis de los comportamientos discriminatorios a 

través de tres niveles se análisis: tipo grado y forma: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Esto con la finalidad de dar operatividad más adelante y excluir dos 

comportamientos en los entornos virtuales: la agresión física y el exterminio. Pues 

si bien pueden promoverlo o ayudar a su concreción, no pueden darse al interior 

de estos espacios. 

En todo lo demás se pueden encontrar ejemplos de discriminación, tanto implícita 

como la explícita se puede presentar en igualdad de condiciones. Pero, claro, la 

implícita es más difícil de conocer debido a la falta de rastreo, impedido por falta 

de elementos referenciales en muchas de las interacciones. Sin embargo se 

pueden generar algún ejemplo. En Twitter: 

 

Fuente: Twitter (se protege la identidad del usuario) 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



Por otro lado se da de manera explícita de manera abundante también al teclear 

“Pinches Chinos” en Facebook (22 de octubre de 2010) estos son los primeros 

cinco resultados: 

- Grupo: “no jodas, pinches chinos maltraran a los animales.!!ºº D':”  (202 inscritos) 

- Grupo: “pinches chinos” (3 inscritos) 

- Grupo: “pinches chinos son una pinche plagaa” (45 inscritos) 

- Grupo: “yo tmb odio a los chinos” (119 inscritos) 

- Grupo: “Prefiero que ganen medallas los gringos a que gane alguna china!!!” (33 

inscritos) 

La Fundación Wiesenthal (De Masi 2010) asegura que hay 10 mil sitios que 

fomentan el odio, de los cuales la mayoría se ubican en Facebook. Y reconocen 

que es imparable el fenómeno debido a que más tardan las compañías o la 

autoridad en bajar de la red un contenido que incite al odio que otras personas en 

replicarlos en otros sitios.  

Se desconoce la metodología que utilizó el centro especializado en la lucha contra 

el anti-semitismo. Sin embargo es previsible que la cifra se haya quedado corta. 

En general la web ha sido fuente de denuncias constantes por su contenido. Las 

redes sociales como YouTube y Facebook han sido denunciadas como el vehículo 

principal por el que se distribuyen la mayor cantidad de contenidos discriminatorios 

e incluso a través de las cuales se orquestan agresiones físicas contra algunas 

personas y colectivos. 

Razón por la cual tarea central de esta investigación sea la revisión de una de 

estas plataformas. 

YouTube 

YouTube es, en una forma simplificada, un sitio electrónico que da alojamiento a 

videos  producidos por sus suscriptores y que permite verlos, compartirlos, 
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comentarlos, incrustarlos, vincularlos, pero no descargarlos (aunque se puede) al 

resto de sus usuarios. 

Pero YouTube es mucho más que eso. YouTube es un sitio que comenzó con una 

historia, quizá mito, de tres jóvenes empleados de una empresa “.com” que a partir 

de una fiesta, vieron la necesidad de compartir videos por la web, interactuar 

virtualmente podría decirse,  y sucedió. Creció como la espuma y se convirtió en 

un fenómeno social de proporciones increíbles. YouTube cuenta con dos mil 

millones de visualizaciones diarias, sube 24 horas de contenido cada minuto y es 

el tercer sitio más visitado en Internet (sólo detrás de Google y FaceBook, con 

información de Alexa.com). 

Tras volverse el sitio de “video-sharing” hegemónico ha incorporado una serie de 

herramientas interactivas que permiten la interacción entre sus usuarios y otras 

que permiten la movilidad de sus contenidos a otras redes o entornos. De hecho, 

mucho de su éxito continuo depende de su movilidad o capacidad de interacción 

con otras redes sociales. Aunque cada vez más las redes sociales (de quien 

depende para hacer más eficiente su distribución a través del “compartir”) mejoran 

su infraestructura permitiendo montar video directamente sin la intercesión de 

YouTube. 

YouTube distribuye videos de manera generalista sin importar qué tipo de 

contenido sea, más allá de sus propios límites enmarcados en las “Normas de la 

Comunidad”. Reglas que mucho se relacionan con los problemas jurídicos que 

han enfrentado en diferentes partes del mundo. 

Mirta Varela (2008) afirma la interacción con los videos de YouTube es un 

fenómeno afectivo antes que crítico:  

“Se parece más a la necesidad que tenemos de leer el libro que adoró 

nuestra pareja o a interesarnos por los dibujos animados que le gustan a 

nuestro hijos: nos permite compartir algo con las personas que queremos y 

conocerlas un poco más antes que conocer o interpretar un objeto de la 
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cultura. No se trata de incorporar datos a alguna enciclopedia cultural, sino 

de sumar lazos afectivos con el prójimo. (Varela 2008, 225) 

Ricardo Blanco, representante de YouTube en América Latina, confirma esto al 

responder durante una entrevista (Shalalá 2010) por qué alguien decidía buscar 

algo en Google o buscar algo en YouTube. Su respuesta fue muy concreta: 

“Porque buscas cuestiones emocionales”. 

YouTube ofrece una miscelánea que yuxtapone información, entretenimiento, 

texto, imagen, voz y video, que remata ofreciendo la posibilidad de comunicarse 

interpersonalmente, cosa que definitivamente afecta las relaciones afectivas entre 

sus usuarios y de estos con sus iguales en sus entornos habitables. (Varela 2008, 

226). 

Pero todo esto, además de las revisiones teóricas, es resultado de esfuerzos 

etnográficos de algunos investigadores que se han interesado en el tema. De ahí 

que para explicar la plataforma y sus interacciones sea la estrategia etnográfica la 

elegida para este trabajo. 

La Etnografía es la metodología que considera fundamental la relación (dialéctica 

acaso) entre los escenarios sociales o situaciones (sitos, en el caso de los 

entornos virtuales) y las acciones que en ellas se producen. 

Garfinkel (2006) aseguraba que la Etnometodología se dedicaba al estudio de 

aquellas actividades que por ser tan comunes, actividades de la vida cotidiana, 

constantemente eran desatendidas, por lo que merecían ser atendidas como 

“sucesos extraordinarios”. Este método, por lo tanto atiende las prácticas y las 

formas con que las personas viven su cotidianeidad. 

Por supuesto, se debe considerar que al tomar la Etnometodología como método 

armónico de la investigación, se asumió también que el proceder no puede ser 

programado de manera tajaste, pues en el camino, en tanto cuerpo con vida social 

propia, debe surgir la creatividad para solventar carencias y dificultades que 

surgen propios del objeto de estudio. (Arango Pinto 2007) 
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Dicho lo anterior, el paso siguiente fue realizar una disección del sitio a partir de la 

observación profunda de cada una de sus herramientas, cosa que hasta el 

momento no existía en ningún manual (quizá por la amabilidad del sitio que hace 

suponer que no necesita explicación alguna, como es la tendencia actual en las 

plataformas sociales). 

Del ejercicio se pudo inferir cuáles son las razones por las cuales la participación 

en el sitio se ha reducido de manera importante y por qué se posibilitan ciertas 

conductas que en otras plataformas no. Avalando así la premisa que afirma que 

las tecnologías habilitar e inhabilitar (Silverstone 2004, 44). Entre lo revelado por el 

ejercicio etnográfico se puede enumerar: 

- A diferencia de otras redes sociales, en YouTube no es fundamental ser 

miembro para acceder a los contenidos, ni para ocuparlos en otros 

entornos, lo que limita la participación que se da a partir de los videos. 

- Page Rank de Google genera una inercia en el consumo de ciertos 

contenidos, al ofrecer alternativas similares de consumo de acuerdo a los 

intereses del usuario y la relevancia por número de visitas que otros 

usuarios hacen. 

- La capacidad de diálogo se veía mermada por la forma en que se 

mostraban los comentarios de los usuarios (hasta marzo de 2011, que se 

modificó hacia la jerarquización de los diálogos por conversación y no por 

temporalidad). 

- La viralidad de los videos está relacionada a la interacción en otras redes 

sociales y entornos presenciales más que la propia dinámica de la 

plataforma. 

- Los jóvenes (12- 29 años) no son los principales usuarios en YouTube, sino 

los jóvenes adultos (30-45 años) 
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El siguiente paso sería establecer un corpus específico para el análisis 

circunstancial de esa muestra para la generación de aproximaciones a la pregunta 

eje de la investigación. 

Videos discriminatorios y sus interacciones 

A partir de la gradación generada sobre comportamientos discriminatorios se 

determinó elegir la muestra atendiendo a los siguientes parámetros: Que todos los 

videos seleccionados contuvieran discursos discriminatorios de tipo explícito con 

grado verbal en diferentes formas.  

Además se establecieron otros parámetros técnicos que permitan establecer una 

relevancia. Se trata de videos con más de 50 mil reproducciones, con notoria 

prevalencia en México, con más de 100 comentarios, con puntuaciones y 

añadidos a Favoritos. 

Además la selección fue motivada durante la exploración etnográfica realizada 

para la descripción de la plataforma. Resulta imposible ser representativos con 

una muestra tan pequeña, de ahí que este trabajo presente sólo una 

aproximación. 

El corpus es el siguiente: 

- Muestra 1. “beso de jotos de E.I.A.O.” (http://youtu.be/7KjR4s7hmCA) 

- Muestra 2. “Joto Horrendo” (http://youtu.be/ICuTKZuMkPw) 

- Muestra 3. “puta de secundaria” (http://youtu.be/aspG5dZlkdU) 

- Muestra 4. “Top Gear vs Matutino Express (…)” (http://youtu.be/nKEDuua4fjI) 

- Muestra 5. “CRITICA A LOS EMOS” (http://youtu.be/weVFf9j3fR8) 

Como primer paso, los videos fueron observados y descritos, de acuerdo a sus 

características particulares y la vinculación de estos con otros videos que he 

llamado redundancias. Estas redundancias son videos con elementos muy 
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similares y que se vinculan entre ellos e incluso contienen participaciones de 

usuarios en común. 

El siguiente paso fue utilizar los elementos de análisis que ofrecen la técnica de 

Hymes (1971) conocida como SPEAKING, sin retomarlo con técnica fundamental 

sino como elementos prestados para la estrategia etnometodológica de la 

investigación, de tal suerte que permita caminar en la observación y el análisis de 

la muestra. 

Después de definir esto, se comenzó un ejercicio comparativo entre las cinco 

muestras. 

Se estableció cuál era el contexto o situación (S en SPEAKING) de cada una de 

las muestras del corpus, considerando que por su selección misma existen 

elementos comunes entre ellas como es el discurso discriminatorio (incluso el tipo 

y grado de ésta), el entorno virtual (YouTube) y la relevancia técnica entre ellos. 

Además, como resultado fue visible que comparten códigos lingüísticos más o 

menos similares, y que el consumo se su cinturón de redundancias partía de la 

búsqueda específica del contenido discriminatorio y que la asincronía del sitio 

permitía que aún hoy los contenidos se mantuvieran vigentes entre los usuarios. 

En cuanto a los participantes (P en SPEAKING) se establecieron cuántos usuarios 

se integraron en los comentarios y se rastreó de dónde venían los primero que 

comentaban las muestras, descubriendo que en todos los casos eran grupos que 

mantenía una relación presencial. Cosa que se descubrió tras la interpretación de 

las opiniones y el conocimiento del espacio mostrado en los videos que mostraban 

en sus participaciones. 

Entre otras características se reveló que la población que consumió más estos 

contenidos son mayoritariamente hombres, aunque las edades y colectivos 

específicos respondían a la forma discriminatoria que presentaba el video. 

Aquellos que comentaban el video que no pertenecen al primer grupo presencial 

del productor, solían participar de manera activa en las redundancias de la 

muestra. 
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De esta manera los propios participantes ayudan a la construcción de la relevancia 

dentro del sitio. 

Se seleccionaron de manera aleatoria algunos diálogos generados dentro de los 

comentarios de los videos, buscando responder a la pregunta ¿para qué? ¿Por 

qué se toman la molestia de participar en estos contenidos los usuarios? Es decir 

buscando las finalidades de los usuarios (E de ends en SPEAKING). Esto resultó 

ser lo más complicado, siempre la estrategia no contempló un acercamiento 

presencial a los consumidores de estos contenidos, pero que pudieron 

establecerse a partir de interpretaciones discursivas. En este sentido, la 

investigación no ha resulto del todo el análisis e interpretación de los datos que se 

presentan. 

Se buscaron dentro de los comentarios los temas abordados además de aquel 

propuesto por la muestra misma. Es decir, ante un video con discriminación por 

homofobia, se establecieron que temas circundaban al principal, como la 

significación de objeto que se da a la mujer, la cobardía atribuida a los 

homosexuales, derechos civiles, identidad asociada a un espacio como la escuela 

(EIAO), mexicanidad, etc. Esto es identificar los actos (A en SPEAKING) para 

indagar sobre las ideas que construyen los estereotipos y lograr así entender las 

razones de fondo de los comportamientos discriminadores, además de sumergirse 

en la complejidad del tema sin llegar al lugar común de la atención a la víctima que 

denuncia Belvedere (2002) 

Además se identificaron los tonos (K, de key, en SPEAKING) que se utilizaron en 

los comentarios: la agresión, la defensa, el arrebato, la sorpresa, etc. Así se 

determinó que las pocas mujeres que consumieron y participaron en los 

comentarios de los videos solían hacerlo para defender a la víctima de la 

discriminación o incluso al colectivo aludido. Mientras que los hombres más 

jóvenes eran los más aventados a realizar juicios de valor breves, arrebatados y 

agresivos, independientemente de su posición con respecto al producto.  
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Se buscó responder así a la pregunta ¿cómo? y expresar la forma o espíritu con 

que se ejecutaron los actos o episodios (pequeños diálogos generados al interior 

de los comentarios). Un mismo enunciado, desde el punto de vista gramatical, 

puede variar su significado si se lo quiere expresar en serio, como una broma o 

como un sarcasmo. En este último caso anulando su significado semántico 

original. 

Además se identificaron los instrumentos utilizados (I en SPEAKING), que pueden 

ser las palabras utilizados en los comentarios, pero también los canales técnicos 

que ofrece el entorno como la puntuación (me gusta o no me gusta), la 

descalificación de algún comentario como SPAM, la censura por los usuarios por 

votaciones negativas, añadir a favoritos el video o compartir el material en otros 

sitios. 

Estos canales pueden ser considerados, siempre atendiendo a la Escuela de Palo 

Alto, como expresiones no verbales pero comunicativas que denotan 

intencionalidad o intereses por parte del actor involucrado.   

En este sentido se pude mencionar que existen una tendencia al “free speach” (no 

ocupo libre expresión, para evitar la discusión sobre los límites de esta y 

acercarme al entendimiento norteamericano sobre el tema) en los videos. Los 

usuarios difícilmente denuncian los contenidos como ofensivos para evitar su 

censura (Lange 2007), en cambio sí expresan sus opiniones positivas y negativas 

con respecto a lo observado, sin miedo a la condena social o apoyo que esto 

pueda generar. 

Otro elemento es que los videos exceptuando uno tienen a añadirse como 

favoritos más frecuentemente que el promedio de los videos amater con miles se 

elecciones (exceptuando Muestra 2). 

El cinturón de redundancias obtiene características de interacción similares a las 

que presenta el video muestra. Y tanto las muestras como sus redundancias son 

utilizadas para nutrir otros entornos y plataformas, con intereses muy específicos. 

Por ejemplo la Muestra 1 aparece en un blog que selecciona videos de hombres 
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que se besan con un target gay y la Muestra 3 aparece en una página que aglutina 

videos donde aparecen mujeres para la calificación por parte de un público varonil. 

Muchas de las normas de interacción (N en SPEAKING) son generadas por la 

plataforma misma, como el orden de participación, formas de puntuación y 

calificación del contenido, etc. Pero otros mecanismos de son regulados de 

manera interaccional. Esto es, el mismo entorno determina lo aceptado y lo 

rechazado al interior de cada microentorno específico, es decir cada Muestra. 

En algunos videos se generan inercias sobre la forma en que se dirige el 

comentario, se determina la forma en que se rompe el diálogo o la duración de los 

turnos. Pero también las expresiones tolerables y el rumbo que toman las 

participaciones. 

Estas características no son las mismas en todos los videos, incluso no lo son en 

sus redundancias. Por ejemplo, en la Muestra 1, el video tendió a dividir la 

interacción en dos grupos uno de jóvenes (hombres) que reprueban lo visto en el 

video y otro de adultos (hombres) que aplauden el hecho pero aprecian el material 

como objeto de fetichización (estimulación sexual), mientras que en su 

redundancia más cercana, la interacción estriba entre el repudio y discusiones 

sobre derechos civiles. 

Este último paso permite observar y caracterizar los sistemas de creencias de 

diferentes grupos y la forma en que interactúan al interior de un entorno 

determinado, de manera más explícita que en entornos presenciales, debido en 

gran parte al anonimato y otras herramientas que provee la plataforma virtual. 

Finalmente se debe mencionar que el Género (G en SPEAKING) fue eliminado del 

análisis debido a que no se encontró adecuación útil para los fines de la 

investigación. En términos de Hymes el Género responde a la pregunta ¿qué tipo 

de discurso? y se aplica a categorías tales como poemas, proverbios, mitos, 

discurso solemne, rezos, editoriales, cartas al Director; lo que en términos de la 

investigación está dado por sentado pues se trata de videos con contenido 

discriminatorio. 
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Apuntes 

Los avances de este acercamiento han arrojado que los rangos de edad no fueron 

determinantes ni en el consumo, ni en la interacción a partir del corpus; que existe 

un componente de género en la interacción gestada del corpus, prevaleciendo la 

interacción de los hombres; que las formas de discriminación generan diferencias 

de discurso no representativas en la reproducción de la discriminación; y que la 

plataforma tecnológica, YouTube, provee posibilidades relacionales propias que 

determinan muchas de las interacciones que en ella se generan.  

Sin dejar de considerar categórica la neutralidad de la tecnología, se puede 

aseverar que en este caso el sito in comento define, condiciona o por lo menos 

posibilita cierto tipo de interacciones que bajo otras circunstancias no se 

replicarían. Lo cual no implica una posición censora a la plataforma, sino una 

oportunidad latente de observación y análisis de comportamientos que en otras 

situaciones no serían susceptibles de realizarse. 

Aunque, debido a lo reducido de la muestra, se precisa que los resultados no 

pueden tomarse por representativos de la generalidad, pero si muestran 

directrices que pueden ser utilizadas para su confirmación o descarte más 

adelante. De ahí la urgencia por abundar en estudios sobre las interacciones 

interpersonales dentro de entornos virtuales, para comprender mejor las dinámicas 

relacionales. Esto, por ejemplo, para ofrecer información oportuna a aquellos 

interesados en la intervención positiva en la modificación de comportamientos que 

afectan las dinámicas igualitarias en la sociedad. 

Además se plasmó que la forma de la discriminación no es determinante en el 

comportamiento, pues la forma de proceder responde más a un proceso cultural 

general ante la otredad. De ahí que el trabajo tendría que encaminarse al 

encuentro con la diferencia y no hacia un sistema censor de los contenidos, como 

hasta ahora han venido haciendo las organizaciones que luchan contra la 

discriminación. 
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Y en mi opinión, falta la continuar con este trabajo hacia otras plataformas para 

tener una mejor concepción de la operación del mecanismo relacional que es la 

discriminación.  
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Resumen: 

La sociedad civil mexicana ha congregado a miles de ciudadanos aquejados por la 

ola de violencia que azota a nuestro país. En este contexto, los usos y 

apropiaciones de las redes sociales en Internet han ampliado los mecanismos de 

difusión de contenidos e información, redefiniendo las formas de participación 

colectiva. Por su parte, los usuarios a nivel mundial también han subvertido 

plataformas como Twitter, Facebook y Youtube con el fin de constituir acciones 

colectivas, como se vio en países como Irán, Túnez y Egipto, donde la represión 

orilló a los ciudadanos a revelarse en contra del régimen.  

Los usos de Twitter como plataforma para llevar a cabo acciones colectivas es un 

caso paradigmático por las herramientas que conforman su lógica operativa, 

mismas que han sido apropiadas por los usuarios en diversos fines. En particular, 

destaca la posibilidad de etiquetar información a través de los hashtags, que 

implica dinámicas de participación colectiva vía tweets, retweets e hipervínculos.  

El hashtag #MarchaNacional es un ejemplo de cómo los usuarios participaron de 

forma simbólica a través de mecanismos de interactividad y las herramientas 

disponibles en Twitter, así como las posibilidades multimedia que brindan otras 

plataformas en Internet, lo que implica diferentes dinámicas de difusión de 

información en espacios virtuales.  
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Abstract: 

Mexican civil society has gathered thousands of citizens afflicted for the violence 

that scourges our country. In this context, appropriation and uses of online social 

networks has expanded some mechanisms of contents and information diffusion, 

redefining the ways of collective participation, while users around have also 

subverted platforms, such as Twitter, Facebook and Youtube, with the aim of 

carrying out collective actions, as was seen in Iran, Tunisia and Egypt, where 

repression punched citizens to face the regime.  

The way Twitter is used as a platform to carry out with collective actions is a 

paradigmatic case because of the tools that make up its operability, which has 

been appropriated by users for different aims. In particular, Twitter emphasizes the 

possibility of tagging information right through the hashtags tool, which implies 

participation of collective dynamics throughout tweets, retweets, and hyperlinks.   

The hashtag #MarchaNacional is an example of how users participated in a 

symbolic way throughout interactivity mechanisms and tools available on Twitter, 

as well as the multimedia possibilities that other Internet platforms offer, which 

implies different dynamics of information diffusion in virtual spaces.  

 

Palabras Clave: 

Redes sociales en Internet, Violencia, Twitter, Hashtags, #MarchaNacional 

 

Introducción:  

Una sociedad cuya estabilidad se encuentre constantemente amenazada pronto 

encontrará la manera de desahogar tal presión. Esto puede tener implicaciones de 

amplia magnitud en todas direcciones y que involucre a diversos sectores, o bien 

puede tener pequeñas repercusiones, no por ello poco significativas. 
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De esta manera, la manera de desahogar tal presión muchas veces no pasa de 

algunas acciones colectivas. En el caso de México, el crimen organizado ha 

incidido de manera violenta en la vida nacional, lo que pronto ha causado 

reacciones con marchas  como “Los queremos vivos”, “Contingente México” y más 

recientemente la convocada por el escritor Javier Sicilia en Cuernavaca y que fue 

replicada en el DF, Colima, Monterrey, Guanajuato y otros estados.  

A estos esfuerzos, se suman proyectos ciudadanos, algunos organizados desde 

comunidades y vecindarios. Otras más han hecho uso de las plataformas virtuales, 

no sólo de las redes sociales en Internet si no de blogs, correo electrónico, y otras 

tecnologías de soporte como los teléfonos móviles. 

Varios teóricos y especialistas en telecomunicaciones coinciden en el 

empoderamiento ciudadano a partir de la apropiación de estos y otros artefactos 

tecnológicos, como los ciudadanos del mundo árabe que supieron aprovechar y 

maximizar sus potencialidades.  

Con base en lo anterior, se discutirá en un primer momento, cómo estas 

tecnologías son usadas y apropiadas ante estos contextos, particularmente en el 

caso de tres naciones Irán, Túnez, Egipto, cuya historia de represión y violencia 

servirá para ilustrar cómo diferentes dinámicas de participación conformaron 

acciones colectivas que abrieron la posibilidad a otros mecanismos en el mundo 

presencial, y que permitieron derrocar los regímenes de estas naciones.  

Posteriormente, retomaré el caso mexicano bajo el contexto señalado y me 

centraré en una sola plataforma, Twitter y un solo caso; el hashtag 

#MarchaNacional, para analizar a través de algunos tweets de usuarios cuáles 

fueron las dinámicas de participación en el hashtag en función del nivel de 

interactividad establecido. En ese sentido, destacó la interactividad de los usuarios 

con los contenidos publicados, pues se difundieron y reprodujeron contenidos vía 

hipervínculos; desde otras redes sociales en Internet, principalmente Youtube, 

hasta blogs y páginas oficiales para ampliar la interacción. 
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1. Usos y apropiaciones de redes sociales en Internet en contextos de 
violencia. 
 

Las redes sociales en Internet han tenido gran incidencia para soportar, y en 

algunos casos organizar, formas de participación a partir de los usos y 

apropiaciones de plataformas como Twitter, Facebook y Youtube. Pero estos 

medios no son las causantes de las diferentes movilizaciones, son herramientas 

que los ciudadanos activan ante un contexto de represión y violencia. 

Los casos son por demás evidentes desde hace algunos años. Las motivaciones 

han sido distintas, pero en todas ellas, como en las diferentes manifestaciones por 

la paz en México, subyacen dinámicas sociales donde se conjugan los 

mecanismos de apropiación con los rasgos técnicos de cada plataforma. 

Como ejemplos de estas dinámicas sociotécnicas revisaré brevemente tres casos: 

Tras las elecciones en Irán en junio de 2009 se declaró la victoria de Mahmud 

Ahmadineyad, proceso que despertó la inconformidad de los iraníes por 

considerarlo fraude electoral. Esto hechos llevaron a miles de personas a 

manifestarse en las calles. Francotiradores hicieron acto de presencia y dieron 

muerte a varios civiles, entre ellos a una estudiante, hoy conocida sólo como 

“Neda”. Los medios que cubrían las manifestaciones omitieron la información 

sobre la presencia de francotiradores y la muerte de Neda, y otras personas. Sin 

embargo, un ciudadano pudo captar en su celular los últimos momentos de esta 

ciudadana, posteó el video en Youtube y lo direccionó desde su Twitter, logrando 

una velocidad de transmisión que no pudo ser editada por los medios tradicionales 

de comunicación ni inmovilizada por el gobierno iraní.  

Posteriormente, Twitter fue usado como estandarte del movimiento y como motor 

para impulsar más movilizaciones en contra de otras víctimas en Teherán. Gracias 

a Twitter y Youtube, así como a las cualidades de soportes como los teléfonos 

móviles, se logró una amplia difusión de información. De esta manera, estamos 

hablando del empoderamiento ciudadano como resultado de una apropiación 
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tecnológica. Así mismo destaca, en un sentido técnico, cómo la digitalización y los 

recursos multimedia potencian la masificación de una información y su rápido 

esparcimiento.  

Esta masificación y viralidad de la información ha sido un factor clave para las 

acciones colectivas y movimientos sociales, como hemos visto desde principios de 

2011 con las protestas en el mundo árabe. 

En el caso de Túnez, las movilizaciones y protestas que tuvieron verificativo en las 

calles exclamaron un cambio democrático en el gobierno, luego de que el ahora ex 

presidente Zine El Abidine Ben Ali fuera electo en 1987 y permaneciera en el 

poder hasta 2011, cuando el pueblo tunecino se manifestó en contra de los actos 

de corrupción, nepotismo y saqueo que derivó en inseguridad, desempleo y una 

alza de precios en productos de la canasta básica en 2010, punta de lanza para 

las movilizaciones posteriores. 

Un nombre clave para la inicio del conflicto fue Mohamed Bouazizi, un joven de 16 

años que se inmoló frente al ayuntamiento de su pueblo Sidi Bouzid, luego de que 

le fuera confiscado su puesto de frutas y verduras. Este hecho fue difundido y 

comentado en Twitter como un acto desesperado ante la fuerte situación 

económica y social por la que atravesaba Túnez en diciembre de 2010, lo que 

llevó a la creación de hashtags como #Tunisia, #jasminrevolution, y #sidibouzid. 

El caso de Bouazizi fue tomado como estandarte para movilizar a la ciudadanía, 

quien posteó vía Twitter y Youtube material que evidenciaba lo que se vivía en las 

calles, donde los policías arremetieron en contra de los manifestantes y 

encarcelaron a varios periodistas y ciudadanos, entre ellos, al bloguero Slim 

Amamou.  

La presión social que se vivió en aquellos días obligó a Ben Ali y a su familia a 

refugiarse en Arabia Saudita el 14 de enero de 2011. 

Para Castells (2011): “Las masivas protestas que derrocaron al dictador tunecino 

Ben Ali muestran nuevamente el poder de los movimientos sociales espontáneos 
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en un entorno de comunicación digital […] Conforme se difunde la protesta, se 

activan las redes móviles, los SMS, los twitts y las páginas en Facebook y otras 

redes, hasta construir un sistema de comunicación y organización sin centro y sin 

líderes, que funciona con suma eficacia, desbordando censura y represión.”  

Egipto, por su parte, ha sido estudiado con gran asombro en cuanto al uso de 

medios sociales y tecnologías para fines de activismo se refiere.  

Las manifestaciones que se llevaron a cabo a partir del 25 de enero de 2011 

estuvieron encabezadas por miles de jóvenes e inspiradas en el levantamiento del 

pueblo tunecino. Ante un escenario de desempleo, crisis económica y represión 

judicial, este movimiento cobró fuerza nacional en contra del gobierno de Hosni 

Mubarak, particularmente tras la represión y matanza de un grupo de obreros que 

se manifestaron el 6 de abril de 2008.1  

Los actos que derivaron en la inmolación de algunos ciudadanos y el 

levantamiento de ciudades completas en varias partes de Egipto, como El Cairo, 

Suez y Alejandría, también encontraron en medios como Facebook y Twitter la 

forma de proyectar al mundo los actos de represión y violencia que padeció el 

pueblo egipcio por parte de policías y militares.  

La ola de violencia fue transmitida en vivo vía streamings que se colgaron en 

ambas redes sociales en Internet. Por ejemplo, #Jan25 fungió como medio para 

informar sobre las protestas a llevarse a cabo en esa fecha. Tras las 

movilizaciones y protestas, el gobierno de Mubarak se dio cuenta del papel que en 

un par de días estaban jugando Twitter, Facebook, Youtube y los ciberactivistas 

detrás de otras acciones, por lo que se tomó la decisión de bloquear Internet, una 

medida fuertemente criticada en el mundo entero y que pasará a la historia como 

una forma en la cual los gobierno pueden “desempoderar” a la ciudadanía que se 

apropia de recursos virtuales. No obstante, Mubarak no tomó en consideración 

que otros cibractivistas en el mundo compartieron la forma de saltarse el bloqueo, 

y que los ciudadanos egipcios siguieron interconectados vía telefonía móvil. 
                                                            
1 Este movimiento fue conocido así “Movimiento 6 de abril”, que detonó el malestar generalizado 
entre los egipcios.  
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En esos días, Al Jazeera jugó un papel importante, porque pese al bloqueo de su 

señal, continuó transmitiendo vía Youtube y, como era de esperarse, los 

hipervínculos fueron colgados en Twitter y en grupos de Facebook, mientras en 

todo el mundo los hashtags sobre las revueltas en Egipto cobraron fuerza con 

millones de tweets manifestando su apoyo al pueblo egipcio, con se mostró en 

#prayegypt.   

A estos casos podemos seguir agregando más, en los cuales los ciudadanos se 

han apropiado de estos medios sociales para solidarizarse, organizarse y 

vincularse a partir de su interacción y las herramientas con las que estas 

plataformas cuentan. 

Lo trascendente de acciones es su estructura, pues si bien los objetivos y 

contextos son distintos, lo cierto es que las posibilidades de participación se 

amplían, ya sea posteando hipervínculos, escribiendo un tweet, acrecentando 

nuestra red de amigos, o colgando un video en Youtube, las dinámicas de 

participación tienen una connotación distinta y trascendente.  

Por ello, hay que particularizar a profundidad en cada caso para entender mejor 

estas dinámicas, y no sólo se debe considerar la situación que antecede a cada 

una, sino también se debe entender las formas de operar de las diferentes 

plataformas. Por ello, particularizaré en uno el caso de Twitter y abordaré el 

hashtag #MarchaNacional, con el fin de especificar las dinámicas de participación 

para el caso de México.  

 

2. Twitteros refrendan la #MarchaNacional. 

 

Siete cadáveres fueron encontrados en el municipio de Temixco, Morelos, el 

pasado martes 29 de marzo. Uno de los acaecidos era, Juan Francisco Sicilia. 

Este es uno de muchos actos criminales que suceden día a día en México, y que 
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tienen relación con el actual contexto de violencia ante la llamada guerra contra el 

narcotráfico y el crimen organizado.  

Tras las declaraciones de Sicilia en medios tradicionales de comunicación los 

twitteros se solidarizaron con el caso del escritor, escribiendo tweets y 

compartiendo contenidos que paulatinamente fueron difundiéndose en red a través 

de hashtags como #MarchaNacional. 

Los hashtags en Twitter permiten que la información no se pierda y fluya de 

manera organizada y asincrónica. Estas nubes de información, como argumenta el 

filósofo Milad Doueihi: “…son la manifestación más evidente de esa autoría, de 

esa escritura antológica repartida. Están descentralizadas, son constantemente 

fluctuantes y reflejan las tendencias colectivas actuales, permitiendo al mismo 

tiempo la expresión individual.” (2010, 126). 

El hecho de etiquetar algo o a alguien no sólo abre canales de interacción y 

comunicación; además, permite mostrar las tendencias que señala Doueihi, lo que 

se hace más visible en Twitter con los temas del momento y la jerarquía que 

establece de diez etiquetas. En el caso de #MarchaNacional la afluencia de tweets 

fue tal que consiguió al primer lugar de los temas del momento en el transcurso 

del 6 de abril, día de la marcha.  

Las formas de interacción que se presentan en los hashtags de Twitter se pueden 

entender en dos sentidos: usuario a usuario y usuario a contenido, éste último 

nivel fue el que más destacó en #MarchaNacional, ya que la interacción entre 

usuarios se basó en el intercambio de información, fuera escrita o multimedia, y 

tanto dentro como fuera de Twitter.  

A esto hay que agregar que este hashtag no fue el único que se activó para los 

fines de la marcha convocada por Sicilia, ya que también los usuarios 

interactuaron en #Hastalamadre, #mexicorojo, #NoMasSangre, #JavierSicilia, 

#Cuernavaca, entre otras palabras que detectó el algoritmo de los temas del 

momento pero cuya afluencia no fue mayor que #MarchaNacional.  
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Por ello, para entender las dinámicas de participación de los usuarios me enfocaré 

en la interacción usuario a contenido, que McMillan (2002) refiere como una 

interacción unidireccional, pues uno o varios usuarios modifican o crean un 

documento disponible en la web. En este nivel se ubica el potencial del usuario de 

ser totalmente activo, pues es posible no sólo el consumo sino también la creación 

y modificación de contenidos sobre sites, plataformas, e incluso software y 

herramientas preexistentes. En este tipo de interacción observamos un notorio 

desfase con los medios tradicionales de comunicación, cuya tradición vertical 

impide la libre creación y flujo de contenidos.  

Para dar muestra de estas dinámicas revisé los tweets de #MarchaNacional que 

generaron los usuarios el día de en que el hashtag fue tema del momento, el 6 de 

abril. Algunos de estos tweets serán retomados para ejemplificar con más claridad 

estas dinámicas. Para obtener esta información empleé TweetStats, herramienta 

que permite ver los tweets anteriores de cualquier usuario en función de las 

palabras que más use, donde generalmente se sitúan también los hashtags en los 

que ha interactuado. Además, esta herramienta que funciona con el API de Twitter 

permite ver con qué usuarios se tiene más interacción a través de replies y 

retweets, entre otros datos más. 

A través de la observación no participante que llevé a cabo en Twitter el día de 

#MarchaNacional, y los datos arrojados por TweetStats, pude constatar que las 

dinámicas de participación de los twitteros en el hashtag señalado se pueden 

clasificar en dos partes: 1) la participación con información, y 2) la participación 

con contenidos, en ambos casos las acciones son simbólicas y activas. 

La participación con información es más personal, pues responde a la creación de 

consignas sobre el tema y podemos entenderla en tres aspectos: a) las frases, 

que fueron en apoyo a Sicilia, a la causa y de tipo catártico, b) reporteo desde las 

diferentes marchas o sobre información trascendente, y c) los retweets de la 

información generada.  
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Estos son ejemplos de los tipos de frases que establecí anteriormente: 

 

@ScatNu"¡Vamos todos a las calles a exigir a estos cabrones del gobierno que 
respondan!:" Javier Sicilia #MarchaNacional.  

@esvalero: El pueblo a la calle, los soldados a los cuarteles y #FrustradoCalderón 
a la chingada! #MarchaNacional

@Bairely: Un abrazo a l@s tuiter@s que se mueven en la #marchanacional de 
#nomassangre ! Suban sus fotos y agreguemos los TT ! 

@Pablo_Hdez: Urge hacer de #MarchaNacional Trending Topic! Recuerden 6 de 
abril, 5:00pm Glorieta de la Paz en Cuernavaca, Morelos  

 

Podemos ver cómo el tweet de @ScatNu emplea palabras como “exigir” y 

“cabrones” lo que da al mensaje una fuerza distinta y expresa a su vez esta idea 

de catarsis que establecí. 

También vemos cómo la frase de apoyo emitida por @Bairely, muestra que este 

usuario bien pudo no estar presente pero querían emitir un mensaje de aliento, a 

la par de sentirse partícipe sin estar presente. 

Otra forma de participación personal que podemos identificar, pero que no es 

activa en tanto no genera mensaje alguno, es el monitoreo de información; es 

decir, la intervención pasiva de los usuarios con fines informativos. Esto puede ser 

útil a los periodistas como referente para una nota o para retomar datos de un 

hashtag, desde tweets hasta contenidos difundidos.  

Por su parte, @Pablo_Hdez urgió a que se siguiera interactuando en el hashtag 

para que #MarchaNacional llegara a los temas del momento, algo que finalmente 

sí sucedió gracias a la participación de este y otros twitteros.   

En el caso del usuario @esvalero, empleó otro hashtag, #FrustradoCalderón, este 

tipo de dinámicas es frecuente entre los twitteros, y en muchos ocasiones los 

hashtags propuestos llegan a ser temas del momento.  

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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

http://search.twitter.com/search?q=%23MarchaNacional
http://twitter.com/esvalero
http://search.twitter.com/search?q=%23FrustradoCalder%C3%B3n
http://search.twitter.com/search?q=%23MarchaNacional
http://twitter.com/Bairely
http://twitter.com/s
http://twitter.com/s
http://search.twitter.com/search?q=%23marchanacional
http://search.twitter.com/search?q=%23nomassangre
http://twitter.com/Pablo_Hdez
http://search.twitter.com/search?q=%23MarchaNacional


A continuación muestro los tweets que identifiqué como los de reporteo, fueran 

desde las diferentes marchas organizadas a nivel nacional o sobre alguna 

información que los usuarios consideraran necesaria para difundir. 

 

@PepeMontes11: Convocamos a RUEDA DE PRENSA, mañana a las 10 hrs en 
CAFEONA, para dar detalles sobre la #MarchaNacional gracias RT 

@heriocampo: @PepeMontes11 Hola saludos estamos en primer lugar con el tag 
#MarchaNacional  

@cuerna20: Son ya 15 ciudades en país que marcharan este miércoles, esta 
solidaridad motiva. #MarchaNacional #javiersicilia #cuernavaca

@luzesterrestre: "Algunos padres son poetas. Todos los hijos son poesía". Una 
pancarta, ayer en la #MarchaNacional #Nomássangre #Niunomas 

 

El análisis que sostengo al momento se basa en revisar e interpretar parte de la 

información que los usuarios compartieron, pero si nos basamos en una de las 

posturas de la teoría de redes, los nodos en sí mismos pueden tener cierto nivel 

de relevancia con respecto a otros. En el caso del usuario @PepeMontes11, un 

buen porcentaje de los tweets que emite dentro de su perfil tienen relación con 

éste y otros movimientos y acciones similares a #MarchaNacional. Lo que vemos 

en el tweet que emitió en este caso es que informa sobre una rueda de prensa, lo 

que, por otro lado, permite reflexionar sobre la importancia que aún ostentan los 

medios tradicionales de comunicación. 

@heriocampo menciona a @PepeMontes11 en su tweet informándole que 

#MarchaNacional ya había llegado a la cima de los temas del momento. Con ésta 

información no se puede saber qué tipo de vínculo existe entre ambos usuarios, 

mas sí podemos constatar que un mensaje fue emitido a un usuario receptor, 

quien puede que haya contestado o bien que dicho mensaje sólo cumpliera su 

función informativa. 
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En el nivel usuario a usuario, McMillan (2002) hace alusión al proceso interactivo 

que se establece entre un usuario emisor y un usuario receptor. En éste nivel los 

usuarios son totalmente activos e interactúan entre sí de manera dual o entre 

varios usuarios. Existe una retroalimentación constante de información que se 

lleva a cabo mediante plataformas o espacios virtuales, de modo que es un 

proceso comunicativo mediado por un sistema tecnológico. El código para 

establecer una interacción responde, principalmente, al discurso escrito, esto 

sobre todo en el caso de Twitter, por lo que habría que considerar hasta dónde 

podemos decir que interactuamos con otros usuarios si no hay un intercambio o 

transacción de algo.  

Retomando los ejemplos, en el caso del tweet de @cuerna20, éste informó sobre 

un hecho específico de la marcha nacional, así como lo hizo @luzesterrestre. 

Finalmente, sobre lo que identifico como la participación con información es de 

destacarse el caso de los retweets. Esta herramienta repetir textualmente la 

información de otro usuario, y si ésta resulta del todo relevante, nuestros 

seguidores la podrán retweetear desde la línea de tiempo o directamente en el 

hashtag. Además, esta información puede ser replicada por otro usuario o bien a 

partir de estas “citas textuales” pueden vincularse los usuarios.  

Estos son algunos de los retweets que el usuario @ScatNu hizo el día de la 

marcha: 

RT @esojsiulmx: Miércoles 6 de abril 17:00 hrs. Explanada Bellas Artes DF 
#MarchaNacional #NoMasSangre #JavierSicilia

RT @monerohernandez: ¡¡PUEBLA PRESENTE!! #6Abril 5pm en El Carolino, 
Puebla #MarchaNacional apoyo local y simbólico #NoMAsSangre RT plis 

RT @SandraArau: Si estamos juntos no nos tocan: http://t.co/XHmL1hM 
#UnMillonDeMexicanosaLaCalle #6deAbril #NoMasSangre #MarchaNacional  

RT @JohnMAckerman: Miér. 6, 17 horas, #marchanacional contra la violencia, 
convocada por Javier Sicilia. Todos a las calles para protestar   
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Podemos ver que en todos los tweets se incluyen datos importantes que hablan de 

algunas acciones específicas, en particular de los lugares donde se realizaron las 

marchas, como en el caso del DF y Puebla, mencionados en los tweets de 

@esojsuulmx y @monerohernadez.  

En el caso del tweet de Sandra Arau, encontramos un elemento extra que anexa a 

su información un contenido externo, un hipervínculo, que se puede clasificar 

como participación con contenidos, y que retomo en estos momentos por ser 

ejemplo de un retweet. 

El uso de ésta herramienta permite dar vida a los hashtags. Esta dinámica se 

acrecentó en las primeras horas de que #MarchaNacional entrara a los temas del 

momento, lo que dotó de viralidad a la información contenida en él.  

La segunda clasificación que abordaré es la participación con contenidos, en la 

cual podemos identificar los contenidos más difundidos: a) notas en blogs o sites 

oficiales, b) archivos multimedia como fotografías, imágenes, presentaciones, 

audios o videos. 

En la primera subclasificación, podemos encontrar que los usuarios compartieron 

y en ocasiones crearon contenidos en blogs, sites y otras plataformas sobre la 

marcha nacional, y evidentemente el tema de la violencia en el país da para 

abordar muchos aspectos; políticos, legales, sociales, económicos, entre otros 

más que fueron explotados y subidos vía hipervínculos para su difusión.  

También podemos encontrar contenidos de algunos medios de comunicación que 

publican en su página de Internet o bien de personajes de la opinión pública que 

escribieron al respecto en alguna plataforma. En general, estos contenidos fueron 

mayormente creados y difundidos días después de la Marcha. 

Estas extensiones de la página oficial de Twitter sirvieron no sólo para difundir 

más la información sino que constituyeron espacios para discutir y verter opiniones 

al respecto, más allá de los 140 caracteres. 
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@roblesmaloof: Lista de marchas en México y otros países #6deabril #sicilia 
#marchanacional #nomassangre http://bit.ly/hbdo7N 

@Majhadera: #MarchaNacional #6abril #NomasSangre busque su ciudad! 
http://on.fb.me/f4A1y8   

@Una_fuente: #Francia se suma a la #marchanacional contra la violencia en 
#México http://unafuente.com/?p=149275 / 

@mxhastalamadre: Para apoyo y colaboración de cualquier especie con la 
#marchanacional: http://redporlapazyjusticia.org/

 

La información de los primeros dos tweets fue generada el día de la marcha. 

Como podemos ver, es parte de la información esencial que debían conocer los 

ciudadanos interesados en acudir a las diferentes marchas, por eso la información 

refiere las ciudades y horarios donde éstas tuvieron verificativo.  

El usuario @Una_fuente, es la cuenta de un sitio fundado en el año 2000 por los 

periodistas Jorge Zepeda, Alejandro Páez y Rita Varela, que como podemos 

apreciar, hizo uso del hashtag #MarchaNacional y agregó #Francia y #Mexico para 

direccionar el hipervínculo hacia otros espacios con otras temáticas.  

En este hipervínculo existe la posibilidad de entrar a un video del periódico 

Milenio, que organizó una transmisión en vivo el 6 de abril, por lo que vemos que 

estos contenidos pueden ser útiles para el monitoreo de éste hecho noticioso y a 

su vez ayuda a difundir la información hacia otras partes del mundo, como sucedió 

en los casos anteriormente revisados sobre Irán, Túnez y Egipto, donde el alcance 

fue mayor.  

Mientras que el tweet de la cuenta @mxhastalamadre es más reciente. En su link 

se direcciona al site http://redporlapazylajusticia.org donde se está difundiendo 

información sobre la reorganizando una marcha para el 5 de mayo en 

Cuernavaca, y que llegará a la Ciudad de México el 8 de mayo, misma que está 

siendo difundida en nuevos tweets del hashtag #MarchaNacional.  
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Por último, en la segunda subclasificación destaca la participación de ciudadanos 

con contenidos como fotografías, imágenes, presentaciones, audios o videos 

sobre la #MarchaNacional, que sirvieron no sólo para dar evidencia sino para 

difundir más allá de las localidades y los estados. Estos elementos permitieron 

ampliar más el panorama de  este evento. 

 

@fotografila: Doña @ScatNu lo comparto a dos niños manifestándose ayer en la 
#MarchaNacional #Xalapa. http://twitpic.com/4i0g9v

RT @BarbaraMendiola La periodista @Claudia_ag Entrevista con 
ALBERTOMUJICA #MarchaNacional Todos Somos Méxic… (cont) 
http://deck.ly/~GWMW7

@kikesma: En vivo desde Cuernavaca www.radioamlo.org www.radioamlo.mx 
#MarchaNacional #Hastalamadre #JavierSicilia #morena #Edomex

RT@SandraArau: Esta marcha no se va a organizar sola, circulen... Convocatoria 
de Javier Sicilia http://t.co/tfEP3CM #8deMayo #MarchaNacional

 

@fotografila comparte con @ScatNu una fotografía desde la ciudad de Xalapa, 

mientras que @BarbaraMenciola hizo un retweet a la entrevista que @Claudia_ag 

le realizó al empresario @ALBERTOMUJICA, que viene con una liga que 

direcciona a un audio. 

En el tweet de @kikesma se hace referencia a la participación que el movimiento 

Morena de López Obrador tuvo en esta marcha. Al respecto, algunos usuarios 

argumentaron que este movimiento tenía fines políticos, respaldados por el PRD y 

el PT; no obstante, otros usuarios se encargaron de desmentir tales declaraciones.  

Por último @SandraArau retweeteó recientemente un tweet que direcciona hacia 

un video de Youtube, titulado “Emergencia Nacional: Convocatoria de Javier Sicilia 

a los Pueblos de México”, que forma parte del canal YABASTANOMASSANGRE, 

cuyos videos también han sido difundidos por otros usuarios.  
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Para cerrar el análisis, destaco que fue en Cuernavaca done hubo mayor afluencia 

de ciudadanos que participaron en la macha presencia, con 15 mil asistentes2, y 

que muchos de los twitteros que intervinieron en el hashtag #MarchaNacional, por 

obvias razones, son originarios de este estado. Además, hubo gran presencia de 

los twitteros del DF, considerando que en esta entidad se encuentran el 62% de 

los usuarios de todo el país.3

Por último, cabe destacar que los usuarios habitantes de Cuernavaca y en general 

de Morelos, hicieron un mayor uso de los hashtags #JavierSicilia y #Cuernavaca. 

Aún así, el esfuerzo con mayor colectividad lo tuvo #MarchaNacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 De acuerdo con Milenio http://www.milenio.com/node/688694 
3 Con base en un estudio de Pérezbolde mencionado en: 
http://www.jesushoyos.com/crm_en_latinoamerica/2010/07/el-nuevo-estudio-de-twitter-en-mexico-
por-gpbolde-y-mentedigital-smcmx-socialmediadf.html 
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Conclusiones. 

Las dinámicas de participación en las redes sociales en Internet son acciones 

simbólicas que consisten en difundir contenidos de interés vía hipervínculos con el 

objetivo de expresar solidaridad y coadyuvar a impulsar el movimiento mediante la 

difusión de información y contenidos. Esta difusión se lleva a cabo en Twitter a 

través de los hashtags, como revisé en el caso #MarchaNacional, donde subyace 

una apropiaron social. 

Pese a que a partir de Twitter no se organizó éste movimiento social, sí fue un 

mecanismo de difusión tanto para los twitteros, activos o no dentro del hashtag, 

como para la sociedad en general que conoció la acción simbólica que se efectuó 

dentro de ésta red social en Internet. Pero la acción puede no terminar ahí, pues 

como señalé anteriormente, se planea una nueva marcha de Cuernavaca al DF 

para el 5 y 8 de mayo, que ya está produciendo reacciones en el hashtag para 

convocar a más ciudadanos. 

Si consideramos una visión más general sobre las dinámicas de participación de 

los usuarios en este y otros casos, pudiera parecer que no estamos ante la 

presencia de un nuevo y relevante fenómeno social, sobre todo si pensamos que 

desde las marchas antiglobalización de Seattle en 1999 convocadas 

principalmente vía mail, y otras acciones donde los blogs jugaron un papel 

importante, ya se empleaban plataformas virtuales para organizar y ejecutar 

acciones simbólicas. No obstante, las mecánicas posibles en las redes sociales en 

Internet amplían estos mecanismos permitiendo un mayor impacto y alcance, ya 

no sólo entre usuarios sino entre la sociedad en general, pues los usuarios siguen 

en aumento, y tanto los tiempos invertidos como la frecuencia de sus usos son 

cada vez mayores, especialmente entre los jóvenes.  

De esta forma, podemos explotar este enorme sistema de información para crear 

redes ciudadanas que incidan en las políticas públicas, motivación de toda 

sociedad civil que busca tener voz y voto real en las decisiones de su país. En el 
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caso mexicano, es importante que se aprovechen éstas y otras alternativas para 

concienciar y actuar sobre el problema de la violencia. 

Este tipo de acciones colectivas y movimientos ciudadanos a partir de entornos 

digitales pueden ser representativos o poco trascendentes. Aún hay mucha 

discusión sobre hasta dónde el uso de los medios sociales son causas y no 

efectos, pero lo que debe destacarse es la apropiación que se ha hecho de ellas 

para la difusión, masificación y viralidad de la información. 

Al final, éstas dinámicas de participación son alternativas a las marchas 

presenciales, y pueden conjugarse, por lo que representan acciones simbólicas 

cuyo impacto en lo presencial ya no es mínimo. 
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INTERNET: USO COTIDIANO DEL ESPACIO EN EL CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DR. MANUEL RODRÍGUEZ LAPUENTE 

DEL CENTRO UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

 
Por Carlos Limón: carloslimon75@gmail.com

 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 
Este artículo es el resultado de una investigación que se realizó con la finalidad de 
obtener el grado de maestro, así como para entender cómo se estaban dando los 
usos de Internet, en un espacio determinado: el Centro de Información y 
Comunicación Dr. Manuel Rodríguez Lapuente del Cetro Universitarios de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. A través de 
éste se pudo observar cómo un área destinada para estudio, se ha convertido en 
una especie de lugar-oasis, en donde los jóvenes, no sólo realizan sus tareas sino 
que lo han “convertido” en una extensión más para sociabilizar y descansar de la 
dinámica escolar.       
CIC es un espacio en donde alumnos y no alumnos tienen acceso a Internet, es 
un lugar donde los usuarios pueden ir a consultar libros, pero también a 
descansar, leer el periódico, hacer una serie de actividades en línea que no sólo 
involucran lo académico. La particularidad del CIC reside en las personas que lo 
visitan; los alumnos y no alumnos son los que le dan vida, los que transitan por 
sus pasillos, utilizan su inmobiliario y le dan voz al lugar desde sus computadoras 

 
This paper is the result of an investigation carried out in order to obtain a master's 
degree, and to understand how they were making Internet uses in a given space, 
The Center for Information and Communication Dr. Manuel Rodríguez Lapuente 
Scepter of the University of Social Sciences and Humanities at the University of 
Guadalajara. Through it he could see it how an area designated for study, instead 
it has become a kind of oasis-place, where young people not only perform their 
school duties but they have "become" an extension to socialize and relax of a 
school dynamics. 
CIC is a place where students and not students have Internet access, is a place 
where users can go to check out books, but also to relax, read the newspaper, 
make a series of online activities that involve not only academics issues. The 
specificity of the CIC lies in the people who visit, the students and no students are 
those who give life, those who pass through its halls, use their property and give 
voice to the place from their computers. PALABRAS CLAVES: Internet, uso, 
espacio. 
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INTRODUCCIÓN  

 
El futuro de las bibliotecas ni está circunscrito ni por tiempo ni por espacio.  

El acceso a la información on-line-siempre y cuando haya la suficiente capacidad  
de ancho de banda-es instantáneo 

Kerckhove, 1999: 151 
 

 
Como seres vivos dotados de una estructura física, nos son tan naturales los 
espacios, extensiones también físicas, compuestas de otros materiales que se 
contraponen a nuestra existencia, que nos brindan cabida, nos dan terreno de 
avance, nos convierten en personas libres o nos aprisionan. Los espacios tienen 
tanto significado como la vida misma ya que sin ellos los niños no aprenderían a 
dar sus primeros pasos, nuestra vista no podría extenderse por el horizonte y ver 
hacia las montañas o los mares, y el ser humano no podría imaginar una vida más 
allá de su pensamiento.  
 
Para la Real Academia Española el espacio tiene varios significados: parte que 
ocupa cada objeto sensible; capacidad de terreno sitio o lugar; y la que más nos 
gusta es: extensión que contiene toda la materia existente (Real Academia). Para 
Teresa Quiroz, los espacios son lugares de vida, de encuentro, los espacios a 
veces están tan relacionados con los objetos y sujetos que los habitan, los 
espacios de uso reorganizan su propio sentido (2004). El espacio y su percepción 
son parámetros fundaméntales para la cualidad humana, pero al mismo tiempo 
representan una construcción social de nuestra realidad. El espacio perdió la 
categoría de lugar “sagrado” del encuentro grupal para convertirse en lugar de 
paso y de infinitas trayectorias (Martínez, 2006). 
 
Los espacios son constantemente trasformados por los actores sociales a partir de 
“negociaciones” culturales (Santos y Márquez, 2003). Los lugares comienzan a ser 
utilizados y adaptados para las nuevas (y no tan nuevas) formas de socializar; 
individuo bis individuo, individuo bis tecnología, individuo bis grupos.  
La reinterpretación del espacio pone en reacomodo la significación de lo que 
Friedrich Ratzel, llamaba como espacio vital,1 en este caso no en los países o 
estados sino en los individuos. Ahora los espacios públicos y privados diluyen sus 
barreras, entremezclándose como dos esferas de vida que antes estaban 
claramente diferenciadas (Crovi, 2006). El espacio vital de los individuos se 
difumina entre el offline y online tecnológico. Cada día se construyen nuevos 

                                                 
1 EL geógrafo Friedrich Ratzel acuñó el concepto de “espacio vital” para establecer la relación entre 
espacio y población y las necesidades básicas que tenía que brindar un estado a sus habitantes 
(1975).  
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espacios para que las personas puedan utilizar la tecnología. En las escuelas, 
plazas públicas, bibliotecas se rediseñan lugares para que los usuarios, en el caso 
de Internet, puedan ir y acceder. Para que puedan transformar ese espacio público 
y tener una conversación intima, leer sus correos o hacer de ese lugar, un lugar de 
encuentros, de entretenimiento y hasta de amor.  
 

1. Centro de Información y Comunicación Dr. Manuel Rodríguez 
Lapuente 
El caso del Centro de Información y Comunicación Dr. Manuel Rodríguez 
Lapuente (CIC) no fue la excepción en cuanto al acondicionamiento de lugares 
específicos para el uso de computadores e Internet. Es un área dentro del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), ubicada casi al 
centro de la ciudad de Guadalajara,2 donde se proporcionan servicios para ayudar 
y facilitar a los alumnos, profesores e investigadores el acceder, gestionar y 
manejar información.  
Es un espacio público que tienen 70,131 mil títulos y 126 mil volúmenes en su 
acervo general. Dentro del centro, la biblioteca alberga 11,725 tesis, entre 
licenciatura, maestría y doctorado. Así como bases de datos referenciales, 
laboratorio de cartografía, videoteca y la instalación de 121 computadoras e 
Internet para el servicio de los usuarios, además de 508 asientos, 43 mesas y 137 
cubículos individuales. También con conexión inalámbrica para uso exclusivo de 
sus estudiantes (UdeG, 2009). 
 
Como se hizo mención para el 2008, el centro recibió a 755, 028 usuarios con 
promedio diario de 2,903. Se tienen registradas 556 personas registradas con 
credencial para préstamo externo y se realizaron 143, 596 préstamos 
domiciliarios.  
 
CIC es un espacio en donde alumnos y no alumnos tienen acceso, es un lugar 
donde las personas pueden no sólo ir a consultar libros, sino a descansar, leer el 
periódico, conectarse a Internet y hacer una serie de actividades que no sólo 
involucran lo académico. La particularidad del CIC reside en las personas que lo 
visitan; los alumnos y no alumnos son los que le dan vida, los que transitan por 
sus pasillos, utilizan su inmobiliario y le dan voz al lugar. 
 

                                                 
2http://maps.google.com.mx/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=CUCSH&sll=20.63664,-
103.477478&sspn=0.314224,0.617294&ie=UTF8&hq=CUCSH&hnear=&ll=20.699359,-
103.346844&spn=0.020635,0.038581&z=15
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2. El espacio de estudio  
El lugar de esta investigación se encuentra justo en la parte principal del CIC, es 
una gran sala blanquiazul, con techo amplio, adornado en sus paredes con 
relieves de yeso que dibujan la historia y el conocimiento de la humanidad. Al 
fondo un gran ventanal trasluce e ilumina la estancia. Iniciando esta sala, se 
encuentran 44 computadoras, acomodas en pequeños cubículos de dos y tres 
computadoras: 35 del tipo Windows PC y 9 tipo Apple Macintosh.  
 
Las computadoras fueron situadas casi al centro de la sala, de un lado (la parte 
norte de la sala) se tienen las mesas de lectura y estudio, del otro (la parte este) 
los cubículos individuales también de lectura y al oeste un área de “reposo” con 
asientos raídos que simulan piel negra, donde los usuarios leen el periódico o 
recuperan las horas que no durmieron en la noche.  
Los usuarios no dejan de circular en todo el día, la gente sale y entra de la sala y 
del centro, unos cargan sus mochilas, sus libretas, cuadernos, pilas de libros, otros 
únicamente sus memorias USB, entran con sus celulares en la mano, van con sus 
computadoras portátiles, etc. El ambiente se siente relajado e intelectual, en su 
mayoría se ven jóvenes de no más de 30 años, que van solos o acompañados, 
que platican, leen calladamente algún libro, sonríen frente a un monitor o entablan 
grupos de trabajo cara a cara y a través de la computadora.  
 
Quizás esto es algo habitual en el mundo de las bibliotecas o de los centros de 
cómputo, quizás esto no pudiera resultar extraordinario, pero para quién intenta 
ver más allá de la normalidad, éste lugar, tiene su propia personalidad. Es un 
espacio único, el laboratorio donde se gestan una infinidad de usos y prácticas en 
Internet.  
 
Los usuarios y su adopción de las tecnologías hacen de los espacios como el CIC, 
lugares integrales a su vida. El CIC se convierte en un lugar para la conectividad, 
las 44 computadoras de nuestra observación son funcionales de manera que 
cumplen y garantizan el acceso a las redes. Los jóvenes hacen de este espacio un 
lugar de tareas, un lugar de búsquedas y de encuentros, hacen de este lugar una 
extensión de sus vidas, sin que estos lugares representen ataduras o limitantes en 
su vida (Winocur, 2009).  
 
Éste les brinda la posibilidad de vincularse socialmente y desvincularse 
físicamente, ya que a través de un espacio físico como su cubículo ese usuario 
utiliza la conexión a Internet para interactuar con otras personas conectadas en 
otro espacio físico. Aunque el espacio físico tienen sus restricciones (Quiroz, 2003, 
Winocur, 2009), el cupo de usuarios es limitado, en época de exámenes parciales 
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hay una gran demanda de computadoras por día, una fluctuación aproximada de 
1000 usuarios quieren utilizar el servicio; también existe un horario de uso de 9 
a.m. a 7:30 p.m. y por supuesto un reglamento que limita el acceso a ciertas 
páginas que se consideran indebidas, como sitios de pornografía. 
 
 

3.Los usuarios de Internet y el espacio público. 
 

A veces nos serviremos de redes para no tener que ir a los sitios.  
Pero otras, iremos a los sitios para conectarnos a la red. 

 Castells, 2001: 301 
 
Aunque el CIC es un lugar público para acceder Internet, las computadoras está 
expuestas a la mirada de cualquier transeúnte, paseante o mirón, existe una 
especie de ética o regla no escrita. A qué me refiero con eso, me refiero a que 
dadas las condiciones de acomodo de las computadoras, hay jóvenes que 
comparten cubículo, aun así, el vecino mantiene una especie de barrera invisible, 
un muro inexistente, pero que cumple con las funciones de mantener a los demás 
usuarios a distancia. Cada quién conserva la mirada sobre a su monitor, cada 
quien construye su propio muro, su propio espacio, cosa que le permite abstraerse 
de los ruidos y del ajetreo. 
 
El CIC se convierte de un nuevo punto de distracción que se incorpora a la lista de 
lugares para su conectividad social (Quiroz, 2003), esas 44 computadoras son una 
extensión más, un punto de encuentro para realizar sus actividades sociales y 
escolares. Los jóvenes van solos o en grupo, pero parece que llevan una misma 
intención, conectarse: hacer sus tareas mientras chatean y chatear mientras 
revisas sus redes sociales. El espacio cumple su función mientras acceden a la 
red, el espacio brinda el acceso y por eso es aceptado como parte de sus 
prácticas.  
 
Ningún usuario lucía molesto o incomodo por estar usando una computadora de 
renta, al contrario, la soltura y relajación eran evidente, inclusive varios usuarios 
dejaban sus computadoras encendidas, se iban al baño, a sacar copias, por un 
bote de agua, dejando la información y sus cosas a la vista de todos, pareciese 
que estuvieran en su propio hogar. Inclusive estando junto a otro usuario 
desconocido.  
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4. Como en casa.  
“El significado de privacidad se modifica también porque las personas están  

dispuestas a entregarse a la irrupción del otro tratan sus asuntos (privados, laborales, 
 afectivos) frente a los demás”.  

Delia Crovi.  
 
Las actividades de los usuarios parecen ser tan habituales. Uno de los usuarios de 
nuestra observación y que después se tuvo la oportunidad de entrevistar, nos dice 
que generalmente utiliza las computadoras Macintosh, para hablar con una buena 
amiga, que vive en Europa. 
 
Para este usuario, el CIC es el espacio adecuado para socializar a distancia por 
diferentes razones 1) porque ahí tenía la posibilidad de conectarse a skype, con 
una MAC de muy buena calidad, en dónde no necesitó más implementos, que lo 
que la propia computadora le brindó: un micrófono, un par de bocinas, un monitor 
de buen tamaño y una excelente resolución, así el espacio se convirtió en el 
escenario irremplazable, el lugar por excelencia de su encuentro con esa persona, 
un lugar de intercambios de sentidos y prácticas comunicativas que le dan forma a 
su subjetividad (Martínez, 2006). 
 
El usuario convierte el CIC en un lugar referenciado por su relación con la chica 
que vive en España, ya que dice que generalmente utiliza las computadoras de 
este sitio para hablar con su amiga. Para él utilizar las MAC en este espacio es 
una práctica social (Hine, 2004) que ha ido adoptando y utilizando en su vida 
diaria.  
 
La red permite establecer y reforzar su relación con una persona que se encuentra 
a distancia continental, no es alguien desconocido, no es alguien que nunca ha 
visto, es alguien con quien mantiene una relación física cercana, pero que por 
circunstancias de la vida se han alejado. Su relación cara a cara se ha tenido que 
reconstruir, para seguir existiendo (Carón, Caronia 2007), el usuario incorpora esta 
actividad online sin ningún conflicto existencial (Winocur, 2009): va y accede al 
CIC y elimina por unos momentos esos miles de kilómetros, creando una 
instantaneidad de tiempo (a pesar de la diferencia de horario) y espacio, sólo el 
espacio que existe entre la pantalla y ellos.  
 
En una sociedad “tradicional” el espacio público podría ser distinguido claramente 
del espacio privado3. El espacio público sería un lugar en donde las relaciones 

                                                 
3 La distinción de los espacios no es tema nuevo, autores como Hiernaux Nicolas (2000) nos 
mencionan que esta división tiene origen en la división del trabajo social que nace con el marcado: 
a mediados de la primera mitad del siglo XIX. Le llama urbanismo funcional y lo describe como la 
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personales se dejan atrás. En una sociedad (y en algunos lugares) en donde la 
tecnología que está comenzando a integrarse rápidamente, los espacios se 
redefinen: los espacios públicos y privados se cruzan; parte de la función que 
establecía un lugar público (de reunión e intercambio cara a cara) se comienza a 
desvanecer (Ibíd.) EL CIC pareciese que ha comenzado a dejar (al menos algunos 
pensábamos) de ser un lugar destinado únicamente a las prácticas escolares, 
reformulando el uso del espacio y su significado, el Internet como tecnología 
participa en esa transformación: de un lugar físico a un espacio de vida.  
 
 

5. El espacio y el tiempo como parte de la construcción social en 
la tecnología en el CIC. 
 
Para los constructivistas en la tecnología, los conocimientos no son innatos, ni 
están dados a priori, sino que son construidos por los sujetos y por lo que los 
rodea. El CIC es un centro integral, y como cualquier espacio tiene sus 
particularidades, que la dan su propia personalidad. El CIC se ha ido adaptando 
a las necesidades de los usuarios, pero también los usuarios se adaptan a las 
características de este centro:  
  
5.1. Del CIC al usuario:  

• El horario, los usuarios se rigen por un horario de uso. 

•  El costo por uso de la computadora y de Internet. 

• Es un lugar público, y los usuarios y sus pantallas están a la vista. 

• El acceso a los sitos es restringido: se prohíbe ver pornografía u otras 
páginas similares. 

• Los usuarios se tienen que adaptar a las características del hardware y 
del software, así como la velocidad y respuesta del servidor.  

• No se puede instalar programas u algún otro software. 

• Se comparte cubículo 

• Las computadoras son asignadas a los usuarios 

  
                                                                                                                                                     
separación entre los lugares de residencia y de producción, el comercio y las galerías comerciales; 
territorios específicos para la recreación: parques etc. Los barrios, escuelas etc.  
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5.2. Del usuario al CIC 
• Brinda una opción para los que no tienen computadora e Internet en 

casa. 

• Es funcional porque garantiza el acceso a la red.  
 

• El CIC ha dejado de ser sólo un lugar destinado al estudio y de acceso a la 
información. Los usuarios hacen de este espacio un lugar de tareas, un 
lugar de búsquedas y de encuentros, hacen de este lugar una extensión de 
sus vidas. 

• Los usuarios hacen uso de su tiempo lo mejor posible, ejemplo de ello en 
el CIC, generalmente éstos utilizan las computadoras en bloques de una 
hora 

• El uso real de cualquier actividad en este lugar, se predica en el nivel de 
urgencia (o no urgencia) definida por el contexto-tiempo en esa hora de 
uso. 

• El uso comunitario (online-offline) es una práctica cotidiana dentro del 
CIC.  

 
Así vemos que la función del CIC ha sido integrarse en la cotidianidad del 
funcionamiento social de las personas que tienen acceso a este medio. A su 
vez el usuario reorganiza su vida, dedicándole un tiempo específico al acceso a 
Internet en su día. El tiempo y espacio en el CIC tiene su propia estructura, su 
propia particularidad, los usuarios se conectan por múltiples razones, la 
principal, para realizar sus trabajos y tareas académicas, en ese inter y con esa 
intención, el usuario, logra adaptarse perfectamente al ambiente y a las 
“limitaciones” del mismo. 
 
El CIC es un espacio que resulta importante para sus prácticas en relación con 
la red: la conexión con sus familiares, con sus amigos y compañeros; el 
entretenimiento y distracción que les brinda dentro y fuera del horario de clase, 
incentiva sus imaginarios, así como la ayuda en sus labores académicas. Los 
usuarios en el CIC son un grupo social relevante que a través de la red es 
capaz de vincular su realidad con otras realidades y contextos. La construcción 
de los roles en los usuarios es tan variada como las propias opciones en la red. 
La red en el CIC cumple con un sin número de finalidades: la de comunicar, la 
de enseñar, dar visibilidad, entablar nexos que físicamente serían imposible y 
también es una herramienta para el estudio. 
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Los usuarios en el CIC están rodeados de tiempo y espacio, ambas 
dimensiones enmarcar la comunicación en éste lugar. No sólo las 
características de cada espacio nos dicen cómo actuar, sino también las 
relaciones que tenemos con estos lugares. Nuestra adaptación a la cultura 
depende de que tan exitosa sea nuestra adaptación a los diferentes espacios 
que nos rodean y que cambian constantemente por la interacción con las 
persona. Las personas crean estos espacios y a través de su utilización son 
adaptados o modificados (Frascara, 2006). 
 
Si bien el CIC es un espacio que fue pensando fundamentalmente para el 
trabajo académico existe una flexibilidad interpretativa, los usuarios han ido 
rediseñando, un solo espacio, en un espacio múltiple, hoy en día el CIC es un 
lugar que se adapta a diferentes características (porque los usuarios así lo 
quieren): es un espacio para la lectura, para la diversión, para la plática cara a 
cara y mediada a través de la computadora. Como espacio de vida, el CIC se 
adapta la complejidad de los usos, que no sólo son representados a través del 
online sino del offline (continuum tecnológico), para que este espacio sobreviva 
o tenga éxito, tiene que haber adaptación.  
 
La importancia del CIC pudiera radicar, en la capacidad de representación que 
tiene ante sus usuarios. Se ha sabido que el centro es exclusivo para la 
búsqueda de información, pero sin embargo y como le ha sucedido a la escuela 
moderna, el cumulo de información está siendo descentralizada, la información 
ya no es exclusiva para el uso académico (Martín, 2002), ahora la información 
también es utilizada para la vida cotidiana: para saber sobre alguna 
enfermedad, para reuniones sociales, citas amorosas, familiares, etc. El 
proceso de comunicación de los usuarios en el CIC es social y les hace diseñar 
sus prácticas sociales según sus intereses. Ya que el CIC no es un reflejo de 
sus usuarios, sino una expresión, el CIC se ha convertido en los propios 
usuarios (Castells, 1999). 
 
La existencia de espacios como el CIC, depende del conjunto de relaciones y 
de prácticas sociales diferentes que se pongan en marcha y que provoquen, en 
cada momento, formas sociales en proceso de constante transformación y 
cambio. Los usuarios viven y conviven en espacios, con los cuales obtienen 
ciertas experiencias; también “residen” en espacios que se encuentran “en 
medio” (en el continuum); el CIC también es un conector de otros espacios que 
fluyen, aunque su existencia y uso, pueda resultar fugaz o transitoria, esto 
quiere decir, que puede ser un espacio con poca (o mucha) recurrencia, 
dependiendo de las necesidades implicadas en el usuario (Vivas, Rivera, 2007). 
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Es por eso que el continuum en este caso, se establece desde un nivel de 
espacio público a un espacio público (a veces con carácter intimista), es decir el 
CIC es un espacio público e Internet es considerado también como espacio 
público y sus procesos de comunicación pueden ser establecidos de diferentes 
formas, aunque siempre con las condicionantes de éste lugar. El espacio 
público se trasforma, y restablece su condición para ser usado. Pero es 
necesario advertir que el espacio no significa a si mismo sino esta significación 
se la dan los usuarios que lo integran. Veremos porqué. 
 

6. La regla no escrita: uso del espacio en el CIC. 
La apropiación de los usuarios del espacio en el CIC, en términos de Michel 
Foucault esto se llama “heterotopias”, espacio urbanos diseñados para ser 
vecinales y que a su vez son vinculados a una realidad urbana tecnológica: el 
CIC es parte de un contexto heterotópico, sitios urbanos que cada vez más 
tienen una estrecha relación y se configuran en relación con otros espacios y 
sus usuarios, lo cual están a su vez conectados con diferentes lógicas de 
agrupación social no escritas(Foucault, 1984). 
 
No existe un documento, al menos en el CIC que le dicte a los usuarios reglas 
de espacio, la construcción social del usuario concibe que dentro del CIC, la 
vecindad es un hecho en el uso de las computadora. Esta regla parece ser 
parte de un ritual constante, un ritual cívico (Goffman, 1963) en donde los 
usuarios y su comunicación dentro y fuera (a través de Internet) del centro 
coexisten armónicamente, en pocas palabras, el espacio de vecindad entre los 
usuarios, se construye o se destruye según la conveniencia del usuario.  
Un ejemplo de ello pueden ser los usuarios que a pesar de ser amigos e ir 
juntos, no entablaron una comunicación en prácticamente toda su estancia en el 
centro. Usuario junto a usuario, construye una pared invisible que le permite 
aislarse y navegar heterotópicamente. O de igual forma usuarios solitarios que 
asisten al centro y que no tienen inconveniente en utilizar la red en asuntos 
personales, transformando el CIC en un lugar cuasi íntimo, que no lo es, pero 
sin embargo son capaces de crear este muro de privacidad, usuario con 
usuario, y no se rompe el respeto, ni la intimidad “a nadie le interesa lo que yo 
hago en la red y a mí no me interesa lo que otros hagan”.  
 
Es quizás por eso que muchos usuarios dejan su computadora para ir al baño, 
para ir por un libro etc. Y no se toman la molestia de cerrar su correo, su MSN, 
su página de redes sociales, ni su tarea, y es quizás por eso que lo usuarios 
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puedan estar cómodamente y no sentirse interrumpidos pero sobre todo no 
sentirse observados. 
 
También, existe el lado opuesto, el espacio compartido, la vecindad harmónica, 
el lugar donde se comparte no sólo el espacio físico sino también el virtual, el 
lugar en donde que los usuarios conviven y hacen sus tareas, platican cara a 
cara y a través de la red. El CIC es un medio para que la comunicación hibrida 
(el continuum) exista (Ibíd.). El CIC está siendo parte de esta ubicuidad social 
en donde ya no solamente se accede a la información sino que es enriquecido 
por nuevas prácticas físicas y virtuales (Aurigi, 2008) , la llamada apropiación 
creativa.  
 
La apropiación creativa para SCOT es proceso en el que los usuarios crean 
nuevas funcionalidades para la tecnología y para los espacios ya existentes. De 
igual forma desde la perspectiva del Actor Red, la construcción social está 
directamente vinculada con los contextos físicos naturales como los espacios y 
los dispositivos técnicos, permitiendo a los dos, ser actores de una misma 
realidad (Feenberg, 2003).  

7. La identidad en el CIC. 
Martín Barbero nos dice que “Estamos en la formación de comunidades 
hermenéuticas que responden a nuevos modelos de percibir y narrar la 
identidad”. Las narrativas de la propia identidad en los usuarios son breves y 
prefigurativas (Martín, 2002).  
 
Por un lado la confirmación de la identidad dentro del CIC es temporal y breve, 
los usuarios de nuestra observación están acostumbrados a dar y a recibir 
flashazos de información a través de la red. De igual forma las relaciones dentro 
del CIC son menos largas y precarias, pero también más flexibles, capaces de 
amalgamar, de hacer convivir a los usuarios con diversos universos culturales 
dentro y fuera de la red (Ibíd.).  
 
Pero sin embargo a pesar de tener una identidad fluida, el CIC no podría entrar 
a la categorización de no-lugar que hace Augé (2000), ya que para él, el no-
lugar significa que los usuarios pasan desapercibidos dentro y fuera de los 
espacios: usuarios sin identidad. Pero a diferencia de Augé creemos que 
existen tres niveles de la identidad en el continuum:  

• Primero, Salvo en Internet, para la institución no pasan desapercibidos 
debido a que los usuarios se registran con una identificación, ya sea de 
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la universidad o alguna identificación oficial expedida por una institución 
gubernamental.  

• Segundo, entre usuarios puede existir hasta cierto punto una alienación 
social de la identidad, ya que en el CIC para los usuarios que rentan una 
conexión a la red no es importante si el vecino es estudiante o un casual 
transeúnte, lo trascendental aquí es la conexión: todos son usuarios y el 
pagar por ello, crea un sentimiento de igualdad. -Que esto quizás no 
sería aplicable a los usuarios que cuentan con su computadora personal-
.  

• Tercer nivel es cuando el usuario utiliza el MSN, las redes sociales o su 
correo electrónico. Aquí el usuario, entremezcla los dos puntos 
anteriores, el redimensionamiento del espacio confluye, puede estar y 
tener un lugar que le confiera identidad o por el contrario, liberarse de 
sus “ataduras” subjetivas para incorporarse como parte del cauce virtual: 
soy quien quiero ser.4 A diferencia del MSN o del CHAT, las redes 
sociales redimensionan la identidad. Con las redes sociales las personas 
tienden a mostrarse más (a través de un diarios de fotos), que no 
precisamente, muestran todas las facetas de su identidad, generalmente 
el usuario, se muestra en momentos especiales o de existo, en sus 
viajes. Las redes han redimensionado la interactividad, pero no 
necesariamente sucede la apropiación, ya que las redes sociales son 
una suerte de chismografo, en donde los individuos suelen exhibirse o 
mostrarse no siempre de una forma moderada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Pero el pasar desapercibido en la red es cada vez menos frecuente, desde que se está volviendo una 
práctica común el uso de los sitios de redes sociales: si no estoy en línea no existo.  
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A manera de conclusión.  
El CIC cumple con ciertas características que le crean una personalidad 
cotidiana particular, adhiriendo las prácticas de los usuarios en la red, se crea 
un crisol interesante. El comportamiento de los usuarios en el CIC está más allá 
de las delimitaciones del offline-online, la red cumple su función y el lugar 
también lo hace, por esta razón el continuum nunca se rompe, el CIC se ha 
vuelto un referente en los usuarios que no tienen una computadora, pero 
también por los que sí la tienen, ya que resulta estar estratégicamente 
posicionado en un espacio en donde se permite mezclar las prácticas sociales y 
académicas. Es quizás el secreto de su afluencia, es quizás una buena 
representación de lo que pueden ser las demás zonas de acceso “libre” a la red, 
debido a eso el usuario es dueño (al menos unas horas) de su propio espacio, 
sin dejar de perder la conciencia del tiempo, porque este tiene un costo.  
 
Los usuarios son capaces de sincronizarse o turnarse en el uso de la 
computadora y de la red, quizás como en las mesas de lectura, sería el libro y 
su lectura, o el control remoto en alguna habitación. Algunos usuarios en el CIC 
se reúnen frente a la computadora con diferentes intensiones, pero el fin es el 
mismo: interactuar, comunicarse y extender sus vínculos sociales. 
 
Pero hay que admitirlo y mencionarlo ¿entonces para qué los usuarios del CIC 
utilizan la red cotidianamente? Pues una simple respuesta sería, para hacer lo que 
tienen que hacer, si son estudiantes, buscar información para sus tareas y 
trabajos, si son amigos, conectarse con sus amigos, si son melómanos, descargar 
una gran cantidad de música. La realidad es que la red provee al usuario y su 
funcionalidad es susceptible sólo y para quien la utiliza y su fuerza radica en su 
uso. 
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Resumen: 
Las últimas décadas se han caracterizado por una gran cantidad de 

transformaciones en diversos ámbitos que han impactado en distintas esferas de 

desarrollo humano, lo que define nuevas características y prospectivas de la 

sociedad (Giddens, 1999). Los cambios se han dado a partir de la llamada 

“Revolución Tecnológica” y se han extendido prácticamente a todos los contextos 

y ámbitos políticos, sociales y culturales. El desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’S),  y su apropiación por parte de la sociedad 

en general, principalmente los jóvenes, plantea la necesidad de abordar procesos 

de investigación que aporten conocimiento sobre los hábitos presentes en los 

jóvenes respecto al internet y las relaciones interactivas que establecen a través 

de diferentes herramientas de comunicación, propiciando con ello el requerimiento 

de nuevos y diferentes conocimientos, habilidades y actitudes para poder subsistir 

en prospectiva en el sistema educativo y en su futuro mercado laboral, así como 

en los diferentes escenarios de socialización e interacción. 

   

Palabras clave: Sociedad de la información, Educación, Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, e Internet. 
 

 

En los últimos años se han observado transformaciones en el ámbito educativo en 

los países desarrollados y en vías de desarrollo en sus diferentes sistemas 
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educativos. Dichos cambios se han dado bajo el contexto de la globalización y el 

surgimiento de las TIC en cuanto a lo referente al uso de internet, así como las 

políticas públicas dirigidas al sistema de educación básica, principalmente las 

implementadas para profesores y alumnos, vinculadas a mejorar la calidad de los 

procesos educativos.  

 

Por lo anterior, las instituciones de educación se han visto atrapadas en tensiones 

y desafíos que han bloqueado la capacidad para responder a un nuevo entorno, el 

cual no han sido capaces de prever y adaptarse por completo al fenómeno del 

cambio (Acosta Silva, 2001). Por otra parte, Brunner (2000) señala que un desafío 

de la educación es adaptarse a ésta a través de transformaciones e innovaciones 

que permitan el desarrollo de la función de la educación con la sociedad.  

 

El impacto del uso de internet es un fenómeno que va estrechamente ligado a la 

emergencia de diversos modos de interacción, los cuales llegan a desafiar la 

función misma de la instituciones de educación, el cual incluye al alumno y el 

desarrollo de su identidad personal y como futuro profesionista.  

 

El alumno es considerado el agente central de cualquier institución, por lo que es 

necesario la generación de políticas integrales para su formación en el sistema 

educativo, siendo una de ellas la recomendada por organismos internacionales, 

como la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura ( UNESCO), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), quienes plantean a los Estados, requerimientos, cambios y políticas que 

deben implementar para avanzar en el construcción de la sociedad del 

conocimiento y el papel que en dichos procesos deben cumplir los sistemas de 

educación. En el diseño de políticas públicas de los planes y programas 

nacionales y en el ámbito de la educación básica, observamos cómo se parte de 

dichos lineamientos y propuestas para incidir en el uso, desarrollo de 

competencias y conocimiento de hábitos de internet en el aula, como recurso 

didáctico del profesor y como herramienta de aprendizaje del alumno.  
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Recordemos que aunado al diseño de políticas de gobierno orientadas al 

desarrollo de los sistemas de información se suman iniciativas para avanzar en la 

utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

facilitadoras de la construcción, transferencia, el intercambio y la difusión de 

nuevos conocimientos (Castillo, 2006). 

 

En el caso de América Latina, uno de los desafíos es el aumentar los niveles de 

alfabetización digital a través de las instituciones de educación incrementando las 

políticas  de mejora, infraestructura y equipamiento  de la institución escolar como 

la habilitación de comunidades de docentes y alumnos. 

 

Una de las principales transformaciones en educación es la incorporación en el 

Curriculum el desarrollo de competencias sobre conocimiento y uso del internet 

para las interacciones de aprendizajes y socialización de los alumnos 

considerados en esta era como nativos digitales.  

 

La presente investigación se aborda desde los estudios sobre el desarrollo y uso 

de las TIC por jóvenes de educación básica del nivel educativo de secundaria, en 

un contexto de globalización, desarrollo de la sociedad del conocimiento y el perfil 

requerido de alumno de educación secundaria, así como también desde la 

perspectiva de políticas públicas de transformación y cambio de las Instituciones 

de educación básica que conforman el sistema, referidas a la mejora de la calidad 

con cambios generados en el perfil del alumno y sus prácticas, en este caso, las 

relacionadas con el uso, hábitos, competencias y control parental en internet. 

 

Por lo anterior, este proyecto se plantea conocer los usos, actitudes, hábitos, 

comportamientos y el nivel de competencias que sobre internet poseen los 

jóvenes de educación secundaria adscritos a sectores públicos y privados de 

Sonora, México. 
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El uso de internet por los jóvenes estudiantes a logrado impactar en diferentes 

ámbitos de su quehacer individual y social: laboral, cultural y educativo; sin 

embargo su inclusión en el entorno educativo, se encuentra determinada 

exclusivamente a procesos técnico-administrativos sino, también, como 

herramientas fundamentales para apoyar el procesos de enseñanza aprendizaje y 

de construcción de la identidad social.  

 

De acuerdo con Cabero (2007),  el impacto alcanza todos los sectores de la 

sociedad, desde la cultura al ocio y desde la industria a la economía, así como la 

educación en sus diferentes modalidades: formal, informal y no formal. 

Cabe señalar como a través de la educación informal, las TIC´S, y de manera 

específica el internet influye cada día más en la adquisición de conductas y 

valores de los jóvenes, de igual forma es desde la educación formal que se 

plantea la necesidad de crear acciones orientadas al  consumo proactivo del 

internet por parte de los jóvenes sonorenses. 

A partir de la declaración del 2010 como el año de la Juventud por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la UNESCO  inicia una serie de 

reflexiones orientadas al análisis de las políticas de juventud en América Latina     

(Rodriguez: 2010), dentro de los cuales se encuentran los estudios sobre 

Educación y Juventud, con énfasis en Enseñanza Secundaria, en donde el análisis 

se basa principalmente en los aportes del  Sistema de Información de Tendencias 

Educativas en América Latina (SITEAL)i cuyo informe del 2008, se enfoca en los 

adolescentes y su relación con la escuela. 

En dicho informe se enfatiza que los adolescentes actuales socializan en 

contextos mucho más competitivos, en que los clásicos lazos de cohesión social 

se ven debilitados, dando lugar a nuevas formas de integración, en nuevos 

escenarios que son atravesados por una noción de las distancias modificada por 

el hábito de las experiencias migratorias, las conexiones virtuales, entre otros 

aspectos.  
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De igual manera, en el informe se plantea la necesidad de que las reformas de  la 

enseñanza en nivel secundaria incorporen la dimensión relacionada con el vinculo 

entre cultura juvenil y cultura escolar en complemento con aquella dimensión que 

tiene que ver con los elementos propios de las reformas educativas, como lo son 

la formación docente, infraestructura, equipamiento de planteles y contenidos 

curriculares, ello conduce a un nuevo reto que consiste en concebir  las 

instituciones orientadas a la educación secundaria, como instituciones 

integradoras que partan de un profundo conocimiento  de esta nueva generación 

de adolescentes. Es decir, situándonos en el perfil del alumnado del S. XXI, no 

podemos pasar por alto las características de esta nueva sociedad, y por lo 

mismo, la necesidad de la adopción de los recursos que los jóvenes demandan 

sean incorporados al ámbito escolar, de la misma manera que ellos sin haberlo 

previsto lo han vivido en el contexto social en que se desarrollan.  

 

 

En el caso de Internet, así como las múltiples pantallas (celular, videojuegos y 

televisión), especialistas y expertos como Arribas e Islas (2009), indican que hoy 

en día Internet guarda una relación particularmente especial en los estratos 

sociales, que va más allá, incluso, del ámbito educativo: han supuesto una 

auténtica revolución en la manera de relacionarnos, comunicarnos y 

entretenernos, no sólo para los adultos sino también para los niños y jóvenes.  

 

Los niños y jóvenes son capaces de realizar actividades simultáneas utilizando 

todas ellas, por lo que hay que reconocer la oportunidad que representa desde el 

ámbito de la enseñanza, pasando por las relaciones sociales y el entretenimiento. 

En la relación de jóvenes e Internet, queda claro que deben considerarse otros 

factores que inciden directamente en la relación de Internet y su formación.  

 

De lo anterior, es importante destacar la importancia de producir conocimiento en 

relación a las distintas variables que forman parte de la cultura juvenil respecto a 
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los hábitos sobre las tecnologías de la información y la Comunicación, 

específicamente el internet. 

 

Como ya lo han señalado varios estudios relevantes, los medios de comunicación 

por si solos no tienen un impacto negativo o positivo en la construcción de los 

diferentes aspectos asociados a su identidad personal (Cavert y Kotler, 2003, 

Gross, 2004). Es, más bien, la combinación de diversos factores familiares, grupos 

de amigos, personalidad, lugares de acceso, la experiencia de situaciones críticas, 

la escuela y el uso del tiempo libre, lo que lleva a que dichos medios participen de 

una u otra manera en el desarrollo del niño. Este es el caso, por ejemplo, del 

estudio costarricense sobre los efectos de la televisión en la conducta agresiva o, 

también, de la auto-valoración de las competencias y el uso mediático de estos 

actores con Internet, donde la investigación indica que un tal efecto, no se da de 

manera directa sino que es producto del actuar combinado de los factores 

señalados anteriormente (Pérez, 2004; 2010). Por otro lado, estos factores e 

impactos han llegado de manera desigual e irregular a todas las esferas de 

nuestras vidas. Además, el acceso a las mismas y su utilización no se han dado 

de forma igualitaria.  

 

Ello supone para las personas que no pueden acceder a las TICS a incrementado 

las desigualdades y, consecuentemente, ha impactado en la exclusión social y 

cultural, produciéndose lo que se ha llamado brecha digital.  

 

Algunos investigadores centrados en la tecnología educativa  como Somekh, et al. 

(2002), Ofsted (2002), García, Wolff y Navarro (2002), Cabreiro, Casal y 

Fernández (2003), Coll y Monereo (2008), Cab y Domínguez (2008), Domínguez y 

Gatlins (2009) han hecho estudios referentes al uso de las TIC en educación.  

 

De acuerdo con el estudio 2010 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre 

Internet y diversas tecnologías asociadas (WIP, 2010), para muchos padres es 

temprano el uso de Internet entre sus hijos; para otros deben esperar a contar con 
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una computadora y conexión, lo cual hace que el proceso de adopción de las TICS 

y, particularmente, del uso del Internet, sea más lento. Respecto a la aportación 

por grupo de edad, los resultados a los que a llegado este estudio nos habla de 

que el 61% de los usuarios tiene menos de 25 años o el 76% es menor a 32 años. 

El crecimiento en los diferentes grupos de edad se comportó muy a la altura del 

año anterior, sobre todo por el año en crisis que se vivió en México durante 2009. 

Según este estudio, el crecimiento a futuro del Internet en México será un tanto 

más lento, a menos que haya un detonador importante, como redes gratuitas, 

computadoras muy baratas, exigencia de los gobiernos en las escuelas y en los 

trámites burocráticos, etc. Sin embargo, también queda claro que la penetración 

de los usuarios de Internet en México va disminuyendo conforme aumenta la 

edad. De este modo, el grupo más joven (12 a 18 años) alcanza una penetración 

en 2010 de 53% en toda la república mexicana, en tanto que el grupo de 54 a 70 

años solo alcanza al 10% de su población. Es decir, la explosión en el uso de 

Internet en México se focaliza en el segmento de los jóvenes, quienes han logrado 

un aumento anual promedio del 5.5% en la última década (WIP, 2010). 

 

El caso mexicano no dista mucho de lo que está sucediendo en otras regiones del 

mundo. En el ámbito internacional, diferentes autores han aportado resultados 

relevantes para la comprensión del papel de las TICS en el desarrollo social y 

cognoscitivo de los niños y niñas (Livingstone, 2002; 2008; 2009; Döring, 2003;  

Greenfield, 2006; Calvert y Wilson, 2008). En parte, estos trabajos concluyen 

afirmando que, como parte integral de las culturas modernas, las TIC participan de 

manera decisoria en la construcción de identidades personales y sociales, en la 

formación de las cogniciones sociales y en la conducta y comunicación 

interpersonal.  

 

En toda Europa, los niños y jóvenes desarrollan en línea un número cada vez 

mayor de actividades complejas. La encuesta de 2007/8 del Eurobarómetro, por 

ejemplo, muestra que el 50% de los niños (menores de 18 años de edad) en la 

Unión Europea de los 25 han utilizado de manera frecuente Internet, pasando de 
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sólo el 9% de los menores de seis años a 1 de cada 3 niños de entre 6 y 7 años; 

de 1 de cada 2 en el rango de 8 a 9 años de edad y más de 4 de cada 5 

adolescentes de 12 a 17 años. Desde luego, las diferencias entre los países 

siguen siendo importantes, que van desde menos de un tercio de los niños el uso 

de Internet en Grecia y Bulgaria, a más de dos tercios en Estonia y Dinamarca 

(Garitaonandia y Garmendia, 2009).  

 

Otro estudio reciente, realizado en colaboración con la Fundación Telefónica, 

Educared y la Universidad de Navarra (Bringué y Sádaba, 2008), titulado “La 

Generación Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes frente a las 

pantallas. Retos educativos y sociales", analiza el uso que hacen los niños y 

adolescentes de Internet. Este estudio fue presentado a finales de 2008 y 

realizado a veintidós mil niños y adolescentes de 7 países latinoamericanos 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y México. En nuestro país se 

encuestaron a 8,927 niños desde primer grado hasta secundaria, en su gran 

mayoría en colegios públicos. El informe revela que el 42% de los niños 

iberoamericanos encuestados de 11 años prefieren Internet a la televisión, y el 

porcentaje sube hasta el 60% en el rango de adolescentes entre 14 y 15 años. De 

acuerdo con el estudio, para los niños y adolescentes iberoamericanos, el estar 

“desconectado” o no tener acceso a Internet significa estar prácticamente 

“muertos”, socialmente hablando (Arribas e Islas, 2009).  

 

En la última encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI, 

2009), sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, muestra que el 

92% de los niños y adolescentes mexicanos consideraron que Internet es el medio 

de comunicación indispensable para ellos. Es por ello que, según este estudio, en 

promedio pasan tres horas al día frente a alguna computadora o cualquier otro 

dispositivo electrónico que les permite conectarse a Internet. En definitiva, todo 

aquello que implique interactividad y diálogo es una clara oportunidad de conexión 

con esta generación net.  
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El denominador común de este estudio, así como de la mayoría de los estudios 

aquí citados, es que presentan una marcada ausencia de conocimiento en 

aspectos, situaciones y problemas básicos que están requiriendo solución desde 

distintos ámbitos de competencia y ejercicio como son las iniciativas 

gubernamentales, las instituciones civiles y, desde luego, de los propios usuarios y 

sus núcleos familiares: el determinar cuáles son los usos, hábitos, competencias y 

riesgos que supone la conexión con Internet en los niños y jóvenes, además del 

control parental que evidentemente debería existir. 

 

 En el siguiente modelo se presentan los aspectos centrales en los que se 

basa el análisis del contexto, a partir de la importancia de las políticas públicas 

sobre el uso de internet y el impacto de su inclusión en las aulas como recurso de 

aprendizaje en escuelas secundarias en cinco ciudades del Estado de Sonora, 

México. Así como la indecencia de la integración de políticas públicas 

internacionales en respuesta a las necesidades de la generación del conocimiento 

en cuanto al uso y adopción de las TICS.  

CONTEXTUALIZACIÓN

Sociedad del 
Conocimiento

Globalización

TICS

Calidad Educativa

Educación 
Básica

Hermosillo
Nogales

CD. Obregón
Navojoa
Guaymas 

Política Pública

Escuelas 
Secundarias

Inclusión y Adopción

León, G.; Castillo, E.; Oliveros, L.; Montes, M., 
González, E. (2011)

 
La relevancia de la presente propuesta de investigación es que la generación de 

conocimientos proporcionará desarrollos sobre temáticas, estrategias, diseños e 
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implementación de innovaciones y políticas públicas. Algunas líneas de 

justificación y fundamentación de la propuesta serían: 

 

• Los responsables políticos, el comercio y la industria, los expertos de 

protección de menores y otras iniciativas civiles se ven cada vez más 

necesitados y, por tanto, dependientes, de datos que provengan de 

investigaciones empíricas serias para guiar su orientación y comprensión a 

cerca de los usos, hábitos y riesgos potenciales de “estar en línea”, y, 

lógicamente, las cuestiones directamente relativas que afectan a los niños y 

las familias en prácticamente todos los lugares del mundo.  

• Se ofrecería una fundamentación del porqué los niños y jóvenes se 

encuentran usando Internet, cuáles son estos usos y cómo han venido 

desarrollado determinados hábitos.  

• Indicará cuál es y en qué consiste su conocimiento y el grado de 

competencia tecnológica y social desarrollada en su mediación con Internet.  

• La indagación empírica seria y éticamente responsable con los propósitos 

que plantea la presente investigación dará cuenta de cuestiones difíciles de 

descubrir como los tipos y riesgos potenciales que los menores pueden 

tener al encontrarse en línea. 

• Orientará sobre las percepciones en cuestiones básicas relativas al control 

parental.  

• Orientará las intervenciones prácticas dirigidas a los consejos de seguridad 

estatal, a la evaluación de programas de la política pública como son los 

educativos, de salud y de sensibilización.  

• Anticiparse a las nuevas tendencias generadas y por generar en el uso de 

la Internet por nuestros jóvenes.  

 

• Ayudaría a cerrar la interfaz entre la investigación académica y el desarrollo 

de las políticas públicas, maximizando los beneficios de la investigación 

empírica realizada para determinar el conocimiento y la comprensión 
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puntual sobre el uso, los hábitos, las competencias tecnológicas, el control 

parental y los riesgos potenciales para los jóvenes en Internet.  

 

Hay que reconocer, sin embargo, que para el logro de este objetivo (interfaz 

productivo y con valor agregado), resulta imprescindible disponer de estudios que 

identifiquen líneas de investigación estratégicas orientadas a resolver necesidades 

del entorno; la procuración y gestión de mayores recursos presupuestales que 

apoyen la tarea investigativa y propicien condiciones más favorables para la 

promoción y desarrollo de la investigación en las distintas áreas y disciplinas. 

Recordemos que la generación de nuevos conocimientos básicos, así como el 

desarrollo de la investigación aplicada y de desarrollo experimental, la presente 

investigación se dirige principalmente a la presentación de propuestas de solución 

a los problemas que afectan el entorno nacional y regional.  

 

 

 

No dudamos en afirmar que con la realización de la presente investigación la 

Universidad de Sonora logrará un avance  en las funciones de generación, 

formación, incubación, vinculación y transferencia de conocimiento, a partir de los 

siguientes aspectos: 

 

• Orientar sus esfuerzos a la promoción e impulso de tareas interrelacionadas 

con los sectores gubernamental, productivo, social y educativo, 

permitiéndole reafirmar su papel de vanguardia en el ámbito de la 

educación y del desarrollo de la sociedad, de la cultura y de la economía 

del estado y la región.  

 

• De igual manera, la Institución refrendaría su vocación de servicio, a través 

de tareas de cooperación y colaboración compartida con sectores y 

comunidades de la región, con alto grado de marginación en su desarrollo 

económico, político y social.  
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• Consecuentemente, con esta investigación la Universidad de Sonora también 

reafirmaría sus relaciones interinstitucionales con otros centros de 

educación de Sonora y la región, tanto públicos como privados, al realizar 

trabajos conjuntos encaminados a elevar la formación académica de los 

futuros universitarios y asumir responsabilidad en la preparación y 

actualización de alumnos y docentes en los niveles de educación media 

básica y media superior.  

 

• Se incidirá en el avance de la vinculación con los sectores productivos y 

organismos gubernamentales. 

 

• La Universidad de Sonora dispondría de un programa de vinculación 

institucional para el ofrecimiento de servicios de asesoría técnica y científica 

en el área de Comunicación, Información y TIC, tanto dirigida a empresas 

del sector productivo, como a dependencias gubernamentales que así lo 

requieran.  

 

La descripción del entorno anterior, basado en las características de contexto 

global y el impacto de las TIC´S en el ámbito educativo, plantea una reflexión 

sobre la relación globalización-sociedad del conocimiento e Internet y el sistema de 

educación básico en México, cumpliendo con ello con uno de los objetivos del estudio 

sobre hábitos, competencias y control parental en Sonora, México. 
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i SITEAL es un programa que desarrollan en forma conjunta el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación  Buenos Aires (IIPE  UNESCO, Sede Regional Buenos Aires) y la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Este 
Programa comenzó a funcionar a comienzos del año 2003. 
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Resumen 

Resultados de tesis de maestría en comunicación en donde describo cuales 

son los principales usos de internet en preadolescentes de 11 y 12 años; los 

cuales, sin duda tratan de explicar los nuevos contextos donde se desenvuelven 

en su vida diaria; es en este espacio social donde se ha podido constatar que las 

nuevas generaciones están recreando un nuevo lenguaje virtual y mediatizado; el 

cual les provoca el desarrollo diferenciado de usos, apropiaciones y habilidades. 

La práctica y apropiación de nuevas tecnologías para interrelacionarse en 

su vida diaria es parte de los cambios en sus procesos culturales que los ha 

llevado a modificar actitudes y perspectivas de sus relaciones y desarrollo como 

personas. 

Se toma como punto de partida los procesos de apropiación, acceso y 

habilidades adquiridas. 

La metodología utilizada en el trabajo fue observación participante y no 

participante dentro y fuera de las casas de los sujetos investigados. 

Algunos de los resultados son clasificaciones de los diferentes usos de internet 

a esa edad, una tabla de los principales usos y la explicación a grandes rasgos de 

la relación entre el contexto de los sujetos y sus usos. 
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PALABRAS CLAVE: aprendizaje infantil por Internet,  habilidades y apropiación 

 
Summary 

Results masther thesis describe communication where what are the main uses of 

internet in preteens 11 and 12 years, which undoubtedly try to explain the new 

contexts in which they develop in their daily life, is in this social space where it has 

been shown that new generations are recreating a new virtual and mediated 

language, which then causes the differential development of applications, 

appropriations and skills. 

 

Practice and appropriation of new technologies to interact in everyday life is part of 

the changes in cultural processes that have led to changing attitudes and 

perspectives of their relationship and development as individuals. 

 

It takes as its starting point the processes of ownership, access and skills. 

The methodology used in the study was participant and non participant observation 

inside and outside the houses of the study subjects. 

 

Some results are classifications of the different uses of internet at that age, a table 

of the main uses and explanation in broad terms the relationship between the 

context of the subjects and their uses. 

 

KEY WORDS: infantile learning by Internet, abilities and appropriation 

Introducción 

Visitar internet es como poder ir a cualquier parte del mundo,  encuentras casi 

todo desde información sobre la isla menos poblada hasta la obra de arte más 

cotizada, internet es una red global que cumple con varias funciones, de las cuales 

enfatizo tres, primero facilita la comunicación, la interacción y la interactividad, 

segundo construye y reconstruye lazos entre los individuos y tercero organiza y 
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almacena un gran número de información para encontrarla en nuestras manos en 

un abrir y cerrar de ojos. 

La información ha cobrado un valor incalculable e internet a puesto este valor 

a precios relativamente accesibles; sin embargo el punto no es qué tanta 

información podemos obtener si no lo que hacemos con ella. 

Mi interés al igual que el de otros estudiantes e investigadores es que las 

nuevas generaciones están usando y constantemente recreando significados 

dentro de internet, una de las características de esos significados son los nuevos 

usos y lenguajes los cuales proponen palabras y conceptos casi irremplazables, 

acuñados o traídos gracias al llamado argot ciberpopular (Gómez, 2006). 

Estos nuevos usos y lenguajes han proporcionado cambios en algunos 

ámbitos sociales, en un espacio de interacción que ha superado lo tradicional. 

Nos encontramos en un espacio hipermediático (Scolari, 2008) que no es otra 

cosa que el nuevo ambiente global, las comunicaciones, intercambios y 

desplazamientos que se producen entre la gente dentro de internet están 

mediados, un sistema en donde la importancia del sujeto es primordial, tanto en el 

uso como en el desuso de los medios de comunicación en la creación de 

significados. 

Desarrollo un trabajo cualitativo sobre los usos de internet en dos espacios de 

observación diferentes y desarrollo una clasificación del significado que tiene para 

dos grupos de preadolescentes este tipo de usos, además describo la relación 

existente entre los usos, las apropiaciones y las habilidades de los usuarios. 

Este trabajo no pretende determinar cuál es el mejor uso de Internet, ni 

tampoco pretendo explicar que el uso de Internet para resolver demandas 

escolares depende del uso en el aula de clases (inculcado o dirigido por los 

profesores). 
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Marco teórico 

Internet es mucho más que un medio de comunicación, es un gran soporte 

para los medios masivos tradicionales y ofrece para ellos diversas oportunidades y 

desafíos. Se trata de la mayor red de conexión de ordenadores que se conoce en 

el mundo y que permite una comunicación (envío y recepción de información) 

rápida, sin límites de tiempo ni espacio. 

La gran diferencia de Internet es que si bien es de alcance masivo, (sin duda el 

medio de mayor alcance masivo en cuanto a espacio territorial) es totalmente 

personalizado y permite una interacción entre emisores y receptores jamás 

experimentada anteriormente.  

El ser humano a lo largo de su vida necesita de mediaciones que sirvan como 

herramientas de vínculos entre él y su entorno estas mediaciones ayudan al 

desarrollo de habilidades que adaptan al sujeto en su vida diaria, al mismo tiempo 

estas mediaciones van cambiando el comportamiento del ser humano y su forma 

de comportarse con su entorno, apropiación, hasta convertirse en elemento 

cultural transmisible, por lo tanto como menciona Bentolila y Clavijo (2001)  “la 

computadora es el elemento mediador por excelencia de nuestro tiempo histórico” 

(p. 80) 

Por lo tanto al hablar de internet no solo me estoy refiriendo a un medio de 

comunicación, sin espacio ni tiempo, sino a un medio de comunicación que sirve 

como mediador entre el sujeto y su entorno para la formación de habilidades y de 

construcciones culturales como la apropiación. 

Cuando utilizo el concepto de habilidades me refiero a las capacidades y 

aptitudes aprendidas para conocer, comprender, comunicarse e interpretar en la 

vida intelectual, práctica y afectiva de los individuos en este caso para apropiarse 

de los medios digitales como internet. 

Para entender el concepto de apropiación cito a Crovi (n.f.) que lo define de la 

siguiente manera: 
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Los procesos de apropiación implican el dominio de un objeto 
cultural, pero implican también el reconocimiento de la actividad 
que condensa ese instrumento y con ella los sistemas de 
motivaciones, el sentido cultural del conjunto. En otros términos, al 
apropiarnos de un objeto cultural nos apropiamos también del 
régimen de prácticas específico que conlleva su uso culturalmente 
organizado. 

Y por ultimo cuando me refiero a usos de internet hablo de actividades 

realizadas por el usuario de utilidad práctica o no, educativas o lúdicas y sociales o 

personales. 

¿Mediaciones o hipermediaciones? 

El hipertexto es un texto o comunicación que pierde la linealidad, no se puede 

imprimir en un orden como un libro, sino que es un conjunto de palabras o 

párrafos sin orden simplemente se encuentran en el ciberespacio y cada lector le 

da un orden, el hipertexto destruye la idea de texto unitario y estable. 

El hipertexto implica un lector más activo, un lector que no sólo 
elige sus recorridos de lectura, sino que también tiene la 
oportunidad de leer como si fuera autor. Este proceso se realimenta 
con la aparición de nuevas formas de escritura participativa (Scolari, 
2008:216) 

Con la llegada del concepto de hipertexto surge otro concepto fundamental de 

los medios electrónicos que da cuenta de la actividad que se suscita entre los 

usuarios y los medios electrónicos, la interactividad que es diferente a interacción. 

La interacción es la relación, participación de dos o más personas en espacios 

físicos determinados mientras que la interactividad está presente en el hipertexto 

(Ob. Cit.) para navegar hay que interactuar, es decir la interactividad es la relación 

de dos o más personas o de persona maquina a través de internet, modificando y 

controlando contenidos y no necesariamente existe una interacción. 

La interactividad hace referencia a experiencias de comunicación global, de 

carácter virtual, sin tiempo ni distancias, pero en tiempo real, anónimas, múltiples 

donde se pueden intercambiar textos, voz, imágenes o programas a través de la 
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computadora, las cuales hoy en día se asoman como las vivencias ideales para 

mantener relaciones interpersonales cada vez menos directas.  

Hablar hoy en día de interactividad es muy común, sin embargo con tantos 

cambios tecnológicos este concepto se va quedando en el olvido o rezagado, por 

lo que los investigadores de la comunicación se ven forzados a seguir los pasos 

agigantados, proponiendo nuevos conceptos que expliquen de forma más 

completa las relaciones de los usuarios con estos medios. 

Scolari (2008) menciona:  

Hay un concepto que no se ha abordado: hipermedia (……) como 
extensión lógica de hipertexto donde se cruzan e integran elementos 
de audio, video, texto y enlaces no lineales (……) para crear un medio 
no lineal de información. Esto lo contrasta con multimedia donde, si 
bien se puede acceder de manera aleatoria al soporte físico, es 
esencialmente lineal (…..) en este contexto se puede definir la 
hipermedialidad como la suma de hipertexto más multimedia (p. 113) 

En este sentido podemos hablar de una comunicación hipermediática que ha 

provocado un crecimiento acelerado tanto en la esfera interactiva como en la 

interacción, el usuario no solo se comunica con el que está detrás de la pantalla, 

sino que interactúa, comparte y vive lo que siente y piensa; de esta manera se han 

facilitado procesos de socialización entre individuos que en algunas ocasiones ni 

se conocen, además en la utilización se ponen en práctica habilidades que en 

algunos individuos en este caso preadolescentes, estaban en desuso1. 

El concepto de comunicación hipermediática es crucial para los estudios 

actuales de internet, sin embargo para este estudio utilice un concepto que 

engloba también las mediaciones (Martín-Barbero, 1987), el concepto de 

mediaciones se utiliza al ver al internet como una mediación entre el individuo y 

sus procesos de apropiación. 

                                                            
1 Con esto no quiero decir que los preadolescentes no utilizan sus habilidades hipermediáticas 
cuando no están en internet, sino que algunos teóricos (Zarandona y otros, 2008) mencionan que 
las habilidades de los niños y jóvenes actuales han cambiado y en algunos casos han disminuido 
como la interacción debido a procesos mentales de introspección (disminución de su capacidad 
para interactuar con otro niños o individuos) 
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Scolari (2008) hace esta fusión y habla entonces de una hipermediación y la 

define como “procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 

desarrollan en un entorno caracterizado por un gran cantidad de sujetos, medios y 

lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí” (p. 113-

114) 

La hipermediación no sólo se refiere a una mayor cantidad de medios y sujetos 

interactuando sino a la cantidad de reenvíos e hibridaciones que la tecnología 

digital permite articular dentro del ecosistema mediático, las hipermediaciones nos 

permiten indagar más allá de los medios tradicionales. (Ob. Cit.) En las 

hipermediaciones entramos en otra dimensión en donde el usuario colabora en la 

producción textual, la creación de enlaces y la jerarquización de la información 

dentro de la red (wikipedia, weblogs); las hipermediaciones analizan las 

transformaciones sociales que las nuevas formas de comunicación están 

generando. 

Metodología 

Este trabajo partió de la etnometodología y puede decirse que es cualitativa, 

se aplicaron entrevistas, cuestionarios y observaciones participantes y no 

participantes, sin embargo también utilizo herramientas cuantitativas como la 

encuesta y tablas de conteo para el análisis de los datos. 

Preguntas de investigación 

 ¿Para qué usan internet los preadolescentes pertenecientes a la ZMG y qué 

relación tienen esos usos con las habilidades y la apropiación del medio en sus 

espacios habituales de acceso (ciber y casa)? 

• ¿Cuáles son los principales usos que le dan al internet los preadolescentes 

pertenecientes a la ZMG dentro de su espacio habitual de acceso? 

• ¿Cuáles son las diferencias (si es que existen) en los usos, en la 

apropiación y en las habilidades entre los preadolescentes? 

• ¿Cuál es la relación entre usos, apropiación y habilidades? 
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Método

Se eligieron 14 preadolescentes entre 11 y 13 años de edad, la mitad de los 

preadolescentes elegidos tienen acceso a internet desde casa y la otra mitad fuera 

de casa; los 14 preadolescentes fueron seleccionados bajo dos tipos de muestreo 

uno que es de bola de nieve y el otro, el de sujetos tipo. (Sampieri, 2000) 

Las características que tome en cuenta fueron: la edad (11 y 13), el acceso en 

su lugar habitual, la experiencia en el medio (cuantos años de usarlo), el tiempo de 

uso (tiempo diario) y disposición para el proyecto (tanto preadolescentes como 

familiares). 

Es importante resaltar que 9 de estos preadolescentes pertenecen al mismo 

grupo social relevante  (misma escuela)   (Bijker, Hughes and Pinch, 1997) el resto 

fueron elegidos de diferentes escuelas. 

Los sujetos los elegí de la siguiente manera: 

Preadolescentes de la misma escuela 

Elegí 9 preadolescentes de la misma escuela, (la escuela pública Héroes de 

Nacozari,  en la colonia las juntas)2 después, tomé una muestra no probabilística 

de sujetos tipo (Sampieri, 2000). 

Para la selección de los preadolescentes se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. Después de un tiempo de convivencia y observaciones en el salón de 

clases se aplicó una encuesta a los alumnos  de 5to grado (que en unos 

cuantos meses iban a pasar a 6to.) de la escuela pública “Héroes de 

Nacozari”  sobre el uso de internet. Los apartados de la encuesta fueron los 

siguientes: 1.- contexto: datos personales, actividades que hacen fuera de 

la escuela y computadora con internet 2.- conocimiento del medio: Chat, 

                                                            
2 Se consiguió el acceso a esta escuela pública con un oficio dirigido a la directora y explicando el 
proyecto  
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Messenger, Internet, E-mail, música, juegos, blogs, redes sociales 

(entretenimiento)  buscadores y páginas especializadas (educativo) 3.- 

percepción infantil sobre el uso de internet. 

 

Esta encuesta y las observaciones dentro de su salón sirvieron como primer 

acercamiento y para identificar algunos usos de internet, el contexto donde viven, 

su relación con sus compañeros y romper un poco el hielo. 

2. Como la primera encuesta me fue insuficiente para la selección de los 

sujetos decidí aplicar un cuestionario en donde se incluyo preguntas 

directas sobre cuánto tiempo tienen usando internet y cuantas veces a la 

semana lo usan.  

3. Empecé a llevar al ciber a grupos de 10 preadolescentes (de ese salón) 

esto sirvió para varias cosas: valorar que tan fácil puede mentir un niño-

preadolescente en un cuestionario (sobre los usos de internet), identificar a 

los usuarios potenciales, ganarme la confianza del niño y aprender a 

trabajar con sujetos de esa edad. 

4. De 32 sujetos (alumnos de 6to.grado) elegí 9 preadolescentes; aquellos 

preadolescentes que durante las observaciones  en el ciber la encuesta y el 

cuestionario fueron identificados como usuarios regulares a comparación de 

sus demás compañeros de clases. 

Los otros 5 preadolescentes 

Como mencioné anteriormente estos preadolescentes fueron elegidos con una 

muestra no probabilística de tipo bola de nieve los cuales  cumplían con ciertos 

requisitos, se eligieron los preadolescentes además de sus características porque 

fueron de fácil acceso; cabe aclarar que tanto el cuestionario como la encuesta 

fueron aplicados a todos los preadolescentes; la diferencia es que en estos 

preadolescentes no existió el momento previo de convivencia en actividades 

escolares, me queda claro que eso tuvo implicaciones metodológicas (para 

ganarme la confianza del preadolescente) pero conseguí acercarme de otra forma 
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(conversando sobre sus familiares o amigos, los cuales eran conocidos por 

ambos).  

 

El esquema metodológico fue el siguiente: 
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Resultados 

Hubo diferentes usos y niveles de apropiación por parte de los usuarios, la 

apropiación influyó no tanto en el uso que le dieron al internet si no en la manera 

en que era utilizado y las habilidades con las que contaban para su uso en la 

siguiente tabla muestro los principales usos observados en los preadolescentes. 

Tabla 1: cantidad de usuarios en cada uso 

usos No. usuarios sobre 14 

1.- MSN y skype 13 

2.-Videos, Música, otras 
búsquedas 

11 

3.- Video juegos 9 

4.-Tareas 7 

5.- Redes sociales 6 

6.- Páginas de la televisión 5 

 

Partiendo de la tabla anterior, clasifique las diferentes herramientas mediáticas 

o plataformas (usos), dependiendo de cómo fueron utilizados en base al nivel de 

apropiación de los usuarios, sólo menciono los datos más relevantes: 

MSN y skype 

El MSN y el skype es el principal uso de estos preadolescentes (ver tabla 1), 

en base a su apropiación hice la siguiente clasificación: 

 

Actividad principal: de los 13 preadolescentes que tienen preferencia por este 

uso, ocho la utilizan como una de sus principales actividades pues le dedican 

mucho tiempo, estos ocho sujetos son los que pertenecen al mismo salón de 

clases, estos preadolescentes conviven aproximadamente cinco horas en sus 

salones y al momento de encontrarse en el ciberespacio lo que quieren es seguir 

con sus conversaciones saliendo de la escuela, además el hecho de que algunos 

de ellos estén en el mismo espacio físico (en ese momento) es como buscarlos 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



para platicar o estar ahí sin buscarlos, realmente no hay un offline y online si no 

ambos momentos todo el tiempo, se dieron los casos en que uno le decía al otro 

fuera del MSN -“oye te puse algo”- y el otro se fijaba lo que su compañero había 

escrito. 

Esta actividad (si se le puede llamar chatear) se presenta como si fuera una 

parte importante de estar en internet la facilidad de comunicarse con alguien y 

compartir cosas, sin la necesidad de estar presentes físicamente. 

Esta forma de usar el MSN y el skype la identifiqué en preadolescentes que no 

contaban con muchas habilidades en internet y que no contaban con capital 

cultural alto. 

 

Actividad intermedia: Dos usuarios de los que también usaban el MSN no lo 

tenían como actividad principal,  pero sí como una actividad importante, pues le 

dedicaban casi el mismo tiempo que a cualquier otro de los usos, tenían 

conversaciones más largas y por lo general al terminar con la conversación 

permanecían conectados al MSN, aunque no volvieran a utilizarlo en el tiempo en 

el que estuvieran conectados. 

 Muchas veces si hablaban con sus contactos y otras veces no tanto, sólo se 

preocupaban por ver quién estaba conectado y si tenían ganas platicaban, pero no 

era que todo el tiempo hablaran con los usuarios, como se dio con los usuarios del 

grupo anterior; había momentos en los que platicaban y luego interrumpían esta 

actividad para realizar otra. 

Esta forma de usar el MSN la identifiqué en sujetos preadolescentes de nivel 

medio en donde su capital cultural es un nivel intermedio, ambos preadolescentes 

además de tener ingresos familiares medios, tienen hermanos más grandes que 

usan internet y familiares que los usan un poco. 

 

Actividad de ritual (estoy conectado) o “por mientras”: Los otros tres usuarios 

de los 13 que utilizaban el MSN, lo manejan de manera muy distinta como ritual o 

como por mientras, cito algunos ejemplos: 
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-se conecta a internet se mete a ares dice que él baja la música de internet, se 

mete al MSN se fija en ponerse como disponible, maneja de manera extraña o 

diferente el mouse de la laptop, en el MSN ve a su tía y le pone "ola" (le quita la h), 

usa el mouse con un solo dedo (índice) todo el tiempo hasta para el botón 

secundario pone la mano abierta para usar las flechas usa el dedo pulgar (arriba-

abajo); se mete a www.wne.com para ver los resultados de la lucha libre- (H., 1ra. 

Visita 15/03/10) 

-se conecta al MSN y en otra ventana usa facebook y pone música de ares que 

está en el escritorio de su máquina, en facebook checa farmville se pone a jugar; 

esa observación fue en la cocina ese día estaba toda la familia al mismo tiempo 

están haciendo la cena y platicando todos los miembros- (H., 1ra. Visita 10/03/10) 

En estos tres preadolescentes se identificó  que usar el MSN era algo que 

hacían cada vez que se conectaba a internet pero no lo hacían como una actividad 

a la que le dedicaran tiempo, en algunas ocasiones sólo se conectaban, se fijaba 

quien estaba conectado y después ya no le ponía atención, era una actividad que 

realizaban como ritual y no como una actividad necesaria, en otras ocasiones lo 

utilizaban por mientras se abría otra página que querían ver, el esperar no era una 

característica de estos preadolescentes, esperar era como no permitido, como 

enfadoso para ellos, así que decidían abrir el MSN en esos lapsos de espera. 

Esta forma de uso del MSN coincide con los usuarios llamados multitasking3 y 

con aquellos que tienen un nivel de apropiación alto. (H7, H8 y H9 ver tablas 8 y 9) 

Redes sociales 

Las redes sociales fue el quinto uso más recurrido por los preadolescentes 

observados, éste lo utilizan para comunicarse, ya sea entre ellos, para ellos 

mismos, o con familiares, indudablemente la edad es un elemento que influye en 

que los usuarios utilicen de esta forma el facebook y que le presten más interés a 

                                                            
3 Multitasking es un concepto que se refiere a aquellos usuarios que pueden realizar varias 
acciones multimediales simultáneas o actividades dentro y fuera de internet al mismo tiempo. 
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unas cosas que a otras dentro de este uso, sin embargo no es la única 

característica; a diferencia de otros trabajos de investigación sobre el uso del 

facebook (Abrego, 2010) estos preadolescentes le dieron una utilidad a niveles 

comunicativos, y no utilidad mercadológica, publicitaria o política como otros 

usuarios; En el uso del facebook se identificaron dos tipos de usuarios: El 

facebook, el paso de la niñez a la adolescencia y La extensión del sí mismo. 

 

El facebook, el paso de la niñez a la adolescencia: Tres de seis usuarios no 

tienen un interés particular por el facebook, es decir lo toman como cualquier uso, 

no le toman mucho interés, no le dedican mucho tiempo y sólo lo utilizan para leer 

los mensajes que sus familiares les dejan y unos cuantos amigos. 

Este tipo de usuario es aquel que esta incorporándose al uso de facebook, 

se une a grupos y los dejan sobre el muro (en algunos casos desde su iphone) 

pero aun así, no comentan mucho, dejan que los demás comenten, proponen 

temas pero no les dan seguimiento, es comunicación e  ideas cortas sin mucha 

continuidad, es una forma de participar sin estar realmente ahí.  

 

No toman el facebook como una forma de reflejar lo que sienten o como 

una forma de construcción de su identidad (reconstruyendo lazos) (Winocur, 2009) 

como otros usuarios, sino más bien, se encuentran en un proceso de transición de 

apropiarse o no del facebook como medio indispensable para la vida cotidiana. 

Usan el facebook más que nada por moda o porque ven a sus hermanos o 

primos que lo usan y empiezan a inmiscuirse en este uso, este tipo de usuario del 

facebook lo identifiqué como el usuario que usa el internet principalmente para 

jugar, escuchar música o buscar datos relacionados con sus intereses como la 

lucha libre, el anime, futbol o  juegos de Xbox y no tanto para usar redes sociales. 

 

La extensión del sí mismo: dos de los usuarios de las redes sociales son 

usuarios constantes de facebook, para ellos postear es parte de su rutina diaria 

este tipo de usuario es el que llamamos como la extensión del sí mismo (Abrego, 
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2010), no tiene una separación offline-online, es un usuario que tiene una vida 

dentro del facebook relacionada totalmente con sus actividades cotidianas. 

El uso cotidiano y la cantidad exagerada de comentarios dentro de un muro 

atrae interés para los usuarios a seguir colocando y reconstruyendo las historias 

plasmadas, de uno solo; es un ir y venir de comentarios interminable, se construye 

y se reconstruyen gustos, lazos e identidades. 

Se habla de uno mismo y de todos al mismo tiempo, los comentarios son un 

reflejo de lo que sucede en sus vidas diarias.  

Los usuarios de las redes sociales fueron la mayoría hombres, sólo una 

chava usaba el metroflog, este usuario no contaba con capital cultural, alto ni 

hermanos más grandes (solo un primo, que le enseño a usarlo), a diferencia de los 

usuarios de facebook que contaban con un uso más creativo, un capital cultural 

alto, hermanos mayores que usan el facebook y familiares que estaban 

familiarizados con el uso de internet. 

La televisión, transmedialidad en internet 

El último uso identificado en los preadolescentes son las páginas de 

televisión, la televisión no se ha agotado en la casa sino que ha sobrepasado esos 

niveles, la televisión sigue siendo una influencia fuerte en los televidentes que en 

muchos casos son usuarios de internet. 

En términos de Scolari (2008) la televisión se ha transformado en una 

hipertelevisión4 pasando del hogar a los dispositivos móviles y al ordenador, el 

cambio de la representación de la televisión ha modificado la forma de usar 

internet, los usuarios no se conforman con ver sus programas favoritos en la 

televisión de su casa, sino quieren ver el complemento en el ordenador o en un 

dispositivo móvil. 

Internet en sus diferentes plataformas facilita que el usuario mude sus 

intereses de la televisión a la computadora. 
                                                            

4 Hipertelevisión es un concepto para definir la televisión en la era digital, han existido conceptos 
similares como el de postelevisión de Piscitelli, algunas de las características de la hipertelevisión 
son la multiplicidad de programas narrativos, la fragmentación de la pantalla y la ruptura de la 
secuencialidad. 
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Se identificaron cinco usuarios de 14 que usan internet para checar páginas 

de televisión las que sobresalen son: tvolucion, extranormal, disneychannel, 

tvazteca, ticketmaster y televisadeportes. 

 

CONCLUSIONES 

 El tiempo de exposición diaria y los años de experiencia no fueron indicativos 

de los diferentes grados de apropiación; el grado de ingresos familiares de los 

usuarios no determina el acceso a los diferentes gadgets o dispositivos móviles 

disponibles para el usuario, pero sí determina el lugar de acceso a internet (ciber o 

casa) e influye por  una parte en el nivel de apropiación, sin embargo existen otros 

elementos importantes como los pares y hermanos.  

Aunque algunas características mencionadas arriba no dependan de forma 

directa del usuario si dependen de sus diferentes esferas sociales con las que 

interactúa día a día como la familia, la escuela, el ingreso, el capital cultural (nivel 

de educación, acceso a recursos culturales) la edad, los amigos y las políticas 

públicas, las cuales son fundamentales para explicar las diferencias y similitudes 

de los usos y las apropiaciones de internet en sujetos diferentes. 

Coincido con Delia Crovi (2006), no hay una diferencia significativa entre los 

usos que le dan a internet los adolescentes, preadolescentes y jóvenes de 

escuelas públicas y privadas, teniendo unos más poder adquisitivo que otros, sino 

fundamentalmente las diferencias se encuentran en el nivel de apropiación a los 

medios, el cual depende de varias características sociales e individuales. 

En el uso de los gadgets o los “nuevos” medios de comunicación los niveles 

económicos se han dejado de lado y lo que ahora nos divide, es la capacidad de 

aprender y desaprender de estos. 

La diferencia radica en la aplicación del conocimiento adquirido diariamente de 

nuestro entorno  independientemente de estratos sociales y económicos, la 

importancia en la sociedad actual en relación a los medios, es aquella capacidad 
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tecnológica de sus miembros para acceder a estos medios de comunicación y 

crear sentido y habilidades necesarias para resolver problemas actuales en la vida 

diaria. 

En la sociedad  la capacidad de acceso y asimilación de Información y 

conocimiento es desigual, las categorías socioeconómicas más desfavorecidas no 

solamente tienen un acceso restringido a la información o al conocimiento, sino 

que además no cuentan con los mismos recursos y habilidades cognitivas para 

asimilar la información que otros grupos sociales con mayores recursos 

económicos y culturales. Como resultado de este desequilibrio, además de las 

diferencias mostradas por la desigualdad de acceso tenemos el reto de superar 

las diferencias cognitivas, sin embargo aun así, en este trabajo no se detectaron 

diferencias esenciales en los usos que le dan al internet los preadolescentes 

observados (aunque existieran diferencias sustanciales en los niveles económicos 

y culturales) sólo existen variaciones en las habilidades para dichos usos que 

dependen del grado de apropiación de internet como un recurso cultural cotidiano. 

Se identificaron dos tipos de usuarios y unos en proceso de transición; los 

activos-creativos y los pasivos-repetitivos; aquellos que identifique entre un ir y 

venir (entre activos y pasivos dependiendo del uso) fueron aquellos 

preadolescentes indecisos en cómo y para que usar internet, aquellos que no 

sienten al internet como parte de su vida cotidiana pero que saben y les gusta usar 

internet para algunos usos específicos y para algunas rutinas. 
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Vivir la ciudad y contarlo en la red: 
El sentido del espacio en la comunicación digital 
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Colegio de Estudios Sociales de Aguascalientes AC 
 
Resumen 
 

En esta ponencia se presenta el avance de una investigación sobre la experiencia 

de la ciudad y la comunidad en relación con las prácticas de comunicación digital. 

El estudio explora los casos de tres comunidades que vinculan las iniciativas 

ciudadanas de apropiación del espacio urbano, el trabajo colaborativo y el uso de 

tecnologías de información y comunicación —Tequila Valley Aguascalientes, el 

Movimiento Fotocaminante y los Bicicálidos—; así como el de una red de usuarios 

de FourSquare, que mapean la ciudad, mediante esta plataforma. Teóricamente, 

el trabajo parte de la comprensión del vínculo entre ciudad e Internet, como un 

espacio de flujos o un territorio informacional. Metodológicamente, se ha realizado 

un abordaje cualitativo, basado en etnografía multisituada. Los resultados 

preliminares permiten observar que, aunque diferentes, los modos de vivir la 

ciudad que estas agrupaciones han desarrollado, resignifican lo local en la era de 

las comunicaciones globales. 

 
Palabras clave: Estudios de Internet, comunicación digital, espacio urbano, TIC. 
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Introducción 
 

En Ersilia, para establecer las relaciones 
que rigen la vida de la ciudad, los 
habitantes tienden hilos entre los ángulos 
de las casas, blancos o negros o grises o 
blanquinegros, según indiquen las 
relaciones de parentesco, intercambio, 
autoridad, representación. Cuando los 
hilos son tantos que ya no se puede pasar 
entre medio, los habitantes se marchan: 
las casas se desmontan; quedan sólo los 
hilos y los soportes de los hilos. 
[…] 
Viajando así por el territorio de Ersilia 
encuentras las ruinas de las ciudades 
abandonadas, sin los muros que no duran, 
sin los huesos de los muertos que el viento 
hace rodar: telarañas de relaciones 
intrincadas que buscan una forma. 

 
Italo Calvino, Las ciudades invisibles 

 

 

Investigar la comunicación digital y focalizar el trabajo en una ciudad, pudiese 

parecer contradictorio, ya que las lógicas de interacción y formación de redes en el 

ciberespacio no se limitan a territorios físicamente delimitados; sin embargo, el 

vínculo entre el espacio urbano y las prácticas de comunicación a través de 

Internet se ha resignificado a partir de la incorporación de dispositivos móviles con 

conexión a Internet, la proliferación de aplicaciones en torno al espacio y, 

fundamentalmente, de las apropiaciones que hacen los usuarios de las TIC para 

facilitar su vida en la ciudad. 

 

Esta ponencia se centra justamente en la pregunta por el vínculo entre 

la ciudad y la comunicación digital, para explorar los modos en que estas prácticas 

reconfiguran la experiencia urbana. De manera concreta, se presentan los 

resultados preliminares del acercamiento a tres comunidades surgidas de 
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iniciativas ciudadanas —Tequila Valley Aguascalientes, el Movimiento 

Fotocaminante y los Bicicálidos—, así como a algunos usuarios de FourSquare. 

En estos casos, es posible observar cómo las TIC son apropiadas por los usuarios 

para organizar actividades en la ciudad, compartir información y registrar la 

memoria de ellas. 

 

A continuación se presentan los puntos de partida teórico y 

metodológico, así como los primeros resultados, aún descriptivos, del 

acercamiento a las transformaciones en los modos de vivir la ciudad, vinculados a 

las prácticas de comunicación digital. 

 

El acercamiento al espacio de flujos y los territorios informacionales 
 

La pregunta por la relación entre espacio urbano y comunicación digital no es algo 

nuevo. Desde hace algunos años, Jordi Borja y Manuel Castells (1998) ya habían 

abordado, en Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la 

información, las transformaciones que la incorporación de las redes digitales ha 

ido produciendo en las ciudades, desde la perspectiva de la sociología urbana. 

 

Desde una perspectiva sociocultural de la comunicación, se ha 

entendido la ciudad, no como contenedor o escenario, sino como espacio 

localizado de relaciones sociales, como “la trama de interacciones comunicativas” 

(Reguillo, 2000, pág. 33); lo que implica una serie de articulaciones entre el 

espacio, la significación y la acción. 

 

En este trabajo, se ha optado por abordar el vínculo antes mencionado, 

a partir de los conceptos de espacio de flujos de Manuel Castells y de territorios 

informacionales de André Lemos. 

 

El espacio de flujos y los territorios informacionales 
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Manuel Castells ha propuesto el concepto de espacio de flujos para referirse a “la 

organización material de las prácticas sociales en tiempo compartido que 

funcionan a través de los flujos” (Castells, 2002, pág. 445), en contraposición al 

espacio de los lugares, entendidos estos últimos como “una localidad cuya forma, 

función y significado se contienen dentro de las fronteras de la contigüidad física” 

(Castells, 2002, pág. 457). Esto se da a través de tres capas de soportes 

materiales: un circuito de impulsos electrónicos (red de flujos), nodos y ejes 

(conexión en lugares específicos, con características sociales, culturales, físicas y 

funcionales), así como una organización espacial de las élites gestoras y 

dominantes (comunidades privilegiadas aisladas). 

 

Tal espacio de flujos es característico de la era de la información1, así 

como de los procesos de globalización de la economía y la comunicación y resulta 

posible por la infraestructura tecnológica; pero el hecho de que se registren 

cambios en las maneras de producir, transmitir y consumir información, no implica 

que las TIC diluyan los centros urbanos, por el contrario, se genera una dinámica 

en la que lo local se erige como centro de gestión de lo global, en tres ámbitos: el 

económico, el sociocultural y el político (Borja & Castells, 1998). 

 

En la misma sintonía, André Lemos (2008) ha propuesto el concepto de 

territorios informacionales para hablar de la relación entre comunicación y 

espacialización, a partir del uso de tecnologías móviles de comunicación e 

información. Éstas se usan para localizar, mapear y acceder a servicios de 

información, arte o juegos. Si en algún momento se habló de “no lugares” o de “no 

sentido de los lugares”, vemos ahora nuevas significaciones del espacio público 

urbano. De este modo, “las tecnologías móviles y las redes cambian nuestra 

experiencia cotidiana de los lugares” (Lemos, 2008, pág. 9). 

 

                                                 
1 Estos autores colocan a las tecnologías de la información como centro de la revolución 
tecnológica y señalan que “el paradigma tecnológico informacional representa una línea divisoria 
histórica tan importante como la que constituyó la revolución industrial” (Borja & Castells, 1998). 
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La movilidad puede ser de tres tipos: física-espacial, virtual-

informacional, cognitiva-imaginaria. De manera concreta, las tecnologías wireless 

implican un cruce entre la movilidad virtual y la física. Mapear —con GPS, Google 

Maps, Google Earth, Google Latitude, FourSquare y más— se configura como una 

nueva práctica de lugar, donde se producen capas que interconectan la 

información física y la electrónica (Lemos, 2008, 2010). 

 

Esto se inserta en la cultura de la movilidad, que no es algo propio de 

nuestra época, sino que ha evolucionado a través de los periodos históricos, 

desde la sociedad industrial. La modernidad amplió las formas de movilidad, tanto 

física, con los transportes, como virtual, con los medios de comunicación de 

masas. Con las tecnologías móviles, digitales, se amplían las posibilidades de 

producir y compartir información en entornos virtuales, a partir de la movilidad 

física (Lemos, 2009). 

 

La etnografía multisituada como vía de acceso 

 

Metodológicamente, se ha realizado un abordaje cualitativo, a partir de la 

propuesta de etnografía multisituada, de Christine Hine (2009), que busca articular 

los contextos de producción y uso de las TIC, bajo la consideración de que los 

límites entre productores y usuarios se han difuminado en las prácticas de 

comunicación digital; pero también los contextos online y offline de los sujetos y 

sus prácticas. Para ello, la autora propone realizar observación participante, 

precisamente en contextos online y offline, así como entrevistas en profundidad 

que, posteriormente, pueden ser objeto de análisis de discurso (Orgad, 2009). 

 

De manera concreta, en esta ponencia se reportan los primeros 

resultados, tras la realización de una serie de entrevistas, con usuarios radicados 

en la ciudad de Aguascalientes, que participan en las iniciativas antes 

mencionadas, o bien, que usan FourSquare. Se han realizado, hasta el momento, 

diez entrevistas. Las edades de los entrevistados oscilan entre los 21 y los 41 
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años; la mayoría de ellos son hombres. Asimismo, se ha realizado observación 

participante en algunas de las reuniones organizadas por integrantes de Tequila 

Valley Aguascalientes. 

 

Modos de vivir la ciudad: Resultados preliminares 
 

Los casos que a continuación se describirán, son los de comunidades que 

vinculan las iniciativas ciudadanas de apropiación del espacio urbano, el trabajo 

colaborativo y el uso de las TIC: Tequila Valley Aguascalientes, Movimiento 

Fotocaminante y Bicicálidos. Asimismo, se agrega el caso de los usuarios de 

FourSquare, que no conforman propiamente una comunidad en el sentido de las 

anteriormente mencionadas, pero que han modificado su experiencia cotidiana de 

la ciudad, a partir del uso de esta plataforma. 

 

Es importante señalar que el nivel en el que se presentan estos casos 

es aún muy descriptivo, puesto que el trabajo de campo sigue en curso y el 

análisis más fino de ellos no ha comenzado. 

 

Trabajar por la ciudad: la comunidad Tequila Valley Aguascalientes 

 

Tequila Valley es una comunidad nacional, que se define como punto de 

encuentro para diversos participantes de la web y las TIC en México, tales como 

desarrolladores, emprendedores, diseñadores y más. Entre sus objetivos 

principales, se encuentran fomentar la colaboración entre los entusiastas de las 

tecnologías y crear un acercamiento local para promover la participación y la 

cultura emprendedora. La comunidad no tiene reglas establecidas y tampoco tiene 

una estructura jerárquica, proclama lo horizontal y lo colaborativo (Tequila Valley, 

2008). 

 

La comunidad tiene presencia en Aguascalientes, Coahuila, Colima, 

DF, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, 
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Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán 

(Hernández, 2011). En Aguascalientes, la comunidad se integra por seis miembros 

activos, aunque hay otros participantes que se integran ocasionalmente en 

actividades y tiempos concretos. 

 

Los integrantes de Tequila Valley Aguascalientes organizan diversas 

actividades durante el año: 

 

1) Destilando web. Es la principal actividad, puesto que caracteriza a la comunidad 

Tequila Valley en el país. Se trata de una reunión cuyo propósito es compartir 

experiencias en torno a la tecnología. 

 

2) Los BarCamps. En estas reuniones hay una pizarra en blanco,  los participantes 

tienen la libertad de anotarse para presentar sus ponencias y compartir sus 

conocimientos sobre las TIC. 

 

3) El Super Happy Dev House (SHDH). El propósito es hablar sobre los proyectos 

que cada participante tiene, con énfasis en los problemas a los que se ha 

enfrentado, para tratar de encontrar soluciones, por medio del trabajo colaborativo. 

 

4) Los “viernes de café”. Son reuniones semanales, parecidas al SHDH, pero con 

menor formalidad. Como su nombre lo indica, suelen realizarse en un café. 

 

5) El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL). Esta 

actividad se realiza desde 2005, en distintas ciudades latinoamericanas, de 

manera simultánea, en una fecha acordada previamente; el propósito es difundir el 

uso del software libre e intercambiar experiencias. 

 

6) Asistencia a otros eventos, como Aldea Digital y Campus Party. Son reuniones 

anuales, de entusiastas de la tecnología, organizadas por grandes corporativos, 
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como Telmex y Movistar. Los integrantes de Tequila Valley suelen organizarse 

para asistir y compartir gastos. 

 

Se observa, en esta comunidad, la emergencia de una cultura 

colaborativa. Los participantes no asumen jerarquías específicas, aunque es 

evidente la presencia de un líder que suele motivar a los demás a organizar 

actividades y/o participar en ellas. Entre ellos, suelen trabajar conjuntamente para 

encontrar sedes para sus eventos y obtener recursos para realizarlos; el reparto 

de tareas, la promoción y la atención a los posibles interesados se hace a través 

de Internet, principalmente en Twitter, Facebook, blogs y  Google Docs. Las 

reuniones siempre se realizan en lugares donde haya conexión inalámbrica a 

Internet y contactos a la corriente eléctrica, puesto que los sujetos suelen llevar 

sus computadoras portátiles y otros dispositivos, que pueden requerir electricidad. 

Los participantes no obtienen beneficios económicos, ni reconocimientos 

académicos comprobables, por su trabajo en la comunidad; sin embargo, ésta les 

permite vincularse con otros que tienen las mismas inquietudes, formar equipos de 

trabajo, construir cierto prestigio personal y comunitario a partir de las áreas de 

expertise y, en algunos casos, acceder a ofertas de empleo. 

 

Lo que busca Tequila Valley, que es algo que se me ha quedado muy 

grabado en mis ideales es eso, o sea, buscar el desarrollo más que nada de 

uno, como persona, para empezar, en el uso de la tecnología; y ya después 

empezar con un grupo de personas y una comunidad y así hasta llegar a 

hacer algo por un país entero o, por qué no decirlo, aunque se oiga muy 

campaña de Miss Universo (integrante de Tequila Valley Aguascalientes, 

hombre, 24 años). 

 

Esta iniciativa se vincula a la ciudad, por medio del trabajo colaborativo, 

en torno a las TIC, con la idea de impulsar el desarrollo del lugar que habitan, a 

través de la tecnología. 
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Recorrer la ciudad: el Movimiento Fotocaminante y los Bicicálidos 

 

El Movimiento Fotocaminante es una iniciativa ciudadana que vincula la 

apropiación del espacio urbano, la fotografía y la red, a través de las 

Fotocaminatas. Se trata de reuniones de jóvenes, con interés en la fotografía, para 

recorrer una ruta determinada en la ciudad, convivir y tomar fotografías. Aunque el 

foco de interés de estas reuniones está en lo presencial y en la creación, todo 

comienza y termina en la red: Primero, el líder del movimiento planea la ruta y la 

pone a disposición de los otros fotocaminantes —como se hacen llamar—, por 

medio de Google Maps. Posteriormente, difunde la invitación en Facebook y la 

replica en Twitter y en los blogs. En la fecha acordada, los participantes se reúnen 

y realizan el recorrido, toman fotografías y, una vez terminado el recorrido, platican 

en algún café o bar. En las horas y días posteriores, quienes asistieron a la 

Fotocaminata, comparten sus fotos en los blogs del movimiento y en Facebook. 

 

Entre los fotocaminantes hay tanto fotógrafos aficionados como 

profesionales, por lo mismo, algunos usan cámaras digitales simples y otros tienen 

equipos más sofisticados, incluso hay quienes usan la cámara de su teléfono 

celular. 

 

A diferencia de Tequila Valley, el Movimiento Fotocaminante tiene un 

líder —Tiburón Martillo— que es quien convoca y mantiene cierto control. La idea 

de las Fotocaminatas es caminar por la ciudad, apropiarse de ella y documentar 

fotográficamente el recorrido, en varios sentidos: se lleva un registro de lo que 

visitaron, se hace visible el sello personal de cada uno en la creación fotográfica, 

además de que en el futuro estas fotografías podrán ser un documento histórico 

sobre la ciudad.  

 

Que lo que hay ahorita, lo aprovechen, lo conozcan, tomen sus fotos, como 

parte documental, fotografía documental y se diviertan haciéndolo. Después 

yo estoy seguro que muchas cosas ya no van a estar, como ya ha ido 
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cambiando mucho; han ido tumbando casas, las tumban, hacen una cosa 

nueva, un estacionamiento y se pierde; yo tengo, por ejemplo, registro de 

las zonas donde están los puentes ahorita, cómo eran cuando no estaba el 

puente. Yo lo quiero compartir, mucha gente tiene fotos de la ciudad, pero 

no las comparte; yo sí, a mí me gusta compartirlo y más con los que no son 

de aquí, invitarlos a Aguascalientes, “miren, conozcan dónde vivimos” 

(Fotocaminante, hombre, 24 años). 

 

Participo en ellas por un motivo de identidad, llegué a Aguascalientes en el 

94, procedente de Guanajuato; sin embargo, sí, a los pocos años de llegar 

a Aguascalientes, ya me sentía de aquí, sentía sin embargo también una 

terrible nostalgia por Guanajuato; pero, en fin, a través de las 

Fotocaminatas reforcé mi sentido de pertenencia a esta ciudad 

(Fotocaminante, hombre, 28 años). 

 

La primera Fotocaminata se realizó en marzo de 2010. Desde entonces, 

hasta marzo de 2011, se han realizado ocho reuniones. La mayoría de ellas han 

sido en zonas tradicionales de la ciudad, tales como el barrio de la Estación, el 

Centro, la Alameda y la zona de la Feria Nacional de San Marcos; aunque en 

algunas ocasiones, han salido a otros municipios (Movimiento Fotocaminante, 

2011). 

 

Por otro lado, los Bicicálidos constituyen una iniciativa ciudadana, que 

propone el uso de la bicicleta como transporte sustentable. Ellos están 

constituidos como asociación civil y tienen un comité directivo, integrado por un 

presidente y su equipo de colaboradores, en difusión, finanzas, asuntos legales, 

proyectos especiales y comunicación (Bicicálidos AC, 2010). Su nombre combina 

“bici”, por la bicicleta, con “cálidos”, en referencia a los hidrocálidos, el gentilicio 

con que se conoce a los habitantes de Aguascalientes. 
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Su actividad principal son las rodadas, los martes en la noche, para los 

jóvenes; y los domingos por la mañana, para las familias. Los participantes se 

encuentran en un lugar público —el Jardín de San Marcos— para rodar en una 

ruta previamente establecida por ellos mismos. 

 

Además del interés por el medio ambiente y la salud, los Bicicálidos han 

incorporado otros asuntos, tales como la defensa de los derechos humanos —

actualmente se anuncia una una rodada por los derechos de los niños, “El derecho 

a un mejor planeta”— y la gestión cultural —varias de las rodadas terminan en 

exhibiciones de cine al aire libre, obras de teatro, conciertos—. 

 

Al igual que el Movimiento Fotocaminante, el centro de actividades de 

los Bicicálidos está en las calles; sin embargo, por medio de Internet convocan a 

los participantes tanto a las rodadas como a otras actividades organizadas por 

ellos y difunden la ruta que será seguida en la rodada, esto mediante Facebook, 

Twitter y un blog;  finalmente, presentan una memoria gráfica de lo acontecido. 

 

Se aprecia en ambos movimientos una búsqueda de apropiación del 

espacio urbano, por medio del arte y el deporte. Para ellos, las TIC son una 

herramienta tanto para organizarse y estar en contacto, como para compartir sus 

fotografías—sus creaciones, en el caso de los Fotocaminantes; el registro de su 

actividad, en el caso de los Bicicálidos— entre ellos y con el mundo. 

 

Marcar la ciudad: el uso de FourSquare 

 

FourSquare, también conocido como 4sq, es una plataforma móvil que combina la 

lógica de red social, con la geolocalización (FourSquare, 2011). Los usuarios 

descargan la aplicación en sus teléfonos celulares y hacen “check in” en los 

lugares que visitan, esto permite compartir a los otros integrantes de la red la 

ubicación geográfica del usuario, así como agregar comentarios al respecto. Esta 

red tiene una dimensión lúdica, ya que con cada “check in”, los usuarios van 
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ganando puntos y, posteriormente, insignias. Asimismo, hay una dimensión 

comercial, ya que miles de empresas en el mundo, ofrecen descuentos y 

promociones a sus consumidores más asiduos, visibilizados mediante 4sq. 

 

Las entrevistas con algunos usuarios permiten observar que ellos usan 

4sq por varias razones. Una de ellas es justamente la dimensión lúdica que se ha 

mencionado anteriormente, ya que a los sujetos les gusta competir entre ellos, 

acumular puntos, convertirse en “alcaldes” de los lugares y arrebatarse estas 

posiciones. Esto tiene un sentido de hacerse presente en el mapa, ser visible y 

tener posiciones importantes dentro de la red. Sin embargo, también se traduce en 

una estrategia para generar y obtener información sobre distintos lugares: se 

puede ver qué otros usuarios están en el mismo sitio, conocer cómo han evaluado 

el servicio los otros, entre otros datos. 

 

Te tomas un tiempito para, cuando llegas a algún lugar, hacer “check in”, 

para comentar algo; ya después te tomas el tiempo en tu casa o en una 

computadora, para editarlo y cambiarle la etiqueta y cositas así (usuario de 

4sq, hombre, 25 años). 

 

Sin embargo, los propios usuarios reconocen que, aunque en otros 

países el uso de 4sq es mucho más intenso, en México y concretamente en 

Aguascalientes, apenas empieza y tiene gran potencial. 

 

Yo creo que todavía estamos muy incipientes en Aguascalientes en cuanto 

al uso de redes sociales, por ejemplo, en Estados Unidos, en Las Vegas tú 

vas y letreros de FourSquare por todos lados y su página de Facebook y de 

Twitter y de muchas otras cosas y aquí todavía estamos, como que no se le 

ha explotado comercialmente todo lo que se puede explotar, pero bueno, 

‘tamos empezando (usuario de 4sq, hombre, 41 años). 
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Además, de FourSquare, los usuarios reconocen otras aplicaciones y 

plataformas que han transformado el modo en que viven la ciudad. 

 

Yo agarro mi Google Maps en mi BlackBerry, pongo la dirección, ya sé 

dónde está y cuando está muy complicado lo pongo en el GPS y me voy 

(usuario de 4sq, hombre, 41 años). 

 

(In)conclusiones 
 

Si bien los modos de vivir la ciudad de los usuarios integrados en las 

comunidades y redes antes mencionadas, son distintas, los resultados 

preliminares permiten establecer líneas de convergencia entre ellos, en términos 

de una resignificación de lo local en la era de las comunicaciones globales. 

 

De entrada, se trata de sujetos tecnologizados, que rompen con la falsa 

dicotomía entre lo “real” y lo “virtual”. Las prácticas de comunicación digital suelen 

incorporarse en la vida cotidiana, no como dos realidades paralelas, sino como 

parte de un todo. Los usuarios no abandonan su vida “real” para entrar en la 

“virtual” cuando actualizan su estado en Twitter o Facebook, como tampoco lo 

hacen cuando hablan por teléfono o ven televisión. De este modo, la tecnología no 

es un accesorio, sino parte del entorno que los usuarios construyen y en el cual se 

desenvuelven. 

 

Se aprecia, en los casos abordados, la emergencia de una cultura 

colaborativa en todos los casos abordados, aunque los intereses y las vías de 

acción sean diferentes. Se observa también la búsqueda de vínculo con los otros, 

tanto a partir de las afinidades, como en la proximidad geográfica, puesto que los 

usuarios se van integrando con otros que viven en su misma ciudad. 

 

Hay también una preocupación colectiva por la ciudad, en términos de 

desarrollo tecnológico y comercial, arte y cultura, salud y derechos humanos. Las 
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preocupaciones y ocupaciones están en función del perfil de los grupos y/o 

usuarios y sus intereses. 

 

Se registra además una dimensión lúdica presente en prácticamente 

todos los movimientos: en la competencia de los usuarios de 4sq y en las 

búsquedas de reunirse y disfrutar de los Bicicálidos, los Fotocaminantes y los 

integrantes de Tequila Valley. 

 

Es posible observar en estos casos la tensión entre lo local y lo global. 

4sq es una red global, aunque la información compartida adquiere un mayor 

sentido en los contextos locales. Las caminatas fotográficas y la promoción del 

uso de la bicicleta son prácticas que se realizan también en otras ciudades y 

países; sin embargo, su anclaje es local, en la búsqueda de la reapropiación 

creativa del espacio urbano. La incorporación de las prácticas de comunicación 

digital interactiva en estas iniciativas les permite compartir con “el mundo” las 

acciones que realizan, sus ideales y metas. Finalmente, Tequila Valley es un 

movimiento nacional;  está inspirado en la visibilidad de Sillicon Valley, en Estados 

Unidos y de agrupaciones que han surgido en otros países, tales como Palermo 

Valley, en Argentina; sin embargo, su foco de interés se concentra en lo local. De 

este modo, se aprecia lo local como centro de gestión de lo global (Borja & 

Castells, 1998). 

 

Como anticipaban Borja y Castells (1998), la incorporación de las TIC 

no diluye los centros urbanos, sino que “cambian nuestra experiencia cotidiana de 

los lugares” (Lemos, 2008, pág. 9). El vínculo entre comunicación digital y ciudad 

permite mapearla, generar y compartir información, vivirla de un modo distinto, en 

suma, se vincula la movilidad en el espacio físico a los territorios informacionales 

conformados en el espacio de flujos. 

 

Es así que los modos de estar en la ciudad se van reconfigurando, con 

la presencia de las TIC, que algunos usuarios emplean para trabajar por la ciudad, 
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otros para recorrerla y otros para mapearla, pero todos para vivirla, conectados 

entre sí, como si estuvieran en la ciudad los hilos de la Ersilia de Italo Calvino. 
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BLOGS Y CIBERPERIODISMO: ALTERNATIVAS INFORMATIVAS ANTE 

LA INSEGURIDAD EN EL NORESTE DE MÉXICO” 

 

Resumen 

A finales de la década pasada, se registró un intenso crecimiento en los índices 

delictivos relacionados con el narcotráfico en las ciudades más importantes en 

los estados del Noreste de México, como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Ante la falta de información en los medios masivos locales y de las autoridades 

gubernamentales sobre ese tipo de delitos, los ciudadanos abrieron blogs, en 

los que incluyen como tema principal información sobre eventos relacionados 

con este tipo de hechos y sobre el ambiente de inseguridad que priva. A través 

de estas alternativas de comunicación virtual, se publican imágenes y videos 

que muestran la violencia registrada en la actualidad y de la cual son testigos. 

Hay que reconocerle a los Blogs su mérito de ofrecer a quienes acceden a 

internet un espacio privilegiado y casi irrestricto para la libre expresión de ideas 

y juicios, y para el cambio de información. Pero ¿es en realidad que los 

ciudadanos tamaulipecos han decidido externar sus opiniones mediante 

nuevas formas de informar, es que acaso solo en Tamaulipas se tiene que 

buscar un medio alterno ya que los medios no otorgan la suficiente información 

a comparación de los otros Estados del Noreste del País?  

El interés de la presente investigación es exponer la presencia del periodismo 

ciudadano y su evolución durante los últimos años. El trabajo desarrollado 

sustenta su importancia en el incremento de usuarios que participan en foros 

abiertos en Internet, y la utilización de estos como medios alternos a la 

información y transmisión de noticias que ofrecen los medios masivos. 

PALABRAS CLAVE: Internet, Ciberperiodismo, Blogs, Violencia, 

Periodismo Ciudadano. 

At the end of the past decade, it’s been registered more violent conflicts related 

to the drug cartels in the most important cities of northern states in Mexico like 

Coahuila, Nuevo León and Tamaulipas. Local news administrates and 

government’s authorities don’t give this kind of information so civilians opened 
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blogs on line that include information about events related to the drug violence 

and insecure places. Through this kind of alternative of information where they 

show pictures and videos that demostrate today’s violence were they testify. We 

have to give credit to the blogs on line because what they do and the 

information they provide to the people that had access to the internet, a free 

spot or window where everybody can express what they think or feel with 

freedom, a space where no one can change reality. 

But is it real that Tamaulipas citizens have decided to voice their opinions 

through new forms of information? Or is that perhaps only in Tamaulipas has to 

find an alternative to cover what the common media does not want to give us 

sufficient information in comparison with the others Northern states?  

The interests of the present investigation are exposing the present of civilian’s 

journalism and its evolution through the last years. The work developed support 

its importance about the increasing users that participate in open forums or 

sites, the usage of this alternative links to the information and transmition of 

news that offer the news administrators. 

Key words: Internet, Cyber journalism, Blogs, Violence, Citizen 

Journalism. 
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1. Introducción  

En 1969, cuando en Estados Unidos se realizó una conexión entre 

computadoras de tres Universidades de California y una de Utha. Este sistema 

fue denominado como ARPANET (Advanced Research Projects Agency 

Network) e ideado por encargo del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos. 

A través de los años el sistema tuvo una continua evolución hasta llegar, a 

1989, al lenguaje HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) y al exitoso World 

Wide Web (WWW o la Web) en 1990, un sistema de documentos de hipertexto 

que se transmite mediante Internet y que permite visualizar páginas Web que 

incluyen contenidos multimedia, como texto, imágenes y video. 

Internet se ramifico y llego al usuario común para dar paso en el 2004 a una 

segunda fase, la era de la Web 2.0, que está directamente ligada con el 

fenómeno de las redes sociales; puntos de encuentros en el ciberespacio para 

personas  con intereses tendencias similares como  Blogs, Fotologs, Youtube, 

Twitter, facebook, entre otros. 

La posibilidad de contar con computadoras interconectadas por redes digitales 

ha provocado el surgimiento de inéditos medios de comunicación, distintos al 

tradicional sistema de difusión “broadcast” (medios como la radio y la televisión 

cuya estructura comprende una fuente emisora para muchos receptores) que 

permiten la producción y transmisión de información en sentidos múltiples. 

El periodismo, desde siempre se ha valido de cada nuevo recurso tecnológico 

para brindar al público información reciente y detallada. Actualmente no sólo 

por medios tradicionales, sino también a través del internet, que ha modificado 

su dinámica y se ha consolidado como una fuente más de información con 

características muy propias que le dan ciertas ventajas sobre los medios de 

comunicación convencionales.  

Los medios periodísticos digitales, han creado un nuevo espacio informativo en 

el cuál difunden los mensajes haciendo que el usuario tenga un rápido y fácil 

acceso a los mismos.  
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Los periódicos más importantes en los estados de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas, cuentan ya con una versión en línea, aunque a pesar de toda esta 

transformación el periódico sigue siendo una de las más creíbles y verosímiles 

formas de informar.  

En el Noreste del País, ante la falta de información oficial, los ciudadanos han 

decidido abrir blogs en los que incluyen como tema principal, información sobre 

eventos relacionados con la inseguridad, en los cuales tienen oportunidad de 

publicar imágenes y videos que muestran la  violencia  que se registra en la 

actualidad y de la cual son testigos.  

Desde la década de los 80´s en diferentes partes  de México, en especial en el 

Noreste del país inició un fuerte crecimiento en los índices delictivos en las 

ciudades más importantes de los estados de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas; debido a que Estados Unidos tuvo éxito en reducir el volumen de 

droga que se movía por la Ruta del Caribe desde Colombia  a Miami. 

 

Esta Ruta permitía a los Cárteles Colombianos exportar mariguana y cocaína 

directo a Estados Unidos, sin intermediarios. México pasó así a ser el territorio 

más importante para el tránsito de drogas hacia la Unión Americana y se 

produjo una expansión del narcotráfico, que rompió con el largo periodo de paz 

en el cual habían estado viviendo los mexicanos (Villalobos Joaquín, 2010).  

 

Los periodistas y los medios de comunicación no han quedado aislados en este 

problema, sino que como lo reconocen a nivel Nacional e Internacional, en 

México y en especial en el Norte, no hay las garantías indispensables para 

ejercer el periodismo debido a los hechos de inseguridad que predominan en 

gran parte del territorio mexicano. 

 

Es por esto que el periodismo ciudadano llego rápidamente a nuestro País, 

sumando Blogs y páginas electrónicas a lo largo de México y en especial en la 

zona Noreste abarcando una audiencia de miles de personas que hace en el 

día a día del Internet, una zona donde pueden exponer sus necesidades y 

comunicarse entre sí mismos eventos que van surgiendo debido a los hechos 

de inseguridad. 
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Blogs y Ciberperiodismo 
 

Hay que reconocerle a los Blogs su mérito de ofrecer a quienes acceden a 

internet un espacio privilegiado y casi irrestricto para la libre expresión de ideas 

y juicios, y para el cambio de información. Los medios periodísticos en línea, 

cubren un espacio nuevo de comunicación en el cual medio y tecnología 

pueden permitir una perfecta sintonía entre sus contenidos y los usuarios pero 

vale la pena cuestionarnos ¿El ciberperiodismo en Tamaulipas es una fuente 

alternativa de información en temas relacionados a la inseguridad? 

Hace 16 años Tamaulipas ocupaba el segundo lugar  en México (Sánchez de 

Armas, 2003: 52 -53), por el número de medios instalados a lo dentro de su 

geografía estatal. Sánchez refiere que en 1994 había 24 periódicos y para el 

2000 se registró un decrecimiento registrándose sólo 23, pero para el 2008  

este número de incremento a casi el doble, 44 periódicos de amplia circulación 

e influencia política y aproximadamente dos docenas de revistas y periódicos 

de menor circulación. 

De los tres estados que conforman la región Noreste, Nuevo León es el estado 

más productivo y con mayores niveles socioeconómicos por lo que la cantidad 

y calidad de sus medios de comunicación han logrado una mayor influencia en 

la región.  

La nueva realidad que se construye a través de la red ha obligado a los medios 

de comunicación a hacerse presentes en ese nuevo entorno digital, pero 

también a evolucionar con la propia tecnología y a incorporar cada vez 

mayores elementos comunicativos e interactivos que respondan a las 

expectativas del público y/o a la audiencia. 

Inicialmente, los usuarios de Internet acostumbraban a acudir a la red en busca 

de información y entretenimiento. Sin embargo, a medida que avanza el 

conocimiento y familiarización con la tecnología el consumidor de información 

digital tiende a convertirse en sujeto activo. Esto implica tener en cuenta su 

capacidad de publicar o editar contenidos, personalizar o definir el modo en 
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que quiere consumir los contenidos de Internet y poder para crear 

comunidades dentro de la propia red. 

La publicación de los weblogs es la manifestación más evidente y cubre la 

cotidianidad de comunidades pequeñas que no tienen espacios en la pauta de 

los medios tradicionales, da voz a los ciudadanos comunes y corrientes, y 

actualiza velozmente sus contenidos sin las limitaciones impuestas por los 

tiempos mediales (Ballas 2006). 

 

Según un estudio de la Universidad de Connecticut, el 80% de los periodistas 

consultan blogs para contrastar y recabar información, identificar fuentes o 

ampliar contenidos (González Herreo, 2005).  

 

Formatos como los blogs constituyen una gran cantidad alternativa para todas 

aquellas personas que quieran hacer un periodismo profesional diferente, 

donde quepan denuncias tradicionalmente ignoradas (Martínez, 2005). 

 

Es evidente que los blogs aprovechan las ventajas de la Red para la 

comunicación periodística, aunque no todos los espacios blogs sean utilizados 

con fines periodísticos. Como indica Rengel (2005: 29), los blogs de medios 

acortan significativamente  las distancias en dos sentidos, por un lado, se 

aumenta la tendencia a personalizar la información, “diluyendo así la 

separación información/ opinión; y por otra parte, gracias a la participación que 

deja el texto abierto a las aportaciones de la audiencia, cada vez es más 

delgada la línea que separa autor/ lector y a los lectores entre sí, que 

probablemente nunca antes habían estado tan cerca. Y los nuevos géneros 

creados a partir de este formato pueden ir en ambas direcciones. 

 

Siendo la presente una investigación cuantitativa y el alcance del estudio 

exploratorio, la estrategia que se utilizó para la recolección de la información 

del estudio está definida como no experimental, puesto que observamos 

variables ex pos-facto. Se cuantificarán los resultados utilizando un diseño 

transeccional descriptivo.  

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



Para observar detenidamente las variables y comparar los contenidos de los 

Blogs en los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se realizará lo 

siguiente: 

a) Aplicación del instrumento diseñado para la cuantificación de datos. 

b) Preparación de los datos arrojados por el instrumento. 

c) Análisis de resultados. 

 

Con el fin de explorar y sin pretender generalizar los resultados sobre la 

relación entre el ciberperiodismo y  la preferencia de los usuarios en 

Tamaulipas, se realizo un sondeo a 100 personas (hombres y mujeres) entre 

25 y 39 años con instrucción superior.  

Mediante un cuestionario conformado de 14 preguntas tanto abiertas como 

cerradas. 

a) El Sondeo será enviado en línea. 

b) La subdivisión de los instrumentos será en las tres zonas que 

representan el Estado de Tamaulipas, zona norte, centro y sur.     

c) Preparación de los datos arrojados por el instrumento. 

d) Análisis de resultados. 
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Conclusiones  

Los ciudadanos en la región Noreste del País, han decido abrir nuevas fuentes 

de información debido a la negativa de los medios tradicionales de mostrar las 

noticias sobre eventos de inseguridad. Especialmente las personas que residen 

en el estado de Tamaulipas, donde cada vez es mayor el auge que tiene 

Internet para que las personas estén informadas en día a día. 

Anteriormente la gente solía recurrir a redes sociales en internet para la 

demanda de conocer y enterarse de lo que acontece en el Estado. Ahora en 

día, ya no es suficiente el conformarse con simples comentarios y rumores, por 

lo cual la gente se ha estado preparando y comparte sus comentarios y notas 

por medio de Blogs que permiten no solo a los periódicos locales, estatales y 

nacionales abrirles paso a una nueva brecha digital, donde es cada vez más 

notorio que los usuarios de Internet han decidido en convertirse en actores y no 

participes de la noticia. En  el Estado de Tamaulipas a diferencia de Coahuila y 

Nuevo León es cotidiano que los medios de comunicación muestren cierta 

parte de la realidad en que sitúan a la población dada la delincuencia e 

inseguridad pública como problema prioritario de nuestra sociedad, ante esto la 

proliferación de Blogs pone de manifiesto la capacidad de que los usuarios 

puedan crear y dar salida a nuevos contenidos fuera de los canales habituales, 

gracias a los recursos que se pueden obtener en el gran mundo del Internet. 
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RESUMEN  

El trabajo de investigación que se propone presentar, forma parte del proyecto de 

tesis realizado para obtener el grado de Maestro en Enseñanza Universitaria por la 

Universidad de León y cuyos resultados forman parte del documento que servirá, a 

su vez,  para la doble titulación con el programa de la Universidad de París-UDL. 

El propósito de la investigación busca explicar, desde el contexto social y educativo, 

de qué manera los estudiantes de universidad utilizan las tecnologías de 

Comunicación e Información TIC´s, qué usos le dan a sus herramientas, así como 

las situaciones que desfavorecen el aprendizaje significativo y aquellas que lo 

favorecen.  

Para la obtención de resultados que permitieran validar los supuestos, se recurrió a 

la aplicación de dos técnicas cualicuantitativas –los grupos de enfoque y la 

encuesta-, además de su interpretación, cuyos hallazgos han sido interesantes 

desde el punto de vista de las conductas psicosociales enfocadas al aprendizaje y 

las nuevas tecnologías que acompañan al fenómeno objeto de estudio. Algunos de 

los hallazgos sugieren que los jóvenes dedican en promedio 23 horas a la semana a 

navegar por la internet; que tienen la percepción de que aprenden de los blogs, 

páginas de consulta y otras herramientas, en una medida muy cercana a los 

conocimientos obtenidos por el profesor y que para el cumplimiento de sus tareas y 

trabajos escolares, Internet es una fuente rica de información, pero también un fuerte 

distractor. Del lado contrario, tienen la percepción de que en gran medida,  los 
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jóvenes de universidad, recurren a la práctica de ‘copiar y pegar’ trabajos  de 

Internet y los presentan como propios. 

Los fundamentos teóricos del proyecto, están apoyados en la teoría de la naturaleza 

situada de la cognición y el significado’, de  Anderson Garrison y W. Archer, que 

propone que los sujetos pueden aprender en un entorno basado en redes sociales, 

teniendo como herramienta  la Internet y como fuente de consulta y datos a las 

comunidades virtuales diseminadas por la red. También se apoyó en la teoría del 

Aprendizaje Significativo de David Ausubel. La parte discursiva del proyecto, está 

apoyada por conceptos, análisis, reflexiones y afirmaciones de autores que dominan 

las disciplinas sociológicas, didácticas, tecnológicas y psicológicas 

Al día de hoy, en la presente tesis se trabaja en la parte de revisión final. 

INTRODUCCIÓN 

Si bien, la institución escolar es el lugar físico en el que el estudiante 

aprende y de donde ella obtiene conocimientos importantes para su formación 

futura, también es cierto que el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación ha abierto en los jóvenes un panorama global del conocimiento, sus 

horizontes se extienden hacia las culturas del mundo y el conocimiento de 

disciplinas que quedan distantes de nuestro entorno inmediato. 

 

En otros tiempos, en el pasado, el conocimiento de las cosas solamente era 

adquirido por medio de la experiencia y conocimientos que tuviese el profesor, por 

los libros y en algunas ocasiones por programas educativos que difundían los 

medios de comunicación, especialmente la televisión. Ahora el conocimiento se 

comparte, se distribuye en todas direcciones y se globaliza.  

 

Tal fenómeno ha conducido a los jóvenes nacidos en plena era de la 

postmodernidad contemporánea, a buscar sus propios medios de interacción con 

las herramientas tecnológicas:  

 

 En algunas instituciones educativas los estudiantes de las últimas dos 

 décadas han buscado por sí solos herramientas que les faciliten sus procesos 

 de aprendizaje; han desarrollado las competencias que les permiten el fácil 
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 acceso a las nuevas tecnologías y, con ello, han “obligado” al docente a su 

 actualización continua. 

 

 No es difícil ver a un grupo completo de alumnos organizar una sesión de chat 

 por algún sistema de mensajería instantánea, crear complejos directorios de 

 cuentas de correo y manipular todo tipo de información que el Internet les 

 proporciona. En muchas ocasiones han sido ellos los primeros en usar el 

 videoproyector y la computadora portátil para sus presentaciones en el aula, y 

 le han venido dando a los docentes un ejemplo de apertura y disposición 

 hacia lo nuevo, lo reciente, lo práctico (López de la Madrid, Espinoza y Flores, 

 2006: 16). 

 

En el momento en que se consideró realizar este trabajo de investigación, 

siempre se tuvo presente, por ejemplo, la idea de hurgar entre las páginas web, 

información que pudiera ser útil para la fundamentación de afirmaciones aquí 

expuesta, y si bien, los libros son una importante fuente de datos para sustraer 

información de autores expertos, en los distintos enfoques del fenómeno que se 

estudia no puede desestimarse la trascendencia de la búsqueda de información 

por medio de esta importante herramienta, sobre todo por la actualidad de los 

artículos y resultados de otras investigaciones concernientes al objeto de estudio 

propuesto que se difunden. 

 

 

E l  e s t u d i a n t e  u n i v e r s i t a r i o  y  s u  v í n c u l o  c o n  l a  
v i r t u a l i d a d  

El uso de las tecnologías como herramienta didáctica ha sido tan trascendental 

para las generaciones contemporáneas, que estudiosos del fenómeno han 

acuñado variadas terminologías para definir la relación y uso de la Internet y sus 

aplicaciones en el ámbito de la enseñanza y del autoaprendizaje. 

 

Así, por ejemplo, Manuel Castels se refiere a una ‘Era de la información’ para 

definir el nuevo tipo de sociedad de redes informáticas interactivas  que se 

extienden a los largo del planeta desde fines del siglo XX. “Peter Drucker acuña la 

expresión ‘Sociedad del conocimiento’ para describir un nuevo tipo de 
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organización social que requiere una rápida adaptación espacial y temporal a los 

cambios tecnológicos y organizativos  -la llamada ‘nueva economía’- que ‘estallan’ 

en la década de los noventa” (En Cabello Roxana y col. 2006: 126). 

 

Y aunque se advierte un desfase entre la impartición de la educación adoptados 

por la escuela tradicional del profesor frente a un numeroso grupo de alumnos y 

los jóvenes que buscan en Internet una fuente de información para múltiples 

propósitos, uno de ellos (aunque en menor proporción), el autoaprendizaje, es 

necesario considerar que estos dos espectros que favorecen la enseñanza, muy 

difícilmente lograrán estar a la par, puesto que la tecnología evoluciona a pasos 

agigantados y los jóvenes suelen ir justo detrás de ella para estar a la altura de 

sus herramientas cada vez más sofisticadas, el profesor, en cambio, avanza 

conforme a sus propios procesos de preparación e impartición de cátedra, 

además de evaluación y revisión de las habilidades y capacidades adquiridas de 

cada uno de los 20, 30 ó 40 estudiantes a quienes pudiera impartir clase en cada 

sesión. 

 

Ante esa situación, es importante considerar a las herramientas tecnológicas 

como un fuerte aliado en la enseñanza docente, siempre y cuando los programas 

educativos también se apoyen en estas herramientas tecnológicas. 

 

Para ello, se requiere orientar el aprendizaje escolar, presencial o no presencial, 

hacia un uso responsable de la información obtenida de Internet y de otras 

herramientas tecnológicas; Juan Carlos Tedesco opina que “En un mundo donde 

la información y los conocimientos se acumulan y circulan a través de medios 

tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos, el papel de la escuela debe 

ser definido por su capacidad para preparar para el uso consciente, crítico, activo, 

de los aparatos que acumulan la información y el conocimiento”(2003: 67). 

 

Desde otra perspectiva, en los modelos de formación no presencial que se 

desarrollan a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, la motivación 

reside en el valor añadido del conocimiento y del uso de estas nuevas 

herramientas de comunicación y de relación. “Internet, ahora, como herramienta 

para la formación, es un elemento de formación añadido que se debe tener 
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presente pero que hay que situar en su lugar, y éste es complementario o 

facilitador de proceso de aprendizaje” (Duart y Sangrá: 2005: 88). 

 

El uso de las tecnologías debe ser siempre un apoyo en el aprendizaje y no un fin 

mismo, de allí la importancia de fijar el papel que deberán cubrir las herramientas 

telemáticas como coadyuvante de la educación.  

 

Educacion interactiva: retos y ventajas 
La educación virtual o interactiva, es el modelo más reciente de enseñanza-

aprendizaje que posibilita conocer de manera autodidacta, pero también con el 

papel orientador del profesor. Al ser interactivo y visualmente atractivo para el 

cibernauta, esta forma de aprendizaje es en muchas ocasiones autogestionado 

por el mismo joven, por interés personal, más que inducido. 

 

Es muy posible que el joven contemporáneo, pese a su corta edad, posea más 

conocimientos que los jóvenes de hace 20 años y en parte, el acercamiento casi 

cotidiano con la información que ofrece Internet ha sido responsable.  

 

Además, se acepta como premisa que el joven estudiante posee todas las 

capacidades y habilidades necesarias para aprender, quizá los sesgos entre la 

eficacia de aprendizaje entre uno y otro joven radica en los intereses de cada 

quien.  

 

Brünner sostiene la tesis de que  el alumno no es ignorante sino más bien como 

alguien capaz de razonar y hacer sentido, por sí solo y en interacción con otros. 

“El conocimiento se extiende como un producto cultural que debe ser 

comprendido en su contexto y que puede ser aprendido bajo distintas 

modalidades de conocimiento” (2003: 124). 

 

Si a la capacidad y habilidades de los jóvenes se les añade la educación 

interactiva, que tiene a su favor, la demanda de la sociedad de la información y de 

la cibercultura de una nueva comunicación, no centrada ya en la lógica de la 

distribución, el joven que no está inserto en esta cultura puede “enfrentar el 

desafío de la exclusión y del analfabetismo digital, no sólo de la mayoría de los 
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estudiantes sino también de los profesores” (Silva Marco, 2005: 45). En este caso, 

como un sistema de autoregulación social a la larga tendrá que involucrarse con 

el uso de los medios interactivos. Por consiguiente: 

 

La educación interactiva tendrá que presentarse como una 

oportunidad de formación de un sujeto cada vez más inmerso en la 

subjetividad de sus escuelas y navegaciones a través de latifundios de la 

conectividad. En la escuela y en la universidad, tendrá que garantizar un 

ambiente comunicacional capaz de acoger a los nuevos espectadores de 

la generación digital, así como prepararlos para su propia construcción 

colectiva, tanto de si mismo como de la sociedad (Silva, 2005: 46).  

 

Aunque el acceso a las TIC´s es más frecuente y común entre la población 

joven, aún hay una brecha significativamente grande entre los jóvenes que tiene 

acceso a Internet y de aquellos, que por su nivel de escolaridad y actividades que 

desempeñan, aun se encuentran ausentes de este entorno de relación 

información-socialización. 

 

 Los jóvenes son quienes predominantemente ocupan el grueso de usuarios a 

las tecnologías, la brecha digital aun es enorme; el número de usuarios a Internet 

en México es de 30.6 millones de personas1, ello otorga al país el lugar 78 en el 

ranking mundial en el uso de nuevas tecnologías, según el Informe global de 

Tecnologías de la Información. Los jóvenes, quienes ocupan la mitad de la 

población con acceso a las tecnologías, está integrada por un poco más de 15 

millones, el resto no tiene acceso a Internet, y si bien no puede llegar a 

representar riesgo alguno en cuanto a sus procesos cotidianos de interacción, 

desempeño y desarrollo individual dentro de la sociedad; cuando sus fuentes de 

conocimientos son limitadas, representa en ellos una desventaja en comparación 

con aquellos jóvenes que tienen arraigada la cultura de lo virtual. 

                                                            
1 Datos duros de la brecha digital en México. Marketing Político. (Online). 11 de junio de 2010. 

(Recuperado el 22 de noviembre de 2010). Available from Internet: 
http://emarketingpolitico.wordpress.com/2010/06/11/datos-duros-de-la-brecha-digital-en-mexico/ 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



 
El papel del profesor en el espectro de las TI 

En el aula el aprendizaje se obtiene no solamente de la experiencia compartida 

entre el profesor y sus alumnos y entre los mismos estudiantes, tampoco es 

exclusivo de los libros y los trabajos escolares que les ayude a retroalimentar y a  

reforzar los conocimientos adquiridos; los procesos de interacción social, el medio 

ambiente que da identidad a la cultura estudiantil, los laboratorios y áreas de 

taller, las bibliotecas, filmotecas y áreas destinadas para encuentros académicos, 

foros, conferencias y de manera especial, las salas de cómputo y de Internet, son 

importantes facilitadores de conocimiento para los jóvenes. 

 

 En la medida en que el profesor, como acompañante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el joven como el beneficiario de ese acompañamiento, 

llegasen a apoyarse de los entornos colaborativos de Internet, se podrían obtener 

mayores efectos favorables a los objetivos marcados por el plan curricular en la 

materia que se imparte. 

 

 Si bien, la Internet y todas sus aplicaciones y funciones pueden llegar a 

convertirse en un importante aliado en la educación, también es cierto que el 

profesor debe estar preparado en las habilidades requeridas para impartir la 

docencia en apoyo con Internet, las ventajas son enormes, tan solo, el primer 

paso sería dejar atrás el sistema de educación tradicional, marcado por el modelo 

de uno-todos, donde el profesor es la voz sobresaliente que lleva el ritmo de la 

clase, muchas veces sin reparar en la eficacia del conocimiento adquirido por 

parte del grupo. 

 

 El docente, cuando se abre al uso de las tecnologías puede asumir la figura 

de acompañante en el aprendizaje autodirigido y sus posibilidades de éxito son 

muchas, según lo explica el académico Marco Silva; “… se trata de un aula no 

centrada ya en la figura del profesor, sino en la presencia permanente de diversos 

centros donde se produce una constante construcción y renegociación de los 

actores en juego”(2005: 38). 
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El mismo autor expone un cuadro comparativo en el que desglosa los tipos, 

formas, modelos y experiencias de aprendizaje, entre un esquema de aprendizaje 

tradicional, como se estila todavía en muchas instituciones educativas y por otra 

parte analiza las variables antes mencionadas, sólo que basándose en el modelo 

de aprendizaje interactivo. 
 

Individuo e internet: entender la contemporaneidad desde lo social 
Los jóvenes leoneses no son ajenos a los procesos de interacción social, 

ellos son participes y de hecho, los principales protagonistas, pues son el futuro 

inmediato y también los inminentes arquitectos de la reconstrucción de la 

sociedad en que cohabitarán y se relacionarán, quienes pertenecemos a las 

generaciones protagonistas del presente y como lo fueron nuestros padres y en 

esa línea precursora, nuestros abuelos, y antes, nuestros ancestros. Esto es un 

continuun ciclo interminable al que no se le pudo ver un principio y del cual, no se 

le puede predecir un fin. 

 

Los jóvenes leoneses, al igual que cualquier individuo en edad de estudiar la 

universidad poseen sistemas de conductas y pautas de interacción social 

mediadas por sus ideologías, intereses e identidades culturales. 

 

El investigador Héctor Gómez Vargas (2004) nos lleva por diversos senderos 

para conocer la ciudad, al ciudadano que la habita y a sus ofertas culturales. 

Acerca de los jóvenes, hace una disección a las costumbres, culturas, hábitos y 

formas más cotidianas de vivir en una ciudad como lo es León. 

 

Nos parece que observar el campo cultural de la diversión es 

importante por distintas razones. Una de ellas es que las diversiones son 

una esfera social que creció ampliamente a lo largo del siglo XX y es una 

de las principales manifestaciones de la sociedad de masas, no sólo 

como una nueva lógica de producción económica, sino de conformación 

de identidades culturales internacionales, con una creciente relación del 

campo  del consumo (Gómez Vargas, 2004: p 100). 
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Y es que saber cómo se entretienen los leoneses, posibilita la comprensión 

de esos procesos de transformación social de León y sus habitantes “Al llegar al 

tercer milenio, los leoneses han poblado su mundo con una serie de prácticas, 

imágenes, aparatos, gustos y preferencias que les dan una fisonomía particular: 

las propias de las transformaciones que se viven en el mundo, en el países, pero, 

también, que conservan los trazos que fueron construidos desde hace muchos 

años” (Gómez Vargas, 2004). 

 

León, como muchas ciudades del centro del país, tiene una historia muy rica 

en sucesos de gran trascendencia que contribuyeron en la construcción del 

México actual, fue escenario de enfrentamientos entre los ejércitos villistas y 

obregonistas en la última fase armada de la Revolución Mexicana, su gente es 

muy fervorosa, y debido a su religiosidad, fue un gran centro de agitación social e 

ideológica cuando estalló la Guerra Cristera y por si fuera poco, a mediados de 

los 40`s, se registró una matanza ocasionada por un movimiento político que 

culminó con una matanza orquestada desde el gobierno quien se opuso a la 

instauración de un presidente municipal proveniente de un partido político distinto 

al oficial. 

 

Los leoneses tienen sus propios ídolos, sus íconos y símbolos de 

representación cultural, también se distinguen porque ideológicamente se 

autodenominan pertenecer a una sociedad apegada a sus creencias religiosas; no 

es fortuito que aquí se asiente la sede de un arzobispado, tampoco es 

coincidencia que la mayoría de nuestras representantes políticos emanen  de un 

partido –acción nacional- ideológicamente apegado a una derecha muy 

conservadora, a los gobernantes se les ha asociado mediáticamente con el 

activismo religioso. 

 

Y si bien, aún se notan bastantes rasgos culturales de una sociedad hasta 

cierto punto conservadora y con más afinidad a costumbres provincianas que a 

cosmopolitas, donde los grandes benefactores de la ciudad son empresarios de la 

industria del calzado resistente a modernizarse para competir con países como 

China y Brasil; donde el gobierno municipal aun participa de manera activa en 

negociaciones con un club deportivo de fútbol que es administrado por 
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particulares, pero que debido al evidente fanatismo que despierta con los 

leoneses, saben que pueden ganar simpatías, aunque sea más una ilusión que 

una realidad. 

 

Pese a que éstos y muchos otros rasgos psicosociales que definen a una 

sociedad cuya identidad aún está sostenida por pilares ideológicos muy fuertes, 

las generaciones más jóvenes están, desde mi punto de vista, experimentando 

tiempos de cambio donde no sólo desdeñan el apego de la familia y sus consejos, 

sino que buscan en grupos de contracultura las relaciones de afecto, pero 

también de formación moral y hasta cierto punto psicológica distinta a la que 

pudiera encontrar  en casa. Y aunque esta no es una generalidad, ahora se 

perciben más conflictos sociales de los que se hubieran podido presentar hace 

una década. Por otro lado, al cultura de la Internet ha perneado muy 

profundamente entre los jóvenes, quienes desde temprana edad ya tiene contacto 

con las tecnologías de la información, en donde el teléfono celular ha sido un 

importante protagonista en el tipo de relaciones humanas experimentadas por los 

jóvenes y algunos niños, quienes ya no experimentaron las bondades de los 

juegos de calle, de las rondas infantiles o de las cascaritas, tras ser arrancados de 

sus procesos de formación a través del juego, por la culturas de la televisión y de 

los videojuegos, aunado a las pequeñez de las viviendas donde los patios de casa 

quedaron reducidos a una pequeñísima área que es invadida por el automóvil de 

los padres de familia que trabajan todo el día para acercar a los hijos, como ya se 

comentó en el bloque anterior, una vida un poco menos limitada.  

 

La intención de abundar, quizá demasiado, en las situaciones y 

problemáticas sociales urbanas que aquejan a los leoneses, fue para 

contextualizar los actos sociales y de interacción humana que se presenta entre 

los jóvenes, que viven a diario la cultura de las tecnologías de la información, 

fenómeno sin dudas inédito por el tipo de relaciones que han establecido en torno 

a ellos mismos, a la Internet y a los dispositivos que utilizan para transitar, 

cohabitar y sobrellevar su vida cotidiana respecto al control de la información.  

 

Y es hasta cierto punto, la Internet ha sido el causante de una especie de 

revolución cultural de grandes proporciones, que ha contribuido en la adopción de 
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una especie de sistemas de organización social en donde el espacio virtual forma 

ya una parte indivisible de nuestros procesos de socialización individual y 

colectiva y de los efectos de estos procesos. 

 

Visto desde una perspectiva inherente a nuestras acciones sociales, de 

nuestros códigos y normas de convivencia y desde nuestras formas de construir 

la realidad ”Internet ya no es como la sociedad, ya no es un reflejo más o menos 

idealizado o más o menos denigrante de la sociedad, Internet  es la sociedad, ni 

más ni menos” (Gil Juárez y Vall-llovera Llovet, 2006: p 134). 

 

Gordon Graham (2001), incluso acuña el término de tecnologías de relación 

al fenómeno socializador de las llamadas tecnologías de información y 

comunicación, al ser este medio interactivo un fuerte elemento de interacción a 

escala mundial, entre individuos.  

 

En función del objetivo que se persigue en esta tesis de maestría y del 

inconmensurable alcance que ha tenido la Internet en el aprendizaje, en el 

siguiente bloque se hará un ejercicio crítico sobre los factores sociales, 

educativos, prácticos y cotidianos que rodean al fenómeno de la Internet y sus 

usuarios, de manera especial a los jóvenes cuyo rango de edad oscila entre los 

20 y 25 años, etapa de la vida que es de particular interés para esta tesis de 

maestría, por ser la edad propicia para que el joven estudie una carrera 

profesional; de manera intermitente se analizarán las formas de interacción social 

de adolescentes y de adultos, dado que la Internet es un fenómeno que abarca a 

todas las esferas de la sociedad moderna y que por supuesto, ha sido un 

parteaguas en el tipo de cultura en que ahora estamos inmersos. 

 

¿Qué es Internet? 
El concepto de Internet ha tenido un sinfín de definiciones atribuidas a 

especialistas, estudiosos e investigadores, desde el momento mismo de su 

aparición; si a este novedoso recurso de comunicación interactiva se le 

conceptualiza desde la perspectiva de sus infinitas posibilidades de uso, el 

investigador Jesús Martín Barbero ofrece una pertinente definición 

contextualizada por la cuestión cultural y por las ventajas de la practicidad. Al 
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respecto él menciona que Internet no es solamente una tecnología, entendida 

como grupo de aparatos, sino un emergente medio para la producción cultural 

que modifica las formas de producción y distribución de bienes y servicios (2005: 

p 40). 

 

Desde una perspectiva más ecléctica, el también investigador Jesús Galindo 

afirma que Internet es una infraestructura física de aparatos e interconexiones de 

diversos tipos, pero también es una estructura ecológica emergente, una pauta de 

construcción social que desplaza a otras para ir tomando el centro de la 

configuración de las relaciones humanas en un nuevo orden (2006. p. 111). 

 

No es una utopía, ni mucho menos es una afirmación motivada por el peso 

mismo del fenómeno tecnológico, pero Internet ha propiciado un profundo cambio 

cultural en las masas. Si bien, aún sigue siendo muy restringido su acceso en 

naciones y ciudades que viven en la marginación económica, política y social, 

este recurso informático cada vez se incrusta más en la vida cotidiana de las 

personas2. En resumen, Internet forma parte de nosotros, y nosotros actuamos en 

muchas de las veces en razón de sus usos, su efectividad y sus efectos. 

 

Mariano Palamidessi considera también a la Internet como un enorme 

movimiento social y tecnológico que ha propiciado una revolución de proporciones 

inimaginables y e irreversible. “Esta revolución transforma casi todos los ámbitos 

de la actividad social: el trabajo y la producción, el hogar y el consumo, el 

comercio y el entretenimiento, la socialización y la transmisión de saberes, la 

organización de las empresas y de los Estados, la circulación de todo tipo de 

datos y conocimientos” (2006: p 21).  

 

Palamidessi también hace énfasis en los beneficios productivos, económicos 

y profesionales alcanzados a partir de la masificación de Internet “las nuevas 

posibilidades técnicas han contribuido a multiplicar la extensión de flujos 
                                                            
2 En un focus group formulado a alumnos de Diseño Gráfico y Comunicación de la Universidad de 

León –cuyos hallazgos se analizarán más adelante-, se les pidió que argumentaran cómo se 
imaginan su sociedad actual si no existiera  Internet, en general dijeron que sería un mundo con 
pocos avances, sin globalización y más de alguno expuso que la sociedad sería muy aburrida. Lo 
sorprendente fue que en retroalimentación dijeron haberse sentido frustrados por no poder 
responder a esa pregunta con plena objetividad y con total apego a la realidad contemporánea.  
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comerciales, a la dispersión de los procesos productivos, la sofisticación de los 

sistemas de comunicación  y de un sinfín de intercambios afectivos, políticos, 

estéticos e intelectuales” (2006: p 21).   

 

Gordon Graham por su parte, expone las múltiples opciones de interacción 

entre el cibernauta y los instrumentos tecnológicos a su disposición, “para 

hacernos una idea de lo que es Internet, necesitamos imaginar una combinación 

de biblioteca, galería, estudio de grabación, cine, cartelera, sistema de correo, 

galería de comprar, tabla horaria, banco, aula, boletín de club y periódico” (2001: 

p 34). Graham explica que todas estas posibilidades de la red, adquieren  su 

verdadera dimensión como fenómeno cuando se piensa en la cantidad 

infinitamente inmensa de usuarios que replican los usos múltiples de la red y la 

ilimitada expansión geográfica de sus beneficios. 

 

Para Palamidessi, la importancia de Internet como fenómeno social no sólo 

está en su cobertura ni en su valor histórico, “sino en el alcance social y la 

novedad de los intercambios que hoy posibilitan las redes electrónicas…” (2006: p 

21). 

 

En México, los jóvenes tienen  contacto con Internet y sus herramientas de 

manera tan cotidiana que de todos los usos que pueden obtener de la red de 

redes, el de aprendizaje es solamente una opción de las tantas que hay en el 

ciberespacio y en las herramientas de las computadoras y los aparatos 

tecnológicos. Ellos pueden ver, editar y compartir videos que previamente ya han 

obtenido de algún otro usuario online, o que incluso ellos mismos capturaron en 

un lugar y momento específico. También pueden escuchar, obtener, editar y 

compartir música de todos los géneros, ritmos, intérpretes y de todos los tiempos 

en la historia de la música. Además pueden conversar con otros usuarios 

conectados en un país lejano, etc. 

 

Para Adriana Gil Juárez  y Montse Vall-llovera Llovet la Internet no son para 

los jóvenes, “ni un medio, ni un mecanismo para llevar a buen puerto su 

desarrollo, lo que son, es un espacio muy importante dentro de sus prácticas 

cotidianas porque son materia y espacio de construcción de relaciones 
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significativas. Si dichas relaciones son positivas o negativas, es específico a la 

situación concreta y a los actores involucrados, pero no al medio” (2006: p 57). 

 

En resumen, en la medida en que Internet funciona como un espacio de 

asociaciones sociales, de circulación de recursos, información y reconocimiento 

social, las redes suelen ser presentadas como una forma flexible y ágil de 

intercambio y cooperación (Palamidessi, 2006: p 21). 

 

En este sentido, hay que asumir que la Internet es un fenómeno 

relativamente nuevo, no visto como un factor cronológico de reciente 

incorporación, sino como un medio en constante cambio que aún no termina por 

acoplarse a la vida cotidiana de todas las personas; desde este punto de vista, 

Palamidessi ve a lo que también hemos dado en llamar tecnologías de 

información y comunicación (TIC) como “un conflictivo entrecruzamiento de dos 

tipos de sociedades: las sociedades de Estado nacional y la (s) sociedad (es) 

globalizada (s)” (2006: p 20), donde la Internet ha desempeñado un papel 

trascendental en muchos aspectos de la vida en sociedad, desde muchos frentes 

ideológicos, políticos y productivos. 

 

Las aplicaciones de internet  
Internet tiene múltiples aplicaciones y cada una de ellas cumple un objetivo 

específico de acuerdo al uso que se le dé; en este bloque se abordarán algunos 

de los usos y beneficios de uso de las aplicaciones más comunes y que de alguna 

manera han contribuido a modificar algunos hábitos y costumbres de las 

personas, que apenas algunos años atrás ni siquiera solían ocupar largas horas 

tras un monitor de computadora por motivos diferentes al de trabajar3. Algunas de 

las aplicaciones de más frecuente uso en la red, es el chat, el de redes sociales, 

foros online, videojuegos, visualización y obtención de películas y música de otras 

computadoras interconectados cuyos usuarios dieron su previo consentimiento; 

en muchos otros casos, a la Internet también se le utiliza como una tribuna de 

expresión a través de los llamados blogs o diarios de uso público, en fin, Internet 

                                                            
3 De hecho, la mayoría de las aplicaciones de Internet, tienen  que ver muy poco con actividad laboral 

o aprendizaje formal o escolarizado, su uso más común es de ocio y de relaciones interpersonales.   
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tiene muchísimas más posibilidades de uso al que el cibernauta le ha sabido 

sacar beneficio, pero del que también se ha hecho dependiente.  

 

Entre muchas otras, “una desventaja quizá de la Internet como medio de 

información es su exceso de información en contraste con las múltiples 

ocupaciones y actividades de los individuos que cohabitan en regiones 

industrializadas”  (Olvera Salinas, 2008: h 51). 

 

Internet tiene la particularidad, a diferencia de cualquier otro medio, que 

puede desplegar los contenidos que le indique el usuario, no hay un límite en 

cuanto al tipo y cantidad de información y cualquier otro tipo de aplicaciones que 

se desee obtener. Internet funciona a través de una organización virtual de 

contenidos que están depositados en otras computadoras o servidores 

administrados por dueños y empleados de empresas que obtienen sus ganancias 

por la cantidad de publicidad que logren colocar en las interfases4 de sus páginas 

web.  
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Resumen:Cd. Victoria, Tamaulipas enfrenta hoy una crisis de seguridad, con 

frecuencia contra la representación de la autoridad. En este contexto, la discusión 

cotidiana y la evidencia anecdótica apunta hacia el importante rol de las redes 

sociales, tanto tradicionales como virtuales, como fuentes de información, 

particularmente ante la ausencia de esta en los medios de comunicación 

tradicionales. Además de ello, estar en un entorno en el que constantemente se 

hace alusión a actos violentos puede llevar a un estado de victimización indirecta, 

en el que el sujeto en si no ha sido participe de ninguna acción realizada en su 

contra, pero siente un temor constante a ser víctima de un delito.  

Abstract: Cd. Victoria, Tamaulipas, it’s confront  security crisis, 

often against the representation of authority. In 

this context, the daily discussion and anecdotal evidence points to the 

important role ofsocial networks, both traditional and virtual, as sources of 

information, particularly in the absence of this in traditional mass-

media. Moreover, being in an environment , that constantly alludes to 

violence can lead to an state of indirect victimization, in which the subject itselfhas 
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not been involved in any action taken against him, but feels fear continued to be 

the victim of a crime.

Introducción: 
La utilización de las redes sociales, nace de la mano de la sociología, psicología y 

las matemáticas con el análisis de la comunicación entre grupos. Se define como 

grupo al “conjunto de personas que interactúan entre sí, de modo que cada 

miembro del grupo recibe la influencia de cada una de las otras personas y a su 

vez, ejerce influencia en ellas. (Fernández,  2001). 

 

Dentro de la percepción del grupo se marcan dos tendencias. La primera se refiere 

a no cuestionar las respuestas y expectativas del grupo, pero se tiene una propia 

percepción. La segunda se basa en la aceptación de la información del grupo, 

negando la propia percepción. Es de importancia en la percepción del grupo, 

analizar el concepto del modelo de inferencia: la impresión empieza en el 

momento en que observamos una conducta y sus consecuencias. 

Existen 4 tipos de grupos: 

1) Grupo primario: Es al que pertenecemos al nacer. En este caso es la 

familia. 

2) Grupos secundarios: Estos son grandes grupos son grandes y sus 

miembros solo tienen contacto intermitente entre sí. 

3) Grupo formales: Son aquellos que poseen una estructura firmemente 

establecida, con frecuencia impuesta por autoridades externas. 

4) Grupos informales: En estos grupos la estructura, surge a lo largo de la 

interacción; las normas, roles y relaciones suelen ser más implícitas que 

explicitas. 

Tipos de Redes sociales y su manera de comunicarse. 
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Entre los primeros estudios se redes sociales surgen en 1934, dando como 

principal referencia a  Jacob Levy Moreno que a través de su libro “Who shall 

survive?: A new approach to the problem of human interrelations” (¿Quién 

sobrevivirá? Una reciente aproximación al problema de las interrelaciones 

humanas) analiza cómo se construyen los de grupos humanos, cómo los 

individuos se relacionan unos con otros, la influencia del otros dentro y fuera de un 

grupo en particular, así como la construcción de las mejores y peores formas  de 

adaptación de los individuos en sociedad. Como conclusión definió que hay 

momentos que definen la vida del infante: “el primer llanto, el primer sonido y la 

primera palabra”. (Moreno, 1934 pp. 717). Estos momentos eran cruciales dentro 

del grupo primario y por consecuencia, en ella conformación de grupos 

secundarios y de afiliación. 

 

Las redes sociales se basan para su funcionamiento en dos usos: contenido, que 

se puede describir como el porqué se establecen las redes sociales (vinculo); y la 

forma que describe las características de los diversos grupos en los que están 

sumergidos los individuos. 

El Dr. Gustavo Arguete Especialista en Terapias y Abordajes Grupales e 

Institucionales. Con Orientación a Organizaciones Sociales (ONG) y Redes 

Sociales, define a las Redes Sociales como:“Formas de interacción social, definida 

por un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos 

de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente, que involucra a 

conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos”.  

Las redes sociales por internet 

Estas redes sociales, basan su desarrollo en el avance tecnológico de la web 2.0. 

En esta (en contraposición de la web 1.0) los  usuarios pueden  interactuar con su 

entorno en la red, es decir existe una comunicación de dos vías. 

Según el Dr. José Luis Orihuela de la Universidad de Navarra en España las 

actividades básicas realizadas en las redes sociales son: 
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1. Se utilizan como vías de comunicación directa: Puedo comunicarme con 

cualquier usuario, en tiempo real. 

2. Cooperación: El ejemplo más reciente de esto son los terremotos en Japón, 

pues a través de las redes sociales, hubo comunicación entre ellos y el 

mundo, pues a la magnitud del temblor, medios como el teléfono e incluso 

las televisoras locales dejaron de funcionar. También  se utilizan como 

medios para divulgar información acerca de eventos colectivos. 

3. Comunidad: Se establecen vínculos entre los usuarios, de manera que la 

información fluye a través de ellos. 

 

El alcance de las redes sociales por internet en cuanto la transmisión de 

información es avalada por cifras. Según CNN en 20 minutos en Facebook se 

envían 2.7 millones envíos de mensajes, 1.5 millones enviós de mensajes a 

los muros de otros usuarios. Esto es a nivel mundial, pero México ha repuntado 

dentro del uso de las redes sociales. Según el Estudio del Interactive Advertising 

Bureau (IAB)  1.7 millones de mexicanos abrieron cuentas en Facebook durante 

Agosto del 2010, y en Septiembre la cifra subió a 15.5 millones de usuarios. 

 
 Planteamiento del problema 

En el Estado de Tamaulipas, la falta de información oficial en el año 2010, con 

respecto a los acontecimientos violentos suscitados en diversas partes de nuestra 

entidad, suscito que las personas, recurrieran  a las redes sociales para buscar 

información de los mismos; sin embargo, esta sobrecarga de información con 

versiones encontradas, hechos inexistentes o inclusive hechos verídicos captados 

por ciudadanos, y difundidos a través de redes por internet o por conversaciones 

del tema, provoco la desinformación y confusión dentro de la sociedad. 

En este caso el emisor, codifica un mensaje, para que el receptor lo decofique.  El 

mensaje enviado será efectivo en la medida que sea entendido por el receptor 
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(González, 2002).El significado está ligado a una variedad de factores. Aplicados a 

nuestro caso en particular, podemos definirlos de la siguiente manera:  

Medio Ambiente: En el entorno del receptor, se hace alusión constante a hechos 

delictivos –reales o imaginarios-; Experiencias (si he sido víctima de un delito); 

Sentimientos (si creo que puedo ser víctima de un delito) y Emociones (La manera 

en que el sujeto responde ante estos estímulos).  

Este pseudo-entorno creado por el receptor, hace que al retrasmitir la información, 

se envié la visión dentro de nuestra cabeza, que es incompleta e inexacta 

(McCombs, 2006). Es decir, la información se transmitirá según la percepción de 

los actores de la comunicación. La percepción de personas es un proceso, en el 

cual, se organiza la información de estas y se le atribuyen propiedades. 

Secord y Backman (1964) definen tres elementos de la percepción: persona 

estímulo, las variables del perceptor y la impresión resultante. Según Bruner 

(1985) la percepción consta de dos procesos: la recodificación o selección de 

datos, la cual hará que sea más fácil de guardar en la memoria y la función 

predictiva, yendo más allá con la información obtenida. 

Debemos analizar las redes sociales dentro de su papel de medios para conseguir 

y difundir un mensaje, y como los elementos de la comunicación percibe el mismo. 

Esto a travez desde sus características: temporalidad (comunicación en tiempo 

real, y a diversos grupos), espacialidad (en este caso local), y sociabilidad 

(“conectividad con nuevas dimensiones en la esfera pública”) [1] 

Es por ello que esta percepción generara la Opinión Pública. Esta se compone de 

opiniones: juicios expresados verbal o conductualmente en contra o favor de una y 

varias opciones.En este caso las instituciones Gubernamentales correspondientes, 

al no proporcionar la información oportuna en tiempo y forma contribuyó al que las 

opiniones dejaran de ser personales, se posicionán en contra de esta situación, y 

al verse imposibilitados de recibir mensajes formales, utilizaran las fuentes que 

tuvieron disponibles – en este caso, las redes sociales.-  
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Justificación  

La Comunicación es un proceso intencional, interactivo y dinámico. En el 

paradigma tradicional de la Comunicación, existe un emisor, un receptor y un 

mensaje que se pretende dar a conocer. Inclusive, cuando se niega la existencia 

de la comunicación se abre un canal a la misma (Escuela de Palo Alto). Los seres 

humanos, jamás dejamos de comunicarnos. Con el surgimiento del Internet, esta 

comunicación se vuelve aún más interactiva: influyen en las unidades sociales. 

Si las redes sociales tradicionales son geográficamente delimitantes, las redes 

sociales en línea en van mas allá, dando un sentido de alcance más amplio. En 

este caso las redes sociales tradicionales tienen un impacto en las redes sociales 

en línea y viceversa.  

En un clima de extrema violencia y falta de información las redes sociales reportan 

y dan seguimiento a hechos de inseguridad, que ocurren en el momento. Se 

buscan fuentes alternas de información, y las conductas y actitudes son 

modificadas conforme este expuesto a ciertos estímulos: se vuelve una motivación 

social. Las actitudes hacia determinada percepción (sean cognoscitivas, afectivas 

o conductuales), se ven determinadas por el contexto en que se desarrolla el 

mensaje. 

Pero, ¿cuál es la respuesta del individuo, cuando los medios tradicionales de 

comunicación, no son suficientes para satisfacer sus necesidades de información? 

¿Qué pasa cuando “no pasa nada”, y nada se sabe? En el campo espacial de 

nuestro estudio (Cd. Victoria), cada vez que surge información con relación a 

algún hecho delictivo se le  relaciona con delincuencia organizada y se consultan 

dos fuentes en línea  particularmente: Frontera al rojo vivo y Blog del Narco.El 

Mensaje de Grupo Reforma (iniciador del Blog de Frontera al Rojo Vivo) es muy 

claro: “Además del aumento de la violencia en las ciudades fronterizas, se ha 

desatado una lluvia de rumores de balaceras que, junto con la poca información 

de las autoridades, han provocado una psicosis en la población. ¿Qué está 

ocurriendo en realidad?” 
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En Tamaulipas, toda información de violencia era duramente desacreditada por las 

Instituciones gubernamentales correspondientes, o su transmisión a través de 

medios masivos en el año 2010 era prácticamente nula. Sin embargo, era 

incuestionable que la percepción de los ciudadanos cambia conforme la 

información de índice delictivo se transmitía por las redes sociales. 

En cuanto a la muestra se  tomó a jóvenes de entre 18 y 29 años, ya que según el 

Pew Research Center son el grupo que más utiliza las redes sociales en línea. 

Esto manifiesta lo lejos que van del uso de redes sociales y cómo se puede 

propagar rápidamente la información. Además según este centro, el 80 % de los 

usuarios de internet, están en alguna red o grupo, por lo cual si seleccionamos 

que del 100 % del total el 60% de los usuarios de las redes sociales son jóvenes, 

el 40 % restante se encuentra inmerso también dentro de un grupo en línea, por lo 

cual la información que se maneje, será llegará también a ellos. 

Es por ello, que además del  el análisis tanto de las redes sociales tradicionales, 

como de las redes sociales en línea, se analizó también el factor de victimización 

dentro de la población estudiada. La victimización “es el proceso en que una 

persona sufre las consecuencias de un hecho que fue traumático; ha sido 

considerada como el resultado de una conducta antisocial contra un grupo o 

persona. (Nieves, 1973). Cuando hablamos de victimización  la tendencia es que 

solo  el individuo que ha sufrido un daño directo son víctimas. Sin embargo 

podemos hablar de diferentes niveles de victimización: primaria, secundaria y 

terciaria.  Esta división la han hecho diferentes autores a través del tiempo pero la 

más acertada es  el concepto de Thorsten Sellin: La victimización primaria, es la 

dirigida contra una persona o individuo en particular. La secundaria es la que 

padecen grupos específicos o sea una parte de la población. La victimización 

tercias dirigida contra la comunidad en general es decir  la población total. 

(Rodríguez, 2000).Por otra parte hay diferentes tipos de victimización la directa: Es 

la que va en contra de la víctima en sí, es decir es la agresión que recae de 

inmediato sobre el sufriente o sea la víctima. Y la  indirecta: es aquella que se da 

como consecuencia de la primera y recae sobre las personas que tienen una 
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relación estrecha en el agredido. Es la que sufren los familiares y amigos de las 

víctimas. Puede haber victimización conocida que es la que llega al conocimiento 

de las autoridades o captadas por la comunidad y oculta solo la que está en la 

conciencia de la víctima y el criminal si lo hay. (Rodríguez, 2000) 

Objetivos de investigación: General y Particulares.  
Objetivo General: 

• Análisis de la información que fluye a través de las redes sociales y su 

impacto como medio de información. 

Objetivos Particulares: 
1. Hacer un análisis  entre las redes sociales tradicionales vs. las redes 

sociales en Internet, comparando por cuál de estas dos vías se envía y 

recibe más información con respecto a la incidencia delictiva en el 

municipio. 

2. Se pretende a su vez determinar  el grado de victimización directa e 

indirecta, en base a la población encuestada;  sin embargo, se medirá 

también  si el grado de victimización indirecta, aumenta con la influencia de 

las redes sociales.  

3. Por último este estudio analizara el nivel de confianza entre la información 

de los medios tradicionales, la información que brindan las autoridades y la 

información que difunde a través de las redes sociales. 

Población: 

Alumnos de nivel Licenciatura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de Cd. 

Victoria de los campus de:Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, 

Unidad Académica Multidisciplinaria de Comercio y Administración, Unidad 

Académica Multidisciplinaria de Agronomía y Ciencias, Facultad de Enfermería, 

Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, 

Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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Tipo de Muestra:La muestra a seleccionar será probabilística por racimos, pues 

se seleccionara una muestra representativa de los alumnos de las diversas 

facultades  de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Cd. Victoria 

Tamaulipas.  

Tipo de Estudio: No  Experimental.  

Alcance del Estudio: Exploratorio. 

Tipo de Instrumento: Encuesta: La encuesta cuenta con un total de 15 reactivos. 

La configuración de la encuesta se basa en dos modelos: la escala de Likert y la 

escala de diferencia semántica.  

Análisis de Resultados y su Procedimiento.  
1) Se investigo el número aproximado de estudiantes de Licenciatura de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria. 

2) Se procedió a buscar en base a lo anterior la muestra representativa, siendo 

140, pero se aplicaron 200 encuestas. Se dividió entre las 7 facultades el 

número de encuestas a aplicar, siendo el número de 28 en cinco facultades, y 

30 en dos facultades. 

3) Se pidieron los permisos correspondientes.  Se capturaron los resultados. Se 

analizaron los datos correspondientes. . Se realizaron las graficas. 

1.-"De acuerdo a su percepción en Cd. Victoria ha aumentado la incidencia 

delictiva". 

 

 

 

 

 

 

9 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



Como resultado se obtuvo que el 84%  de los jóvenes opinaron que en C.d. 

Victoria ha aumentado la incidencia delictiva, en contraposición el 16 % están en 

desacuerdo o totalmente desacuerdo. 

2.-"A continuación le vamos a leer una serie de delitos por lo que le 

pedimos por favor que nos indique si considera que disminuyó o aumentó usando 

los números que se indican en la tarjeta". 

 

Los delitos que se consideraron en aumento fueron la venta y distribución 

de drogas (79%), seguido del crimen organizado (69 %) y Homicidio (62%)  En el 

caso del asalto, hay múltiples perspectivas, aunque se considera que ha 

aumentado.  En el caso del robo a casa habitación, robo total de vehículos y 

cristalazos, la determinante de percepción es un nivel medio. 

Los siguientes tópicos se relacionan con el porcentaje de 
victimización directa que se sufrió  en los últimos 6 meses, así como los 
delitos de los cuales han sido víctimas. 

3.-"He sido víctima de un delito en los últimos 6 meses". 
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El análisis de resultados demuestra que la mayoría no han sido víctimas 

directas de un delito en los últimos seis meses (78%).  Pero por otra parte una 

pequeña minoría si (22%). 

4.-En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior señale el 

delito del cual fue víctima. 

 

 

 

 

 

 

Los delitos que fueron objeto  sido objeto en su mayoría es  asalto, así como de 

otro diverso (acoso en las mujeres). 

5. “He dejado de realizar mis actividades por temor de ser víctima de un 

delito.” 
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La mayoría de la población (56%)  ha dejado de realizar sus actividades por 

temor a ser víctima de un delito.  Sin embargo, un 43 % realiza sus actividades de 

manera normal. 

6.- ¿Qué tipo de actividades ha dejado de realizar por temor a ser víctima 

de un delito?  

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados del porcentaje que contestaron afirmativamente haber 

dejado de realizar sus actividades normales, salir por las noches, seguido de 

portar dinero en efectivo son las acciones que evitan por temor de ser víctimas de 

un delito. 

7.-"Temó ser víctima de un delito en los próximos 6 meses". 
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El grado de victimización indirecta, es de un 70 %; es decir que aunque no 

han sido víctimas directas de un delito, pero ante las condiciones actuales de 

incertidumbre en materia de incidencia delictiva, temen serlo. Sin embargo, 

encontramos una minoría en la cual podemos determinar el resultado del concepto 

conocido como locus de control: el 21 % de los estudiantes independientemente 

de los hechos (reales o imaginarios) se considerabán exentos de ser víctimas de 

un delito. 

8.- ¿De qué delito considera usted que puede llegar a ser víctima? 

En este ítem, se les presento a los jóvenes , una serie de tópicos, de los cuales 

debían señalar una o más opciones a seleccionar.  El delito del cual consideran 
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mayoritariamente que pueden llegar a ser víctimas es el asalto, seguido del crimen 

organizado. 

9.-Señale su nivel de percepción de inseguridad en cada uno de los 

siguientes lugares.  

 

Los jóvenes sentían mayor seguridad en sus  casas, seguido de la escuela 

y el trabajo; y más inseguros en los antros y bares, así como en la calle. 

Los siguientes tópicos analizan el papel de las redes sociales en la 
percepción de índice delictivo. 

10.-A continuación aparece una lista de medios, en la cual le pedimos nos 

señale el nivel en que utiliza estos para recibir información en materia de 

delincuencia en el Municipio.  
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En ésta gráfica se observa que el medio que se uso para recibir información 

fueron  los noticieros; sin embargo, también se tiene que la mayoría de los 

estudiantes usan las redes sociales para recibir información de violencia,  

inseguridad y delincuencia. 

11.-A continuación aparece una lista de medios le pedimos por favor nos 

señale el nivel en que se utiliza estos para enviar información en materia de 

delincuencia en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se tiene, que para enviar información lo hacen principalmente 

mediante pláticas con familiares y amigos; es decir, su principal medio para enviar 

información sobre los incidentes delictivos son las redes sociales tradicionales, a 

pesar de estar más cercanos a las tecnologías de las redes sociales por Internet; 

sin embargo la utilización de las redes sociales por Internet es frecuente. 

12.-"Considero que las Redes Sociales por internet proporcionan 

Información verídica sobre los hechos relacionados con la delincuencia". 
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El 61 % está de acuerdo en que las redes sociales proporcionaron  

información verídica en materia de delincuencia, justificándose con esto su gran 

uso. 

13.-"Considera que los medios de comunicación formal (periódico, radio y 

televisión), proporcionan información verídica sobre los hechos relacionados con 

la delincuencia". 

 

 

 

 

 

El 45 % de la población encuestada consideró que los medios de comunicación 

formales proporcionan información verídica; sin embargo hay una ligera mayoría 

que opinó que los medios de comunicación formal no proporcionan información 

verídica (47%). 

14.-"Considera que la Autoridad proporciona información verídica sobre los 

hechos relacionados con la delincuencia". 

 

La mayoría de los encuestados no confiaron en la información proporcionada por 

la autoridad en materia de delincuencia (70%). 
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15.-A continuación aparece una lista de Autoridades, le pedimos a su 

percepción nos señale por favor el nivel de confianza de la información que 

difunden en materia de delincuencia en el municipio. 

 

 

 

 

 

En la Institución de Gubernamental que menos credibilidad tuvo dentro de  

la mayoría de población encuestada fue el Gobernador del Estado, seguido del 

Procurador de Justicia en el Estado; por otra parte en quien gozo de más 

credibilidad por una minoría es fue el Secretario de la Defensa Nacional. 

Conclusiones 
Mediante este estudio, se concluyo que los jóvenes se encontraron  insatisfechos 

con el manejo de la información en materia de incidencia delictiva, el cual fluye  en 

su mayoría por vía de las redes sociales, y suele ser información informal, no 

comprobable, y que causa pánico en la población de  Cd. Victoria, Tamaulipas. 

Sin embargo, dentro de  las causas de que los jóvenes tomarán la información de 

las redes sociales como verídica, fue la ausencia en la escena pública de las 

Autoridades correspondientes, así como la incongruencia de la poca información 

que proporcionan.  

Gobierno del Estado al observar la difusión de supuestos rumores a través de las 

redes sociales por internet, supuso que la solución más viable, era contrarrestarlos 

por este mismo medio. Por ello se creó un portal de Internet, cuyo objetivo 

principal era proporcionar información oficial en tiempo real. Aunque la idea fue 

bastante buena, la falla fue operacional: es decir, circulaban 50 notas de 

17 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



información no oficial, y la página solo confirmaba ciertos hechos e ignoraba los 

otros; mientras tanto, aparecían cientos de supuestos testigos presenciales en los 

hechos ignorados, los cuales transmitían su versión de la historia, ya sea por 

medio de sus redes sociales tradicionales o por medio de las redes sociales por 

Internet. 

En conclusión:  

1. La percepción de los estudiantes respecto al índice de delincuencia 

aumentó, pues al momento de analizar las encuestas se desprende, que  el 

índice de percepción de los jovenes es mayor  a la información 

proporcionada por las autoridades y los diferentes medios de comunicación 

formal. 

2. Respecto a la percepción del índice delictivo se comprobó que 

efectivamente afecta en gran medida el grado de victimización indirecta, a 

razón de que la gran mayoría de los encuestados teme ser víctima de algún 

delito dentro de los próximos seis meses, sin haber sido víctimas directas.  

3. Así mismo, se llegó a la conclusión de que las redes sociales efectivamente 

afectan en gran medida la percepción del índice delictivo en general, debido 

al uso constante y reiterado, para enviar y recibir información acerca de los 

acontecimientos suscitados en materia de delincuencia. 

 

La solución propuesta es básicamente, que las Autoridades proporcionen 

información oficial, a través de los medios de comunicación tradicionales. Esto es 

lo ideal, pues se tiene una sensación de abandono por parte de las Autoridades, 

que deja una percepción de un  Estado de Derecho roto, sucumbido y rendido 

ante el crimen. Esta información oficial, pueden ser también  por medio de 

mensajes en paginas como facebook y videos en youtube (que como observamos, 

son las redes sociales más utilizadas en Internet). Utilizar estas vías como 

emisoras de mensajes a un  público técnicamente ya cautivo, evitaría que la 

información no oficial, circulara rápidamente. Además los encuestados están 

inmersos en otras redes sociales tradicionales, y serian un excelente medio de 

difusión. 
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Es como decía Rousseau: “El gobierno tuvo su origen en el propósito de encontrar 

una forma de asociación que defienda y proteja la persona y la propiedad de cada 

cual con la fuerza común de todos”. 
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Resumen 

La imagen como expresión autoral y de contenido en los entornos digitales, ante las prácticas de 

socialización y apropiación propias de la cultura digital, se inserta en la confrontación de diversos 

modelos de gestión de derechos de autor, modelos que van desde los más tradicionales y conservadores 

hasta los más críticos, pasando por los alternativos o intermedios. De esta forma, se analizan las 

condiciones de la gestión de derechos de autor de la imagen en las redes sociales Facebook, Flickr, 

Twitter y Twitpic, se analiza a qué tipo de modelo de gestión de derechos de autor responden estas 

redes y se revisan sus implicaciones socioculturales, desde la perspectiva de los diversos modelos de 

gestión de derechos de autor tales como los Tratados de Internet, Digital Millennium Copyright Act, 

Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (ACTA), Creative Commons, las propuestas del FCForum. 

 

Palabas Clave 

Imagen, redes sociales, derechos de autor, modelos de gestión de derechos de autor 

 

Introducción 

La segunda decada del siglo XXI despierta ante un escenario problemático 

ante la gestión de los derechos de autor en los entornos digitales, caracterizada por la 

confrontación entre modelos tradicionales, intermedios (alternativos) y críticos (o 

libertarios). La imagen, al igual que otro tipo de formatos y contenidos se encuentran 

en la trama de estos modelos de gestión de derechos de autor, como una relevante 

forma de expresión por parte de millones de usuarios en las redes sociales. Durante 

2011, los usuarios de Flickr.com llegaron a subir cerca de 130 millones de fotos cada 

mes, tomadas sólo con celular (Bilton, 2011);  en 2010 Flickr.com alcanzó la cifra de 

3 billones de imágenes en línea (Flickr.com, 2011). 

La enorme relevancia en el uso de la imagen en el marco de redes sociales 

como Flickr.com, Facebook.com (FB), Twitter.com y Twitpic.com por parte de sus 

usuarios, merece atención especial para identificar la respuesta a la siguientes 

preguntas fundamentales:  

a) ¿A qué modelo de gestión de derechos de autor responden estas redes 

sociales? 
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b) ¿Cuáles son las claves para el manejo de la privacidad?  

c) ¿Qué hacen las redes sociales con los derechos de autor de las imágenes 

realizadas y subidas por los usuarios? 

d) ¿Qué derechos de autor cede el usuario al sitio al subir una imagen? 

e) ¿Qué pasa con la imagen de un usuario si decide borrarla, cancelar o 

eliminar la cuenta de su perfil? 

A estas preguntas daremos respuesta en el presente trabajo. Y haremos un 

análisis de las implicaciones que tiene el modelo de gestión de cada una de estas redes 

sociales de cara al usuario, establecer una tabla comparativa de las condiciones de 

gestión de derechos entre ellas en tres categoría: privacidad, derechos de autor y 

derechos sobre la obra una vez canelada la cuenta. 

 

Metodología 

 Se ha realizado una investigación documental para identificar cuáles son los 

principales modelos de gestión de derechos de autor, tanto en México como en el 

resto del mundo occidental. Para ello se han analizado los documentos de los Tratados 

de Internet, Digital Millennium Copyright Act, Acuerdo Comercial 

Antifalsificaciones (ACTA), Creative Commons, las propuestas del FCForum. 

 De igual forma se han analizado a detalle los documentos oficiales de las redes 

sociales Flickr.com, Facebook.com, Twitter.com y Twitpic.com, relacionados con las 

condiciones sobre la privacidad y los derechos de autor, que tienen los usuarios de las 

mismas. 

 Finalmente se hará un análisis de las implicaciones socioculturales que tiene el 

modelo de gestión de los derechos de autor relacionados con la imagen en estas redes 

y sus diferencias comparativas. 

 

Modelos de gestión de derechos de autor 

En el escenario digital actual emergen tres grandes modelos de gestión de derechos de 

autor representados por leyes nacionales e internacionales, defendidas por Estados 

nacionales y por organismos mundiales como la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual o como Creative Commons. Usuarios, autores, Estados y 

organismos internacionales de gestión se encuentran en una encrucijada ante los 

modelos legales de gestión de derechos de autor, ya que responden también a modelos 

económicos de gestión económica y comercial de dichos derechos. Encontramos tres 
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grandes modelos, que aquí denominamos conservador, alternativo y crítico (o 

libertario). Estos modelos representan también tres posiciones ideológicas, no 

necesariamente contrarias o confrontadas (en algunos aspectos sí), sino que 

representan una postura política frente al presente y futuro de forma en que 

accederemos a los contenidos en la red. Ello significa una comprensión de la cultura 

digital diversa puede corresponder a criterios estrictamente comerciales o criterios 

más equilibrados centrados en la conservación de la propiedad intelectual pero donde 

los autores deciden qué tipo de cesión de derechos otorgan sobre su obra, o bien, 

entender que todo es de todos mientras esté en la red. 

 

Modelo conservador 

El modelo conservador o posición conservadora está representado por leyes y 

aucerdos internacioneles como Tratados de Internet, Digital Millennium Copyright 

Act (DMCA), y el incipiente Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (ACTA), la 

llamada Ley Sinde (en España) y la Ley Sarkozy (en Francia). Todos los países que 

han firmado los acuerdos internacionales sobre derechos de autor como el DMCA y 

participan en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), comparten 

legislaciones que siguen este modelo conservador. Cabe mencionar que México 

participa de estos acuerdos. 

El modelo conservador también está representado por iniciativas realizadas 

por corporaciones de la industria cultural como Ultraviolet y Digital Entertainment 

Content Ecosystem (DECE, www.uvvu.com), en la que participan 58 grandes 

compañías de la industria tecnológica y del entretenimiento, tales como Fox, Sony, 

Microsoft, Comcast, Netflix, Samsung, Warner, Paramount, NBC y Universal. Apple 

y Disney (sistema Kychest) ofrecerán sus propias plataformas de distribución en 

Internet. 

El modelo representado por estos organismos y corporaciones es conservador 

porque intenta trasladar un modelo de gestión de derechos que ya se tiene en leyes de 

protección de derechos de autor tradicionales y que están basadas en el concepto 

central de que la creación autoral debe ser retribuida monetariamente, en otras 

palabras, creación es mercancía. Y todo contenido protegido por derechos de autor 

debe generar un pago por su uso. Incluso se ha establecido el llamado Canon Digital, 

que es un impuesto en soportes y dispositivos de grabación, por el concepto de “copia 

privada”. Países como Francia y España tienen ya establecido el cobro del Canon 
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Digital y la Unión Europea intenta homologar su aplicación en 2011. 

 

 

Otro argumento para justificar el modelo conservador está residen en que a 

mayor protección de derechos, mayor será el estímulo a la creación de los autores, 

bajo la lógica de libre mercado y competencia capitalista. La Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI) dice: 
Las leyes de la mayoría de los países reconocen estos derechos de propiedad con el propósito de 
estimular la creatividad del intelecto humano, hacer que los frutos de esa creatividad estén a 
disposición del público y garantizar que el comercio internacional de productos y servicios protegidos 
por los derechos de propiedad intelectual pueda florecer sobre la base de un sistema de leyes nacionales 
armonizadas que funcione adecuadamente (OMPI, 2010, p. 2) 
 

En el marco internacional se han establecido acuerdos cada vez más 

consensuados sobre reglamentación respecto a los derechos de autor, como los 

llamados Tratados de Internet y la Digital Millennium Copyright Act. Recientemente, 

se han aprobado leyes “antipiratería” formuladas bajo la presión de las industrias 

culturales y sus autores.  

 

Modelo alternativo 

El modelo alternativo (o posición intermedia) de gestión de derechos de autor está 

representado por Creative commons y los principios sugeridos por el Foro para el 

Acceso a la Cultura y el Conocimiento (FCForum). El modelo alternativo otorga la 

posibilidad a los autores (también llamados “creadores”) de elegir una tipo de licencia 

para compartir, mezclar, comercializar y combinar sus contendidos y usarlos de 

manera flexible, libre, sin fines comerciales, con o sin la posibilidad de hacer obras 

derivadas (Creative Commons, 2011). 

Creative Commons promueve tres ejes principales: la ciencia, la educación y 

la infraestructura internacional, para compartir contenidos mediante licencias abiertas. 

Todo ello con el fin de evitar barreras legales innecesarias para compartir y reutilizar 

conocimiento, aprender, crear e investigar mediante herramientas de dominio público 

y tecnologías que permitan compartir globalmente en diversos entornos culturales, 

educativos, científicos y de gobierno. Flickr.com incluye para sus usuarios la opción 

de elegir licencias de creative commons al momento de subir una imagen a la 

plataforma. 
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Creative Commons establece tres tipos básicos de “atribuciones” que puede 

elegir un autor sobre los derechos de su obra:  

Atribución quiere decir: 
Les permites a otras personas copiar, distribuir, mostrar y reproducir tu obra con derechos de autor (y 
las obras derivadas que estén basadas en ella), únicamente si reconocen tu mérito.  

No comercial quiere decir: 
Les permites a otras personas copiar, distribuir, mostrar y reproducir tu obra (y las obras derivadas que 
estén basadas en ella), únicamente con fines no comerciales.  

Obras no derivadas quiere decir: 
Les permites a otras personas copiar, distribuir, mostrar y reproducir únicamente copias exactas de tu 
obra, y no obras derivadas que estén basadas en ella.  

Compartir bajo la misma licencia quiere decir: 
Les permites a otros distribuir obras derivadas, únicamente con una licencia idéntica a la licencia que 
rige tu obra (Creative Commons.com, 2011). 

 

En febrero 2011, el Foro para el Acceso a la Cultura y el Conocimiento 

(FCForum), emitió una propuesta para concebir diversos modelos de negocio 

sostenibles para Internet, que incluye los tradicionales y aquellos basados en 

compartir  contenidos entre ciudadanos sin penalización, para los sectores de la 

música, cine, literatura, pero también el software o la moda.  

En “Modelos sostenibles para la creatividad en la era digital”, la FCForum, 

propone una “hoja de ruta para la economía sostenible”, una serie de propuestas que 

tienen como objetivo refrescar las fórmulas de negocio en el marco de los entornos 

digitales, ante modelos tradicionales anquilosados y con objeto de “generar beneficios 

económicos” pero “también sociales y cognitivos”,  bajo el entendido de que "la 

cultura, valor y riqueza" se genera "de forma colectiva en red" (Reventós, 2011).  

El documento de la FCForum manifiesta los siguientes principios: 
1. La reconversión de las industrias culturales no es solo necesario sino también inevitable. 
2. Nunca se ha creado ni ha circulado tanta cultura como en la era digital. En este contexto, 

compartir demuestra ser esencial para la divulgación de la cultura. 
3. Los beneficios que defienden los grupos de presión de las industrias culturales se basan en la 

producción artificial de escasez. 
4. Es necesario reconocer las habilidades y las contribuciones de todos los agentes del ámbito 

cultural, no sólo las del productor. 
5. El contexto digital beneficia tanto a los creadores y emprendedores como a la sociedad civil. 

Los modelos deseables hacen que sea más fácil para los usuarios, los consumidores y los 
productores relacionarse entre ellos. El papel de los intermediarios tiene que ser revisado 
según la prisma de una idea de la colaboración. 

6. Internet es una herramienta esencial para establecer el contacto entre los creadores y el 
público. Esta es una de las razones por las que es necesario garantizar el libre acceso a Internet 
para todos. 

7. Los gobiernos que no promueven las nuevas formas de creación y difusión de la cultura están 
generando pérdidas para la sociedad y destruyendo su diversidad cultural. 

8. Como ha puesto de manifiesto el caso de Software Libre, la producción y distribución entre 
pares no es incompatible con las estrategias de mercado y la distribución comercial 
(FCForum.net, 2011)  
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Los principios del Creative Commons y del FCForum son alternativos porque 

proponen nuevas formas de gestión sobre derechos de autor basados en los propios 

creadores. En este modelo es el propio autor quien decide sobre la gestión de su obra 

y los usuarios tienen así un mayor margen de apropiación legal para compartir y 

socializar conocimiento en la red. El concepto de creación no está ligado 

exclusivamente al beneficio comercial, creación no es igual a mercancía, sino a 

socialización bajo licencia, respetando la propiedad intelectual y entendida como 

parte fundamental del proceso de creación y conocimiento. 

Los modelos de negocios para la economía sostenible en entornos digitales 

van desde fórmulas donde se paga por lo que se recibe o por obtener un valor añadido, 

las que se basan en la publicidad "con anuncios selectivos o donde se da el control 

sobre el consumo publicitario al ciudadano" (FCForum.net, 2011), cercano al modelo 

Google, hasta las fórmulas sustentadas en la inversión privada tradicional 

(mecenazgos). El freemium (ofrecer gratis una canción y vender el disco entero). La 

contribución directa (escribir para la Wikipedia) y el crowdfunding o financiación 

popular. Estrategias basadas en los bienes comunes y en la creación de valor 

distribuido. El sistema de financiación colectiva. O la financiación pública / políticas 

públicas (FCForum.net, 2011). 

En este sentido, los creadores podrán lograr "un pago regular y justo 

calculándose proporcionalmente al uso de su obra". De esta forma, se evita que las 

entidades de gestión de los derechos de autor sean las encargadas de la "redistribución 

o mediación entre el Estado y los productores culturales" porque se considera que han 

fracasado en "promocionar el cambio al alinearse con los intereses de las grandes 

empresas privadas (corporativos de la industria cultural)” sin tener en cuenta a los 

productores individuales (FCForum.net, 2011). 

La posición alternativa respeta el concepto de derechos de autor, pero 

flexibiliza su uso mediante acuerdos legales otorgados por los propios creadores, que 

van, como hemos mencionado, desde los “derechos totalmente reservados” hasta el 

“dominio público” pasando por licencias intermedias para usos determinados. Este 

modelo junto con la figura del copyleft (licencias libres o sesión de derechos), son 

modelos alternativos cuya máxima virtud reside en que son los propios creadores 

quienes deciden los derechos de uso sobre su obra y no las corporaciones de la 

industria cultural. 
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Modelo crítico 

El modelo crítico (o posición libertaria) establece que el conocimiento pertenece es 

producto de una creación histórica-colectiva y que por lo tanto nadie es dueño de 

nada, todo es de todos. Bajo este enfoque los derechos de autor significan “propiedad” 

capitalista. El conocimiento derivado de la creación de obras intelectuales no debe 

estar limitado por leyes de protección a la propiedad, dado que estas limitan el libre 

intercambio del conocimiento y, con ello, la desigualdad al momento de acceder al 

mismo. La propiedad intelectual y el derecho de autor se consideran un impedimento 

para la producción de conocimiento, la creatividad, el derecho a la educación y la 

información, así como un obstáculo para el desarrollo de la cultura y la libertad de 

pensamiento. 

La lógica del propio sistema capitalista parece favorecer las prácticas de 

copiado, apropiación y robo de contenidos, al tiempo que promueve el consumo 

masivo mediante nuevas tecnologías que permiten realizar el copiado y la 

apropiación. Este escenario tecno-cultural, inmerso en el libre mercado, propicia las 

prácticas de piratería al tiempo que las denuncia como delito.  

Ya en 1840 Joseph Proudhon declaró en su Qu´es-ce que la propriété? (1840-

41): 
Si tuviera que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la esclavitud?, y contestara con una palabra, 
¡Asesinato!, su sentido sería comprendido de inmediato… Por qué entonces a la pregunta ¿Qué es la 
propiedad?, no puedo del mismo modo contestar: ´Robo´? (Proudhon, 1840-41). 

 

Otro relevante defensor de esta posición es T.S. Eliot (1888–1965), que en un 

ensayo dedicado a la obra de Philip Massinger, tenía ya una visión libertaria sobre el 

derecho de autor: 
Los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban, los malos poetas desfiguran lo que toman, y 
los buenos poetas lo convierten en algo mejor, o al menos en algo diferente. El buen poeta integra su 
robo en un todo de sentimiento que es único, patentemente distinto de aquello de lo que fue arrancado; 
el mal poeta lo estampa en algo que no tiene cohesión. Un buen poeta tomará prestado generalmente de 
autores lejanos en el tiempo, o extranjeros en la lengua, o de intereses diversos (Eliot, 1922). 
 

Walter Benjamin (1982) también impulsó la apropiación como estrategia 
creativa: 

  
El método de este trabajo: el montaje literario. No tengo nada que decir. Solamente Mostar. No voy a 
hurtar nada que sea precioso, ni me apropiaré de las fórmulas espirituales. Sólo los harapos, las sobras: 
no quiero hacer su inventario, sino permitir que obtengan justicia de la única forma posible: 
utilizándolas.  
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Roland Barthes (1968), en un sentido más amplio, escribió sobre la Muerte del 

autor: “La escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro 

sujeto, el blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando 

por la propia identidad del cuerpo que escribe”. 
 

La posición crítica y libertaria defiende el uso libre de toda creación con el fin 

de promover la creación de nuevos contenidos y reciclar los que ya se tienen. Esto se 

hace argumentando que ningún conocimiento pertenece a nadie, sino que es producto 

de una labor histórica colectiva y que, por ello, pertenece a todos. Esta posición da 

sentido a las prácticas cotidianas de los usuarios de medios digitales, al derecho a la 

información-acceso, y a la construcción colectiva del saber.  

 

Análisis de los modelos de gestión de derechos de autor de imágenes en las redes 

sociales 

En seguida se analizan las claves fundamentales en la gestión de derechos de autor y 

privacidad en las redes sociales, que se aplican sobre la imaen en Flickr.com, 

Facebook.com, Twitter.com y Twitpic.com. Hemos identificado cinco categorías de 

análisis que aplicamos al estudio de las redes:  

1. Configuración de privacidad del perfil (¿Cómo se delimita la privacidad en 

la red) 

2. Derechos sobre el contenido (¿Quién es el dueño del contenido?) 

3. Gestión de los derechos sobre la obra del usuario (¿Qué pasa con las fotos 

y/o videos que sube el usuario?) 

4. Políticas del sitio sobre derechos de autor (¿Qué ocurre con los Derechos 

de Autor en al usar el sitio?) 

5. Violación  de  derechos  de  autor  (¿Qué  ocurre  si  un  usuario  denuncia 

incumplimientos en Derechos de Autor?) 

6. Eliminación de una cuenta o borrado de imágenes (¿Qué pasa si el usuario 

quiere borrar fotos o videos, o eliminar en su totalidad la cuenta?) 

 

Flickr 

1. Flickr.com no garantiza la privacidad. Opera  según  la  política  de 

privacidad de Yahoo!, la cual señala que la información personal de sus usuarios 
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no se vende ni se renta a alguien ajeno a la empresa, sin embargo, sí es facilitada 

a los clientes comerciales (anunciantes) y socios de confianza (Yahoo.com, 2011) 

2.  En  Flickr.com,  el  autor  es  el  dueño  de  lo  que  comparte,  al  ser  una 

institución participante de Creative Commons, el usuario puede elegir la licencia 

que se determine bajo los lineamientos de Creative Commons. 

3. Flickr es el único sitio que advierte que los dueños de las  fotos son los 

usuarios (fotógrafos), sin embargo, anuncia que se reserva los derechos que NO 

haya  otorgado  de  manera  explicita  al  usuario.  Sin  embargo,  no  especifica  con 

clarida ed cuáles son los d rechos explícitos 

Flickr.com  como  institución perteneciente  a Creative Commons  se  rigue 

por los lineamientos establecidos por la organización sobre derechos de autor en 

obras donde se identifique la existencia de obras "sin restricciones conocidas de 

derechos de autor": 
Las  stit  la existencia de "sin 
restricci

in uciones participantes pueden tener varias razones para determinar

 
ones conocidas de derechos de autor", tales como: 

1. El derecho de autor está en el dominio público porque ha caducado; 
 2. El derecho de autor se introdujo en el dominio público por otras razones, como la falta 
de cumplimiento de condiciones o formalidades requeridas; 

 3. La institución es propietaria del derecho de autor, pero no está interesada en ejercer el 
control; o 

4. La institución tiene derechos legales suficientes para autorizar a otras personas a usar la 
obra sin restricciones. 

4. En las normas de la comunidad de Flickr, se solicita a los usuarios 

respetar las fotografías y videos de otros autores, también se advierte que los 

perfiles compuestos por imágenes o videos copiados o recolectados de Internet 

se cerr

 

arán sin previo aviso. 

5. En el caso de que un usuario vea sus fotos o videos en la galería de otro 

miembro, Flickr recomienda utilizar Flickrcorreo para pedirle que los quite, en 

caso de reincidencia sugiere hacer una notificación de infracciones ante el 

Equipo de Derechos de Autor de Yahoo!. 

Al igual que FB y Twitter, Yahoo!, solicita el llenado de un formulario y 

presentar bajo perjurio que la notificación es verdadera. Yahoo! Elimina por 

completo una cuenta en caso de que un usuario viole continuamente los 

derechos de autor. 
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6. En el menú de ayuda de Flickr.com, se les notifica a los usuarios que si 

eliminan su cuenta, todas las fotos y videos también serán borradas por el 

sistema, no especifican si la red se queda con una copia de la información. 

 

Facebook 

1. Facebook.com (FB) no garantiza la  privacidad. El nombre y foto de 

perfil carece de privacidad, dicha información puede ser consultada en motores 

de búsqueda no importando si el que la busca no es miembro de FB: “tu nombre 

y la foto de tu perfil carecen de configuración de privacidad. Si no quieres 

compartir la foto de tu perfil, debes eliminarla (o no añadir ninguna)” 

(Facebook.com, 2011). 

Facebook.com tampoco garantiza los metadatos de las fotos que sube el 

usuario: “Si no deseas que guardemos los metadatos asociados al contenido que 

compartes en Facebook (como las fotografías) elimina los metadatos antes de 

cargar el contenido” (Facebook.com, 2011). 

2. El usuario es el propietario de todo el contenido y la información que 

publica en Facebook, y puede controlar cómo se comparte a través de la 

configuración de privacidad. 

3. Al momento en que el usuario sube fotos y/o videos, cede a FB una 

licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser sub‐otorgada, sin 

royalties, aplicable globalmente, para utilizar cualquier contenido, (FB, lo 

denomina “Licencia de Propiedad Intelectual”) 

La información queda sujeta a indexación por parte de motores de 

búsqueda de terceros y puede ser importada, exportada, distribuida y 

redistribuida por FB y otros sin limitaciones de privacidad. 

4. FB apela respetar los derechos de autor y prohíbe que los usuarios que 

publiquen o transmitan contenido que incumpla los derechos de autor de otra 

persona, sin embargo FB sí puede apropiarse, distribuir, difundir, entre otros, los 

contenidos. 

5. FB puede eliminar contenidos que violen los derechos de autor basándose en 

la  ley  Digital  Millennium  Copyright  Act  (DMCA‐17  U.S.C.  §  512)  de  Estados 

Unidos.  El  usuario  que  demanda  la  infracción  debe  llenar  un  formulario,  el 

contenido, será eliminado, siempre y cuando  compruebe fehacientemente que es 
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el  autor  o  su  representante.  Sin  embargo,  no  específica  cómo  comprobar  los 

derechos.  Si  no  se  logra  comprobar,  el  contenido  no  podrá  ser  eliminado  y 

seguirá en el sitio. 

6.  La  licencia  de  propiedad  intelectual  (PI)  que  otorga  el  usuario  a  FB 

finaliza cuando elimina el contenido de PI o su cuenta (a menos que el contenido 

se  haya  compartido  con  terceros  y  éstos  no  lo  han  eliminado):  “Tras  haber 

eliminado la información de tu perfil o tras haber borrado tu cuenta, es posible 

que alguna copia de dicha información permanezca visible en algún otro lugar si 

ha  sido compartida con otros, ha  sido distribuida de algún otro modo según  la 

configuración  de  la  privacidad  o  ha  sido  copiada  o  almacenada  por  otros 

usuarios” (Facebook.com, 2011). 

Se puede eliminar o desactivar una cuenta, sin embargo, FB no la elimina, 

ya que guarda la información en caso de que el usuario reactive la cuenta. FB no 

garantiza la eliminación total de las imágenes que permanecerán en la memoria 

del  sitio  “un  tiempo  razonable”:  “entiendes  que  es  posible  que  el  contenido 

eliminado  permanezca  en  copias  de  seguridad  durante  un  plazo  de  tiempo 

razonable (si bien no estará disponible para terceros)” (Facebook.com, 2011). 

 

Twitter y Twitpic 

1. Twiter y Twitpic se administran bajo las mismas normas de privacidad 

y  derechos  de  autor.  Ninguno  de  los  dos  sitios  garantiza  la  privacidad.  La 

información  que  se  twittea  es  totalmente  pública,  así  como  la  fotografía  y  el 

avatar que utiliza el usuario:  
“…  la  información  que  el  usuario  proporciona  a  Twitter  es  información  que  el  usuario  pide  a 
witter  que  haga  pública…  Lo  que  dices  en  Twitter  puede  ser  visto  en  todo  el  mundo 
nstanta
T
i
 

neamente. ¡Eres lo que Twitteas!” (Twitter.com, 2011). 

2.  El  usuario  se  reserva  los  derechos  de  cualquier  contenido  enviado, 

publicado  o  presentado  a  través  de  los  Servicios  de  los  sitios.  El  usuario  cede 

todos  los  derechos  de  autor  a  Twitter,  todo  el  contenido  es  público  y  Twitter 

adquiere  los  derechos  de  uso  de  las  imágenes  y  contenidos.  A  pesar  de  ello 

Twitter advierte en sus políticas: “Este permiso autoriza a Twitter para poner tus 

Tweets a disposición del resto del mundo y permitir que otros hagan lo mismo. 

Pero lo que es tuyo, es tuyo. Tú eres dueño de tu propio contenido” (Twitter.com, 

2011). 
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3.  El  usuario  otorga  una  cesión  total  de  derechos  sobre  videos,  fotos  y 

cualquier  tipo  de  contenidos  a  Twitter:  “El  usuario  otorga  a  Twitter  licencia 

mundial, no exclusiva, libre de regalías (con derecho a la concesión de la licencia 

a  terceros)  para  utilizar,  copiar,  reproducir,  procesar,  adaptar, modificar, 

publicar,  transmitir, mostrar y distribuir dicho Contenido  cualquier medio 

de comunicación o método de distribución (actual o desarrollado en un futuro)” 

(Twitter.com, 2011). 

Este  permiso  otorga  el  derecho  a  Twitter  de  poner  a  la  disposición  de 

otras compañías, organizaciones o individuos asociados con Twitter el Contenido 

para  la  sindicación,  difusión,  distribución  o  publicación  de  dicho  Contenido  en 

otros medios y servicios, según a nuestros Condiciones generales para utilizarlo 

(Twitter.com, 2011). 

4. Al igual que FB, Twitter, aboga por respetar la propiedad intelectual y 

pide que los usuarios hagan lo mismo, sin embargo, el contenido publicado por el 

usuario en esta red social, puede ser retransmitido por Twitter y sus asociados, 

en  caso  de  que  el  usuario  no  sea  el  propietario  de  los  contenidos,    la 

responsabilidad de publicarlos recae totalmente en él. 

5.  Twitter  también  pone  a  disposición  del  usuario  un  formulario  para 

demandar la violación de propiedad intelectual, siempre y cuando se presente un 

documento  identificador  de  la  propiedad  intelectual  vulnerada.  Si  no  se  logra 

comprobar,  el  contenido  no  podrá  ser  eliminado  y  seguirá  en  el  sitio.  Twitter 

elimina  por  completo  la  cuenta  de  los  usuarios  reincidente  en  la  violación  de 

derechos de autor. 

6. Los perfiles desactivados tardan 30 días en ser totalmente borrados de 

los sistemas  internos de Twitter. En ese período y hasta que no se complete  la 

desactivación,  los  nombres  de  usuario  y  direcciones  de  correo  no  pueden  ser 

utilizadas  en  una  nueva  cuenta.  El  sitio  no  especifica  si  la  información  queda 

guardada en su memoria. 

 

Para comprender mejor la gestión de derechos de autor sobre imágenes y 

todo  tipo  de  contenidos  en  estas  redes  sociales,  presentamos  un  Cuadro  de 

Análisis en donde calificamos desde  la perspectiva de  los derechos que cede el 

usuario  a  las  redes  al  momento  de  aceptar  los  contratos  de  uso.  También  se 
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califica si el usuario tiene o no control sobre la privacidad de los datos que sube a 

los  sitios.  Para  pérdida  de  derechos  usamos  X,  para  beneficios  sobre  derechos 

samos √: u

 
     

Configuración  de 
privacidad del perfil 

 

X 

 

X 

 

X 

Derechos  sobre  el 
contenido  (¿Quién 
es el dueño de lo que 
se sube?) 

 

X 

 

X 

 

√ 

Gestión  de  los 
derechos  sobre  la 
obra  del  usuario 
(¿Qué  pasa  con  las 
fotos y/o videos que 
sube el usuario?) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Políticas  del  sitio 
sobre  derechos  de 
autor  (¿Qué  ocurre 
con  los Derechos  de 
Autor?) 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

Violación  de 
derechos de autor 
¿Qué  ocurre  si  un 
usuario  quiere 
denunciar 
incumplimientos  en 
Derechos de Autor? 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

Eliminación  de  una 
cuenta o borrado de 
imágenes (¿Qué pasa 
si  el  usuario  quiere 
borrar  de  su  perfil 
las  fotos  o  videos,  o 
borrar  en  su 
totalidad   cuenta?) la

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Cuadro 1:  nálisis comparativo de gestión de derechos de autor de imágenes en redes sociales. A

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Como podemos observar, el usuario de estas redes sociales sólo tiene beneficios 

en  Flickr.com,  al  momento  en  que  puede  elegir  sobre  las  licencia  de  Creative 

Commons  que  quiere  otorgar  sobre  el  uso  de  su  obra.  Sin  embargo,  es  una 

licencia  que  otorga  a  otros  usuarios  de  Flickr,  pero  no  tiene  control  sobre  las 

licencias que otorga al propio sitio, el cual “se reserva los derechos que NO haya 

otorgado  de  manera  explicita  al  usuario”,  lo  cual  es  ambiguo,  en  la  propia 

declaración  de  derechos  del  sitio.  Si  el  usuario  acepta  las  condiciones  de 
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Flickr.com acepta que sus obras son "sin restricciones conocidas de derechos de 

autor"  .(Flickr com, 2011). 

Fuera  de  este  pequeño  margen  de  decisión  sobre  la  gestión  de  las 

imágenes  Flickr.com,  en  todas  las  demás  redes  el  usuario  pierde  todo derecho 

sobre su obra y sus datos personales (privacidad). En FB puede elegir con quién 

compartir sus imágenes (y contenidos), pero no puede decidir que FB no las use. 

Observamos  claramente  que  todas  estas  redes  siguen  un  modelo 

conservador de gestión de la privacidad y los derechos de autor sobre imágenes 

y contenidos de  los usuarios. El usuario cede a  las redes  todos  los derechos de 

explotación  de  su  información  e  imágenes.  Y  las  redes  aceptan  explícitamente 

que usarán  las  imágenes  (fotos),  contenido y  datos  personales  para  lucrar  con 

ellos con sus socios, a nivel mundial. 

Las  tres  redes  sociales  asumen  un  compromiso  por  la  defensa  de  los 

derechos  de  autor  de  las  imágenes  y  contenidos  de  los  usuarios  y  piden 

expresamente a  los mismos que  tampoco violen estos derechos. Esto  lo hemos 

calificado en el cuadro de análisis como un “beneficio” sobre los derechos de los 

usuarios en Políticas del sitio sobre derechos de autor y en Violación de derechos 

de  autor.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la  defensa  de  los  derechos  de  autor  de  los 

usuarios  frente a otros usuarios,  los contratos de  los sitios establecen  la cesión 

total de r fa l de echos a  vor de  sitio y sin restricciones.  

Lo  anterior  parece  claramente  contradictorio.  Los  contratos  podrían 

brindar al usuario la posibilidad de decidir qué tipo de licencia de uso otorgan al 

sitio,  por  ejemplo,  bajo  el  modelo  de  Creative  Commons.  Los  contratos  son 

imperativos,  radicales  y  absolutamente  inequitativos  en  cuanto  a  la  gestión de 

los der sión dechos de autor. Todos los derechos quedan en pose e los sitios. 

Conocer  las  claves  de  la  gestión  de  derechos  de  autor  y  privacidad  en 

estas  redes  sociales,  en  donde  cada  día  más  de  500  millones  de  usuarios 

(Facebook.com, Sala de Prensa, 2011) suben fotografías, todo tipo de contenidos 

y datos personales, puede advertir sobre los riesgos que conlleva ceder todos los 

derechos  sobre  la  información  para  usos  comerciales  y  a  discreción  de  los 

propietarios de las redes. Todo ello bajo el riesgo que puede llegar a impactar en 

la  vida privada y  social de  los usuarios,  la  cesión de derechos  comerciales  y el 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



riesgo sobre un uso que viole los derechos fundamentales como la intimidad, el 

honor y la propia imagen. 
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Anexo 

 
 

     
Configuración  de 
privacidad del perfil 

No garantiza la privacidad.  No garantiza la privacidad.  La información es cedida 
únicamente a los clientes 
comerciales y socios de 
confianza de Yahoo! 

Derechos  sobre  el 
contenido  (¿Quién  es  el 
dueño de lo que se sube?) 

El usuario es el dueño del 
contenido, de acuerdo con 
las políticas de la red. 

El usuario es el dueño del 
contenido, de acuerdo con 
las políticas de la red. 

El usuario es el dueño del 
contenido, de acuerdo con 
las políticas de Creative 
Commons. 

Gestión  de  los  derechos 
sobre  la obra del usuario 
(¿Qué  pasa  con  las  fotos 
y/o  videos  que  sube  el 
usuario?) 

El usuario cede una licencia 
de los contenidos que 
pueden ser procesados 
adaptados modificados, 
publicados transmitidos 
mostrados y distribuidos. 

El usuario cede una licencia 
de los contenidos que 
pueden ser procesados 
adaptados modificados, 
publicados transmitidos 
mostrados y distribuidos. 

Flickr es el único sitio que 
advierte que los dueños de 
las fotos son los usuarios 
(fotógrafos), sin embargo, 
anuncia que se reserva los 
derechos que NO haya 
otorgado de manera 
explicita al usuario. 

Políticas  del  sitio  sobre 
derechos  de  autor  ¿Qué 
ocurre  con  los  Derechos 

Prohíbe la violación de la 
propiedad intelectual en 
sus estatutos. 

Prohíbe la violación de la 
propiedad intelectual en 
sus estatutos. 

Prohíbe la violación de la 
propiedad intelectual en 
sus estatutos. 
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de Autor? 
Violación de derechos de 
autor 
¿Qué ocurre si un usuario 
quiere  denunciar 
incumplimientos  en 
Derechos de Autor? 

Se solicita el llenado de un 
formulario, que será 
remitido a un agente 
encargado de Derechos de 
Autor, en particular FB se 
basa en la ley Digital 
Millennium Copyright Act. 

Se solicita el llenado de un 
formulario, que será 
remitido a un agente 
encargado de Derechos de 
Autor. 

Se solicita el llenado de un 
formulario, que será 
remitido a un agente 
encargado de Derechos de 
Autor. 

Eliminación  de  una 
cuenta  o  borrado  de 
imágenes (¿Qué pasa si el 
usuario  quiere  borrar de 
su  perfil  las  fotos  o 
videos,  o  borrar  en  su 
totalidad la cuenta?) 

La  cuenta  se  elimina,  sin 
embargo,  el  sistema 
conserva  una  copia  con 
toda la información. 

La  cuenta  se  elimina,  sin 
embargo,  el  sistema 
conserva  una  copia  con 
toda la información. 

No se especifica, si el 
sistema conserva una 
cuenta.  

Cuadro 2: Análisis comparativo de gestión de derechos de autor de imágenes en redes sociales. 
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RESUMEN 
Este estudio explora y describe cualitativamente las nuevas formas de relación entre los 
usuarios que interactuan en las redes sociales digitales interactivas, concretamente en 
las que utilizan al plataforma NING (web 2.0), para relacionarlas con el desarrollo de 
capital social entre las personas que participan en ellas. 
 
El interés para realizar este estudio tiene como una de sus fuentes el reconocimiento de 
la disparidad en la economía de las sociedades globales y la necesidad de discernir 
alternativas desde una perspectiva socio-humanística, que procuren un desarrollo 
económico equilibrado y contemplen a la tecnología como herramienta que ayude a 
establecer balances en el crecimiento económico y en el desarrollo social. 
 
La segunda fuente de interés es el área de investigación en torno al concepto “Capital 
Social” como uno de los factores que deben ser incluidos en el análisis del desarrollo 
económico. Estudios de dicho concepto indican cómo diversos componentes no visibles 
del funcionamiento cotidiano de una sociedad, incluidos en su tejido social básico, 
inciden como componentes clave en las posibilidades de crecimiento y desarrollo. 
Diferentes investigadores coinciden en la necesidad de potencializar el aporte del 
capital social para propiciar su constitución como elemento importante de desarrollo 
económico. 
 
Este trabajo utilizó el estudio de caso, herramienta de investigación para los fenómenos 
sociales multivariables de causalidad compleja. Se empleó observación sistemática no 
participante a partir de la afiliación de la investigadora a la red. Se definió un período en 
el cual se observaron y analizaron las dinámicas de la red en general y desde su 
creación en 2008; en especial las de 6 sujetos pertenecientes a la misma, elegidos con 
base en observación y tomando en cuenta su participación y nivel de involucramiento. 
Además se les aplicó cuestionarios. 
 
Este estudio constituye uno de los muchos esfuerzos que actualmente se realizan como 
parte del proceso de conocimiento que se ha iniciado a partir de la presencia, 
importancia y utilización innegables de las redes sociales;  es un intento de avanzar en 
la comprensión de la capacidad y potencial que las redes sociales digitales tienen, para  
ser consideradas una plataforma que ayude a promover el capital social y por ende, el 
desarrollo de la sociedad. 
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SUMMARY 
This study explores and describes qualitatively the new relations between the users who 
interact in interactive digital social networks, specifically those using the NING platform 
(web 2.0), in order to relate them to the development of social capital among people who 
participate in such networks. 
 
One of the main sources of interest for the carrying out of this study is the recognition of 
the economic disparity between the global societies and the need to distinguish an 
alternative from a socio-humanistic point of view; an alternative which would seek a 
balanced economic development and consider technology as a tool to help establish 
stability in economic growth and social development. 
 
The second source of interest is the research area embracing the concept of "social 
capital" as one of the factors that should be included in the analysis of economic 
development. Studies of this concept indicate how different non-visible components in 
the daily functioning of a society, included in its basic social tissue, influence as key 
elements in the possibilities for growth and development. Different researchers agree on 
the need to propitiate the contribution of social capital in order to promote its 
establishment as an important element of economic development. 
 
This study used the Case Study research tool for the multivariate social phenomena of 
complex causality. It used systematic non-participant observation from the researcher's 
affiliation to the network. It defined a period in which the dynamics of the network in 
general were observed and analysed, since its inception in 2008; specifically of 6 
individuals belonging to the network, who were chosen based on observation and taking 
into account their level of participation and involvement. In addition, questionnaires were 
administered. 
 
This study is one of many efforts currently being undertaken as part of the knowledge 
process initiated by the imminent presence, undeniable importance and use of social 
networking; it is an attempt to advance the understanding of the capacity and potential 
of online social networks, in order for these to be considered a platform helping promote 
social capital and thus, aiding the development of society. 
 
Palabras clave: Sociedad de la Información. Redes sociales interactivas. Capital social. 

II. INTRODUCCIÓN 
 
La comunicación es el proceso social más importante y consustancial a cualquier 

dinámica humana. Por ello, la realización de esta investigación obedece principalmente 

al interés de realizar estudios que contemplen a las nuevas formas de comunicación 
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digital y los efectos positivos que  puedan tener en la sociedad en la que se encuentran 

inmersas.  

La importancia y  actual aumento en la utilización de  las redes sociales digitales, define 

la continua y creciente necesidad de realizar estudios que permitan  plantearlos como 

herramientas que ayuden al desarrollo y el bienestar de la sociedad de la que son 

inherentes y de los actores de los que son parte. Está investigación se centra en 

analizar las nuevas formas de comunicación digital, concretamente las redes sociales 

digitales que utilicen como plataforma la web 2.0, para poder relacionarlas con la 

creación o desarrollo de capital social entre las personas que participen en ellas.  

 
Definición del problema  
La disparidad  en la economía de las sociedades globales plantea la necesidad de 

discernir alternativas desde una perspectiva socio-humanística, que procuren un 

desarrollo económico equilibrado y  contemplen a la tecnología como herramienta que 

ayude a establecer balances en el crecimiento económico para generar  desarrollo y 

bienestar social. Es necesario preguntarse si las nuevas formas de comunicación, 

específicamente las redes sociales en internet, representan una plataforma que ayude a 

promover y generar capital social entre quienes participan en ellas. 

 
Delimitación del Objeto de Estudio  
Análisis de las redes sociales interactivas y digitales, que tienen como plataforma la 

web 2.0 (lo que marca la capacidad del usuario para tener interacción con el otro y en la 

plataforma) redes sociales  creadas a partir de un objetivo específico y la forma de 

interacción entre las personas que participan en ellas.  

Justificación 
El uso de estas tecnologías en distintos puntos del planeta, permite estimar el contexto 

tecnológico y comunicativo en el que se situó esta investigación.  Según un estudio 

realizado por Miniwatts Marketing Group1, el uso de internet en el mundo ha tenido un 

avance considerable. Los datos por regiones geográficas muestran que el continente 
 

1 Ver Anexo 1 
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con un mayor número de usuarios es el asiático con 657.2 millones, le sigue Europa 

con 393.4, Norte América con 251.3, América Latina y el Caribe con 173.6, África 54,2, 

Medio Oriente 45,9 y por último con Oceanía 20.8. La penetración mundial de internet 

por región geográfica es de un 26% en donde Norte América encabeza el avance de 

acceso de su población  con 74.4%, América Latina se encuentra en cuarto lugar con 

29.9%.2

El número mundial de usuarios ha alcanzado 1.668.879.408 personas, lo que 

representa un 24.7% de penetración de la población mundial estimada en 

6,767,805,208 según el US Census Bureau3. Según  Nielsen, dos terceras partes de la 

población mundial de internet visitan una red social o un blog.  

El panorama mundial referido, da cuenta de la generación constante de nuevas 

tecnologías de información, del incremento en su uso y de un escenario en el que las 

redes sociales digitales han adquirido un increíble aumento de popularidad, por lo que 

se advierte una imperante necesidad de discernir aspectos positivos que algunas redes 

sociales puedan generar entre las personas que participan en ellas, para así plantearlas 

como herramientas que ayuden al desarrollo y el bienestar de la sociedad. 

Objetivos de la Investigación 
Este trabajo se propuso adentrarse al concepto de capital social relacionando su 

creación con los medios digitales interactivos, específicamente una red social digital que 

hubiera sido formada a partir de un objetivo específico. Además, identificar la existencia 

de las fuentes que generan el capital social dentro de la dinámica de una red social en 

Internet para conocer las características de interacción e intentar avanzar en la 

comprensión de la capacidad y potencial que las redes sociales digitales tienen para ser 

una plataforma que ayude a promover el capital social. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
1. CAPITAL SOCIAL 

3 

 

                                                            
2 Disponible en www.exitoexplorador.com/stats.html 
3 Fuente: Nielsen Online, NetView, Home and Work Data, Diciembre 2007 – Diciembre 2008 (*Home solamente). 
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Durante las dos décadas anteriores el concepto de Capital Social ha resonado en el 

campo de la sociología, ha sido estructurado y reestructurado, logrando penetrar en 

proyectos dedicados al desarrollo económico de comunidades, proporcionando una 

visión global que muestra la importancia de los agentes sociales dentro del motor de 

desarrollo social y económico, tomando en cuenta el factor humano, la cultura y las 

formas humanas  de interrelación,  obligado a reconsiderar las versiones estilizadas del 

comportamiento humano centradas en el individualismo que maneja  habitualmente la 

economía.  

Piere Bourdieu en la década de los ochenta, construye el concepto de capital social al 

desarrollar su teoría de la reproducción cultural y social, definiéndolo como “el conjunto 

de recursos, actuales o potenciales, vinculados a la posesión de una red social 

duradera de relaciones, menos o más institucionalizadas, basadas en un 

interconocimiento o interreconocimiento mutuo que proveen a cada uno de sus 

miembros con el apoyo de capital construido colectivamente” (Bourdieu 1985: 248). 

Plantea al capital social como una forma más de capital, concibiéndolo como bienes 

simbólicos o materiales con un valor determinado que pueden intercambiarse dentro de 

redes sociales, junto con los capitales culturales y materiales, a través del capital social, 

los individuos generan acceso directo a recursos económicos (préstamos subsidiados, 

consejos acerca de inversiones, mercados protegidos), además de poder incrementar 

su capital social a través del contacto con expertos (Bourdieu 1985). 

James Coleman enfatizó el papel del capital social en la creación del capital humano 

(Coleman, 1988). Incluyó mecanismos tales como reciprocidad de expectativas y el 

reforzamiento de normas de grupo. El individuo, dice, se sitúa en grado de integración 

social  donde su red de contactos conlleva relaciones, expectativas de reciprocidad y 
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comportamientos. La confianza forma parte importante de la interrelación y mejora la 

efectividad “capital social es un conjunto de recursos inherentes a las relaciones 

familiares y de la organización social comunitaria y que son útiles para el desarrollo 

cognitivo o social de un niño o un joven” (Coleman, 1988: 10). 

Robert Putnam define al capital social como “aspectos de la vida social —redes, normas 

y confianza— que facultan a los participantes a actuar juntos más efectivamente para 

lograr objetivos comunes” (Putnam, 1997: 138). 

Paul S. Adler  define como fuentes directas que generan capital social, a las normas y 

reglas, creencias y confianza, a las que también agregaré identificación y cultura. 

James Coleman puntualiza que es necesario que las redes sociales sean estructuras 

cerradas y que su efectividad en cuanto al cumplimiento de normas (y por ende 

aportación de beneficios) depende de lo que él llama, el cierre de las redes sociales. 

Este cierre de redes sociales, según Coleman, es también definitorio en la generación 

de otra fuente de capital social: la confiabilidad dentro de los actores de las estructuras 

sociales; que permite le proliferación de obligaciones y expectativas (Coleman, 1988: 

29).  

Existen varias perspectivas mediante las cuales analizar y describir el tipo y 

características de los vínculos sociales existentes dentro de las redes. Una manera es 

el rango de red. Lin, Fu y Hsung (Lin, Fu y Hsung, 2001) lo usaron para establecer las 

diferencias en cuanto al nivel de prestigio entre los más altos y más bajos vínculos 

sociales que un individuo tiene dado su grupo ocupacional. Usaron el término 

“extensity” para referirse al número de posiciones ocupacionales de los que 

determinado individuo es poseedor. La definición de rango que se tomó en cuenta en 

este estudio fué a la que hicieron referencia D.B. Tindall y Jeffery Cormier (Tindall, 

Cormier 2008) a partir de la definición expuesta por Burt (Burt, 1980); ésta se refiere a 

la diversidad de vínculos sociales que un individuo tiene hacia otros individuos, así 

como la variedad de grupos sociales del que también es parte. El término de diversidad 

de redes captura de una manera más adecuada a la concepción tradicional de rango de 

redes, y esta es crucial para la obtención de varios recursos de capital social. 
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Coleman señala dos rasgos fundamentales de capital social: las redes de relaciones de 

individuos que confían entre sí, y lo identifica como un elemento que genera 

productividad (al igual que otras formas de capital físico y humano) ya que facilita la 

consecución de determinados fines mediante dichas redes. El segundo rasgo es la 

estructura de relaciones entre uno o más agentes,  ya que facilitan la acción; al no 

existir relaciones sociales, el capital social no tiene valor (Coleman, 1988). 

Tomando en cuenta estas características señaladas por Coleman y  por muchos de los 

sociólogos y economistas especialistas en el tema, uno de los aspectos imprescindibles 

dentro del estudio de capital social es la confianza4. Montesinos, Serrano y Fernández, 

definen a la confianza como el convencimiento o la validez de la bondad de alguien o 

algo, sin más seguridad que la buena fe. (Montesinos, Serrano y Fernández, 2005).  

Retomando Bourdieu y su conceptualización acerca de las redes de vínculos5 se puede 

estipular que una de las piezas más importantes en el análisis del capital social es la 

transformación de la relación de confianza particularizada (entre dos individuos) en 

confianza generalizada en el resto de los miembros del grupo que va más allá de las 

fronteras del parentesco, la amistad o el conocimiento directo y permite ampliar los 

efectos multiplicadores del capital social, ya que favorece la reducción de los costes de 

transacción y supervisión en los intercambios realizados con un mayor número de 

individuos, muchos de los cuales son anónimos.  

Investigaciones en otras disciplinas han enfatizado en el papel de normas compartidas 

como agentes determinantes en la cantidad de capital social generado dentro de los 

vínculos en las estructuras sociales. B. Edwards y M.W. Foley  plantean “las normas 

son un componente sociocultural fundamental del capital social, que proveen un 

contexto en el que se pueden adquirir significados, estando estos a la disponibilidad de 

los individuos y grupos, facilitando así una un acción individual o colectiva que no se 
 

4 Montesinos, Serrano y Fernández (Montesinos, Serrano y Fernández: 2005) y Marta Portela (Portela 2001) inclusive 
identifican al nivel de confianza como la máxima variable para medir el grado de capital social en un grupo 
determinado. 
5 Bourdieu plantea que éstas son el resultado de transformaciones de relaciones contingentes de vecindad, de 
trabajo o de intercambio en otras relaciones selectivas y duraderas, transformadas por la gratitud mutua, el 
reconocimiento de la pertenencia al grupo y, al mismo tiempo, la conciencia de los límites del grupo (Bourdieu 1985). 
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podría alcanzar de otra manera.” (Edwards y Foley, 1997: 671). Muchos investigadores 

ven también al capital social como una premisa basada en normas compartidas.  

Dentro de las investigaciones dedicadas al capital social, no se encuentran muchas 

referencias a la importancia que las creencias, los valores y la cultura. Sin embargo, 

Nahapiet, Ghoshal  y Portes son tres autores que mencionan frecuentemente estas 

variables. Para J. Nahapiet y S. Ghoshal las creencias (formadas por interpretaciones, 

sistema de significados y visiones estratégicas compartidas) juegan un papel 

fundamental en la generación de capital social; las deslindan teórica y prácticamente de 

aquellas orientaciones a los valores normativos. Su principal argumento es que la 

formación de capital social es imposible en estructuras sociales donde las personas que 

no se entienden entre sí, además de que si existe una ausencia de significados o metas 

compartidas, es complicado entender la razón por la que los individuos estarían 

dispuestos a colaborar.  

Otra parte importante dentro de las fuentes que generan Capital Social, y que interviene 

directamente en la formación cohesión social, es la identificación. Según Janine 

Nahapiet, identificación es el proceso a través del cual los individuos se ven a sí 

mismos y a otro u otros pertenecientes el grupo, como sí mismos o como uno mismo. 

Plantea que esto resulta de su participación en el grupo, o a través de la operación y 

procesos grupales, que ayudan que el individuo vea al mismo grupo como un ente de 

referencia. Para H. Tajfel la identificación es el proceso mediante el cual el individuo 

toma los valores o los estándares de otros individuos o de otros grupos, como un marco 

comparativo o de referencia propio (Tajfel, 1982). R. J.  

Existen investigaciones que ayudan a  vincular directamente el desarrollo económico 

con la presencia de capital social en comunidades. Así se maneja  la relación entre 

desarrollo económico y presencia de capital social, Bernardo Kilksberg en artículo 

“Capital Social y Cultura, Claves olvidadas del desarrollo” señala varias de ellas6. Marta 

Portela Maseda en el artículo “Capital Social: las relaciones sociales afectan al 

 
6 Citas extraídas de Kilksberg, 2000. 
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desarrollo” analiza la interrelación existente entre el capital social y el crecimiento 

económico. Plantea que todas las formas de capital, incluyendo el social, se pueden 

entender como activos de varias clases que proporcionan beneficios y que hacen los 

procesos productivos más eficientes. (Portela, 2003: 6) 

Se puede discernir la importancia del capital social como una de las variables con gran 

potencial para lograr un desarrollo económico, evidenciándose con esto la creciente 

necesidad de generar y promover este tipo de capital en las sociedades. Se deben de 

plantar entonces propuestas que ayuden a esbozar formas de creación de capital 

social, el establecimiento de redes sociales, de cohesión social, de cooperación y 

confianza, de asociacionismo y apoyo entre individuos que se logre a través de 

sinergias y que se establezcan a través de la construcción de redes sociales. Así, en 

este período de desarrollo tecnológico en donde el papel de las nuevas tecnologías es 

parte de la vida cotidiana, es necesario preguntarse si las nuevas formas de 

comunicación, específicamente las redes sociales en internet, representan una 

plataforma que ayude a promover y generar capital social. 

 

2. COMUNICACIÓN DIGITAL INTERACTIVA 

La comunicación digitalizada y la evolución de plataformas tecnológicas, ha redefinido a 

los medios convencionales y ha determinado por completo la existencia de otros 

distintos, estructurando nuevas formas de interacción, relación, asimilación y uso, en los 

que la  descentralización, participación e interactividad son algunos de los motivos 

principales.  

En las últimas décadas se han planteado teorizaciones para satisfacer las necesidades 

de conceptualización de los nuevos medios de comunicación que se modifican y 

moldean al ritmo acelerado de la evolución e innovación tecnológica.  Pierre Lévy, en 

Toward Superlanguage, plantea una humanidad nómada que migra de una oralidad y 

de un texto impreso para ubicarse en el cruce entre multimedia y dialogismo colectivo 

permitido por la red digital. Crea el concepto de superlenguaje  en el que, a través de un 

lenguaje también nómada, se hace posible una participación colectiva. (Lévy, 1994). 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



9 

 

                                                           

Levy plantea que la comunidad de hablantes del superlenguaje sembraría las bases 

para conformar el cosmopedia, un espacio del saber en donde la información podría ser 

distribuida y coordinada ubicuamente y que no estaría en posesión de aquellos 

privilegiados pertenecientes a determinados órganos sociales y que sería naturalmente 

integrada a toda actividad humana, siendo una herramienta al alcance de todos. Hace 

década y media, Levy planteó que esta nueva dimensión comunicacional sería capaz 

de evidenciar la reciprocidad en la transmisión del conocimiento lo que, definió, es la 

condición más rudimentaria de una inteligencia colectiva. Carlos Scolari  encuentra 

características esenciales de las nuevas formas de comunicación que las diferencian de 

las convencionales: su carácter de digitalización (basada en una transformación 

tecnológica), su carácter reticular (que se refiere a la existencia de una configuración 

muchos-a-muchos), su inclusión de hipertextualidad7 (por centrarse en estructuras 

textuales no secuenciadas),  su multimedialidad (dada la convergencia de medios y 

lenguajes) y su interactividad (definida por la existencia de la participación activa de los 

usuarios) (Scolari 2008:78). 

Para Nicholas Negroponte en El mundo digital, la digitalización de los medios de 

comunicación tiene como potencial la existencia de un nuevo contenido originado a 

partir de una combinación de fuentes. La conversión de los textos a un formato digital 

facilita no sólo la reproducción y distribución sin pérdida de calidad sino que también la 

fragmentación, manipulación combinación y recomposición de sus elementos 

(Negroponte, 1995). 

Dentro del marco de la digitalización, se incluyen nuevos conceptos como el hipertexto 

(Nelson, 1992)8 , texto multiuniforme, no lineal, en constante evolución y que puede ser 

aplicado en todos los tipos de datos ideados por el hombre. Es la forma esencial de 

disposición de información en Internet. Negroponte hace referencia al hipertexto como 

objeto principal del hipermedia “Hipermedia es una extensión de hipertexto, un concepto 

 
7 Basada en el término expuesto por De Kerkove (1997), pero que para fines de conceptualización del término, en 
este trabajo nos referiremos a una referencia anterior hecha por Nelson y otra por Negroponte.  

8 Cita extraída de Scolari, 2008 
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que designa narrativa altamente interconectada, o información vinculada.” (Negroponte, 

1995: 46-47). Otro concepto es el de reticularidad, enunciado por Scolari, refiere a la 

capacidad de los medios digitales para lograr una comunicación de muchos a muchos, 

es hablar del hipertexto entendido como una estructura de documentos interconectados 

sino también de una “red de usuarios interactuando entre sí mediatizados por 

documentos compartidos y dispositivos de comunicación”. (Scolari, 2008: 93). Scolari 

plantea que la capacidad de crear redes es uno de los componentes fundamentales de 

las nuevas formas de comunicación. Este autor se refirió también a la interactividad en 

las comunicaciones sujeto a sujeto, pero también en los intercambios entre un sujeto y 

un dispositivo electrónico. Referido a la interactividad, Lorenzo Vilches, plantea “La 

convergencia de los medios escritos, sonoros y visuales en un solo entorno suponen 

para el usuario un alto grado de participación. La interactividad es el paso de la 

mediación a la creación”. (Vilches, 2001:213).   

La plataforma que ayudó a terminar de moldear esta nueva realidad comunicacional (o 

por lo menos a popularizarlo) es la Web 2.0. Surgió a mediados de 2004 y creció hasta 

ser motivo de numerosas referencias y análisis, que siguen hasta la fecha. Este 

fenómeno se popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, Wikipedia, 

YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, OhMyNews, y de las 

numerosas ofertas de de herramientas intentando captar usuarios / generadores de 

contenidos. 

Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software emitido en 

2005, sembró oficialmente el primer acercamiento a la difusión temática de la nueva 

plataforma interactiva. En este artículo O´Reilly establece las principales diferencias 

entre la antigua Web 1.0 y la 2.0., planteando que en esta nueva fase la red dejaría de 

ser considerada una simple amalgama de contenidos multimedia para convertirse en 

una plataforma abierta que favorecería y fomentaría la participación de los usuarios. 

Siendo el principal motivo, el cambio de la estaticidad de la antigua red, para alcanzar 

una práctica más avanzada de la clásica navegación en los contenidos de la Internet 
(O´Reilly, 2005).  
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Para Carlos Scolari, tanto los blogs como los wikis, desafían el modelo tradicional de 

producción de contenidos de comunicación, la motivación de los individuos, la 

coordinación colectiva y la complejidad de las interacciones son los pilares básicos de la 

comunicación participativa (Scolari, 2008). Así, la motivación personal que implica ser 

miembro de una comunidad, la coordinación descentralizada y la complejidad de auto 

organización, permite afrontar proyectos, en muchos casos, de gran envergadura. “En 

este caso se podría decir que estamos en un ecosistema donde la aparición de nuevas 

especies –las tecnológicas colaborativas- modifican el entorno al entrar en relación con 

las entidades que ya lo habitan  [···]  las nuevas tecnologías transforman el ecosistema 

al interactuar entre sí y dar lugar a nuevas configuraciones” (Scolari, 2008: 201). 

La aplicación fundamental que permite conceptualizar una comunicación digital 

cooperativa e interactiva, son las redes sociales digitales, por sus procesos de 

interactividad complejos y el desarrollo de modelos participativos, productivos y 

creativos. Antonio Miguel Fumero, la ha llegando a nombrar enteramente Web Social 

por su estructura sociotécnica, que emerge como forma orgánica sobre la que se 

observan nuevos patrones de uso de las infotecnologías en el NET. Sostiene la 

existencia de una estructura que se impone en todos los ámbitos (personal, 

laboral/profesional, empresarial o educativo) empujando a los usuarios hacia un punto 

incierto de convergencia. (Fumero, 2007) 

La popularidad de estas tecnologías sociales, que como hemos visto contribuyen a 

reforzar las redes sociales, ha crecido a pasos agigantados. Lo anterior ha hecho de 

Internet un medio más social para consumir información y trabajar, pero también para 

comunicarse, entretenerse y compartir. Donde la plataforma tecnológica facilita el 

intercambio gracias a que los usuarios han aprendido a comunicarse con sus otros a 

través de la Red, sin necesitar de intermediarios ni dispositivos de uso sofisticado o de 

pago. Desde comienzos del nuevo siglo la Web se ha convertido en un lugar de 

conversación. La Red se consolida como espacio para formar relaciones y 

comunidades tal como ocurre en la sociedad. Innumerables ejemplos pueden ser 

encabezados por redes sociales digitalizadas como Facebook, MySpace o Twitter. 

Estas herramientas –en su mayoría gratuitas y de fácil uso– ofrecen un espacio virtual 
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para escribir y compartir contenidos multimedia con personas de intereses similares y 

que contribuyen a fortalecer aquellas redes sociales débiles (Granovetter, 1973). 

Podemos ver repetidamente características muy específicas de las redes sociales 

digitales, que según Mariano Cebrián Herreros, tienen como principal función ser una 

organización de conexiones entre usuarios para generar redes de información. Plantea 

que dentro de estos modelos interactivos de comunicación, los usuarios de las redes 

sociales adquieren una dimensión de interrelación y en igualdad de situaciones, lo 

anterior bajo la tutela de un proceso comunicativo a las relaciones de intercambio de 

mutuo entre los participantes, adoptando el papel de emisores-receptores-emisores 

(Cebrián Herreros, 2008). Además sostiene que  la red social no puede entenderse 

exclusivamente como la expresión de una persona para que las demás le sigan, sino 

que adquiere su pleno sentido cuando los usuarios se manifiestan como participantes 

en las exposiciones de los demás. Así, volvemos a el concepto de interactividad, mismo 

que en las redes sociales, añade Cebrián Herreros, se convierte en un diálogo abierto, 

un intercambio y nunca una imposición unilateral, que surge de la conexión con el sitio 

web, con el tópico y con las personas con las que se desea comunicarse y se deriva al 

establecimiento de relaciones entre todos los que quieran entrar en la situación de 

diálogo. “La interactividad en las redes sociales requiere agilidad mental y expresiva 

para relacionarse con todos o con varios de los usuarios que participen en ese 

momento. Se desarrolla una comunicación interactiva colectiva” (Cebrián Herreros, 

2008:335). 

Dentro de las redes sociales digitales los foros de discusión  son representaciones de 

entidades sociales, formadas por personas, que de forma organizada, propician 

relaciones e interacciones en una estructura de red. Siendo así una red, cada nódulo de 

conexión, representa un participante en específico y cada lazo (o acción establecida) 

representa una o más relación o interacción. 

III. METODOLOGÍA 
A partir del análisis y entendimiento de los dos conceptos madre de este trabajo y del 

establecimiento del objeto de estudio, se realizó una observación no participante y un 
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estudio de caso, que se centraron en la red social MuyPR perteneciente a la plataforma 

NING. Se realizó y se tomó en cuenta lo siguiente: 

a) Observación sistemática no participante para las dinámicas de la red en general y en 
especial para las de 6 sujetos pertenecientes a la red, a quienes además de observárseles de 
manera exclusiva también se les aplicó cuestionarios.  

b) La observación a la red social MuyPR se realizó del día 20 de julio al día 10 de agosto, 
durante dos momentos al día. Lo anterior para registrar participaciones de los usuarios en 
general y de los 6 sujetos específicos de estudio.  

c) Los cuestionarios9 se realizaron a 6 personas pertenecientes a la red. La elección de dichos 
sujetos se realizó con base en la observación de la red en general y tomando en cuenta su 
participación y nivel de involucramiento. Lo anterior partiendo de la premisa de que el capital 
social se forma en las personas que efectivamente participan y forman parte activa de una red 
social.  

d) La observación sistematizada y no participante se realizó a través de la afiliación a la red, 
donde la investigadora proporcionó datos reales y motivos reales de ingreso. Salvo el envío de 
cuestionarios la investigadora no realizó ninguna participación en ninguna de las aplicaciones 
de la red.  

e) Para poder sistematizar dicha observación y para poder generar un cuestionario que llevara a 
cumplir los objetivos de la investigación, fue necesario operacionalizar las variables que se 
tomarían en cuenta. Para lo anterior se decidió que el estudio metodológico se enfocara a las 
fuentes que generan capital social y que han sido expuestas anteriormente, con lo que se busca 
determinar, empíricamente, la existencia de las fuentes del capital social dentro de la dinámica 
de interacción de los usuarios de la red social MuyPR.  

 

1. Universo y Muestra 
Universo: redes sociales constituidas en plataformas digitales interactivas y que utilicen 

como soporte tecnológico la web 2.0 

Muestra: plataforma digital interactiva NING. 

Muestra de análisis de contenido y período de observación: Red Social MuyPR 

Muestra cuestionarios: 6 sujetos pertenecientes a la red social MuyPR.  

Período de observación: La observación a la red social MuyPR se realizó durante 21 

días, los cuales comprendieron entre el día 20 de julio de 2009 al día 10 de agosto de 

2009, durante dos momentos al día.  

 
9 Ver cuestionario en Anexo 1 
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Período de aplicación de cuestionarios:  El período de aplicación de cuestionarios 

que fue completado en los 10 días posteriores a la observación, que comprendió del 11 

al 20 de agosto de 2009.  

2. Variables a estudiar  
En la parte de investigación documental de este trabajo y con base en los postulados 

de  varios autores, se han discernido 4 fuentes fundamentales del capital social: 

existencia de una estructura de redes,  confianza, creencias compartidas e 

identificación y normas y reglas. A partir de lo anterior y dentro del objeto de estudio de 

este trabajo, se tomaron en cuenta estas 4 fuentes como variables a operacionalizar. 

 

2.1 Establecimiento de ESTRUCTURA REDES SOCIALES 
El término de capital social tiene sus cimientos esenciales en la interrelación de 

personas y su interacción con el grupo, por lo que en este estudio se ha tomado en 

cuenta  la existencia de una estructura de red como fuente de capital social. 

Definición operacional:  
a. Existencia de Rango de red (- Numero de vínculos sociales entre individuos, -

Número de grupos sociales a los que pertenece un individuo dentro de la red). 

b. Existencia de comunicación multidireccional, en direcciones multilaterales 

(existencia de interrelación entre personas 10 - existencia de retroalimentación entre dos 

personas 11   - periodicidad de las interrelaciones entre personas 12 - existencia de 

interrelación de un individuo con el grupo 13  - existencia de retroalimentación de las 

personas con el grupo14 ) 

c. Número de personas pertenecientes a la red (descripción de MuyPR, asi como los 

grupos que existen dentro). 

 

2.2 Existencia de CONFIANZA 

 
10 Operacionalizada en la pregunta 2 del cuestionario, Anexo 1 
11 Operacionalizada en la pregunta 4 del cuestionario, Anexo 1 
12 Operacionalizada en la pregunta 3 del cuestionario, Anexo 1 
13 Operacionalizada en la pregunta 5 del cuestionario, Anexo 1 
14 Operacionalizada en la pregunta 6 y 7 del cuestionario, Anexo 1 
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Coleman señala a la confianza como segundo rasgo distintivo del capital social; una de 

las piezas más importantes en el análisis del objeto de estudio con respecto a las 

fuentes que generan el capital social, es la transformación de la relación de confianza 

particularizada (entre dos individuos) en confianza generalizada en el resto de los 

miembros del grupo.  

Definición operacional: 

a. Compartir  datos privados (Datos personales15 - Direcciones postales  - Direcciones 

de correo electrónico  - Números telefónicos, contactos personales  - Características 

personales: gustos, profesión, nivel de educación, puesto de trabajo) 

b. Compartir pertenencias (Aportación de trabajos, artículos, escritos o información16 - 

Aportación de videos o fotografías17  ) 

 

2.3 Existencia de NORMAS Y REGLAS 
Como se planteó anteriormente, estudios en otras disciplinas han enfatizado en el papel 

de normas compartidas como agentes determinantes en la cantidad de capital social 

generado dentro de los vínculos en las estructuras sociales. Por ello esta variable se 

operacionalizó y analizó para tomarla en cuenta como fuente que genera capital social. 

Para determinar la variable existencia de normas compartidas se observaron las 

conductas prevalecientes en el uso de la red y aquellas políticas de  los grupos e 

individuos analizados en las que éstas incidan en el proceso de regulación o 

estimulación de su uso. 

Definición operacional: a) Tipo de políticas de ingreso a la red; b) uso de lenguaje, 

respeto a otros usuarios; c) existencia de penalizaciones establecidas por la red  

 

2.4 Existencia de CREENCIAS compartidas 
Algunos autores sugieren que una fuente del capital social proviene en parte de la 

disponibilidad de un sistema común de creencias, que permite a los participantes 

comunicar sus ideas y reflexionar acerca de experiencias personales.  

 
15 Operacionalizada en la pregunta 8 del cuestionario, Anexo 1 
16 Operacionalizada en la pregunta 8 del cuestionario, Anexo 1 
17 Operacionalizada en la pregunta 8 del cuestionario, Anexo 1 
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Definición operacional: a) tipo de lengua usada (comparten idioma o no); b)existencia 

de identificación en cuanto a gustos, preferencias y ocupación del usuario con otros 

usuarios del grupo en la red18 ; c) nivel de identificación con los temas tratados en la red 

social 19; d) existencia de metas compartidas 20; f) existencia de similitud en el tipo de 

creencias dentro del grupo perteneciente a la red social 21. 

 

IV. PLATAFORMA INTERACTIVA NING 
NING es una plataforma que permite crear sitios webs sociales y redes sociales,  

orientada a usuarios con habilidades técnicas limitadas que quieran crear sitios y 

comunidades virtuales con intereses específicos. Una de las principales características 

de NING es la libertad y flexibilidad en el diseño que se le otorga al creador de la red 

social en el tema específico de su interés, así como el control de la organización de los 

miembros pertenecientes a la red. Las aplicaciones con las que cuenta una red creada 

dentro de NING son: Página principal, Perfil de usuario, Chat, Blogs, Foros, Grupos 

Fotos, Videos, Eventos, Miembros e Invitaciones. Dentro de NING existen póliticas y 

términos de utilización del servicio, bajo estos términos, los usuarios están sujetos a 

políticas de privacidad de datos así como determinados lineamientos, reglas de 

conducta y contenido de las redes sociales. 

 

V. OBSERVACIÓN GENERAL, RED SOCIAL MUYPR  
Se expuso a MuyPR como caso particular y ejemplo de una red social existente dentro 

de la plataforma NING. MuyPR es una red social con 2.66722 miembros y ubicada en la 

dirección url http://muuypr.ning.com/. Fue creada en junio de 2008, con el propósito de 

ser una red social desarrollada por y para profesionales del mundo PR. La descripción 

de la red expuesta en la página principal es "lugar de encuentro y networking para 

profesionales de comunicación y marketing de América Latina". Las opciones con las 

que MuyPR cuenta en el menú principal son: página principal, mi página, miembros, 

 
18 Operacionalizada en la pregunta 1 del cuestionario, Anexo 1 
19 Operacionalizada en la pregunta 7 del cuestionario, Anexo 1 
20 Operacionalizada en la pregunta 10 del cuestionario, Anexo 1 
21 Operacionalizada en la pregunta 11 del cuestionario, Anexo 1 
22 Datos de agosto de 2009, http://muuypr.ning.com/ 
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fotos, video, foro, eventos, búsquedas laborales (aplicación diseñada por los creadores 

de la red) y grupos (con 54 creados y que cuentan con un total d 3.124 miembros). Para 

participar en MuyPR necesaria una afiliación, es decir, inscribirse ingresando datos 

personales. 

 
1. Análisis y conclusiones, observación general MuyPR 
Dinamica de ingreso: Para registrarte en la red en necesario ingresar: Datos personales 

(nombre completo, foto de perfil y sexo); Dirección postal; Direcciones de correo 

electrónico (campo obligatorio, además de que se sugiere compartir Website/ Blog/ 

LinkedIn); Características personales (gustos, profesión u ocupación, determinados por 

puesto de trabajo, nombre de empresa, institución o proyecto del individuo); Objetos 

personales (fotografía de perfil). Se infiere que los miembros pertenecientes a MuyPR 

han, en determinado grado, compartido datos y pertenencias, lo que remite a la variable 

existencia de confianza.  

Uso y normatividad de la plataforma: los lineamientos, políticas y reglas de conducta 

estipuladas por NING aplican para cualquier miembro de la red MuyPR. Durante el 

período de observación no se identificó ninguna falta a las normas y reglas. En lo que 

se refiere a la variable tipo de políticas de ingreso referente a la existencia de normas y 

reglas, se observa que éstas existen y no propiciadas únicamente por MuyRP, sino que 

por la plataforma NING en general. 

 

2. Análisis y conclusiones, período de observación MuyPR 

a) Fotografías: Se ingresaron en total 93 fotografías por 12 miembros distintos (56 

fotos personales, 20 relacionadas a eventos y congresos). Al tratarse la mayoría de 

imágenes  personales se deduce que los miembros compartieron pertenencias lo que 

se relaciona con la variable referida a confianza. 

b) Videos: Se ingresaron en total 10 videos por 4 miembros distintos. Se realizó un total 

de 150 visitas a los 10 videos compartidos. Con respecto a la variable b referida a la 

fuente de capital social confianza (compartir pertenencias), se asume que los individuos 

al aportar de videos suyos o de información referente a ellos y al tema de interés 
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común, depositan confianza en el resto de los miembros de la red. Todos los videos son 

referentes al objetivo con el que MuyPR fue creada, por lo que se asume determinada 

existencia de metas compartidas, relacioanda a la variable creencias. Las 150 visitas 

hechas a los 10 videos, puede sugerir la existencia de interrelación de un individuo con 

el grupo, lo que marca una pauta para poder catalogar a esta red digital como una 

estructura de red. 

c) Eventos: Se ingresaron en total 12 eventos creados por 11 miembros distintos, lo 

que da un promedio al día de 1.75 eventos compartidos. Se infiere la existencia de una 

interrelación importante del individuo con el grupo, lo que permite identificar un 

establecimiento de estructura de red social. De los 12 eventos observados, 11 son 

públicos, lo que denota la aportación por parte de los miembros de información, lo que 

ayuda a inferir la existencia de confianza dentro los miembros participantes. 

d) Blog: Se ingresaron en total 27 temas en blogs y creados por 15 miembros distintos,  

26 fueron públicos y 4 obtuvieron comentarios. Se infiere que la mayoría (salvo una) 

compartió pertenencias, lo que remite a la variable de existencia de confianza. Todos 

los comentarios fueron positivos y de identificación hacia el tema; 3 de esos obtuvieron 

retroalimentación, por lo que se infiere la existencia de creencias compartidas y 

comunicación multidireccional. 

e) Foro de discusión: Se ingresaron en total 5 discusiones creadas por 5 miembros 

distintos. El tipo de comunicación fue acorde con el propósito con el que fue creada la 

red (remite a variable creencias compartidas). Existió aportación de trabajos, artículos o 

escritos, lo que remite a la variable de existencia de confianza. Se expuso información 

referente a una oportunidad de empleo, lo que remite a la existencia de uno de los 

beneficios del capital social : información. 

f) Grupos: Existió actividad en 14 grupos. Fueron creados en total 11 temas de 

discusión (publicados por 8 miembros), de los cuales 6 temas produjeron el total de 21 

respuestas. A lo anterior se le adjudica relación con la variable existencia de 

comunicación multidireccional y que se refiere a la existencia de una estructura de red. 

Todas las respuestas contuvieron juicios de valor positivos, por lo que se puede 

establecer relación con la variable Nivel de identificación con los temas tratados en la 

red social. Además de incluirse información con respecto al tema se adjuntaron también 
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links a videos, archivos PowerPoint, 3 entrevistas y un comentario que remitía a in link 

con información, que se refiere a la existencia de confianza. De los 11 temas creados 

en 8 grupos, 6 fueron creados por el miembro que inició el grupo y 5 temas fueron 

creados por terceros.  

f) Búsquedas laborales: Desde la creación de la red hasta el período marcado como 

de observación, han sido introducidas por el administrador 26 propuestas laborales; 4 

de ellas fueron producidas durante el período de observación, las cuales coinciden con 

la meta con la que fue creada la red social, evoca a la variable creencias compartidas. 

Además el exponer información referente a oportunidades de empleo, nos remite a la 

existencia de uno de los beneficios del capital social : información. 

 
VI. OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 6 SUJETOS DE ESTUDIO  
La elección los sujetos se realizó con base en la observación de la red en general, 

tomando en cuenta su participación y nivel de involucramiento; partiendo de la premisa 

de que el capital social se forma en las personas que participan y forman parte activa. 

De los 6 miembros pertenecientes a la red MuyPR se observó el perfíl en general y 

durante un período específico de 20 días. Para complementar la observación fue 

aplicado un cuestionario23 a los 6 miembros específicamente observados; fueron 

aplicados vía correo electrónico y a  través de comentarios en la red. En la observación 

general de los 6 perfiles y participaciones hechas durante el período de observación, se 

tomó en cuenta número de amigos, número y tipo de grupos a los que pertenecía, 

número de publicaciones hechas en el blog, numero de discusiones en las que participó 

y discusiones iniciadas, eventos a los que publicó asistiría, fotos ingresadas y videos 

ingresados. 

A partir de la descripción detallada de las actividades durante el período de observación 

y del análisis de resultados de los cuestionarios permitió concluir que las participaciones 

de los 6 sujetos (en distinto grado) contaron con: Existencia de rango de red, Existencia 

de comunicación multidireccional, Existencia de confianza y Creencias e identificación 

compartidas. 

 
23 Ver Anexo 1, instrumento cuestionario 
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VII. CONCLUSIONES GENERALES 
Para poder definir cierta validez en la hipótesis planteada, se llevaron a cabo 

procedimientos metodológicos y la operacionalización de los conceptos en variables y 

ejes temáticos para crear un modelo de análisis. El eje temático de investigación giró en 

torno a las fuentes generan el capital social y a partir de la investigación documental, 

fueron propuestas como fuentes de capital social la existencia de: a) Establecimiento de 

estructura de redes sociales, b) Confianza, c) Creencias compartidas y d) Normas y 

reglas.  

a) Establecimiento de estructura de redes sociales:  
Se tomó en cuenta el número de personas pertenecientes a la red estudiada; la 

existencia de interacción en direcciones multilaterales hechas entre las personas y el 

rango de red; número y diversidad de vínculos sociales con los que cuenta un individuo; 

el numero de grupos sociales del que el individuo es parte dentro de la red; la existencia 

de interrelación entre personas, la existencia de retroalimentación entre dos personas, 

la periodicidad de las interrelaciones entre personas, la existencia de interrelación de un 

individuo con el grupo y la existencia de retroalimentación de las personas con el grupo. 

Las anteriores fueron operazionalizadas en el cuestionario aplicado a los 6 sujetos de 

estudio y en la observación no participante. Aunado a lo anterior,  el tipo de 

comunicación, la cantidad de intervenciones comunicativas y la existencia de 

retroalimentación, fueron observados en el foro de discusión, temas de discusión en 

grupos y blogs en el período determinado y referente al objetivo con el que fue creada 

la red social. 

Se pudo identificar la existencia de comunicación multidireccional, lo anterior 

identificando un número considerable de intervenciones comunicativas y, en algunos 

casos, retroalimentación. Todos los sujetos de estudio, aunque algunos en menor 

grado, cuentan con vínculos sociales y pertenecen han participado activamente en 

grupos generados dentro de la red así como en discusiones temáticas dentro del foro, 

blogs o grupos. Asimismo, los 6 sujetos estudiados tienen una comunicación periódica 
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con otros miembros de la red (el que menos, la mantuvo semanalmente). A partir del 

análisis del estudio de los 6 casos, se ha comprobado la existencia de interrelación 

entre dos o más personas, retroalimentación, periodicidad en las interrelaciones hechas 

entre dos o más individuos, existencia de interrelación de un miembro con el grupo y 

existencia de retroalimentación de los miembros. 

Lo anterior denota que en la red MuyPR existe, en un grado importante, diversidad de 

vínculos sociales de un individuo hacia otros y variedad de grupos sociales de los que 

también éste es parte; así como comunicación multidireccional o de direcciones 

multilaterales. Lo que entonces plantea en MuyPR la existencia de una estructura de 

red social. 

b) Existencia de confianza 
Además de analizar la existencia de confianza, se constituyó en el análisis de  la 

transformación de la relación de confianza particularizada (entre dos individuos) en 

confianza generalizada (al resto de los miembros del grupo). Para determinar la variable 

existencia de confianza particularizada se analizó qué tan dispuestos estaban los 

miembros de la red a compartir datos privados (datos personales, direcciones postales, 

direcciones de correo electrónico, números telefónicos, contactos personales y 

características personales como gustos, profesión, nivel de educación o puesto de 

trabajo), así como qué tan proclives eran a compartir pertenencias (referentes a 

aportación de trabajos, artículos, escritos o información).  

A lo largo de los 21 días de observación, y apoyado por la observación general de la 

red, y en específico a través de la comprobación en el estudio de los 6 individuos, se 

identificó que prevalecieron rasgos de confianza particularizada, mismos que han sido 

depositados por los miembros en la red y en los otros individuos afiliados a ella. Lo 

anterior se identificó con la comprobación de aportación real de datos privados y 

pertenencias como trabajos, artículos o escritos, videos y fotografías. De igual forma, se 

notó que los 6 miembros proporcionaron datos verdaderos y compartieron pertenencias. 

Pese a que es evidente que no se han podido analizar todos los miembros afiliados a la 

red participan de la misma forma, se ha podido observar que quienes lo han hecho, han 

mantenido la característica de confianza. 
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Con respecto a la existencia de confianza generalizada, es importante señalar que pese 

a que la metodología se planteo como no participante, la dinámica interactiva que 

implicó el envío del instrumento de investigación (cuestionario), produjo respuestas en 

las que fueron incluidos datos personales de los sujetos; las respuestas fueron dadas a 

través del correo electrónico personal de los sujetos de estudio y en ésta 

proporcionaron datos verdaderos personales. Se infiere que, pese a que da lugar a una 

observación participante ya que fue a partir de un estímulo hecho por la investigadora, 

que los sujetos que proporcionaron sus datos lo hicieron porque existe en ellos una 

confianza generalizada. Lo que puede llevar a inferir que en la red MuyPR dada la 

existencia de confianza personalizada, se genera la existencia de la confianza general 

y, por lo tanto, la existencia de los grupos en los que hay fuertes lazos de confianza 

personalizada, han favorecido a la confianza generalizada o social. 

c) Existencia de creencias compartidas 
Para determinar la variable existencia de creencias compartidas se observó de manera 

general y de manera específica en los sujetos de estudio y también a partir de la 

aplicación del instrumento, la existencia de identificación en cuanto a gustos, 

preferencias y ocupación del usuario con otros usuarios del grupo en la red; el nivel de 

identificación con los temas tratados en la red social MuyPR, la existencia de metas 

compartidas y de similitud en el tipo de creencias dentro del grupo perteneciente a la 

red social. Se advirtió que los miembros de MuyPR y que son propicios a participar, 

comparten en determinado grado creencias y se identifican con el objetivo de la red y 

con los otros miembros. La información publicada en las aplicaciones siempre fue 

acorde con el propósito con el que fue creado la red; se mantuvieron juicios de valor 

positivos hacia el tema iniciado y retroalimentación. 

Los 6 sujetos de estudio dijeron compartir creencias con los demás miembros de la red, 

además de sentirse identificados con el propósito con el que la red MuyPR fue creada. 

Los 6 sujetos indicaron que existe identificación en cuanto a gustos, preferencias y 

ocupación de ellos hacia otros usuarios del grupo en la red, expresaron en un nivel alto 

su identificación con los temas tratados y el hecho de compartir metas con otros 

miembros del grupo y con la red misma. 
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Así, se infiere similitud en el tipo de creencias dentro del grupo perteneciente a la red 

social MuyPR, así como identificación de los miembros con el grupo. Lo que se 

constituye como fuente de capital social. 

d) Existencia de normas y reglas 
Al utilizar MuyPR la plataforma NING, está sujeta a los términos de uso y normatividad 

de la plataforma. Los lineamientos, políticas y reglas de conducta estipuladas por NING 

aplican para cualquier miembro de la red MuyPR. En lo que se refiere a la variable tipo 

de políticas de ingreso referente a la existencia de normas y reglas, se observa que 

éstas existen y que no son propiciadas únicamente por MuyPR, sino que por la 

plataforma NING en general. 

Dentro de la normatividad de NING, existen apartados que se refieren específicamente 

a conducta y respeto a otros usuarios. Existen penalizaciones a las faltas en la 

normatividad establecidas por la plataforma. Lo anterior plantea bases establecidas 

para la existencia de normas y reglas a las que los miembros de la red social deben 

acatarse para poder interactuar en ella. Durante el período de investigación no se 

identificó ninguna falta a las normas y reglas establecidas por NING. Así, se infiere que 

el uso de lenguaje, respeto a otros usuarios y la existencia de penalizaciones dentro de 

la red se cumple en MuyPR. Se pudo establecer que las normas y reglas establecidas 

por la plataforma fueron llevadas a cabo y existieron durante el período de observación 

y en la red social MuyPR. 

 

A partir de las conclusiones generadas en ese apartado se denota la importancia de la 

existencia de una parte gestora de publicaciones y que por lo menos en el inicio de vida 

de la red, exista una persona o grupo de personas, que propicien y orquesten las 

participaciones. Lo anterior para asegurar que estas no pierdan de vista el objetivo 

planteado en la creación de la red social. Añadido a lo anterior, en tanto que la 

investigación se realizó a la red MuyPR en general y prestándole especial atención a 6 

miembros, es necesario aclarar que algunas de las  características analizadas se 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



24 

 

sitúan, de manera específica, en los miembros de la red que mantienen una 

participación periódica. 

Las fuentes de capital social pudieron ser identificadas en las dinámicas de 

participación dentro de la red social MuyPR. Ya que este se constituyó como un estudio 

de casos y durante un período de tiempo acotado, no es posible determinar la 

existencia de las fuentes mencionadas en todas las redes sociales que utilizan como 

plataforma NING. Sin embargo, es posible sugerir que algunas de las redes sociales 

formadas en la plataforma NING, constituyen un espacio que facilita y promueve la 

creación de capital social entre quienes participen en ellas. Y que las redes sociales 

situadas en NING, tienen potencial para crear capital social entre algunos de sus 

miembros, siempre y cuando la red se haya creado a partir de un objetivo en específico 

y que exista entre los usuarios un agente que promueva la participación en función del 

mismo. 

El nuevo espacio digital comunicacional se puede considerar entonces un área virtual 

de oportunidades. Las redes sociales digitales, especialmente aquellas que han sido 

creadas con un objetivo social claro, pueden ser un catalizador y una palanca de 

cambio que se debe aprovechar y promulgar, ya que pueden constituirse como un 

espacio de comunicación con amplias posibilidades para generar capital social. Por lo 

que se vislumbra una creciente necesidad de establecer futuros estudios e 

investigaciones sistematizadas que ayuden a determinar si la comunicación digital 

cooperativa e interactiva, específicamente la de las redes sociales digitales, se 

constituye como una plataforma donde se genere capital social. Ya que en el panorama 

actual es fundamental que se establezcan y conceptualicen temas tan importantes 

como la cohesión social, cooperación y confianza, asociacionismo y apoyo entre 

individuos; y que estos logren a sinergias que se establezcan a través de la 

construcción de redes sociales y por ende, de capital social.  

Como propuesta de este trabajo se expone, entonces, la importancia sistematizar 

investigaciones más profundas que comprueben las dinámicas de participación en otras 

redes sociales digitales, para así poder determinar de manera más precisa la 

importancia de la creación, apoyo y adecuada gestión de plataformas de comunicación 
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digital interactiva, que tomen en cuenta a las redes sociales y que ayuden a propulsar el 

desarrollo de capital social en los individuos que participen en ellas. Y que así se 

promueva, a la vez, la creación de redes sociales digitales e interactivas en las que el 

flujo de comunicación genere los beneficios provenientes del capital social: información, 

solidaridad y formación y reforzamiento del capital humano e intelectual. 
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Indicadores psico-sociales del uso y consumo mediático e hipermediático 

Jorge Alberto Hidalgo Toledo 
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Resumen 

La comprensión del uso, consumo y apropiación de medios e hipermedios no puede darse 

en modo univariable; implica, por el contrario, dar cuenta holísticamente de una 

transformación radical de los procesos de emisión, construcción del mensaje, recepción y 

retroalimentación. Es decir, de toda la acción comunicativa. 1) El cambio geopolítico de la 

información, la fragilidad del Estado-Nación, la fragmentación y globalización de los 

mercados, el poder de las trasnacionales y corporativos; 2) La reconfiguración del orden 

mundial mediático; la estructuración de nuevos hiperconglomerados de las industrias 

creativas, culturales y mediáticas interactuando global y trasnacionalmente; 3) la 

incorporación de las tecnologías de información en el proceso de mediación, la aparición 

de nuevos soportes, el enriquecimiento de las interfaces, la consolidación del consumo de 

hipermedios; 4) la hibridación de contenidos, la sofisticación de las narrativas 

hipermediales y la complejidad estética; 5) la digitalización de contenidos, la apertura de 

nuevos canales de distribución y ventanas de exhibición; 6) la fragmentación de las 

audiencias, la configuración de identidades mediales e hipermediales: son algunas de las 

variables a considerar para entender las motivaciones, expectativas y razones que llevan a 

los receptores a pasar del uso, al consumo y, finalmente, a la apropiación de los medios e 

hipermedios. El presente texto profundiza en las variables vinculadas con el uso de medios 

e hipermedios a fin de identificar los indicadores psico-sociales que influyen en el proceso 

de recepción identificando cómo es que da la adopción y uso, el ciclo de consumo y el 

proceso de apropiación. Así mismo se establece una tipología de la ontología del uso y 

consumo mediático.  

 

Palabras clave: Uso y consumo de medios, Apropiación de medios, Nuevas tecnologías, 

Consumo de medios, Estudios de recepción, Nuevas audiencias, Hipermedios 

 

Abstract 

Understanding the use, consumption and ownership of media and hypermedia can’t occur 

in univariate mode, implies, however, give a holistic account of a radical transformation of 

the emission processes, construction of the message, receiving, and feedback. In itself, the 
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whole communicative action. 1) The information geopolitical change, fragility of the 

nation-state, fragmentation and globalization of markets, the power of multinationals and 

corporate world; 2) The Remaking of the Media World Order, the structuring of new 

creative industries, cultural hyperconglomerate and interacting global and transnational 

media; 3) the incorporation of information technologies in the mediation process, the 

emergence of new media, the enrichment of the interfaces, the consolidation of hypermedia 

consumption, 4) hybridization of contents, the sophistication of the narrative and aesthetic 

complexity hypermedia, 5) the digitization of content, opening new channels of 

distribution and display windows 6) the fragmentation of audiences, setting medial 

identities and hypermedia: are some of the variables to consider to understand the 

motivations, expectations and reasons that lead recipients to pass from the use, to the 

consumption and, ultimately, the ownership of media and hypermedia. This paper explores 

the variables associated with the use of media and hypermedia to identify psychosocial 

indicators that influence the process of identifying how reception given by the adoption 

and use, the cycle of consumption and appropriation process. It also provides a typology of 

ontology usage and media consumption. 

 

Keywords: Use and consumption of media, media ownership, new technologies, media 

consumption, Reception Studies, New Audiences, Hypermedia 
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Indicadores psico-sociales del uso y consumo mediático e hipermediático 

Jorge Alberto Hidalgo Toledo∗

 

 

Las ideas, los productos, servicios y tecnología se propagan a través de las culturas en 

modos diversos y complejos; ya sea a través de la acción uno a uno, uno a muchos, muchos 

a muchos, muchos a uno; premediada, mediada, hipermediada y postmediada. Múltiples 

son los cambios y contextos que están reconfigurando la escena internacional. Cultura y 

mercado están uniendo sus lenguajes y combinando sus espacios. Las ofertas se 

multiplican, se dividen, flexibilizan, se popularizan; se vuelven plataformas de la 

identidad. Hoy no sólo nos encontramos en el ámbito de la convergencia digital; dicha 

convergencia también se está viviendo en el terreno de la producción, la cultura, los 

mercados, las industrias, las audiencias, las plataformas y no se diga, en los terrenos de la 

identidad (Jenkins, 2008).  

 En sí, el sector de las telecomunicaciones se ha vuelto crucial en el desarrollo de 

todo país. Sus transformaciones son el reflejo de cambios sustanciales en los sectores 

económicos, políticos y sociales. Así mismo, su evolución es producto de transformaciones 

del entorno internacional. Hoy se vuelve imposible hablar de competencia económica y 

poder político sin hablar de telecomunicaciones. Aunado al tema de las telecomunicaciones 

se ubican las nuevas amenazas a la seguridad internacional: narcotráfico, migración de 

indocumentados, terrorismo, piratería, deterioro ambiental y… el compartir medios e 

información. Existen vinculaciones normativas y condiciones de competencia y consumo 

que es importante analizar para entender el desarrollo próspero, tanto del sector industrial 

como el entorno de recepción. Particularmente en México, en marzo de 2002, se firmó la 

Declaración de la Frontera Inteligente en el cual se promovieron sistemas de identificación 

e información, se implantaron acciones concretas para establecer perímetros de seguridad, 

se incluyeron indicadores biométiricos como complementos a los documentos de 

identidad, se propusieron incorporaciónes de las más altas tecnologías para inspeccionar 

contenedores de mercancías, intercambios de datos y personas. Ante la seguridad de una 

                                                            
∗ Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Lic. En Comunicación, Maestro en Humanidades por la Universidad Anáhuac. Titular de 
la Cátedra Televisa en Innovación en Contenidos y Titular de la Cátedra FISAC-Anáhuac en comunicación para la 
responsabilidad ante el consumo. Investigador Titular del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada 
(CICA), de la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Director de Medios de Global Content. Actualmente 
es Coordinador de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Es  
Coautor del libro: Comunicación Masiva en Hispanoamérica: Cultura y literatura mediática (2005). 
jhidalgo@anahuac.mx
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frontera común, los acuerdos migratorios y comerciales son tan preocupantes como los 

relativos a las redes y servicios de telecomunicaciones. Ello llevó a la redacción de un 

Marco de Cooperación Regulatoria Trilateral para que el sector de las telecomunicaciones: 

“sea proclive a la interconexión, a la transmisión de información sensible y a la 

articulación de nuevos servicios en concordancia con los tres pilares fundamentales de la 

ASPAN: prosperidad, seguridad y calidad de vida”  (Casas, Pérez, 2010).  

Sin lugar a dudas, el sector de las telecomunicaciones tiene tasas de crecimiento de 

gran relevancia para la economía mexicana y mundial, por ello se vuelve fundamental 

observar su comportamiento, desarrollo y normativas garantizando la seguridad, el libre 

comercio, la competitividad y transparencia. Se exige pon ende un respeto profundo a la 

ley de medios para evitar controles que impidan el progreso del sector en la región. Habrá, 

por tanto, que estar atento a los temas de interconexión, portabilidad numérica en telefonía, 

convergencia, banda ancha, radio y televisión digital, programación, operación, contenidos 

consumo mediático e hipermediático y atención a los usuarios. Ante este panorama, las 

políticas de información, comunicación y telecomunicaciones no pueden estar maquiladas 

a la ligera. Se requiere de un trabajo reflexivo profundo, integral y no meramente 

instrumental y de mercado. Legisladores, académicos y sociedad civil debe atender con 

sumo cuidado el funcionamiento y la operación para evitar que las repercusiones 

normativas no impacten negativamente el orden social, político y cultural del país. 

Conectar a México con el mundo, no sólo se logra a través del espectro radioeléctrico; se 

logra fundamentalmente en un contexto incluyente, competitivo, transparente y legal. 

En esta exploración del paso de los medios e hipermedios como instituciones de 

socialización hacia la construcción de nuevas esferas públicas deja entrever las nuevas 

franjas de interacción social que denomina el moderno Estado ampliado1. Bajo esta 

construcción teórica, la visión de los medios de comunicación sólo como intermediarios 

técnico-virtuales entre las relaciones sociales se queda corta. Los medios no son más 

maquinas de información, ni instrumentos de mediación. Los medios, por el contrario, son 

eje central de un moderno modelo de comunicación-mercado/comunicación-poder, más 

allá de su función de servicio público. Pues como señala Javier Esteinou Madrid (2010), el 

espacio público mediático funciona divorciado de las necesidades del cuerpo social 

promoviendo el espectáculo, el consumo, los deportes y la información light, lejos de un 

proyecto de comunicación nacional para la creación de ciudadanía y fortalecimiento de la 

                                                            
1 Concepto tomado del trabajo de Christine Buci-Gucksmann orientador de la teoría de los aparatos de hegemonía en la 
ciencia política. 
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democracia. Existe pues, una falta de liderazgo mediático representativo. Nos encontramos 

ante un fuerte desequilibrio social y mediático. No existe un contrapeso político-ideológico 

ni institucional. Los medios en su afán de capitalizar a los auditorios cautivos han 

desplazado el pensamiento racional hacia “una óptica hedonista, adrenalínica, conductista 

y sensacionalista” (Esteinou Madrid, 2010: 60).  

La seducción del mercado y la hipnotización social son la esencia del nuevo 

sistema mediático. Hoy los medios se han transformado en el poder supremo, el poder del 

poder, que suplanta las funciones del estado. Hoy, por hoy, son el primer gran poder 

político-ideológico; ha sustituido a la política, son los representantes reales de la voz y de 

la opinión de la sociedad. El Estado ha dejado de ser el regulador; bajo el disfraz de la 

autorregulación de la industria, los medios se erigen como los representantes sociales. 

Estamos ante un nuevo Estado mediático. En él los medios son extensión del poder. Ésta 

mediocracia, despótica y autoritaria cobra más poder ante el deterioro estructural 

económico, político y social que se vive en México y otros lugares del mundo. Este nuevo 

Estado comunicativo para la sobrevivencia social implica crear condiciones de equilibrio 

cultural, social y político. Envuelve la participación ideológica pluri-cultural, mayor 

apertura. 

Nuevas fusiones multimediales han orillado a la concentración empresarial que 

reina en el entorno contemporáneo. El mundo se complejiza y se interconecta. “Se han 

reorganizado los modos de acceso a los bienes culturales y las formas de comunicación” 

(García Canclini, 2007). ¿Pero cómo hemos llegado a ello?, ¿qué factores intervinieron 

para hacer del campo de la cultura, un territorio de búsqueda y legitimación hipermedial?, 

¿qué leyes y variables han favorecido la re-estructuración global de la sociedad, sus 

sistemas de relación, producción, comunicación y circulación?, ¿qué tipo de hábitos, 

prácticas o aproximaciones nos permiten comprender este complejo diálogo del hombre 

con su medio, los bienes y la sociedad?  

En 1962, intentando dar una explicación sociológica a procesos similares de 

expansión de mensajes, ideas, productos, medios y tecnologías, Everett Rogers (1983) 

popularizó el concepto difusión de innovaciones (desarrollado casi un siglo antes [1890] 

por el sociólogo francés Gabriel Tarde)2 considerando la influencia de cuatro elementos 

                                                            
2 Posterior a la implementación de Gabriel Tarde el concepto fue usado por el antropólogo alemán Friedrich Ratzel y el 
austriaco Leo Frobenius. Earl Pemberton (1936) reformula la teoría en el ámbito institucional a partir de la difusión de 
los sellos de correos. La fuente inspiradora de Rogers está en el estudio de Ryan y Gross (1943) sobre la difusión del 
maíz híbrido en Iowa. 
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básicos: la innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social 

(Diagrama 1).  

Diagrama 1 

Elementos básicos de la Difusión de innovaciones 

 
Fuente: basado en Rogers, 1983 

El proceso de difusión, según Rogers, atraviesa por cinco etapas: sensibilización, 

persuasión, toma de decisión, implantación y adopción que se concretizan en 

conocimiento, interés, evaluación, juicio, adopción y confirmación (Diagrama 2).  

Diagrama 2 

Etapas del proceso de difusión 

 
Fuente: basado en Rogers, 1983 

En su modelo, al referirse al receptor construye una categoría de adoptantes que van 

de los Innovadores (Innovators), Primeros adoptadores (Early adopters), Principio de 
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mayoría (Early majority), Mayoría de última hora (Late majority), y los Rezagados 

(Laggards) (ver Diagrama 3).  

Diagrama 3 

Curva de Difusión de innovaciones 

 
Fuente: Rogers, 1983 

 Ante la amplia difusión de los medios e hipermedios a finales del siglo XX e inicio 

del XXI resurge el cuestionamiento sobre si el modelo de Rogers nos permite dar cuenta 

del proceso de adopción mediática. La respuesta es sí, pero habría que, en nuestro caso de 

estudio, reformular su curva y adaptarla al proceso de uso, consumo y apropiación 

quedando como se muestra en el Diagrama 4.  

Diagrama 4 

Curva de uso, consumo y apropiación 

 
Fuente: Propia basada en Rogers, 1983 

 Así tenemos que el proceso de aprehensión mediática se extiende en una vía similar 

pasando, inicialmente, por el uso, el consumo, la apropiación, renovación y desuso. Dichos 
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momentos dejan ver que el fenómeno de apropiación es en sí una categoría de distancia 

psico-socio-emocional que establece la persona con el medio o hipermedio.  

Así mismo, al  transpolar el modelo es posible dar cuenta de cómo el proceso de 

uso, consumo y apropiación de medios no es lineal y unidireccional. Por el contrario, es 

multidimensional, simultáneo, multicapa y engranado. Tenemos pues un fenómeno de 

migración medial; un medio lleva a otro en modo secuencial o paralelo; existen medios 

que expulsan y otros que reciben. Medios que se fusiona y otros que se traslapan. Cuando 

el usuario se está apropiando de un medio, se puede encontrar en fase de uso y consumo de 

otros tantos en modo transcrónico3 (Diagrama 5).  

Diagrama 5 

Curva transcrónica y engranada de uso, consumo y apropiación de medios e 

hipermedios 

 
Fuente: Propia 

El uso y consumo es transmedial y desfasado. Sin embargo, la apropiación es 

integradora, nuclear y satelital. Cuando sujeto se apropia de un medio, tiende ante sí una 

constelación mediática e hipermediática, que, al más puro estilo McLuheano, proyecta la 

identidad del individuo.  

A manera de sustento de esta premisa, es importante identificar las categorías 

conceptuales implicadas en el modelo transcrónico y engranado de uso, consumo y 

apropiación de medios e hipermedios para distinguir sus fases e indicadores. La relación 

del hombre con los medios es un relato de gran amplitud y heterogeneidad que nos obliga a 

navegar por conexiones conceptuales que van del sujeto pasivo al activo, de lo local a lo 

global y nuevamente a lo glocal, alterando las conexiones temporales, espaciales y 

culturales.  

                                                            
3 Modo explicativo para referir la influencia trans-temporal producto de la interconexión de acciones, momentos y sujetos 
que fungen como puntos nodales, vértices de articulación y portales de conectividad. En este caso para dar cuenta de 
cómo un medio conecta a otro y produce un engranaje, una constelación mediática.   
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A continuación se tiende parte del tejido que exhibe a esta red de significación 

social esencial para comprender la hipermodernidad. 

 

El uso mediático 

Como primera fase del sistema de apropiación es importante comprender la noción de 

“uso”. La acepción de uso planteada en el presente texto remite al carácter instrumental del 

medio. A la distancia material y funcional que establece el individuo con el medio. A una 

condición que se materializa por el modo: objetual, reflexivo, estructural, de mediación, de 

gratificación y cumplimiento de finalidad en tono pasivo del medio y las audiencias. El uso 

nos remite al cortejo del mercado con el sistema sensorial y la satisfacción de todo placer. 

Placer por tener, manipular y significar. Usar remite necesariamente a funciones rituales, 

sociales y externalidades de decisión (presión por incertidumbre), de información (presión 

en busca de consejo), coercitiva (presión de pares), de mercado (presión en busca de 

rendimiento creciente) y de coordinación (presión por grado de cooperación). Los medios 

son ese territorio común donde a través del uso, el hombre se descubre y se proyecta; 

conoce al mundo y lo comprende; da cuenta de lo que es capaz. 

Basados en el texto revisionista de la historia de la teoría de la comunicación de James 

Curran (1998), a continuación se construyen ciertas tipologías ontológicas del “uso 

mediático e hipermediático”4 que nos permitirán dar cuenta de las implicaciones de este 

primer nodo de conexión entre el hombre y su realidad. Así tenemos que el medio es: 

1. Objetual: el medio se percibe como un instrumento que difunde información y 

productos. En un mundo de flujos e incertezas las audiencias esperan una guía y 

una orientación (DeFleur y Ball-Rokeach, 1989; Curran, 1998: 197). El proceso 

comunicativo tiene un significado ritual socializador, de conexión entre la realidad 

y las audiencias. Relacionarse con el medio es un corresponderse con los otros, se 

adscribe a un sentimiento común de integración. Remarca los límites de lo tolerado 

y aceptado, de lo correcto, lo normativo, los valores y lo desaprobado. Transforma 

                                                            
4 Dicha tipología se construyó con el fin de identificar diversas acepciones de la condición instrumental (uso) de los 
medios y distinguirla de las categorías de consumo y apropiación. Para ello se revisaron las distintas etapas, teorías y 
escuelas de la comunicación presentadas por Curran y otros autores citados en el cuerpo del texto como DeFleur, Ball-
Rokeach, Rosengren, Windahl, Dayan, Hallin, Mancini, Schudson, Innis, McLuhan, Eisenstein, Ferguson, Blumler, Katz, 
Rubin, Zillman Bryant, Rogers, Shoemaker, Gerbner y Perloff. A través de la revisión se identificó que en la naturaleza 
de los medios, según los distintos análisis y aproximaciones, había diversas percepciones que permitían entender el rol 
que juegan los medios cuando los usuarios sólo se vinculan en un modo funcional y ante una audiencia particularmente 
pasiva; características fundamentales de la condición de uso. En la exploración hecha, se fueron agrupando por sectores 
comunes identificando así seis grandes bloques que posteriormente fueron conceptualizados como: objetual, reflexivo, 
estructural, mediación, gratificación y finalidad. Con todo ello se buscó que estas categorías permitieran construir una 
definición operacional de “uso mediático” tomando en cuenta la ontología particular del medio y su vinculación con el 
contexto socio-cultural y la audiencia. 
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en público lo privado, conecta a los unos con los otros, afirma una identidad 

común.  (Curran, 1998: 201).  “El poder de los medios no se concibe en términos 

de influencia individual sino como fuente central de información y significación” 

(Curran, 1998: 205). Los medios como foro de debate normativo influyen en los 

receptores en su comprensión existencial, relacional, socializadora y de 

responsabilidad social al ser poderosos organismos de persuasión y reforzamiento 

de aquellos elementos de comunicación que concuerdan con lo que ellos piensan. 

El trabajo de los medios se centra en lograr conexiones personales con las 

audiencias, para conectar con sus necesidades o creencias. El trabajo persuasivo es 

de canalización de actitudes y comportamientos. La interacción funcional genera 

un circuito de mutuo reforzamiento. Ese diálogo medios-audiencias-medio 

endurece creencias, comportamientos y la conciencia popular (Curran, 1998: 239). 

Las audiencias por definición son usuarias de los medios y su condición dialógica 

se sustenta porque ambos se resultan útiles (Rosengren y Windahl, 1989; 

Sonesson, 1989). Daniel Dayan nos recuerda: “El uso particular de un tipo de 

contenido por parte de categorías particulares de individuos en condiciones 

particulares, provoca un tipo particular de efectos poderosos que requieren un tipo 

particular de uso de los medios y así sucesivamente de modo que la totalidad va 

conformando una larga y quizás interminable espiral de usos y de efectos” (Dayan, 

1997: 345). 

2. Reflexivo: el medio es visto como un reflejo de la sociedad; el mensaje es la 

realidad misma, el mundo tal cual es, los medios deben acercarse lo más posible a 

la realidad; por tanto son “textos plenos de representaciones y replicas de lo real” 

(Nightingale, 1999: 27). La selección informativa por ende, debe apegarse con 

objetividad a los hechos dentro de un sistema de significados socialmente 

organizados (Hallin y Mancini, 1984; Schudson 1991). Las noticias son producto 

de la cultura y de la industria inscrita en la sociedad, una sociedad unificada, una 

cultura común y así proyectada (Curran, 1998: 190). Por tanto, los medios 

desdoblan la sociedad, fomentan el consenso simulado. Los significados sociales 

se amplían gracias a la diversidad de las respuestas de la audiencia. (Curran, 1998: 

216). Bajo este tenor hay dos tradiciones: 1) la de los medios de difusión como 

organismos que establecen flujos de arriba hacia abajo y, 2) la que dice funcionar 

desde la base hacia arriba siendo los medios prestadores de la voz de las audiencias 

reproduciendo las conversaciones colectivas de la sociedad. Las fuerzas populares 
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que actúan en las democracias liberales y que permiten la interacción desde la base 

hacia arriba son seis, según plantea Curran (1998: 224-232): 1) La compensación 

del poder cultural; 2) La compensación del poder político; 3) El poder de las 

fuentes; 4) el poder del equipo directivo; 5) El poder de los consumidores; y 6) El 

poder del mercado.   

3. Estructural: el medio es parte de una estructura de poder de la sociedad. El 

control se ejerce desde las corporaciones en la publicidad, en las instituciones a 

través de la propaganda y en el mercado a través del consumo. Los medios, en 

todas ellas, cumplen una función ideológica, adoctrinadora (Curran, 1998: 188) y 

sostienen fuerzas sociales dominantes de la sociedad (Curran, 1998: 204). Al ser 

organismos de mistificación retuercen la realidad y engañan. El proceso de 

difusión es fragmentado excluyendo aquello que confronta el poder. El receptor 

cumple una función pasiva y es dominado por y desde los medios. La resistencia es 

el modo expresivo de las audiencias activas y la independencia, por parte de los 

medios. La audiencia crítica cuestiona el elevado nivel de concentración del poder 

económico, político y cultural del capitalismo monopolista, las contradicciones 

policéntricas de las instituciones estatales, la compleja articulación de la esfera 

económica, política y cultural (Curran, 1998: 208). Al estilo gramsciano se ubica a 

los medios en el corazón de una batalla ideológica entre fuerzas sociales opuestas y 

la dominación de los organismos que fomentan la opresión. La cultura y la vida 

cotidiana son trincheras en el campo de batalla y la audiencia es vista como 

consumidores que usurpan identidades de lo mostrado publicitariamente 

(Nightingale, 1999: 25). Los medios sólo fomentan la división social. Así, la 

inclusión y exclusión son temas centrales. Curran ubica diez fuerzas diferentes que 

permiten se mantenga el poder en ciertas élites: 1) Restricciones a la entrada en el 

mercado; 2) Propiedad corporativa; 3) Concentración de los medios de difusión; 4) 

Presiones del mercado de masas; 5) El peso económico de la demanda del 

consumidor; 6) Censura publicitaria; 7) Periódicos rutinarios y valores; 8) 

Convenios estéticos; 9) División desigual del poder y de los recursos; 10) 

Ambivalencia del poder estatal. (Curran, 1998: 220-224).    

4. Mediación: el medio como mensajero; los informadores como ventrílocuos de los 

pensamientos de las audiencias. Los medios por su dinámica, lógica e influencia 

social terminan modificando la noción de tiempo y espacio, alterando procesos y 

facilitando el funcionamiento de la sociedad (Innis, 2007; McLuhan, 2009; 
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Eisenstein, 1978; Ferguson; 1990). Los medios pueden mostrar diferentes 

estructuras de referencias culturales y de comprensión (Curran, 1989: 199). Las 

audiencias son activas, poderosas, selectivas y autónomas en sus respuestas a los 

medios de difusión (Curran, 1989: 214). Así encontramos una mediación social, 

profesional, informativa, comercial, cognitiva, educativa y de entretenimiento.  

5. Gratificación: el medio y el mensaje son un sustituto de lo real. Operan en el orden 

simbólico. La audiencia al tener sus propios valores, opiniones y percepciones, 

formadas por una previa socialización construye mapas de significados (Blumler y 

Katz, 1974; Rosengren y otros, 1985;  Rubin, 1986; Zillman y Bryant, 1986) y 

esquemas interpretativos que le permiten asimilar y obtener beneficios selectivos 

(Curran, 1998: 196). Las satisfacciones obtenidas “fomentan el sentido de 

pertenencia, promueven el compañerismo, facilitan la interacción personal, 

adquirir nuevas percepciones sobre uno mismo y los demás, fraguar un sentido de 

la identidad, adquirir una sensación de estar controlado, experimentar liberación 

emocional, escapar de la realidad no deseada y suministrar una fuente de 

relajación” (Curran, 1998: 200). 

6. Finalidad: bajo esta premisa el medio cumple un fin social, ofrece un servicio 

público; apoyan el funcionamiento institucional, impulsan la “autorrealización, la 

coordinación, el autocontrol, la integración social, la estabilidad y la adaptación 

colectiva”. (Curran, 1998: 202). El paso del uso al consumo y apropiación se da en 

la medida en que el mensaje se acerca a las experiencias personales, refuerza las 

influencias interpersonales, o es consecuente con las normas y el comportamiento 

social (Rogers y Shoemaker, 1971; Gerbner y otros 1986; Perloff, 1993). El 

sentido, influencia y significación está en manos del receptor (Curran, 1998: 197). 

El medio pasa a ser un lugar de interacción y encuentro, que permite justificar la 

razón de ser de las audiencias. 
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Diagrama 6 

Ontología del uso mediático 

 
Fuente: Propia 

Sintetizando las tradiciones reflexivas de la comunicación encapsuladas en estas 

categorías conceptuales podríamos definir el indicador de “uso mediático” como: la 

orientación objetual y funcional de los medios como difusores y mensajeros de contenidos, 

productos e ideologías con gran capacidad de reflejar la condición social y sustituir la 

realidad al ser parte de una estructura de poder que bajo la premisa de cumplir un fin 

social satisface necesidades básicas de información y significación en cada receptor. 

Por tanto, se puede decir que el “uso” es una distancia funcional que remite a la 

condición pasiva del usuario que obtiene una gratificación cuando el medio cumple una 

finalidad concreta y empática con sus necesidades. 

Una visión meramente instrumental de los medios –como la anteriormente definida-  

termina reforzando las nociones de poder, hegemonía, control, dominación y pasividad en 

el orden socioeconómico. Es obvio que en todas estas acepciones la inventiva, 

autodeterminación, libertad, intersubjetividad, movilidad, reflexividad y actividad del 

receptor se nota limitada; ya que la relación medio-receptor se restringe, se reduce a 

relaciones de producción, difusión, inclusión y exclusión. Por ende, la esfera histórica, 

política, económica y de acceso priman en el enfoque de uso. Una nueva forma de 

vinculación se ubica cuando se da el paso del uso (visión instrumental) al consumo (visión 

mercantil) y a la apropiación (visión interactiva portadora de sentido). 
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Ante la ontología de las audiencias 

Frente al fenómeno del consumo se resalta el carácter activo, selectivo y autónomo de las 

audiencias. Sujetos arraigados culturalmente en busca de significación y sentido; medios 

en busca de interlocutores interconectado e interactuantes (Nightingale, 1999). Un cambio 

radical en los estudios de recepción implicó el análisis y evaluación no sólo de los ámbitos 

sociológicos, psicológicos, antropológicos y mediáticos. Para conocer las motivaciones de 

consumo mediático hoy se requiere de una perspectiva teórica integral que evalúe el 

comportamiento, la actitud, las preferencias e interpretaciones de las audiencias desde un 

ámbito de significación tanto cultural, comercial y social como de producción. 

 La lectura del consumo mediático no puede estar desligada de la realidad social 

contemporánea y la cultura popular. La identidad del contexto es tan importante como la 

identidad e interacción del lector con el mensaje. La variabilidad de interpretación 

histórico-social-antropológica permitirá explicar los nuevos contextos del consumo 

mediático conformado por comunidades interpretativas, audiencias activas e inmigrantes, 

que gustan engranar su consumo de medios en espacios imaginarios de significación. La 

condición activa del receptor no se limita tanto al feedback como a la reapropiación de 

sensaciones y adhesión simbólica de los mensajes. La audiencia activa consigue una 

identidad y sinonimidad entre el mundo dramático de los medios y su ámbito cotidiano. 

Por ello se da la identificación, la catarsis y proceso de construcción de la personalidad 

más allá de la condición de clase, nación, género, raza o religión (Nightingale, 1999: 31-

33). Esto es una ruptura con la aproximación a las audiencias como masa, público, grupo 

social, mercado, sociedad de consumo o cultura narcisista. La búsqueda de la audiencia es 

la búsqueda de grupos significativos, de estilos de vida, de formas de aproximación 

mediática, de modos de codificación y descodificación.  

La audiencia como personas y comunidad; como mezcla de grupos diversos y 

estructurados discursivamente; como sujetos que se relacionan simbióticamente con los 

mensajes y textos por su construcción de significados. Por tanto, un modo profundo de 

entender la relación de esta audiencia lectora con los textos mediáticos puede darse 

considerando los siguientes niveles de investigación (Ver Diagrama 7): 

1. La geopolítica de la información y el control hegemónico de los 

conglomerados mediáticos. 

2. La comprensión de la cultura actual y el contexto en el cual se encuentran los 

mensajes, así como el contexto doméstico donde se da la significación. 
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3. Las estructuras de la organización que patrocina una producción5, los 

esquemas de producción de mensajes6, estructuras del texto, herramientas 

metalingüísticas, tecnología y soporte de distribución, promoción, venta7 y 

ventanas de exhibición como estructuras del mercado (codificación). 

4. Intención del autor, tipo de competencias de los receptores para leer 

significados mediáticos8. 

5. Los modos de recepción y conexión, estructuras de la audiencia, el carácter y 

las diferencias de los receptores (decodificación). 

6. Relación entre la audiencia y los mensajes y el paradigma interpretativo9 

7. Los estímulos simbólicos, la estética de la recepción, lectura preferente, 

creatividad situacional, creatividad textual y situación y prácticas doméstica de 

recepción10. 

8. Preferencia de los receptores, consumo placentero, valor de uso, imaginación 

melodramática, estructura trágica del sentimiento11. 

9. Organización de las comunidades interpretativas, tipos de relaciones entre los 

miembros, naturaleza del objeto cultural que es centro de atención 

                                                            
5 David Buckingham en Public Secrets: EastEnders and its audience, nos ofrece cuatro perspectivas de análisis 
estructural: la estructura de la organización que patrocina, la estructura del texto, la estructura del mercado y la estructura 
de las audiencias. A Buckingham le preocupa los significados producidos tras la experiencia mediática, la posición 
tomada por el receptor con relación al mensaje. Discurso, ideología y sentido común están presentes en la forma como el 
receptor comprende el mundo, lo conoce y lo significa. La actividad significativa es el corazón de la apuesta 
metodologíca (Nightingale, 1999: 148-152).  
6 Considerando los tres niveles de análisis propuestos por Janice Radway: los esquemas de producción y distribución que 
gobiernan la disponibilidad de un mensaje; entrevistas individuales y en grupo, así como sondeos escritos con receptores; 
y finalmente una comparación estructural (textual) de los medios ideales y fracasadas (Nightingale, 1999: 45). Vale la 
pena recordar que Radway aplica esta metodología para el análisis de las novelas románticas. 
7 En Finding the Audience, Tulloch y Moran, hacen ver la importancia de considerar las decisiones respecto a la 
programación de los ejecutivos programadores de los medios, las conversaciones con los protagonistas, con los 
publicistas y las cartas de los fans. (Nightingale, 1999: 146) 
8 Construcción a partir del trabajo de Tulloch y Moran: A Country Practice: quality soap. Considera el estudio de las 
convenciones, la organización y las relaciones sociales, así como los procedimientos habituales para desentrañar la 
naturaleza del mensaje. Es importante la capacitación cultural y las habilidades sociales y textuales que la audiencia 
aportaba a la experiencia de descodificación tanto como los contextos en los cuales se producía la experiencia mediática. 
Cuestiona la unicidad significativa y la polisemia del mensaje, afirma que el significado sólo es rebatido y reformulado 
(Nightingale, 1999: 144)  
9 Referido de David Morley y su trabajo etnográfico en Nationwide en el que se considera un análisis fenomenológico de 
la situación y las diferencias de respuesta entre los espectadores (Nightingale, 1999: 119).  
10 Categorías inspiradas en el estudio de Hobson: Crossroads: the drama of a soap opera. En el plantea el uso de los 
datos acerca de la relación entre la audiencia y el texto, los datos sobre las razones que llevan a los espectadores a 
consumir el medio y los datos sobre el comportamiento de los receptores como miembros de una audiencia mediática 
(Nightingale, 1999: 121). 
11 Retomado del trabajo de Ien Ang analizando Dallas en el que hace énfasis en el sistema de relaciones de mercado, 
intercambio entre los medios y los receptores. Destaca el potencial placentero, el valor de los significados culturales y el 
modo en que el mensaje se pone en juego, las estrategias psicológicas para supera el absurdo de la vida cotidiana, el 
rechazo o la incapacidad de para aceptar la banalidad y falta de sentido de la existencia. Para Ang es importante la 
experiencia individual, así como el ecosistema sostenible entre la comunidad de espectadores y los programas mediáticos. 
Trasciende las categorías de género, nación, religión y familia. (Nightingale, 1999: 138-40).  
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10. Las formas de interpretación, sistemas de significados, opiniones, opiniones 

críticas e influencia del mensaje (postura hegemónico-dominante, código 

profesional, código negociado y código de oposición12). 

11. Tipo de negociación de significados establecida, así como la lealtad y fidelidad 

del receptor. 

12. Los tipos de representación, estructuras narrativas y construcciones estéticas 

del discurso mediático. 

Diagrama 7 

Modelo integrado de Codificación y Decodificación 

 
Fuente: Propia 

 La recepción es, como señala Laura López Rivera (2006: 173), “una práctica 

compleja de construcción de sentido, en donde se observan procesos de articulación y de 

negociación entre el texto y la audiencia”. Esto es en los terrenos de la codificación y 

decodificación. Las audiencias son pues entidades individuales, sociales y culturales, 

nómadas a las que hay que entender a través de sus prácticas, discursos, biografía, 

cotidianeidad, espacio-tiempo e interpretaciones sociales.  

 Cada individuo guarda su propia agenda simbólica y reinventa su forma de vida a 

través de cómo construye su identidad. El sentido resultado de la articulación de todos 

                                                            
12 Posición teórica aportada por Stuart Hall que estipula que “la audiencia se estructura de modo discursivo antes de 
enfrentarse al texto mediático y que ésta estructuración explica la variabilidad de la interpretación y las discrepancias 
entre las intenciones de la producción y las lecturas de la audiencia” (Nightingale, 1999: 117). 
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estos factores es el proceso de re-invención/negociación; un proceso simbólico creativo de 

significación. 

 

La pasividad y actividad de las audiencias 

Como se ha visto, la esencia del paso del uso al consumo no es otra que un sistema de 

relación simbólico-social que se establece entre el medio y sus audiencias; dicha relación 

de interacción implica movilidad explícita del receptor. Arguye acercamientos 

semiológicos y lingüísticos; así como una serie de competencias de producción y recepción 

para codificar y descodificar dicho intercambio comunicativo. 

 La relación de uso es periférica, nunca central como lo es el consumo. Por tanto, 

migrar de un estadio a otro habla de un diferente tipo de receptor. De uno más crítico y 

activo; de uno que va de adentro hacia fuera, del mensaje/medio-forma a uno de mayor 

dimensión significativa. El consumo o recepción, ya lo dice Hall: “es un momento del 

propio proceso productivo (…) es el punto de partida para la realización del mensaje” 

(2004: 219).  

 La actividad implica un compromiso con la racionalidad, con el mundo social, con 

la acción emocional, con la discriminación, con la domesticación con el proceso de 

socialización y significación, más que simplemente con la acción física (Silverstone, 1996: 

255) 

Estos momentos diferenciados terminan generando un efecto, satisfaciendo una 

necesidad, aportando sentido. En el proceso del consumo se influye, se entretiene, se 

instruye, se persuade. Pasar del nivel de uso al de consumo implica cambios y reajustes 

perceptivos, emocionales, cognitivos e ideológicos. Descodificar implica transformar, 

interpretar, adecuar. 

La audiencia activa se conduce por este juego simbólico en busca de significación, de 

traducción del mundo desde los medios. La audiencia activa no reproduce, sino que 

produce significados; establece “mapas de significados desde los cuales reorganiza la 

cultura” (Hall, 2004: 230), busca en los medios esferas de significados; por ello consume. 

En cada consumo busca ordenar, clasificar, construir sentido común. Sus prácticas, 

creencias, conocimientos y estructuras buscan legitimar o sancionar la realidad. Consumir 

medios es leer, identificar y descodificar el mundo y la propia vida. La percepción 

selectiva, plural, asimétrica y polisémica del receptor le permite negociar significados en la 

vida política, económica y cultural. La audiencia activa busca no sólo recibir sino producir 

contenidos. El consumo en sí mismo la esencia de dicho acercamiento. 
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Las claves del fenómeno del consumo 

El consumo es casi un “ciclo metabólico” como lo plantea Bauman. Las actividades 

relacionadas con este (producción, almacenamiento, distribución y eliminación) reflejan el 

estilo y sabor de la vida social; por tanto, termina canonizando el querer, desear y anhelar. 

El consumo, tras la revolución consumista, se ha tornado en el propósito mismo de la 

existencia y el fundamento de la economía de las relaciones humanas (Bauman, 2009: 

44)13. Toda persona construye, desde el consumo, un relato de su experiencia existencial y 

la comparte, la intercambia, como quien mercantiliza bienes. 

 Consumo y consumismo no es lo mismo. Sus acepciones responden al paso de la 

sociedad de productores a la de consumidores. Mientras el consumo es un rasgo y una 

ocupación del individuo, el consumismo es un atributo de la sociedad. El mismo Bauman 

lo acota al señalar que:  
“el consumismo es un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o 

anhelos humanos en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que 

coordina la reproducción sistemática, la integración social, la estratificación social y la formación del 

individuo humano, así como también desempeña un papel preponderante en los procesos individuales 

y grupales de autoidentificación, y en la selección y consecución de políticas de vida individuales” 

(2009: 47). 

 La clave diferenciadora entre el consumo y la apropiación son las motivaciones. El 

consumo es deseo, posesión y acumulación. La apropiación responde a condiciones 

identitarias. Las personas, construyen estrategias de vida y sus patrones de comportamiento 

y consumo buscan dar cuenta de esa identidad creada.  

Hoy, como lo señala Gilles Lipovetsky, el hipercapitalismo, la hiperclase, la 

hiperpotencia, el hipermercado y el hiperindividualismo, han sumergido al sujeto en una 

desenfrenada avalancha de mercantilización, desinstitucionalización y desregulación. En la 

búsqueda de identidad, desde el consumo se lanzan promesas; el mercado se impone; el 

individuo navega entre los excesos, la profusión de bienes, mercancías y medios. El 

planeta es un hipermercado plagado de productos, marcas y servicios. La desmesura, lo 

extralimitado, la espectacularización, la aglomeración es tentacular. El consumo lo abarca 

todo. Lo extremo, como los medios, se engranan. La interiorización del homo aeconomicus 

se maximiza en todas las esferas de la vida (Lipovetsky, 2006: 58)14.  

                                                            
13 Ciclo que va de la ingesta a la excreción pasando por la digestión y que habla de una función imprescindible para la 
supervivencia biológica; por tanto es una condición permanente, inamovible, inalienable y continua. 
14 Los individuos como señala Lipovetsky, hoy se preocupan por su cuerpo, se obsesionan por el higiene, la salud, 
proliferan las patologías individuales, el consumo desmedido y los comportamientos anárquicos; la práctica del dopaje, 
los deportes de alto riesgo, los asesinos en serie, las bulimias y anorexias, la obesidad, las compulsiones y adicciones 
acentúan las conductas desordenadas, desequilibradas y caóticas. La novedad y la tentación sistemática se impone en la 
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El paso de la posmodernidad a la hipermodernidad es el paso de la mediación 

ideológica-política; a la mediación tecnológica y mediática. Es desde esta nueva 

racionalidad de la acumulación y la rentabilidad que se remplazan los fines e ideales en 

busca de lo más eficaz, dúctil e innovador. La temporalidad esperanzadora ya no lo es el 

futuro, es el presente. Los metarrelatos se desmoronan, se remodelan las mentalidades, se 

reorganizan los tiempos sociales y los esquemas de producción. El nuevo espacio industrial 

global se construye en una discontinuidad geográfica, desde puntos nodales, en espacios de 

flujo, en red, lejos del régimen de acumulación flexible posfordista (Ver tabla 1). El flujo 

global de dinero, tecnología, mercancía y trabajo constituye la transición de modernidad a 

hipermodernidad (Sinclair, 2000: 116). Toda esta circulación acelerada de signos implica 

una resignificación, una búsqueda de sentido. Esta nueva condición es una invitación al 

entendimiento de uno mismo.  

La misma seducción tiene caducidad. El presente ha sistematizado y reorganizado 

la felicidad privada convirtiéndola en el éxtasis de la novedad perpetua. La euforia del 

presente como porvenir es la gratificación inmediata y hedonista. El individuo se construye 

en tiempo real. La inmediatez y simultaneidad develan el empuje del mercado. La 

actuación a corto plazo busca que todas las transacciones sean más rápidas, urgentes, 

eficientes y rentables. Ese turbocapitalismo (Lipovetsky, 2006: 66) revuelca al hombre en 

sus propias inseguridades; la obsesión de masas, las catástrofes, epidemias, terrorismos y 

dominaciones son su principal miedo. Se acabaron las utopías; su objetivo más lejano es la 

emancipación de los roles sociales, las autoridades institucionales tradicionales. Por tanto, 

el culto a uno mismo, la felicidad privada es la condición de vida hipermoderna. La vida 

líquida, ligera, sin carga e insegura rige las ansiedades y se satisface desde el consumo.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                    
vida colectiva, la neofilia está presente en la búsqueda del  hiperbienestar, en el humor, la diversión, la atención, el 
erotismo, los viajes, el tiempo libre. Se democratizan las tecnologías del bienestar, crecen los mercados de calidad, la 
erotización de la sexualidad femenina, los deportes deslizantes; se acondiciona estéticamente el éxito; se sensualiza la 
velocidad; se estetizan los goces y la felicidad que viene de los sentidos. “Las catedrales del consumo proliferan, las 
espiritualidades y sabidurías antiguas están de moda; se exhibe porno, las costumbres sexuales son más prudentes que 
desenfrenadas; el ciberespacio virtualiza la comunicación, los individuos votan por el espectáculo en vivo, las fiestas 
colectivas, las salidas entre amigos; el comercio se generaliza, el voluntariado se multiplica y los sentimientos unen a las 
parejas más que nunca” (Lipovetsky, 2006: 86). La hipermodernidad triunfa a través del consumismo experiencial y la 
transformación de la memoria en espectáculo de entretenimiento.  
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Tabla 1 

Transformaciones históricas de la racionalidad productiva 

Fordismo  Posfordismo  
Toyotismo  

Matafordismo  
Amazonismo  

Hiperfordismo  
Facebookismo  

Producción 

-  Fabricación 
serie 

-  Estandarización 
-  Economías de 

escala 

- Fabricación en lote o 
conjunto 

-  Diferenciación 
-  Economías de 

alcance  

-  Fabricación bajo 
demanda 

-  Personalización 
-  Economía long tail  

-  Crowdsourcing  
-  Socialización 
-  Free economy  

Trabajo 

-Tarea singular 
- Capacitación 

mínima 
- Disciplina 

-Tareas múltiples 
- Mucha capacitación 
- Responsabilidad  

-  
Hiperespecialización  

-  Capacitación a 
distancia 

- - Responsabilidad 
social  

- Multitasking  
-  Inteligencia 

colectiva 
-  Trabajo 

colaborativo 
-  Ética corporativa  

Estado 

- Regulación 
-  Estado de 

bienestar  

- Desregulación 
- Privatización del 

bienestar  

- Autorregulación 
-  Mercados de 

bienestar  

- Corregulación  
- Socialización del 

bienestar  

Ideología 

-Consumo de masas 
- Modernidad 
-  Cultura nacional 
-  Identidad 
-  Nación  

-Consumo individualizado 
(estilo de vida) 

- Posmodernidad 
-  Global 
-  Crisis de identidad 
-  Posnación  

- Consumo bajo 
demanda 

-  Trasmodernidad  
-  Glocal  
-  Hibridación 
- Diáspora 

- Hiperconsumo  
-  Hipermodernidad  
- Tansespacial y 

transtemporal  
- Identidades 

múltiples 
- No-nación  

Fuente: Propia basada en Harvey, 1989. 

El presente absoluto y perpetuo encierra al hombre en sí mismo, lo aísla del pasado 

y el futuro; el imperio del presente se construye desde la autosuficiencia, en el grado cero 

de la territorialidad y la temporalidad. Gozar aquí y ahora es el primer motor del consumo. 

La satisfacción inmediata modifica y conquista los estilos de vida. Comprar, tener y poseer 

llena el vacío del presente y el futuro. La compulsión renueva el simulacro; exorcisa lo 

volátil. La fragilidad de la personalidad genera un hervidero de identidades (globales, 

nacionales, regionales, grupales, étnicas, religiosas individuales). El hiperconsumo 

experiencial “no se trata sólo de acceder a la comodidad material, sino de vender y 

comprar recuerdos, emociones que evoquen el pasado, objetos de momentos y épocas 

considerados más felices. Al valor de uso y al valor de cambio se añade ahora el valor 
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emocional-rememorativo asociado a los sentimientos nostálgicos” (Lipovetsky, 2006: 94). 

La identidad busca proyectar esos valores estéticos, emocionales y lúdicos.  

Esta ruptura individualista vive en constante contradicción con la necesidad de 

vínculo social; se sabe el individuo autosuficiente pero exige reconocimiento y valoración, 

critica la legitimidad de las instituciones pero busca el poder; mantiene una disputa con lo 

trascendente pero busca un eje moral que le dé estabilidad. La paradoja y la contradicción 

están en el ojo de su interpretación del mundo. La crisis de lo fundamental está en su 

naturaleza. Consumir es la nueva lógica secular del individuo. Los medios, por tanto, están 

en el corazón de esa sociedad-moda. Poseerlos, también es parte de esa necesidad de llenar 

con ellos la propia vida.  

 

La ontología del consumo mediático 

Producción y consumo; producción y consumación; destrucción, derroche, decadencia, 

construcción de sentido, lenguaje, significación… En fin, el consumo como el corazón 

mismo de la recepción. 

 Roger Siverstone (1996), nos presenta un abordaje diferente a la cultura 

contemporánea, a los estudios de recepción. Es desde el consumo mediático donde se 

comprende la dinámica particular de la cultura, la tecnología, la economía, la política y los 

medios mismos. En su conceptualización identifica los siguientes temas adscritos al 

consumo (Diagrama 8): 

Diagrama 8 

Características ontológicas del consumo 

 
Fuente: Propia basada en Silverstone, 1996. 
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1. Mercantilización. El consumo como: intercambio, producción y sus relaciones, 

alienación; la expresión dominante de la racionalidad económica del capitalismo; 

valor de cambio; represión a la cultura; símbolo; sistema de diferencias, valores y 

sentidos diferenciados; base de clasificación de los consumidores; ostentación.  

2. Simbolización. El consumo como: necesidad social; objeto simbólico dentro de un 

sistema de sentidos; vía de opresión, motor y motivación de la sociedad del 

espectáculo; trama de posibilidades creadoras; discurso ordenado y provisto de 

sentido; “acto sistemático de manipulación de signos” (Baudrillard, 1988:22).  

3. Lenguaje. El consumo como: posibilidad de un decir y un comunicar; código de 

seducción; posibilidad de sentido; ventana de exhibición de los objetos; declaración 

de status y diferencias; “posibilidad de libertad; mapa de negociación de la vida 

cotidiana” (Silverstone, 1996: 184). 

4. Articulación. El consumo como: mecanismo discursivo para atrapar y seducir; 

mensaje latente e ideológico; sistema de transmisión para la vida mercantil a la vez 

que objeto de elección de un espectador activo; tensión entre la estructura y las 

posibilidades de acción; representación y lectura; mercancía pública y objeto 

privado (1996: 185). 

5. Globalización/Fragmentación/homogeneización. El consumo como: desintegración 

de las culturas y los gustos; resultado de una cultura global; producto de un 

imperialismo cultural y mediático; tensión entre lo nacional, lo regional, lo local y 

lo individual. 

Es importante dar cuenta que todo consumo se realiza dentro de un espacio y tras un 

proceso de selección y discriminación; por tanto, todo consumo expresa, denota y refuerza 

la identidad de quien lo consume. De ahí que el consumo necesite ser revisado, según 

Silverstone, a la luz de los siguientes elementos (Diagrama 9): 

• La industria. Que nos es otra cosa que: condicionante de la naturaleza del consumo; 

respuesta a un plan organizado; rama de una estructura; canal de integración de los 

consumidores con la institución; expresión de la racionalidad organizacional. El 

resultado es una industria cultural masiva, estandarizada y homogeneizada. Las 

industrias culturales pueden ser categorizadas como: trasnacionales, integradas 

(vertical y horizontalmente), imperialistas, informativas, especializadas y flexibles. 

• Las tecnologías. Al haber invadido todos los aspectos de la vida, el consumo se 

combina con una serie de ambientes operando como “una máquina totalizadora que 

opera en la transformación de la sociedad” (Silverstone, 1996: 191) asumida como 
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signo que fusiona realidad y fantasía; lo real con lo simbólico. No hay que olvidar 

la condición objetual y de representación. Como objeto reclama un status, una 

indicación de clase y pertenencia, reconocimiento, integración, legitimidad y uso… 

una práctica ritual y cultural racional. La dimensión de uso y objeto, le dota de un 

sentido cultural, una condición de medio, simulación y reproducción. 

• Los gustos. Todo consumo comunica, codifica, descifra y decodifica. Tras la 

compra y uso se evalúa, se construye sentido. Por tanto, es una actividad simbólica 

de posición identitaria; de expresión de estilos de vida; de defensa de lo propio. Es 

una forma de mirar y ser visto. El consumo es una expresión de competencia entre 

códigos, convenciones, conocimientos, aptitudes y diferencias. El consumo nos 

distingue de los otros, comunica la propia esencia: enuncia la condición particular 

de ser. 

• Las identidades. Desde el consumo se da forma a la persona y la cultura; se dice 

todo de uno mismo; se redefinen las categorías sociales. El consumo, como 

actividad simbólica expresa y calla la condición particular de ser. El consumo 

expresa género, clase social, religiosidad, características culturales y empatías 

simbólicas que establece la persona con lo consumido, productores y 

significaciones. La identidad se forja y fortalece dentro de un sistema de consumo. 

• Las recontextualizaciones. Todo sujeto es modelado por el ambiente y la cultura en 

que se desenvuelve; contexto configurado por bienes con los que interactuamos, 

establecemos filiaciones; en sí, nuestra vida cotidiana. Desde el consumo hay un 

triple proceso de creación: de uno mismo, del otro y de lo social. Todos establecen 

diferentes niveles y grados de apropiación y alienación. Hay para quienes el 

consumo los libera, los transforma; mientras que para otros los hace abandonar el 

mundo para adentrarse en uno más privado, doméstico. Tras la apropiación de los 

bienes viene la recontextualización, la resignificación, la construcción de sentido en 

un nuevo contexto. Los sujetos terminan domesticando y asociando los bienes a sus 

estilos de vida, modos de socialización y satisfacción de necesidades. 

• El poder. El consumo está dotado de espectacularidad y glamur; “está en el corazón 

mismo de la política de la vida cotidiana” (Silverstone, 1996: 203). La visibilidad 

hace extensivo el carácter simbólico de los bienes de consumo. Una compleja 

dialéctica de posesión y dominación se establece entre los productos y de igualdad 

y desigualdad entre los sujetos. Por tanto, hay una aprehensión funcional y una 
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significativa en cada acto de consumo. Tensión, movilidad, apropiación y 

resistencia son fuerzas encontradas en la vida cotidiana. Nuevas mediaciones 

sociológicas, antropológicas y económicas se bosquejan en cada acto de posesión. 

Diagrama 9  

Elementos condicionantes del consumo 

 
Fuente: Propia basada en Silverstone, 1996. 

La realidad fenomenológica se extiende a: 1) los sitios; 2) condiciones; 3) 

articulaciones; 4) prácticas; 5) discursos; 6) objetivos; y 7) motivaciones de consumo. 

Existe pues, todo un proceso, un sistema de transacciones en el acto de consumo 

(Diagrama 10).  

Diagrama 10 

Realidades fenomenológicas del consumo 

 
Fuente: Propia basada en Silverstone, 1996. 
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El proceso de consumo comprende las fases de: Mercantilización, imaginación, 

apropiación, objetivación, incorporación, conversión (Diagrama 11). 

1. Mercantilización: entiéndase como un ciclo dialéctico de transformación 

material y simbólica. La modificación de la materia en artefactos y mercancías, 

así como su comercialización estimulan el mercado. 

2. Imaginación: Es la mercancía un objeto de deseo que elabora en la mente del 

receptor una metáfora de sentido. “Los bienes de consumo son puentes hacia las 

esperanzas y los ideales. Los utilizamos para recuperar ese sentido cultural 

desplazado, para cultivar lo que de otro modo estaría fuera de nuestro alcance” 

(Silverstone, 1996: 211). La apropiación de bienes ofrece un medio para fijar la 

identidad, movilizar la fantasía y asociar simbólicamente los nuevos deseos con 

el estilo de vida. Estimulación y deseo son claves del proceso de la 

mercantilización, por ello, la publicidad y la mercadotecnia tienen su terreno de 

acción en lo imaginativo y la transferencia de los deseos. 

3. La apropiación: esta se da desde el momento de la compra, cuando deja de ser 

mercancía y pasa a ser propiedad. El intercambio no sólo es material sino 

simbólico. La adquisición es la base de la connotación y la manipulación 

simbólica. 

4. La objetivación: esta se revela en la exhibición, en darle su lugar en el mundo. 

La percepción y clasificación son las que reconfiguran y semantizan. Ordenar y 

exhibir otorga estatus y documenta atributos sociales. Hacer ostensible es auto-

representar; producir sentido. 

5. La incorporación: habla del disfrute, la gratificación, del lugar que ocupa el 

objeto en la economía moral de la vida cotidiana.  

6. La conversión: define la relación entre lo privado y el mundo exterior; es un 

indicador de pertenencia y competencia; de cómo transforma la propia 

identidad. 

El consumo entreteje la ilusión con la realidad; la mercancía con el símbolo; la 

posesión con la actividad; las relaciones sociales con la cultura; la tensión esencial con la 

identidad. Pues como bien señala Silverstone:  

“es a través del consumo que expresamos no sólo una parte importante de nuestra identidad, 

sino que además trazamos los límites, aunque vulnerables, entre los espacios y los tiempos 

públicos y privados. En ese sentido, el consumo es también el principal operador de la 

construcción de la economía moral de una casa individual y establece los mecanismos 
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vinculantes que permiten a esa casa integrarse y separarse de los valores y las ideas de la 

esfera pública” (1996: 220).      

Diagrama 11 

Ciclo del consumo 

 
Fuente: Propia basada en Silverstone, 1996. 

El diagrama 12 sintetiza todo este gran complejo-sistema de interrelaciones al analizar 

el uso, consumo y apropiación de medios e hipermedios. 

Diagrama 12  

Complejo del uso, consumo y apropiación de medios e hipermedios 

 
Fuente: Propia 
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Como puede darse cuenta, el estudio de las audiencias implica una mezcla 

metodológica que oscile entre un marco de referencia económico, político, literario, 

psicológico, sociopsicológico, sociológico, antropológico, filosófico y ético. Así mismo 

que conjunte análisis experimentales, cuantitativos, cualitativos, comparativos, 

multivariados, semiológicos, interpretativos, psicoanalíticos, de contenido, análisis de 

datos; paneles, entrevistas de profundidad, estadísticas, estudios de cohortes, estudios 

transversales y longitudinales (Dayan, 1997).  

El mismo Dayan propone que toda investigación sobre las audiencias considere al 

menos, tres componentes: “1) Una teoría de las estructuras sociales situaría los medios y 

sus públicos; 2) Una teoría del discurso (o de la comunicación) daría cuenta de la 

naturaleza de las representaciones ofrecidas por los medios; 3) una teoría de las 

disposiciones socioculturales y sociopsicológicas que rigen el acceso de los individuos a 

los contenidos de los medios describiría su interacción con éstos” (Dayan, 1997: 360). 

Todo esto apunta a la creación de una metateoría que permita el estudio de las audiencias y 

la recepción que no se centre sólo en el proceso de mediación y culto al medio.  

La comprensión del uso, consumo y apropiación de medios e hipermedios no puede 

darse en modo univariable; implica, por el contrario, dar cuenta holísticamente de una 

transformación radical de los procesos de emisión, construcción del mensaje, recepción y 

retroalimentación. Es decir, de toda la acción comunicativa. 1) El cambio geopolítico de la 

información, la fragilidad del Estado-Nación, la fragmentación y globalización de los 

mercados, el poder de las trasnacionales y corporativos; 2) La reconfiguración del orden 

mundial mediático; la estructuración de nuevos hiperconglomerados de las industrias 

creativas, culturales y mediáticas interactuando global y trasnacionalmente; 3) la 

incorporación de las tecnologías de información en el proceso de mediación, la aparición 

de nuevos soportes, el enriquecimiento de las interfaces, la consolidación del consumo de 

hipermedios; 4) la hibridación de contenidos, la sofisticación de las narrativas 

hipermediales y la complejidad estética; 5) la digitalización de contenidos, la apertura de 

nuevos canales de distribución y ventanas de exhibición; 6) la fragmentación de las 

audiencias, la configuración de identidades mediales e hipermediales: son algunas de las 

variables a considerar para entender las motivaciones, expectativas y razones que llevan a 

los receptores a pasar del uso, al consumo y, finalmente, a la apropiación de los medios e 

hipermedios. 
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La apropiación como nodo de entrada a las identidades 

La apropiación se establece cuando el receptor acorta la distancia con los medios, objetos, 

productos y servicios y los hace suyos; por ende, hay que leer la apropiación desde las 

motivaciones, las aspiraciones y evocaciones de cada sujeto, comprendiendo aquello que le 

da seguridad, confianza, orden, normas y poder. En un contexto en que el consumo se rige 

por la “obsolescencia incorporada”, los deseos inestables y la insaciabilidad de necesidades 

(Bauman, 2009: 51), las audiencias se apropian de los significados renegociados y los 

incorporan en el ciclo de la identidad. En un entorno discontinuo y fragmentado, aquello de 

lo que se apropian intenta dar cuenta de una identidad estructurada e integrada. 

 La identidad no sólo hace alusión al sentido cultural (pertenencia a un grupo), 

histórico, ideológico, étnico, espacial y ético. La identidad se inscribe en la lógica de la 

diferencia, la individualidad, la otredad, la productividad, la espacialidad, la territorialidad 

y la temporalidad. La identidad nos habla de la representación social que busca 

manifestarse como auténtica, original, constituida, independiente y distintiva. Todo lo que 

sirva para manifestarla será tomado por el individuo y habrá de compartirlo. Es pues la 

identidad una construcción lingüística y cultural. Emplea todos los lenguajes posibles para 

exhibirse. En un contexto hipermoderno la figura de lo diferente, superpuesto y 

entrecruzado ha orillado a que las identidades se manifiesten como diferentes, 

fragmentadas, híbridas, fronterizas y migratorias (Grossberg, 2003:153). 

 Los medios se han especializado y la publicidad ha contribuido a la targetización de 

las audiencias; desde los medios se ha modelado una identidad del joven; así tenemos una 

condición trasnacional, estereotipada, occidentalizada, consumista y fragmentada. Por un 

lado el consumo mediático ha favorecido, como señalan Bettetini y Fumagalli a la 

configuración de una identidad juvenil consumista, gráfica dinámica, con “buenos 

sentimientos, orientación a la paz, ecológica, con poca diligencia para asumir verdadera 

responsabilidades, poca capacidad para afrontar en primera persona la realidad, verdaderas 

obligaciones, sacrificada para construir algo duradero, deshabituada a reflexionar” 

(Bettetini y Fumagalli, 2001: 159). Y por otro, desde su consumo mediático, se están 

acostumbrando a alargar la condición pre-adulta; a visualizar producciones sofisticadas y 

costosas, con acentuado ritmo y velocidad de edición y montaje. Estamos pues, ante una 

fragmentación comunicativa que acostumbra al televidente a: ritmos elevados de 

incitación; ser víctima de un deseo continuo sin objeto; incapaz de soportar tensiones 

media y hacer proyectos; con una debilidad de la voluntad, sentimentalismo, aburrimiento 

existencial e inmadurez; despersonalizada, instrumentalizante, objetivadora; sin 
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compromiso; carente de sentido del pudor; que hace exterior y superficial la intimidad e 

impersonal la relación con los otros. Los medios y particularmente la televisión, desde los 

años 80, han exhibido la relación confidencial de la intimidad; y se han colocado en el 

corazón de lo privado, exponiendo públicamente, los sentimientos, las relaciones 

familiares y afectivas. Hoy son los medios un instrumento que fragmenta la vida y muestra 

los mundos trágicos y dolorosos de las personas, haciendo de la esfera íntima un 

espectáculo. La estructura de transmisión se ha vuelto una estructura de trasgresión. De la 

lucha de ideales se pasó a la necesidad de los mismos. La ficción se ha vuelto un campo de 

batalla para tratar de comprender qué significado tiene la existencia y cómo interpretar el 

mundo y la vida misma. Los medios por tanto, llegan a ofrecer dimensiones identitarias 

alejadas de la realidad; todas ellas distorsionadas y con gran capacidad para dañar a los 

jóvenes que se encuentran en un momento fundamental en la construcción de la propia 

identidad, corriendo el riesgo  de inclinarse por una versión limitada, reducida y relativista 

muy alejada de las formas de identidad que apelan  a la dignidad humana. 

¿Y cómo es que se da esto? Cuando el receptor se apropia de un medio o 

hipermedio, de mensaje, contenido, producto o servicio, busca, además de un mecanismo 

para proyectar su identidad, un complemento. La apropiación, que se da en el campo de la 

subjetividad se vuelve constitutiva, mimética, sintética y sincrética. Por ende, los 

receptores no guardan un marco de igualdad, todos, por parecidos que sean, son resultado 

de diversas hibridaciones. Están en constante movimiento y migración. Las identidades, en 

cada sujeto, son múltiples y se manifiestan multicapa según el contexto en el que se 

ubican; no tienen identidad única. La identidad es una estructura líquida, escurridiza, en 

movimiento. 

¿Cómo se configura la identidad en la época contemporánea? ¿En qué medida 

influyen los medios y las políticas en la conformación de la identidad? Vivimos en un 

tiempo, como señala Giddens al repensar a Theodore Roszak: “en que la misma 

experiencia privada de tener una identidad personal que descubrir, un destino personal que 

cumplir, se ha convertido en una fuerza política subversiva de grandes proporciones" 

(Giddens, 2000: 264). Entre vieja y nueva modernidad se plantea la superación de la 

exaltación del individuo versus la centralizad ética del yo. Es en esa confrontación 

antropológica donde convergen las presiones del mercado, la acumulación del capital, las 

tendencias políticas y los cambios sociales. Giddens da cuenta del paso del cuerpo como 

sede del yo, al cuerpo como lugar de "interacción, apropiación y reapropiación, que enlaza 

procesos reflejante organizados y conocimiento experto sistemáticamente ordenado" 
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(Giddens, 2000: 272). El cuerpo es el centro del debate; es por un lado entidad inerte, 

propiedad sujeta a la mercantilización y por otro es el inicio de la búsqueda de identidad. 

 Es pues, la identidad, una reacción a la homogeneidad de la cultura de masas. La 

diferenciación de entre los otros; lleva a los receptores a producirse a sí mismos a través de 

lo que consumen. La validación por parte de los otros, certifica lo que consumen. La 

ontología de las audiencias se construye desde aquello de lo que se apropian. 

 Ya lo plantea Grossberg:  

“La identidad es una cuestión de poder social, y su articulación, su anclaje en el cuerpo de 

la población misma. En ese sentido, el yo como encarnación material de las identidades, los 

puntos materiales en los cuales los códigos de diferencia y distinción s inscriben en el 

socius, sólo existe tras la inscripción de las diferencias históricas.” (2003: 167). 

La identidad se afianza en la territorialización de la acción del receptor y es el lente 

a través del cual se media toda la experiencia humana; es el filtro de la conciencia y la 

imaginación. Todo cuanto consume, se adhiere a esa voz desde la cual habla y 

reconceptualiza la realidad. La geografía de la identidad se articula con los mapas de 

subjetividad y significación. Cada persona intenta ser coherente con la fuerza narrativa de 

su identidad. La singularidad vendrá de la interacción con la otredad y la vinculación en 

comunidad. 

Apropiarse permite configurar comunidades de significación y pertenencia. La 

identidad, por ende, es el gran indicador de la vida hipermoderna.  

Finalmente,  la preocupación por la audiencia no es otra cosa que la preocupación 

por el hombre; por ubicar los espacios comunes de significación; es un intento por 

textualizar y comprender el mundo; por captar el sentido del tiempo, el espacio y las 

emociones del hombre hipermoderno. Por encontrar un sentido a la vida desde y por los 

medios. La actividad de las audiencias es una actividad fundamentada en el significado, en 

la interpretación, en la re-producción de sentidos. El lugar de los medios es el lugar de los 

significados: el de la búsqueda de sentido. Las audiencias son agentes productores de 

sentido, “capaces de someter los medios a diversas formas de consumo, de decodificación 

y de usos sociales” (Dayan, 1997: 347). Hoy ya no sólo descifran mensajes, también los 

producen y resignifican el contexto de interpretación.  

 

Del consumo inclusivo a la exclusión hipermedial 

Internet, como otros hipermedios están hoy en el centro de la vida de muchas personas, 

están en el corazón de su capacidad o incapacidad para involucrarse en la dinámica del 
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mundo moderno. Son un ente vital en el proceso de inclusión o exclusión social de los 

sujetos. Los hipermedios se han logrado colocar en el centro de todos los órdenes de la 

vida moderna y por tanto, convierten en marginales a quienes no tienen acceso a ellos. Los 

hipermedios son hoy un vehículo para conseguir la libertad, la productividad y la 

comunicación; por tanto denunciar la falta de acceso es denunciar una nueva forma de 

exclusión social. 

 El concepto de divisoria digital está vinculado a la desigualdad en el acceso a estos 

hipermedios. Dicha divisoria, como lo muestra Manuel Castells (2001) puede darse a 

través de diversos indicadores: 1) Ante la falta de acceso; 2) Nivel de ingreso; 3) Grado 

educativo; 4) división por edad; 5) por condición laboral; 6) color  de la piel; 7) 

composición del hogar y la estructura familiar; 8) división de género; 9) carácter 

geográfico; 10) etnia; 11) lenguaje; acceso diferenciado por tipo de servicio de banda 

ancha de alta velocidad y, 12) discapacidad. 

El acceso diferencial deja entrever que la mayoría de las brechas se están cerrando: 

“cuanto más bajo sea el punto de partida, tanto mayores serán las probabilidades 

estadísticas de que aumente el ritmo de crecimiento, pero si se extrapola la tendencia, los 

índices de crecimiento convergerían para casi todas las categorías” (Castells, 2001: 279). 

Algunos de los factores que están influyendo a que las desigualdades se reduzcan 

son: a) la caída de los precios de los ordenadores; 2) el declive del PC y el desarrollo de 

otros medios tecnológicos para acceder a internet desde dispositivos portátiles; 3) la 

oportunidad de acceso público desde escuelas, bibliotecas, centros sociales y trabajo; 4) 

comunicación económica hacia sus países de origen; 5) búsqueda de empleo; 6) educación; 

y 7) información médica. 

 La divisoria digital afectará a sólo a las capas más pobres y discriminadas de la 

población. El hecho de que desde su nacimiento tuviera lugar en condiciones de 

desigualdad social trajo consecuencias duraderas en la estructura y el contenido del medio.  

 En cuanto una fuente de desigualdad disminuye otra surge. Cuanto más flexible sea 

la tecnología de transmisión tanto más se aplicará la diferenciación de precios, ampliando 

la desigualdad basada en los hipermedios. 

Existe la idea de que el acceso a la información, la educación y el aprendizaje a lo 

largo de la vida constituyen herramientas esenciales para el éxito en el trabajo y el 

desarrollo personal. Los hipermedios como herramienta de aprendizaje, por un lado, serán 

tan eficientes como los profesores que la usen; por otro, existe una división entre hardware 

y conexión. Así mismo implica un cambio en el tipo de educación (aprender a aprender, 
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habilidad para decidir qué queremos buscar, cómo obtenerlo, procesarlo y utilizarlo) que 

transforme la información en conocimiento y el conocimiento en acción (2001: 287). 

 La relación entre desequilibrio educativo y divisoria digital están en que: 

1. Las escuelas están territorial e institucionalmente diferenciadas racial y socialmente 

y existe una diferencia considerable entre colegios. 

2. Para el acceso a los hipermedios hacen falta mejores profesores equitativamente 

distribuidos. 

3. La pedagogía diferencia de las escuelas separa a los sistemas centrados en el 

desarrollo intelectual y personal del niño. 

4. Las familias asumen una gran parte de la responsabilidad de la educación de sus 

hijos.  

La misma difusión de los hipermedios está avanzando en modo desigual en el 

mundo; es muy distinto el nivel de penetración en los países en vías de desarrollo. Pese a 

ello, se prevé una difusión rápida del acceso a los hipermedios en los próximos años.  

Particularmente “El uso diferencial de internet en el mundo en vías de desarrollo se 

debe principalmente a la enorme diferencia en la infraestructura de telecomunicaciones, los 

proveedores de servicio internet y los proveedores de contenidos internet, así como a las 

estrategias que están siendo utilizadas para combatir esta diferencia” (Castells, 2002: 290). 

De igual forma se debe:  

1. Al enfrentarse a los imperativos de la comunicación global las actividades clave no 

pueden esperar a la costosa y lenta modernización. 

2. Los proveedores de servicio internet tienden a depender de ejes troncales con los 

que aumentan los costes y la complejidad y se crean problemas en el diseño y 

mantenimiento de la red. 

3. Los proveedores de contenido están muy concentrados en unas pocas áreas 

metropolitanas. 

4. La concentración limita la utilidad y la conveniencia de los usos de internet. 

5. Está relacionado con el tipo de contenidos que encuentran las personas en la red; así 

como el que carezcan de la educación, conocimientos y habilidades para usar la 

tecnología para sus propios intereses y valores. 

El auge de la nueva economía y la difusión de los hipermedios aumentaron la 

desigualdad económica, polarización, pobreza y exclusión. Las condiciones 

medioambientales se deterioran. “En las condiciones sociales e institucionales actualmente 

vigentes en nuestro mundo, el nuevo sistema tecnoeconómico contribuye al desarrollo 
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desigual, con lo que aumenta simultáneamente la riqueza y la pobreza, la productividad y 

la exclusión social, con sus efectos diferencialmente distribuidos en diversas áreas del 

mundo y grupos sociales” (Castells, 2001: 294).  

Es un serio problema la divisoria por: 

1. La extrema desigualdad social está ligada a la lógica de la conexión en red y de 

alcance global de la nueva economía. 

2. La educación, la información, la ciencia y la tecnología constituye las fuentes 

fundamentales de creación de valor en la economía basada en los hipermedios. 

3. Las carencias en educación y estructura informacional dejan a la mayor parte del 

mundo a expensas de los resultados de unos pocos segmentos globalizados de su 

economía. 

4. La conexión entre el desarrollo con la economía global es cada vez más vulnerable 

al torbellino de los flujos financieros globales, de la moneda nacional y la 

valoración de los mercados bursátiles. 

5. A medida que las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de producción, los 

nuevos mercados globales y la nueva estructura institucional del comercio mundial 

eliminan la tradición. 

6. Los gobiernos están cada vez más restringidos por los flujos de capital e 

información. 

7. Algunos tratan de adoptar una nueva forma de globalización (economía criminal 

global) conformada por redes transnacionales. 

8. Los gobiernos sufren una crisis de legitimidad generalizada. 

9. Se desarrolla el bandolerismo a gran escala. 

El desarrollo sin los hipermedios sería equivalente a la industrialización sin 

electricidad. Los hipermedios y particularmente, internet, son un nuevo entorno de 

comunicación planetario. Como tecnología de la libertad sirve para liberar a los poderosos 

en su opresión informativa. Entre los retos que presenta están: 1) la libertad misma; 2) el 

problema de la exclusión; 3) integración de la capacidad de procesamiento de la 

información y de generación de conocimientos; 4) Necesidad de una nueva pedagogía 

basada en la interactividad, personalización y desarrollo de la capacidad de aprender y 

pensar de forma autónoma; 5) Nuevos procesos de regulación institucional; 6) la 

degradación medioambiental.  
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 Los hipermedios son una posibilidad para responsabilizarnos del mundo y sus 

actores; las herramientas que ofrecen nos dan la oportunidad de convertirnos en 

productores de sentido; es quizá eso una de sus principales retos. 

 

Conclusiones 

Es importante considerar, para entender cómo se da el proceso de uso, consumo y 

apropiación los elementos básicos de difusión de innovaciones: Innovación, canales de 

comunicación, tiempo y sistema social. El proceso de difusión atraviesa por cinco etapas: 

sensibilización (conocimiento), persuasión (interés), toma de decisiones (evaluación), 

implantación (juicio) y adopción (confirmación). En dicho proceso los receptores habrán 

de considerarse, según su grado de adopción, en innovadores, primeros adoptadores, 

principio de mayoría, mayoría de última hora y rezagados. La curva de apropiación 

mediática considera estas variables además del carácter pasivo o activo del receptor 

estructurándose en cinco fases: uso, consumo, apropiación, renovación y desuso. Sin 

embargo, la aprehensión mediática no se manifiesta como un ciclo orgánico lineal sino 

engranado a otros ciclos de consumo que corren en paralelo. Varios procesos corren 

simultáneo y se traslapan ya que toda persona establece una constelación de medios como 

extensión de su identidad. El uso y consumo es transmedial.  

 El uso, consumo y apropiación de medios se distinguen por la distancia material y 

funcional que establece cada persona con el medio. En particular el uso hace alusión al 

carácter instrumental y se compone de seis acepciones: objetual, reflexivo, estructural, de 

mediación, gratificación y finalidad. Se define al uso mediático como: la orientación 

objetual y funcional de los medios como difusores y mensajeros de contenidos, productos e 

ideologías con gran capacidad de reflejar la condición social y sustituir la realidad al ser 

parte de una estructura de poder que bajo la premisa de cumplir un fin social satisface 

necesidades básicas de información y significación en cada receptor. 

 La condición de audiencia activa es uno de los componentes en la diferenciación 

del uso del consumo. Es desde el consumo que el individuo establece marcos de 

interpretación (decodificación) que le permiten optar por medios, mensajes, productos y 

servicios y adherirse simbólicamente a ello. Los sujetos consumen aquello con lo que 

establecen un discurso empático y relacionado a la identidad que busca proyectar. No se 

consume por necesidades creadas sino por necesidades afines. Para comprender la 

complejidad del proceso de interpretación e involucramiento de las audiencias se plantó un 

modelo integrado Codificación y Decodificación que considera múltiples aspectos de 
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estructuración y desestructuración de mensajes por parte de los receptores según su nivel 

de competencias y de actividad. 

 El consumo, como el consumo mediático es una evolución social del paso de la 

sociedad de producción a la sociedad de consumo. Múltiples transformaciones se dieron y 

convergieron para que el consumo sea el mecanismo de reconversión de los deseos y 

anhelo de las personas. 

 Algunos factores que influyen en el consumo son: Mercantilización, simbolización, 

lenguaje, articulación y globalización. El marco en el que se da este proceso es el que 

comprende a la industria, las tecnologías, los gustos, las identidades, la recontextualización 

y el poder. El ciclo del consumo es casi orgánico y atraviesa por seis momentos: 

mercantilización, imaginación, apropiación, objetivación, incorporación y conversión. 

 Es desde la apropiación que se debe leer la identidad medial de los receptores. El 

presente texto quiso dar cuenta de ello para establecer los indicadores básicos para 

comprender en qué medida los medios e hipermedios impactan en la configuración de la 

identidad de las audiencias. 
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Resumen 
En este trabajo, se propone un análisis histórico de algunos de los elementos que 

conforman la industria del videojuego. La guía del análisis son los contenidos y los 

elementos tecnológicos presentes en las consolas de videojuegos, desde finales 

de la década de los setenta y hasta la actualidad. En este periodo, diferentes 

empresas, con diversas estrategias han participado en configurar el panorama del 

videojuego. In embargo, no olvidamos que el gran factor decisivo para el éxito, es 

el impacto que ha tenido cada innovación en el gusto de los usuarios y la manera 

inteligente de saberla posicionar.  

 

Abstract. 
In this article, a historical analysis of some of he elements that conform the 

videogame industry is proposed. The analysis guide are the contents and 

tecnological elements present in the videogame machines, from the end of the 

decade of the 70’s to the present day. In this period different companies, with 

diferent strategies, have participated in shaping the panorama of videogames. 

Nonteheless, we do not forget that the great decisive factor for success, is the 

impact that each innovation has had in the taste of the players and the intelligent 

way in wich they have been positioned. 

 

Palabras clave: 
Industria del videojuego, videoconsolas, géneros de videojuegos, programación, 

comunidad virtual, interfaz. 
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¿Cuál es el origen de los videojuegos?  
Para responder esta pregunta, se propone señalar algunos momentos históricos 

que son claves para el comienzo del desarrollo de videojuegos y el posterior 

establecimiento de su industria. 

Primer momento histórico clave. En el Laboratorio Nacional de Brookhaven 

en Nueva York, para ser precisos, en octubre de 1958 en el marco de una 

exposición tecnológica, surgió el que es considerado por muchos investigadores e 

historiadores como el primer videojuego de la historia. William Higinbotham, 

académico de esa institución, creó una especie de juego de tenis de mesa con la 

ayuda de un osciloscopio como pantalla, y de controles rudimentarios con perillas 

pegados a cajas de madera que al girarlos hacían rebotar un punto de la pantalla 

del osciloscopio. Tuvo bastante éxito, pues fue de los inventos más visitados en 

dicha exposición.  

Segundo momento histórico clave. En el año de 1962, en el MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachussets), Steve Rusell, un estudiante de dicho instituto, 

utilizó una de las computadoras para programar un juego interactivo, en el que 

invirtió más de seis meses. El juego consistente en dos triángulos que fungían 

como naves, las cuales flotaban en el espacio vacío de la pantalla negra como 

fondo, deberían tratar de eliminarse. Lo llamó Spacewar y fue tremendamente 

exitoso. 

Tercer momento histórico clave. Un individuo visionario; Nolan Bushnell, 

ingeniero y empresario de Silicon Valley vio el potencial que los videojuegos 

tendrían como mercancía. ¿Cómo hacer negocio de ellos si las computadoras no 

eran accesibles a todo público? La respuesta le llegó a Bushnell cuando trabajó 

arduamente para lograr la comercialización del Spacewar de Rusell1, bajo el 

mecanismo de máquinas tragamonedas2. Sin embargo, la versión que preparó y 

                                            
1 Bushnell tuvo acceso al juego de Rusell, y de hecho fue el detonante que lo motivó a echar a 
andar el negocio de los videojuegos. 
2 Las mesas de de Pinball son un claro ejemplo de la tradición de tragamonedas en los Estados 
Unidos. Desde 1871 ya se contaba con mesas como el Redgrave Parlor Bagatelle. Por eso el 
concepto de pagar por jugar no fue para nada desconocido para el público. La complejidad del 
Computer Wars, ya fue otra cosa. Consúltese: De María, op. cit. P. 4 – 5. 
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salió al mercado en 1971 bajo al nombre de Computer Wars fracasó debido a que 

al usuario le era difícil controlar el juego.  

Cuarto momento histórico clave. Al año siguiente, Bushnell había decidido 

realizar el negocio por su cuenta, por lo que creó su propia empresa a la que llamó 

Atari, donde con total libertad y arriesgando su capital, desarrollaron un juego que 

emulaba al ping pong. Lo llamaron Pong y lo colocaron en una maquina 

tragamonedas para ponerse a prueba en un bar local. Fue un éxito rotundo, pues 

su facilidad de uso, basado en perillas para controlar una barra que simulaba una 

raqueta que debía rebotar un cuadrito a manera de pelota, para evitar que saliera 

por las orillas de la pantalla, lo hacía fácil de jugar y era muy adictivo.  

Quinto momento histórico clave. Ralph Baer, un ingeniero en audio y video, 

que había trabajado para industrias militares, ideó un simulador de disparos en el 

televisor con un rifle de luz. Llamó la atención de la compañía Magnavox, la cual 

compró la idea. A finales del año 1972, el prototipo prosperó y en las tiendas se 

podía adquirir la consola de nombre Odissey, en la cual se podía jugar Pong, en 

diferentes versiones. Esa navidad se vendieron más de 100,000 aparatos. Nació la 

primera consola de juegos de video casera.  

Sexto momento histórico clave. Bushnell al ver el acierto del Oddisey previó 

que el verdadero éxito de la industria estaría de lado de las consolas de 

videojuegos caseras, puesto que ya había una gran base de televisores en los 

hogares. El primer proyecto de consola de videojuegos casera de Atari se hizo en 

asociación con Warner Communication. Así se logró terminar y vender la consola 

en la navidad de 1977. Este aparato salió al mercado con el nombre de Atari Video 

Computer System (VCS) con nueve cartuchos y un control especial en forma de 

palanca con botón (joystick); aunque popularmente se conoció como Atari 2600. El 

modelo propuesto por Atari con su consola Atari 2600, sienta las bases sobre la 

manera en que se entiende el modelo de explotación comercial de esta industria a 

través de las consolas de videojuegos. 

Tras estos seis antecedentes históricos en los videojuegos, la industria 

seguiría creciendo amparada por los dos medios de distribución con los que 

contaba, las consolas y las tragamonedas. Pero además, el rápido desarrollo de 
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las computadoras personales durante finales de la década de los setenta, y su 

crecimiento durante la siguiente década,  permitiría a los usuarios jugar y diseñar 

sus propios videojuegos.  

Los videojuegos son bits, que se programan de manera conveniente, se 

almacenan en dispositivos específicos, para después reproducirse en algún 

aparato (consola, PC, celular, etc.) para interactuar y  jugar con ellos a través del 

dispositivo físico que sirve de interfase. 

Los videojuegos tienen en primera instancia un contenido digital que es el 

contenido intelectual (música, gráficos, polígonos, video, etc.), que indistintamente 

se almacena el algún dispositivo utilizado para su comercialización y distribución, 

que a grandes rasgos es el software. Y por otro lado, se cuenta con un dispositivo 

físico, el hardware, que tiene la característica de ofrecer los requerimientos 

técnicos adecuados como chips que contienen algunas computadoras, para que 

toda la información digital del programa se procese, es decir, que el contenido 

digital (unos y ceros) se traduzca en el tipo de información requerida, que en el 

caso de un videojuego es principalmente un contenido audiovisual. Esta 

información requerida se presenta en diversos dispositivos de salida, que por 

excelencia es una pantalla (monitor de computadora, televisor, pantalla de cristal 

líquido, etc.) y bocinas.  

Y finalmente se cuenta con la interfaz para interactuar (joystick, teclado, etc).  

Esta interfaz trata en lo posible de ser amistosa para poder controlar las acciones 

del juego de manera fácil. La interfaz es importante en el videojuego por su 

carácter interactivo, siendo esta última cualidad la que lo diferencia de otros 

medios, pues en los videojuegos se puede incidir y participar en el contenido que 

aparece en pantalla. 

 

Industria cultural. 
Los videojuegos han creado una sólida industria, porque dentro del proceso de 

creación y comercialización de sus productos, hay una transformación de materias 

primas de alta tecnología, las cuáles se deben procesar para la elaboración de la 

mercancía para el consumo de los videojugadores cautivos en todo el mundo. La 
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industria del videojuego implica el desarrollo, mercadotecnia, venta y servicios  

que acompañan a todo este proceso de comercialización, que tiene un gran 

impacto global a nivel económico. Las ventas de videojuegos tan sólo en Estados 

Unidos durante el año 2009 fueron de 10.5 billones de dólares3.  

Pero no hay que perder de vista que la industria del videojuego produce 

mercancías con características simbólicas particulares, lo que la ubica dentro del 

plano de las industrias culturales, y su impacto, más allá de lo económico se 

manifiesta al nivel de la cultura.  

El concepto de industria cultural surge en la década de los años cuarenta del 

siglo XX, cuando Theodor Adorno y Max Horkheimer, fundadores de la escuela de 

Frankfurt, comienzan sus investigaciones en Estados Unidos, en donde analizan la 

creciente producción industrial de los bienes culturales. Para estos investigadores, 

hablar de una industria cultural implicaba ver a la  producción de los bienes 

culturales como mercancía. De tal suerte que los programas de radio, las series de 

televisión, la prensa, la novela, los comics o cualquier publicación masiva, se 

producía de la misma manera que los productos de consumo masivo, como los 

alimentos o artículos para el aseo. 

La corriente del pensamiento de Adorno y Horkheimer, estaba sumamente 

influida por el marxismo, por lo cual, al haber una producción cultural en masa 

para el consumo, no podría tener otro punto de vista más que una crítica severa 

hacia los contenidos, ideología y calidad de esta masificación de la cultura 

difundida a través de los medios de comunicación: 
“La industria cultural proporciona en todas partes bienes estandarizados para 

satisfacer las numerosas demandas identificadas como otras tantas distinciones a 

las que los estándares de la producción deben responder. A través de un modo 

industrial de producción se obtiene una cultura de masas hecha con una serie de de 

                                            
3 Según datos de la Entertainment Software Association (ESA), por la venta de videojuegos 
durante el año 2008 en los Estados Unidos. La ESA es una asociación estadounidense que se 
dedica  a la investigación de mercados, para ofrecer datos sociodemográficos  y oportunidades de 
ventas para los productores y desarrolladores de videojuegos en Estados Unidos.  
Consúltese: http://www.theesa.com/facts/index.asp para revisar más datos sobre la industria del 
videojuego. 
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objetos que llevan claramente la huella de la industria cultural: serialización-

estandarización-división del trabajo”4. 

De esta manera, gran parte de la crítica en el concepto de industria cultural 

de Adorno y Horkheimer recae en la tecnología como la causante de esta 

producción masiva:  
“Los interesados en la industria cultural, gustan explicarla en términos tecnológicos. 

La participación en ella de millones de personas impondría el uso de técnicas de 

reproducción que, a su vez harían inevitable que en innumerables lugares, las 

mismas necesidades sean satisfechas con bienes estándares. El constaste técnico 

entre pocos centros de producción y una dispersa recepción condicionaría, la 

organización y planificación por parte de los detentores”5.  

Pero, la tecnología es causante en conjunto con el modelo económico 

capitalista, como resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la 

Guerra Fría: 
“El terreno sobre el que la técnica adquiere poder sobre la sociedad es el poder de 

los económicamente más fuertes sobre la sociedad. La racionalidad técnica es hoy 

la racionalidad del dominio mismo. Es el carácter coactivo de la sociedad alienada a 

sí misma. Pero ello no se debe atribuir a una ley de desarrollo de la técnica como 

tal, sino a su función en la economía actual”6  

Dentro de esta idea de industria cultural, el control tecnológico implica poder, 

y ese poder sólo puede caer en manos de quienes tienen los recursos para 

manipularla y reproducirla, es decir, la clase dominante. 

En este sentido habría que preguntarse sobre lo estigmatizado que está el 

concepto de lo masivo en Adorno y Horkheimer, quienes además ven en la 

reproducción técnica un aspecto negativo por sí mismo, que incluso atenta contra 

lo sagrado de la producción cultural. 

Es hasta el comienzo de la década de los ochenta, que las ideas de la 

escuela de Frankfurt, así como la de muchos marxistas comienzan a ser 

criticadas, con lo que empiezan a disminuir el tono de sus señalamientos y perder 

atención. Más aún cuando es publicado el ensayo de Walter Benjamín: “la obra de 

                                            
4 Armand Mattelart. Historia de las teorías de la comunicación. P. 58. 
5 Max Horkeimer y Theodor W. Adorno. Dialéctica de la ilustración. P. 166. 
6 Horkheimer. Op. cit p. 166. 
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arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en donde la tecnología es vista 

como un componente más de la obra de arte, lo que sirvió de argumento para 

considerar al cine, a pesar de su naturaleza técnica, como otra más de las bellas 

artes, y que en tiempos recientes se ha abierto el debate para saber si los 

videojuegos también pueden ser considerados arte, a pesar de la tecnología y el 

mercado. 

De esta manera, el concepto de industria cultural tuvo que evolucionar, 

puesto que por sí mismo reflejaba la idea de la masificación de los bienes 

simbólicos, pero había que dejar atrás la crítica marxista, sin que con ello, no 

hubiera una crítica en el fondo. 

Durante la década de los setenta empieza a surgir una preocupación por los 

flujos de la información, la cuál está motivada por el desarrollo tecnológico y el 

dominio de las empresas de comunicación por parte de Estados Unidos. Es a 

finales de esta década que la UNESCO patrocina una investigación que se publica 

en 1980 bajo el título “Un solo mundo, voces múltiples”, pero que comúnmente se 

conoce como “El informe MacBride”. Este trabajo, obra del ganador del premio 

Nóbel de la paz, el irlandés Sean MacBride, consiste en un diagnóstico sobre el 

flujo de la información global, y en especial el papel de los medios de 

comunicación en los países del Tercer mundo. Dentro de las conclusiones del 

informe, se señala que el desarrollo tecnológico favorecía a los países 

desarrollados, en especial a Estados Unidos, quienes creaban una concentración 

de los contenidos,  y por consiguiente se debía promover el desarrollo y la libertad 

de los países en el subdesarrollo. 

Algo similar se hizo en Francia en 1976 por obra de los economistas Simón 

Nora y Alain Minc en un trabajo conocido como el “Informe Nora Minc” y publicado 

bajo el título “La informatización de la sociedad”. La tesis central se resume en un 

concepto, telemática, el cuál se construye a partir de los términos 

telecomunicación e informática, lo que implicaba que ambas industrias se llegarían 

a fusionar en un futuro inmediato y analizaban los cambios de la sociedad en este 

proceso. 

 7

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



Este tipo de trabajos de una serie que se dejaría ver durante el resto de la 

década de los setenta y principios de los ochenta, tendrían dentro de sus 

temáticas la tecnología, la sociedad, la información y el futuro7. Los videojuegos y 

este tipo de investigaciones se desarrollarían a la par, pero la mayoría de las 

veces no se encontrarían referencias exclusivas ni relativas a la industria del 

videojuego porque apenas se estaba gestando. 

En este contexto de crítica y previsión futura, se retoma el concepto de 

economía política como un estudio multidisciplinario construido a partir de la 

sociología, antropología, economía, la comunicación, la ciencia política y el 

derecho para explicar la conducta de las instituciones y su accionar dentro del 

mercado, con lo que empieza a surgir producción académica al respecto. 

La economía política ha encontrado un campo de acción fértil en las 

industrias de comunicación, para a través de este estudio multidisciplinario 

entender la lógica de este tipo de empresas, en especial en este contexto 

tecnológico y global. Los objetivos de la economía política en la comunicación se 

explican de la siguiente manera: 
“La economía política de la comunicación y la cultura tiene como principal objeto de 

estudio las relaciones sociales (particularmente las relaciones de poder) que 

constituyen la producción, la distribución y el consumo de bienes simbólicos. La 

principal unidad de análisis son las industrias culturales, mismas que deben de ser 

consideradas desde un enfoque histórico estructural y circunscrito a la dinámica del 

capitalismo”8. 

Para el estudio de la economía política de la comunicación se volvió 

necesario establecer un término que explicara de manera concreta al tipo de 

industria de producción de contenidos simbólicos para el consumo masivo. La 

industria cultural cumplía este objetivo, tras una resignificación que rescatara el 

aspecto masivo y una crítica heredera del marxismo, pero reorientada al contexto 

actual. 

                                            
7 Todo esto con miras a la construcción del concepto de sociedad de la información, concepto que 
por sí mismo es polémico y complejo, cuyos matices pueden verse en el estado del arte que 
construye Mattelart en Historia de la sociedad de la información. 
8 Enrique Sanchez Ruiz. La economía política de la comunicación y la cultura. P.  55. 
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En los ochenta, Investigadores como Ramón Zallo, elaboraron análisis y 

reportes sobre industrias culturales, con lo cual  redefinieron el concepto, así, por 

industria cultural se entiende:   
“Un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras 

y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas con un 

trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente 

a los mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica y social”9

Con esta definición se retoma la idea crítica del poder tecnológico 

concentrado en los dueños de los medios reproductores de la industria cultural, 

pero en especial se resalta el carácter simbólico, es decir, la parte creativa y el 

afán de tratar de reproducir los contenidos, de tal manera que se vuelvan los 

preferidos por los consumidores en una especie de soft power10. 

 De esta manera, los conceptos de industria cultural e industria del 

videojuego se cruzan para compartir características, uno viendo a los videojuegos 

como parte de un proceso de producción de mercancías simbólicas para el 

consumo global, y el otro  para ver a los videojuegos desde sí mismos para 

explicar la configuración que se ha logrado para las prácticas mercantiles propias.  

El videojuego visto como una industria cultural y explicado desde la 

economía política lo coloca como un producto que debe ser comprendido como 

una mercancía donde uno de sus principales sustentos es el desarrollo e inversión 

en recursos de alta tecnología, y por otro lado, la creación de bienes simbólicos 

para el consumo, valoración y reproducción social. Lo que implica analizar las 

estrategias y alianzas que se han gestado para darle la forma que hoy posee, con 

el afán de hacer una crítica. 

El videojuego visto desde la industria del videojuego se dedicará a explicar 

este producto desde una perspectiva histórica, casi anecdótica donde se da 

cuenta de los actores que han participado en diferentes momentos, pero sin 

analizar las estrategias de fondo, pero sobre todo sin tener una crítica muy 

sustentada. 

                                            
9 Ramón Zallo. Economía de la comunicación y la cultura. P. 26. 
10 Poder Blando, el cual sirve a un actor político para imponerse por medios culturales y simbólicos 
antes que por la fuerza. A través de una idea, antes que con militares. 
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La propuesta es estudiar al videojuego visto como una industria cultural y 

hacer conclusiones e inferencias sobre el panorama de la industria del videojuego 

en México. 

 
La Industria del videojuego en Estados Unidos y Japón. 
Retomando el modelo comercial del Atari 2600, con la consola de videojuegos 

como modelo de explotación comercial, se logró crear un mercado cerrado donde 

una empresa tenía el control del tráfico de programas que podrían circular en 

dicho producto. Si bien es cierto que existen otros medios para jugar videojuegos 

como las maquinas tragamonedas, las computadoras personales, los teléfonos 

celulares y otros dispositivos, la tendencia cada vez se fue cerrando hacia el 

apoyo al mercado de las consolas de videojuegos, hasta la actualidad donde es el 

principal medio por donde se comercializan videojuegos11. 

Básicamente, para jugar videojuegos se requiere de un dispositivo 

compuesto de tres elementos tecnológicos que son: un medio de almacenamiento 

o transporte de software, el CPU (hardware) y controles de mando. Así, en la 

industria del videojuego se distinguen dos tipos de empresas: las propietarias y las 

licenciatarias, la cuáles se crean en torno a estos tres elementos. 

Las propietarias son el tipo de empresa de videojuegos que invierte en 

investigación y desarrollo para diseñar una consola de videojuegos o dispositivo, a 

fin de ofrecerla en el mercado como la mejor opción entre sus competidoras. Estas 

empresas obtienen dividendos por la venta de consolas, videojuegos y pago de 

derechos de las empresas licenciatarias por producir videojuegos en su 

plataforma. Históricamente se pueden distinguir a Atari, Nintendo, Sega, Sony y 

Microsoft como las principales empresas propietarias de consolas de videojuegos. 

El concepto de licenciataria, se refiere al tipo de empresa de videojuegos que 

solamente se dedica a producir y publicar software para diversas plataformas, que 

                                            
11 Según datos de la ESA que hace referencia los videojuegos vendidos en Estados Unidos, del 
total de 11. 7 billones de dólares en ventas para el 2009, 8.9 millones se obtuvieron de las ventas 
de programas para consolas de videojuegos, 2.1 billones de dólares se obtuvieron de la venta de 
software para consolas portátiles, incluyendo el software para teléfonos celulares, sin duda, el ramo 
que va creciendo más recientemente y 700 millones de dólares de la venta de videojuegos para 
computadoras personales. Consúltese: http://www.theesa.com/facts/salesandgenre.asp.  
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puede tener o no exclusividad con alguna empresa propietaria, y que paga una 

cuota de sus ganancias en ventas de videojuegos a la empresa que posee la 

consola para la cual desarrolla. En este sentido hay un sinfín de empresas que 

publican software en todo el mundo, aunque la gran mayoría se ubican en Estados 

Unidos y Japón. Algunos ejemplos de este tipo de empresas son: Electronic Arts, 

Capcom, Konami, Ubisoft, Namco Bandai, Squaresoft – Enix, Rockstar, entre 

otras.  

Adicionalmente habría que hablar de empresas de videojuegos 

desarrolladoras que son la parte creativa, la que en verdad sostiene a esta 

industria, pues es la que ofrece la innovación en estos productos. Las empresas 

de videojuegos desarrolladoras como Bungie, Epic, Infiniti Ward, Wanako, y 

cientos más, las cuáles se ubican en diferentes regiones del mundo, desarrollan el 

producto para que pueda ser publicado por alguna licenciataria y salir a la venta 

en alguna consola de videojuegos. 

Este proceso de tres actores puede verse más claro con el siguiente ejemplo. 

Si se toma el caso del videojuego de 2009 Batman Arkham Asylum, el cual está 

basado en el famoso personaje de comics de DC Comics, se tiene que el 

videojuego fue desarrollado por la empresa Rocksteady ubicada en Londres, la 

cual diseñó los personajes, escenarios, sistema de juego y demás recursos 

tecnológicos. El videojuego fue publicado por la británica Eidos Interactive que se 

encargó de distribuirlo, hacer una labor de marketing y publicidad. Finalmente, el 

videojuego salió a la venta para el Playstation 3 y Xbox 360, consolas de 

videojuegos propiedad de las licenciatarias Sony y Microsoft respectivamente. 

El éxito de cualquier plataforma de videojuegos es consecuencia del 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles, logrando hacer una 

comunión entre el usuario y el videojuego a través del control, pero siempre 

diseñando una amplia oferta de propiedades intelectuales, las cuáles están 

cargadas de contenidos simbólicos, que se vuelve la carta de presentación. En el 

caso de Batman Arkham Asylum, el cual ya venía precedido por el interés de este 

personaje de historietas, fue atractivo para los fans del personaje, y fue muy bien 

ejecutado en todas las plataformas con una producción de muy alto nivel. 
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Siguiendo esta línea de reflexión entre tecnología y creatividad, se propone hacer 

un análisis de algunas categorías de estos conceptos aplicados a la industria del 

videojuego y ver cómo se resolvieron desde el punto de vista de empresas en 

Estados Unidos y Japón, es decir, el grueso de la industria. 

Comenzando con la tecnología, las categorías principales son: 

programación, multimedia. Interconexión e Interfaz 

 

Programación, el arte del todo en el videojuego. 

En el videojuego, para poder aprovechar la información digitalizada, es necesario 

darle cierto orden. La programación busca poder sacar provecho de toda esa 

información digitalizada, pero para ello, es preciso acomodarla para que trabaje de 

acuerdo a una cierta lógica preestablecida, y para eso se recurre al diseño de un 

software. En los videojuegos se busca:   
“El diseño y la escritura de un motor de juego donde el programador debe decidir 

qué juego necesita elaborar, desarrollar la lógica para hacerlo y escribir las 

instrucciones para la computadora en un lenguaje que la máquina pueda traducir al 

suyo y ejecutarlo”12.  

El motor de juego es la creación de todos los recursos y herramientas de 

programación para el diseño de la física, apariencia, y rutinas de software 

necesarias para el funcionamiento del videojuego. Cada plataforma de 

videojuegos puede tener facilidades, para que los programadores puedan crear 

este motor de juego en sus producciones. 

En la producción de videojuegos contemporáneos, las compañías 

desarrolladoras por lo regular utilizan motores de juego creados por otras 

empresas como el Havok Game Dynamics SDK, el Unreal engine o el Panda3D 

que es un motor de videojuegos que se presta para el desarrollo de gráficos, audio 

y detección de colisiones entre objetos. Todos estos motores de juegos y otros 

más, se utilizan por las empresas desarrolladoras de acuerdo al tipo de juego que 

pretendan crear por medio del pago de licencias, ya que cuesta mucho trabajo e 

investigación el desarrollar un motor propio, y los tiempos para sacar diferentes 

                                            
12 Mark Saltzman. Cómo diseñar videojuegos. P. 161. 
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versiones de videojuegos se van acortando gracias a la alta demanda en el 

mercado. 

 

Multimedia y Almacenamiento.  
La multimedia implica la combinación de diferentes medios y recursos para 

presentar información. Es la combinación de imágenes, audio, video y texto. Los 

videojuegos básicamente se han compuesto de imágenes y sonidos. El recurso 

multimedia más valorado en los videojuegos por los usuarios es el aspecto visual, 

por lo que siempre se busca llegar al fotorealismo en las producciones, 

promoviendo mucho la  investigación tecnológica para la evolución visual. Las 

diferentes posibilidades multimedia hacen que sea necesario tomar en cuenta 

también las limitantes, ya que entre más elaborada sea la forma en que se debe 

representar la información, más bits13 requerirá para hacerlo.  
En la industria de los videojuegos se han utilizado cartuchos con tarjetas de 

memoria ROM, los cuales han variado en su capacidad de almacenamiento, 

aunque actualmente la mayoría trabaja con los discos (CD, DVD, Blu Ray), los 

cuáles han hecho más fácil almacenar y procesar datos con ellos, además de que 

hace más sencillo comercializarlos. La lucha por el mejor formato siempre ha 

estado vigente. 

 

Interconexión. Y la creación de comunidades en línea.  
Sobre el desarrollo de videojuegos en este entorno de comunidades online, las 

empresas de videojuegos empezaron tomar en cuenta las posibilidades de 

Internet para consolas de videojuegos. Primero fue Sega con su consola 

Dreamcast en 1999, luego el Xbox de Microsoft y el Playstation 2 de Sony sacaron 

provecho de esta nueva forma de jugar en 2002. 

Actualmente, con esta generación de consolas de videojuegos, el Xbox 360 

ha sabido combinar los beneficios de la interconexión para poder posicionarse e 

                                            
13 Los bits son la manera más económica en que se puede representar la información, ya que estos 
al ser impulsos eléctricos que las computadoras reconocen en sistema binario como unos y ceros 
pueden ser interpretados de varias formas, y son por tanto información numérica. Decía Nicholas 
Negroponte “Los bits son el ADN de la información”. Nicholas Negroponte. Ser Digital. p. 33.  
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integrar más gente a este entretenimiento y por ende, una nueva experiencia de 

vivir los videojuegos en comunidad. Cada videojuego para Xbox 360 tiene una lista 

de logros que el usuario obtiene al hacer una tarea específica dentro de cada 

videojuego; estos se suman a la cuenta personal que se exhibe públicamente para 

comparar progresos y habilidades entre la comunidad de Xbox 360. Este modelo 

ha estimulado a los videojugadores a experimentar íntegramente un videojuego.   

 

Interfaz. Nintendo simplifica la manera de jugar.  

En palabras de Negroponte la interfaz es: “Donde el hombre y los bits se 

encuentran”14. Es pues, el dispositivo que facilita la interacción entre el usuario y 

la máquina, el cual debe ser lo suficientemente accesible y comprensible para el 

usuario común.  

La interfaz contempla los dispositivos físicos para transmitir información a las 

máquinas. En los videojuegos, por excelencia siempre se ha contado con un 

control especial o joystick que principalmente cuenta con una palanca o una cruz 

direccional (también llamada pad) para mover al personaje con el pulgar, así como 

botones para acciones especiales. 

El Wii tiene un control consistente en una combinación de sensores de 

movimiento, y punteros, lo que cambió drásticamente la manera en que se venían 

jugando los videojuegos. El videojuego de lanzamiento para el Wii  a finales de 

2006 fue Wii Sports, en donde se podía jugar tenis, boliche, golf, box y béisbol, de 

una manera muy intuitiva, pues con solo sostener el control de la consola y 

agitándolo se podían producir efectos en la pantalla, como el swing de la pelota en 

el tenis, o los golpes lanzados por los boxeadores. 

La interfaz de control del Wii, atrajo a nuevos públicos que tradicionalmente 

no jugaban videojuegos. La simplificación de los movimientos intuitivos de mano 

sustituyó la combinación de palancas y botones.  

El Wii, demostró que el área de la interfaz en videojuegos había sido poco 

explotada. Aún falta mucho por innovar pero sus competidores ya preparan una 

respuesta a esta tecnología. Sony con la ayuda de cámaras y controles luminosos 

                                            
14 Negroponte, op. cit; p. 107. 
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desarrolló un proyecto al que llamó Playstation Move, y Microsoft diseñó una 

interfaz de cámara y reconocimiento de voz que permita controlar al videojuego 

sólo con el cuerpo humano, tiene el nombre de Kinect.  

Todo este avance e innovación tecnológica en la industria del videojuego ha 

sido posible gracias a la inversión en I+D que se ha hecho por parte de los actores 

que han aportado el capital a esta industria. Se han presentado todo tipo de 

tecnologías; algunas de ellas han sido aceptadas y cambiado el destino de la 

industria, mientras que otras han desaparecido en el camino. 

En cuanto a los elementos creativos, hay muchas más categorías, pero a fin 

de hacer simple esta reflexión sólo se señalan tres: géneros, relatos y personajes 

 

Géneros en el videojuego y la creación del gameplay.  
La creación de un videojuego a llevado a los diseñadores a pensar en nuevas 

fórmulas para presentar sus producciones, esto desembocó en la creación de 

diversos géneros de videojuegos, que al igual que los géneros en cine o televisión 

cuentan con sus cualidades particulares. 

Acción, plataformas, peleas, disparos, RPG, son términos que surgen para 

designar el estilo que posee un videojuego por sus cualidades en el sistema de 

juego. Los videojuegos tienen para su ejecución diferentes opciones, lo que ha 

creado toda esta variedad de géneros que el usuario conoce e identifica, y está de 

cierta manera condicionado para saber qué hacer en determinadas situaciones de 

juego, de acuerdo a ciertas reglas. 

La fusión de géneros puede crear otros nuevos, uno de ellos es el llamado 

Sandbox (caja de arena)15, el cual mezcla acción y aventura en un entorno libre y 

abierto para que el usuario pueda hacer lo que le venga en gana. Aunque para 

progresar en la historia, tiene que cumplir misiones, pero en el orden que le 

parezca más conveniente. 

                                            
15 El término caja de arena pretende reflejar la libertad de acción por parte del usuario, pues con 
una caja de arena puede construir  lo que quiera, y en el videojuego de este género, hacer lo que le 
plazca y retomar la historia cuando quiera. 
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Así, los géneros del videojuego van evolucionando y se suman más a la lista.  

Surgen de acuerdo a las necesidades de presentación que los diseñadores 

plantean, acrecentando más la oferta para más públicos con diferentes gustos. 

 

El relato. Más pertinencia a  la historia.  

Los primeros videojuegos no se caracterizaban por tener historias profundas, 

puesto que muchos de sus objetivos se centraban en la repetición de acciones 

predeterminadas, como en el Pong, donde no existía una narrativa en sí, pues 

sólo se trataba de rebotar la pelota contra otro rival y evitar dejarla pasar por la 

propia esquina, todo esto hasta que uno de los jugadores hiciera 15 puntos, el cual 

era declarado ganador y el juego terminaba. 

Los juegos como Asteroids o Space Invaders de finales de los setenta, se 

apoyaban de ilustraciones y decorados en las máquinas tragamonedas, para crear 

una imagen y expectativa en el usuario a lo que se enfrentaría en pantalla. Ya en 

el videojuego se tenía que echar mano de la abstracción puesto que los pobres 

recursos tecnológicos de la época no permitían cumplir con esas expectativas, no 

obstante, su mecánica de juego, basada en el marcador, obsesionaba al usuario.  

El Atari 2600 tenía una oferta de productos muy similares a lo que las 

máquinas de arcade de los setentas y ochenta ofrecían, es decir, videojuegos para 

hacer puntos. No obstante se distinguieron algunas propuestas exclusivas de la 

consola como Adventure de 1979 o la saga inconclusa de Swordquest16 de 1982 y 

1983 que dejaron atrás los puntos para dar paso a la resolución de enigmas para 

progresar en un relato. En el caso de Adventure el personaje era un punto 

recorriendo pantallas con algunos elementos que trataban de representar cosas 

animales y objetos; en el caso de Swordquest se acompañó de un comic que 

explicaba la historia.  

                                            
16 Swordquest era una saga de cuatro videojuegos para el Atari 2600 que se basaba en los cuatro 
elementos naturales (tierra, agua, aire y fuego), de esta manera cada videojuego se basaba en un 
elemento y se hacía acompañas de un comic que contenía claves que se resolvían en conjunto con 
el videojuego para ser enviadas a Atari y recibir un premio si se era el primero en contestar. Solo 
tres juegos salieron a la venta (agua, fuego y tierra) entre 1982 y 1983, mientras que el cuarto 
(aire), nunca salió a la venta porque Atari cayó en una crisis financiera en 1983. 
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En las computadoras personales de principios de los años ochenta ya habían  

propuestas narrativas mucho más avanzadas, como por ejemplo los videojuegos 

de la saga de Ultima, que narraban la historia de un héroe que debía destruir una 

gema mágica y a un mago que habían esclavizado una tierra mágica. 

En las arcades de esas mismas fechas, los videojuegos con historias eran 

más comunes y presentaban propuestas cada vez más innovadoras y no sólo la 

realización de acciones por puntos. 

Las narrativa se tomó más en serio en la generación de consolas de 

videojuegos posteriores al Atari 2600, cuando Nintendo sacó a la venta su consola 

Nintendo Entertainment System (NES) en 1985. El NES fue bien recibido y su 

demanda creció mundialmente. Las innovaciones tecnológicas de la consola se 

podían ver en el juego Super Mario Bros que venía incluido en el paquete. En el 

NES comenzó la decadencia en la producción de videojuegos para consolas 

donde se buscaba hacer puntos, para dar paso a videojuegos de progresión 

donde el objetivo era resolver conflictos en un relato.  

En los juegos de progresión la historia fue lo más importante, y el más claro 

representante de este tipo de videojuegos fue The legend of Zelda de 1986. En 

dicho videojuego Link, el personaje principal, era libre de recorrer un mundo de 

fantasía de nombre Hyrule para recolectar dinero, objetos y accesorios para ir 

resolviendo pistas en calabozos, y rescatar a una princesa de nombre Zelda a 

manos de un brujo malvado. No existía un marcador en el juego, por lo que no se 

hacía ningún puntaje, y muchos usuarios ante lo absorbente de la historia, ni 

siquiera lo advirtieron. La historia en Zelda era lo más importante. El juego de The 

legend of Zelda incluía una batería para guardar avances, ya que no se terminaba 

en una sola sesión de juego y requería algunas horas para llegar hasta el final. 

El precedente de The legend of Zelda sentó las bases para seguir 

produciendo historias en los videojuegos para consolas con tramas más 

interesantes y mejores medios para contarlas, primero utilizando recursos basados 

en el lenguaje del comic y posteriormente en el lenguaje audiovisual del cine.  
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Personajes. Pac – Man, el primero de ellos.  
Las historias no podrían realizarse sin personajes, que de acuerdo a sus acciones 

llevan el peso de la trama. Lo importante de un personaje en videojuegos es 

explotar el carácter visual que el medio ofrece para que en su indumentaria, 

accesorios y marcas personales se haga referencia al por qué de su personalidad 

y acciones.  

El personaje es una combinación de acciones e indicios que tratan de 

mostrar su personalidad. Muchos de los personajes de videojuegos de la 

actualidad cumplen con las características aquí mencionadas. Pero, el primer 

personaje de la industria del videojuego fue Pac – Man, creado en 1980 por Toru 

Iwatani, para un juego de arcade muy popular donde el personaje debía recorrer 

laberintos llenos de fantasmas para comer píldoras repartidas por toda la escena. 

La transición entre algunos niveles presentaba algunos clips animados con 

Pac – Man, sus enemigos fantasmas, Ms. Pac – Man y el bebé Pac – Man. Lo 

particular del asunto es que antes de dicho juego, las acciones eran ejecutadas 

por naves, barras u otros avatares que no tenían nombre ni personalidad 

determinada.  

Pac – man invitaría a los diseñadores de videojuegos a bautizar sus 

posteriores creaciones, y así surgirían símbolos memorables para las consolas de 

videojuegos como: Mario, Sonic, Donkey Kong, Solid Snake, Master Chief y otros 

más. El personaje en los videojuegos recibiría el trato de celebridad y se convertía 

en una propiedad intelectual de gran valor, el enlace para la creción de franquicias 

de juego exitosas. 

Como pude verse, el proceso creativo en el videojuego es similar al que se 

da en otros medios de comunicación, sin embargo, se debe adaptar y pensar de 

acuerdo a este medio. Al principio, los videojuegos hechos por una sola persona 

hacían que el programador fuera el guionista, diseñador y músico de las 

producciones, pero conforme los recursos tecnológicos fueron haciendo más 

compleja esta industria y sus productos, se volvió necesaria la especialización de 

cada uno de los puestos de trabajo, tanto a nivel tecnológico como creativo. 
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En Estados Unidos, la industria se gestó con especialistas en el rubro 

tecnológico, artistas y diseñadores que desde la tradición de las industrias 

culturales ya establecidas como el cine, las historietas y la televisión se supo 

hacer un híbrido muy interesante en los comienzos y hasta fechas recientes. 

Por otro lado, los japoneses hicieron un proceso similar que fue resultado de 

sus políticas nacionales de desarrollo tecnológico, que en combinación de artistas 

del manga, anime y sus propias industrias culturales, dominaron la industria del 

videojuego global desde mediados de los ochenta y hasta comienzos del siglo 

XXI. 

La razón de ser de estos actores se debe a años de investigación y 

especialización en rubros tecnológicos y creativos, lo que les ha valido tener el 

control de los contenidos y las ganancias de la industria a pesar de su 

diversificación y globalización, pues si bien cada vez más países aportan a la 

industria del videojuego, el poder sigue estando por parte de ellos, los que 

supieron posicionase porque eran los mejores en su trabajo, lo que lleva a 

preguntar: ¿Qué posibilidad hay para México de integrarse a la industria del 

videojuego?  
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Resumen. En el presente trabajo expongo algunas interrelaciones entre la transmedialidad, la 
alfabetización mediática y la cultura de la participación en la conformación de las ciberculturas 
juveniles actuales. La base empírica del análisis forma parte de los resultados de un estudio que 
responde a la pregunta por la relación de interacción de jóvenes de Tijuana con Internet y otros 
usuarios de la red a través de las prácticas culturales que configuran en su vida cotidiana. El 
estudio permite reconocer esta relación de interacción como un proceso de transformación 
cultural que arropa una serie de convergencias entre distintos medios donde actores sociales 
como usuarios de Internet son motivados a crear y reproducir prácticas de búsqueda de 
información, de comunicación, de socialización y de entretenimiento entre diversos contenidos 
bajo una lógica de transmedialidad. La conformación de las ciberculturas juveniles alude a la 
figura del sujeto juvenil como productor cultural en su adscripción a espacios de afinidad dentro 
de la cultura audiovisual y mediática a partir de la configuración de recursos y estrategias 
alternativas de carácter lúdico dentro Internet que le permiten también solucionar necesidades 
escolares. En el escenario anterior destaca la asociación de agendas de navegación con la música, 
práctica cultural transversal al proceso de interactividad juvenil, y otras actividades de 
entretenimiento. 
 

Palabras clave: Transmedialidad, cibercultura juvenil, cultura de participación, alfabetización 

mediática.  

                                                            
* Este texto es parte del trabajo de investigación intitulado “La emergencia de la cibercultura en Tijuana: MySpace 
como mediación en jóvenes transfronterizos” presentado en 2011 como trabajo recepcional de licenciatura en 
comunicación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 
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Introducción 

Este trabajo se enmarca en el reconocimiento de la relación actual entre tecnología y cultura 

como parte de un cambio cultural. La interpretación del vínculo entre tecnología y sociedad que 

reduce los cambios, reajustes y transformaciones culturales a cierto fenómeno homogéneo de 

revolución tecnológica iniciado con la digitalización de la información debe reconocerse como 

parte de un paradigma ajeno al pensamiento inscrito en las reflexiones sobre la convergencia 

cultural constituida por una cultura de participación por parte de los usuarios y una diversidad de 

dispositivos tecnológicos, entorno en el que es posible ubicar nuevas relaciones políticas, 

económicas y socioculturales entre la industria cultural y los actores sociales: usuarios, 

consumidores o ciudadanos (Jenkins, 2006: 2-4). 

Estas dos formas de objetivar la realidad aluden a un debate histórico en el campo de las 

ciencias sociales que es posible visibilizar en el campo de la comunicación (Scolari, 2008), los 

Internet Studies y los New Media Studies (Livingstone, 2005). El núcleo de la disputa entre los 

paradigmas de la revolución digital y la convergencia cultural se desarrolla a partir de la 

definición de los actores sociales en los entornos tecnológicos pero también en relación a la 

comprensión de la relación tecnología-sociedad como huella de ruptura entre épocas o etapas 

sociales donde la “informatización de la cultura” juega un papel fundamental. Como bien señalan 

algunos investigadores, las tecnologías de información y comunicación incorporadas a los 

“nuevos” medios recuperan parte de la historia de avances establecidos en los medios de 

comunicación en general, desde los medios masivos consagrados en el siglo XX (prensa, radio, 

televisión y cine) hasta las tecnologías que son base de sistemas de producción, transferencia y 

distribución de información (Castells, 2006 [1996]; Jenkins, 2006; Manovich, 2005), es decir, lo 
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que el pensamiento determinista presenta como novedad tecnológica tiene que ver más con 

remediaciones y transformaciones tecnológicas y culturales, que con innovaciones desarrolladas 

reconocidas como acontecimientos sin pasado y desprovistas de relaciones con otros hechos de 

naturaleza tecnológica. De ahí la validez del paradigma de la convergencia cultural para 

interpretar y analizar los entornos actuales bajo el reconocimiento de la tecnología como parte de 

un vector de desarrollo histórico (González, 2003: 15). En ese sentido, las transformaciones en 

los medios se dan a partir de los múltiples procesos de desaparición/aparición de los dispositivos 

tecnológicos1 que son posibles observar en la genealogía de las tecnologías de distribución de lo 

sonoro, lo visual y lo impreso (Jenkins, 2006: 13).  

En el presente trabajo expongo algunas interrelaciones entre la transmedialidad, la 

alfabetización mediática y la cultura de la participación en la conformación de las ciberculturas 

juveniles actuales. La base empírica del análisis forma parte de los resultados de un estudio que 

responde a la pregunta por la relación de interacción de jóvenes de Tijuana con Internet y otros 

usuarios de la red a través de las prácticas culturales que configuran en su vida cotidiana. El 

estudio permite reconocer esta relación de interacción como un proceso de transformación 

cultural que arropa una serie de convergencias entre distintos medios donde actores sociales 

como usuarios de Internet son motivados a crear y reproducir prácticas de búsqueda de 

información, de comunicación, de socialización y de entretenimiento entre diversos contenidos 

bajo una lógica de transmedialidad. La conformación de las ciberculturas juveniles alude a la 

figura del sujeto juvenil como productor cultural en su adscripción a espacios de afinidad dentro 

de la cultura audiovisual y mediática a partir de la configuración de recursos y estrategias 

3 

                                                            
1 Son “tecnologías relativamente transitorias, como el reproductor MP3 o el casete 8-track, que facilitan la 
distribución de contenidos mediáticos” (Jenkins, 2006: 286). Traducción propia de la cita al español. 
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alternativas de carácter lúdico dentro Internet que le permiten también solucionar necesidades 

escolares. En el escenario anterior destaca la asociación de agendas de navegación con la música, 

práctica cultural transversal al proceso de interactividad juvenil, y otras actividades de 

entretenimiento. 

 

La idea de cibercultura 

Una de las apuestas teóricas importantes en el plano internacional que me parece pertinente 

destacar debido a que se enmarca en la relación entre tecnología, cultura y actores sociales es la 

que se monta en la perspectiva del desarrollo cultural, elaborada y puesta en práctica por Michael 

Cole a través de un modelo de programas extra-clase adscritos a la Universidad de California 

San Diego (UCSD) y al Laboratorio Comparativo de Cognición Humana (LCHC, por sus siglas en 

inglés). El investigador estadounidense advierte la posibilidad de intervención y diseño en el 

desarrollo cultural. Michael Cole es pionero en el establecimiento de programas extra-clase para 

alumnos de educación básica, estos programas se basan en su proyecto Fifth Dimension que sirve 

a la comunidad californiana para solucionar necesidades educativas por medio de tutorías para 

niños por parte de estudiantes de licenciatura a través de un sistema de asesorías individuales 

para desarrollar habilidades y adquirir agencia en las tareas del proceso de aprendizaje.  Este 

modelo de asesorías se diseñó a partir de la teoría de la actividad histórica-cultural (CHAT, por 

sus siglas en inglés) que abarca métodos y análisis de múltiples perspectivas que colocan en el 

centro a la cultura y la interacción social para intentar comprender el desarrollo humano (Cole, 

1999).      

Por su parte, Olga Vásquez retomando la propuesta de Cole ha trabajado en el proyecto 

La Clase Mágica,  enfocando su esfuerzo al diseño de entornos de aprendizaje para niños y 
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jóvenes con diversos orígenes étnicos que estudian en escuelas del estado de California con la 

construcción de herramientas pertinentes para facilitar el desarrollo de habilidades individuales y 

su integración al mainstream educativo de los Estados Unidos. El proyecto cuenta con una 

metodología que retoma estratégicamente la información y la tecnología de comunicación como 

herramientas instrumentales para la resolución de problemas en el nuevo entorno al que se 

incorporan lentamente los estudiantes (Vásquez, 2009).  

La base teórica de estos proyectos parte del reconocimiento de las tecnologías como 

productos culturales, noción utilizada por Michael Cole en su modelo de los artefactos (1999), 

desarrollado desde la psicología cultural, que coloca a la cultura en el centro en la relación 

mente-medio-estructura. Dicho modelo es cercano a la teoría de la estructuración de Anthony 

Giddens (1984) debido a que apuesta por resolver el reto de las interpretaciones estructurales 

conectando los conceptos de práctica, actividad, situación y contexto. 

El modelo de Michael Cole propone entender los artefactos a partir de su condición ideal 

o material que se asocian a la interacción social como mediadores de actividades y prácticas 

culturales en contextos y situaciones concretas. A través de dichas interacciones sociales se van 

modelando reglas y normas como convenciones que restringen y habilitan el curso de la 

producción cultural de los actores sociales por medio de los artefactos culturales (1999: 113-

137). 

En el plano latinoamericano, la propuesta teórica-metodológica de Jorge González para 

entender la cibercultura también embona sobremanera con el bagaje conceptual desarrollado por 

Michael Cole, coincidiendo fundamentalmente con el tema de la intervención en la cultura.2 

5 

                                                            
2 González desarrolla esta propuesta en el Laboratorio de Comunicación Compleja (labCOMplex) adscrito al Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Ver http://www.labcomplex.net/.  

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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

http://www.labcomplex.net/


 

Concuerdo con González cuando define a la cibercultura como las “relaciones múltiples y 

complejas de poblaciones humanas con sus ecologías simbólicas confrontadas en diferentes 

momentos y procesos con tecnologías digitales y con la comunicación mediada por 

computadoras que a su vez abarca también una variada y creciente gama de procesos, 

posibilidades, plataformas y representaciones de lo social” (2003: 19). Esta conceptualización 

permite pensar la relación entre tecnología y sociedad en movimiento, donde es importante 

considerar el punto de encuentro de sujetos sociales y soportes tecnológicos en tiempos y 

espacios concretos, así como la posibilidad de generar sentido de manera diferenciada. 

 

El diseño teórico-metodológico de la investigación 

El acercamiento a la cibercultura juvenil tijuanense a partir de las dimensiones de interacción 

entre sujetos e Internet, debe tomar en cuenta las características particulares de Internet como 

medio de comunicación, en donde destaca su carácter multimedia, digital e interactivo (Castells, 

2001 y 2009; Newhagen y Rafaeli, 1996; Scolari, 2008). 

Desde una perspectiva sociocultural establecí el acercamiento a la relación de 

interactividad de los actores sociales jóvenes e Internet como un proceso social complejo que 

remite a prácticas culturales, artefactos culturales y acuerdos sociales como resultado de la 

interacción entre pares.  

 La relación de interacción de actores sociales e Internet (medio) es posible entenderla 

como un tipo de comunicación mediada por computadora (CMC) donde el concepto de 

interactividad3 resulta clave pues explica las interrelaciones entre usuario, medios y sociedad. La 

6 

                                                            
3 El concepto de interactividad ofrece mejores herramientas para la comprensión de la relación entre actores sociales 
e Internet pues denota precisamente la posibilidad de establecerse a manera de diálogo a partir de la capacidad 
agencial de los usuarios y los atributos de los soportes tecnológicos. Para un panorama más amplio y detallado sobre 
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interactividad específica entre usuario y medio (computadora e Internet) refiere a cierta 

selectividad, pues se requieren preferencias y selecciones de los usuarios para que proceda 

(Jensen, 2001 y 2005). 

Las selecciones que constituyen la interactividad se dan a partir de una secuencia 

estructurada a manera de turnos (Jensen, 2001) definida por las interfaces computacionales y de 

la red. Las interfaces son el espacio concreto de la interactividad, donde usuario y computadora 

toman cercanía. Las interfaces obligan al desarrollo de competencias técnicas específicas según 

el soporte tecnológico inmerso en la relación (Manovich, 2005; Scolari, 2004).  

La experiencia de la interactividad no se limita al momento del encuentro con la 

computadora o al momento de estar frente a la pantalla, al contrario, es necesario entenderla 

como un proceso en constante formación que preexiste y se prolonga al acto de disponer de la 

computadora para navegar en Internet.4 El proceso de interactividad está conformado por un 

conjunto de actividades, que bien pueden ser entendidas como prácticas culturales que a su vez 

están relacionadas con reglas, normas y toma de decisiones que estructuran dinámicas en un 

contexto particular. 

De esta manera, el contexto del proceso de interactividad permite ubicar las lógicas 

internas de la relación usuario/medio (espacio de las interfaces) y las prácticas culturales que lo 

constituyen. Para lograr un acercamiento que de cuenta de las dinámicas del contexto en donde 

se produce el proceso de interactividad, y que a su vez haga observables las prácticas culturales 

relacionadas a éste, es necesario introducir el concepto de mediación entendido como el proceso 

7 

                                                                                                                                                                                                
el concepto de interactividad ver los modelos elaborados por Sally McMillan (2002), Spiro Kiousis (2002) y Russel 
Richards (2006).  
4 El concepto de experiencia de interactividad tiene mucha similitud con el concepto de Guillermo Orozco (1991) de 
la televidencia, noción temporal de las mediaciones, en donde la recepción no se limita a la mera exposición. 
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estructurante que proviene de diversas fuentes, que incide en los procesos de comunicación y que 

conforma las interacciones comunicativas de los actores sociales (Orozco, 2007: 107). 

El modelo de las multimediaciones de Guillermo Orozco (1991 y 2007) es un 

planteamiento teórico-metodológico de la comunicación que permite construir una aproximación 

al contexto del proceso de interactividad de manera integral, ubicando las mediaciones que 

intervienen en su conformación. Pensar las mediaciones y no los medios es un recurso 

estratégico que en los New Media Studies se ha utilizado para enfocar las prácticas y los acuerdos 

sociales relacionados a las tecnologías de información y comunicación (Lievrouw y Livingstone, 

2006). La mediación tecnológica se refiere a la mediación que produce el mismo soporte 

tecnológico con sus contenidos y lógicas internas; la mediación individual es donde intervienen 

los aspectos cognoscitivos, emotivos y las preferencias que surgen del mismo sujeto; la 

mediación institucional se establece por la influencia de instituciones sociales en el proceso de 

elaboración de sentido en relación a ciertas reglas y normas; y por último, la mediación 

situacional, se refiere a la situación concreta en la que tiene lugar el proceso de interactividad y 

las mediaciones, tomando en cuenta el espacio físico como tal y algunos patrones de 

comunicación. Esta propuesta teórica-metodológica representó un marco interpretativo para el 

análisis del proceso de interactividad entre jóvenes tijuanenses e Internet,5 en ese sentido, el 

modelo teórico-metodológico de Orozco me permitió construir una estrategia para el 

acercamiento integral de la interactividad, considerando la relación de interacción como un 

proceso y ubicando las mediaciones que intervienen en su estructuración. 

8 

                                                            
5 El modelo de Guillermo Orozco tiene mucha similitud al modelo de los multifactores de Klaus Bruhn Jensen, 
ambos son útiles para explicar las dimensiones que intervienen en el proceso de recepción televisiva. 
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Me concreté en generar conocimiento sobre jóvenes nacidos en Tijuana, hombres y 

mujeres tijuanenses, de clase media, entre 18 y 23 años, usuarios diariamente de Internet, por lo 

menos de una hora. Un aspecto importante en la definición de los informantes fue que contaran 

con acceso a Internet desde casa, es decir, que contaran con computadora en el hogar a la que 

pudieran acceder fácilmente. Trabajé con jóvenes con perfiles ocupacionales diversos 

(estudiantes, trabajadores, desempleados y las combinaciones que pudieran resultar) debido a 

que Internet habilita una multiplicidad de usos y espacios, sobre todo en este grupo juvenil por la 

situación de privilegio en cuanto al acceso.  

 Realicé 20 entrevistas semi estructuradas a profundidad en trabajo de campo durante el 

2009 para indagar los procesos subjetivos de quienes se constituyen como usuarios de la red a 

partir de la descripción de las dimensiones del proceso de interactividad que derivan de su 

relación con Internet. Para el trabajo analítico realicé una sistematización de los datos obtenidos 

desde el proceso inductivo de la investigación cualitativa, proceso que recupera datos 

significativos en la creación de conceptos, organizándolos y estructurándolos en categorías 

temáticas para establecer interpretaciones a partir de la definición de esquemas conceptuales que 

organizan las unidades de análisis de forma horizontal. La base del proceso de sistematización 

partió del trabajo de codificación de la información para definir segmentos significativos de los 

temas explorados (González, 2007). Utilicé como herramienta de sistematización el programa 

Atlas ti para tener mayor control sobre la información en el proceso de analisis.6

 

Transmedialidad: la impronta de la relación juvenil con Internet 

9 

                                                            
6 El programa Atlas ti basa su lógica de sistematización de la información en la Teoría Fundamentada que parte de 
la información empírica (método inductivo) hacia la conceptualización de la realidad observada para generar una 
teoría que haga a ésta comprensible. En este proceso existe un procedimiento clave de codificación y categorización 
de la información. 
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Transmedialidad es uno de los conceptos clave para interpretar las dinámicas sociales desde la 

perspectiva o paradigma de la convergencia cultural donde los actores sociales interactúan y se 

relacionan con contenidos en una plataforma mediática combinando la televisión, Internet y los 

móviles (teléfonos celulares), entre otros (Scolari, 2010).7 Bajo la anterior premisa conceptual es 

que se pueden comprender las dinámicas y situaciones que tienen lugar en los hogares de los 

usuarios jóvenes. Cabe precisar que las situaciones en que se registran las relaciones de los 

usuarios jóvenes con Internet están directamente relacionadas con los tiempos y los espacios de 

las agendas de navegación. Los siguientes pasajes ilustran la convergencia de medios a través de 

los cuales los usuarios jóvenes se relacionan con una diversidad de narrativas, formatos y 

géneros mediáticos: 

 

“Pues mi hermano ve la tele o juega videojuegos en la sala, mi mamá cuando llega 

también ve la 

tele y por lo general mientras ellos están yo me uno también mientras navego en 

Internet”. 

 

“Si, puede ser mi mamá, mis hermanas… ahorita está viviendo un tío con nosotros y él se 

queda 

ahí, hay veces que me acompaña en las noches, él se queda viendo televisión y yo me 

quedo en la computadora pero si veo la tele también y ya hasta que nos dormimos”. 

 

10 

                                                            
7 El concepto de transmedialidad ha sido desarrollado originalmente por Henry Jenkins para comprender la forma en 
que los actores sociales se relacionan con contenidos mediáticos a través de distintos medios, esto permite una 
experiencia mediática más profunda y mayores posibilidades de consumo y producción de contenidos (Jenkins, 
2003, 2006 y 2009). 
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“Ve caricaturas [el hermano], bueno con el [canal] 11, con el puro 11 se le va porque 

vienen caricaturas y que Barney y que no sé que. A mí me gusta mucho 31 minutos. Sí 

ven el 11 y luego ven el 12 con Bob Esponja y cosas así, y mientras yo navego en 

Internet y les busco cosas de lo que ven. Pero si, y a parte todas las novelas y la Rosa de 

Guadalupe y todas. Entonces este, una de mis hermanas ve tele, mi otra hermana anda en 

la calle, pero últimamente les está dando mucho por estudiar inglés […]. 

 

Estos tres testimonios permiten consolidar la idea de la convivencia de medios como una 

complejidad mediática o como complejo ecosistema comunicativo (Orozco, 2007) donde 

intersecan lecturas, recepciones y decodificaciones de contenidos por medio de la televisión e 

Internet. El espacio de la experiencia de navegación de los jóvenes puede propiciar situaciones 

en donde participe como televidente y usuario de la red a la vez o que simple y sencillamente 

conviva con quienes ven televisión de manera esporádica, es decir, la dimensión situacional 

condiciona la relación de interacción de estos jóvenes con Internet a partir del tipo de dinámicas 

de convivencia familiares ocurran en el contexto de interactividad. Sin embargo, la convivencia 

familiar no siempre está presente en los tiempos de navegación, por lo tanto no puede 

considerarse como una regla en sentido estricto, un joven de 18 años que trabaja comenta: “Pues 

hay veces que estoy tan metido, tan metido que [risas] me hablan y yo estoy bien metido y tardo 

en atender lo que me dicen pero lo que es mi mamá se mete [a Internet] a ver una película con mi 

hermana o algo, mi hermanito se mete a usarla [la computadora] a su cuarto y yo estoy en la sala 

escuchando música”. Otro joven de 18 años que es estudiante de preparatoria expone: 

 

11 
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“Televisión, cuando [mi mamá] no ve televisión pues hace los quehaceres de la casa pero 

regularmente cuando yo me conecto, por el mismo hecho de que yo bajo de su cuarto de 

ver la televisión a la sala, porque la sala siempre está con la televisión prendida con las 

típicas novelas y todo eso, cuando yo bajo ella se sube, entonces ya me quedo yo ahí en la 

computadora en la tarde-noche”. 

 

Estos dos pasajes exponen con mayor claridad el fuerte vínculo de la televidencia y la 

ciberinteractividad (McMillan, 2002) dentro de las situaciones del hogar, pero principalmente 

describe la existencia de agendas individuales y grupales en las relaciones de los jóvenes y los 

familiares con quienes conviven respecto a Internet. Una joven de 23 años que es estudiante y 

trabajadora describe su experiencia sobre la navegación individual y/o grupal: 

 

“Muy recurrente. Era muy recurrente, por lo general siempre lo hacía sola, pero por 

ejemplo, de los cinco días que podía estar en la computadora, sí dos días o tres iban 

personas convivíamos alrededor de la computadora. Sí en algún momento hubo así como 

esta dinámica de ver televisión con muchos amigos en una fiesta porque era como que el 

hit tener cable, ah pos (sic) lo mismo pasaba con la computadora, era de estar en 

YouTube viendo videos o viendo fotos, algún chisme en MySpace, cualquier cosa 

siempre se hacía alrededor de la computadora o siempre había alguien, que por lo general 

era yo, para las cuestiones de la música o algo así”. 

 

La convivencia expuesta por esta joven dista mucho de visualizar conexiones a Internet de 

manera aislada y bajo términos de enajenación, más bien visibiliza una forma de navegación 

12 
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grupal con otros usuarios con los que se comparten gustos, imagen que muestra a Internet como 

recurso para utilizar narrativas construidas digitalmente en complemento a los temas de las 

conversaciones en los encuentros cara a cara entre los amigos.8 Estas convergencias narrativas 

cambian la forma de contar las historias y las formas de participación de los jóvenes en ellas 

(Scolari, 2010). 

En respuesta a este fenómeno, la televisión en México ya “ha empleado estrategias 

tecnomercantiles para llevar su dominio sociocultural a otras plataformas, intentando transformar 

sus telespectadores en usuarios” (Orozco y Vassallo de Lopes, 2010: 73), debido a que las 

nuevas audiencias juveniles se han diversificado y fragmentado en relación a los contenidos 

televisivos. “El cambio de reglas de la audiencia —de espectadora a usuaria— reconfigura las 

formas de interacción con los medios, amplía sobremanera la oferta, trayendo un menú 

personalizado de contenidos y tiempos” (Ibíd.: 74).9

Así como la dimensión individual enfatizó que las formas de socialización dentro de 

Internet refuerzan lazos de amistad en el contexto de la vida cotidiana permitiendo entender que 

los contactos y las actividades realizadas en el “ciberespacio” remiten a un mundo material, la 

dimensión situacional construida en este apartado confronta las ideas de que la experiencia de 

navegación en Internet remiten a pasajes de tiempo virtual de forma individual, remitiendo esta 

13 

                                                            
8 Precisamente sobre esta acepción de YouTube como plataforma que propicia la socialización entre amigos se 
encuentra su utilización como recurso de memoria para habilitar la construcción de historias por contar. Un tercer 
uso de esta plataforma se define a partir de la práctica cultural de ver videos. 
9 La experiencia juvenil tijuanense (es decir, nativos digitales) en relación al fenómeno de la convergencia y la 
transmediación, según los informantes entrevistados, se ha dado a través de la búsqueda de capítulos de series o 
películas estadounidenses, del broadcasting de eventos deportivos (lucha libre o fútbol) o la búsqueda de 
información estadística o documental sobre ellos, entre otros. Sin embargo, la experiencia asociada a contenidos 
televisivos producidos en México remite a la estrategia de la empresa Televisa, quien ha lanzado telenovelas (en 
algunos casos con formato de tele-serie) para público infantil y juvenil con productos de consumo asociados a éstas 
(CDs, DVDs y presentaciones musicales en vivo). Posteriormente, la televisora presentó tevolución.com, portal en 
Internet que permite a la audiencia y usuarios disponer de la programación de sus canales (Ibíd.: 73). 
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experiencia en términos de enajenación y adicción que a una convergencia cultural y mediática 

que da lugar a la gratificación de necesidades de manera diferenciada (Orozco, 2010). 

 

Interactividad y colaboración, nuevas formas de relación mediática 

En comparación al fenómeno de la televidencia, quizá una de las dimensiones que la 

interactividad ha puesto más en claro que la recepción son los espacios y tiempos en los que se 

da lugar a las interacciones mediáticas, pues existe una emergencia de nuevos formatos 

tecnológicos. En términos de espacio, como sugieren Orozco y González (2009) el cuarto de ver 

televisión ya no tiene la capacidad de contener las múltiples interacciones que se realizan dentro 

y fuera de él pues la televisión hoy en día se ve en múltiples tipos de pantallas (computadoras, 

laptops, celulares y iPods). La posibilidad que brinda el proceso de interactividad entre sujeto e 

Internet da profundidad a la interacción tradicional entre individuo y medio de comunicación 

conocida a través de la televisión por las características particulares de los nuevos formatos que 

contiene, caracterizados por la comunicación doble vía, el control y la producción de 

información. 

 Una manera de observar los cambios que generan las nuevas tecnologías es a través de 

las prácticas culturales o de comunicación que derivan de ellas. Las modificaciones en las 

relaciones mediadas por tecnología y las agendas establecidas en la cotidianeidad son referentes 

para entender estas nuevas prácticas o actividades. Si hay cambios en dichos referentes, entonces 

hablamos de que existen algunas transformaciones en la socialidad y la ritualidad que son 

componentes de dichas prácticas (Orozco, 2007). La siguiente cita ubica dichas 

transformaciones: 
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“Bueno, pues regularmente llego a la casa, me conecto en la laptop o en la computadora 

de escritorio, cualquiera de las dos e inmediatamente a mi Messenger definitivamente, 

siempre estoy ahí. Y aún así en tiempos de escuela, pues ahorita estamos de vacaciones, 

aunque sea a las diez u 11 de la noche me conecto. Era de ley, cada que me conecto, que 

vergüenza, es la verdad, en vez de irme a dormir me conecto a MySpace o como te digo 

al Blog o al Messenger es de ley. No hay día que yo no me conecte al Messenger, ya sea 

en el trabajo o casa, más que nada en la casa si tengo tiempo para estar chateando y todo 

ese tipo de cosas”. 

 

Este pasaje alude a momentos de conexión posteriores al cumplimiento de obligaciones 

escolares, es decir, remite a reajustes en las agendas de actividades más que a espacios de 

navegación ininterrumpidos. De igual manera, el testimonio refleja como a través de Messenger 

los jóvenes se comunican con sus amigos y contactos, de ahí que la instantaneidad y la 

comunicación doble vía en el proceso de comunicación se entiendan como elementos de una 

nueva forma de sociabilidad. En torno a los cambios en la socialidad quizá la mediación que 

tiene más peso es la que se habilita por el soporte tecnológico, ya que los procesos de 

interactividad representan los mayores cambios respecto a otras formas de interacción de las 

personas con otros medios tradicionales. Las maneras de socializar y comunicarse de la gente 

están siendo trastocadas por Internet mediante los procesos de interactividad que experimentan. 

Por su parte, la ritualidad se ve afectada en menor medida pues evidencia ciertos reacomodos 

entre diversas actividades dentro de las dinámicas familiares acontecidas en el contexto de los 

procesos de interactividad y las agendas de socialización con los amigos, es aquí donde las 

mediaciones situacionales tienen participación (Orozco, 2007). 

15 
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 Mucho se ha comentado en la literatura sobre el tema la perdida de influencia que las 

instituciones sociales han experimentado. Sin embargo, el acercamiento empírico pone de relieve 

que, al menos en el caso de estos jóvenes, la educación determina ciertas agendas al interior de 

los procesos de interactividad, debido a que los jóvenes están inmersos en actividades escolares e 

Internet como medio les permite realizar estrategias de búsqueda y construcción de 

conocimiento. El siguiente pasaje se inscribe en ese razonamiento: 

 

“Pues si, fíjate que me metía a Internet y me conectaba al Messenger, tengo muchos 

contactos en Messenger y antes tenía unos conectados y ya estaba platicando. En las 

vacaciones todos estaban conectados, tenía muchos contactos conectados, y luego 

entraron a la escuela y como que disminuyó a menos contactos, así como que bien 

poquita gente y después así como que me aburría, no me metía, y ya dejé el Messenger en 

periodo de escuela [de los amigos], lo dejé un rato, me iba a la calle a caminar o al 

gimnasio o a ver películas en el cine con gente que tampoco iba a la escuela para 

distraerme un rato, y ya en la noche me conectaba otra vez y les preguntaba a mis amigos 

sobre lo que hacían y me decían que estaban haciendo la tarea, que al ratito me hablaban 

porque andaban ocupados y pues te da agüite porque tú no estás en la escuela y ellos 

están en la escuela y tienen que hacer tarea y así”. 

 

La experiencia de este joven anuncia el peso de la mediación institucional dentro del proceso de 

interactividad juvenil con Internet. Ante la imposibilidad de estudiar, este joven reconoce un 

vacío en su agenda de navegación al ya no compartir necesidades escolares con los amigos, con 

quienes frecuentaba sostener encuentros para la colaboración en el cumplimiento de tareas, 

16 
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amigos que además se colocaban como referentes de socialización y esparcimiento en sus 

agendas de navegación dentro de la red. Por otra parte, cuando los jóvenes tienen la posibilidad 

de estudiar un escenario recurrente es el de establecer encuentros en la red a través de Messenger 

para resolver tareas con la ayuda de sus compañeros de clase. El siguiente testimonio de esta 

joven da cuenta de esta situación: 

 

“[…] la prendo [la computadora] y lo primero que hago es conectarme al Messenger, 

dependiendo de las personas que vea que están conectadas ya pongo mi estado en no 

conectado sino me quedo desconectada, así como que no tengo ganas pero si me quedo 

con mi sesión abierta y después checo correos para ver si hay alguna tarea pendiente, si 

enviaron algo o si alguien me escribió […], entonces de ahí abro MySpace y pues ya de 

ahí empiezo a investigar, dependiendo de lo que pase en ese momento ya es que empiezo 

a investigar, que me meto a Google […] porque casi siempre me comunico con mis 

compañeros de la escuela por Messenger para ayudarnos a hacer la tarea”. 

 

Es indispensable señalar que las estrategias de colaboración que los usuarios jóvenes han 

desarrollado entre sus pares escolares funcionan como herramientas de actualización sobre los 

deberes escolares y como forma de colaboración grupal en la resolución de las tareas, pero 

también como espacio de socialización y entretenimiento. Una joven explica como fue su 

experiencia de navegación en sus inicios como usuario de Internet: 

 

“La primera computadora con la cual yo tuve contacto fue de una amiga de la primaria a 

la secundaria, a partir de sexto de primaria o primero de secundaria teníamos contacto 
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con las computadoras porque nos gustaba la música, entonces buscábamos las letras de 

las canciones, las letras las buscábamos en ingles”. 

 

“No pues, definitivamente en cuestiones de entretenimiento [uso de la computadora en 

Internet en sus inicios como usuario]. Cuestiones de música este, por ejemplo, el primer 

acercamiento así con Internet fuerte con la música fue lo de las letras que te decía, 

veíamos la letra de las canciones, buscábamos fotografías de esposos de cantantes, fotos 

de la banda, también veíamos mucho instrumentos, por ejemplo, yo cuando me llegué a 

engranar con tocar guitarra veía los instrumentos, partituras, mucho con el rollo de la 

música así mucho música”.   

 

El tema de la música ha sido una marca distintiva de la experiencia de navegación juvenil desde 

sus inicios que ha acompañado el proceso de aprendizaje escolar, al margen de su invisibilidad 

en la instrucción de uso de la computadora e Internet, es así como la estrategia de búsqueda de 

información para la resolución de tareas se complementó de las actividades de exploración en el 

terreno del entretenimiento. El siguiente testimonio es un ejemplo de colaboración en el marco 

de actividades lúdicas: 

 

“Pues por lo regular casi siempre es estar escuchando música, todo el tiempo mientras 

chateo con mis amigos haciendo tarea, casi todo el tiempo que estoy en la computadora 

estoy escuchando música […] la mayor parte del tiempo que estoy conectado es estar 

escuchando música, también buscar nueva música, nuevas canciones que vayan a salir y 

si me gusta pues descargarla o si no en YouTube, si una máquina no tiene música 
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YouTube, estoy escuchando música mientras chateo o hago tarea, así todo el tiempo […] 

además comento sobre la música que bajo con mis amigos y la compartimos”.   

 

Esta suma de ejemplos se vinculan con la noción de la inteligencia colectiva de Pierre Lèvy 

(2007), pues permite interpretar la colaboración escolar a través de Internet como un recurso 

alternativo de poder mediático donde los jóvenes, al menos en sus entornos escolares, aprenden a 

usar esa forma de poder en su vida cotidiana en relación con la convergencia cultural (Jenkins, 

2006). Incluso, en alusión a los testimonios sobre su formación en el uso de Internet, los jóvenes 

mencionaron que también las agendas de navegación con contenidos lúdicos les permitieron 

establecer itinerarios de búsqueda, en ese sentido Jenkins afirma que “hoy en día el poder 

colectivo se utiliza en las agendas de recreación pero que pronto esas habilidades aplicadas a las 

actividades de entretenimiento se utilizarán con propósitos más serios” (2006: 3-4). De cualquier 

manera, la imagen empírica de este estudio ilustra la existencia de espacios de afinidad que 

funcionaron como ámbitos de colaboración donde la participación juvenil se dio en función de 

sus capacidades e intereses (Gee, 2005; Jenkins, 2006). 

Los recursos y estrategias alternativas de carácter lúdico dentro Internet son resultado de 

la asociación de agendas de navegación con la música, práctica cultural transversal al proceso de 

interactividad juvenil. Dentro de estas agendas y actividades es posible observar cómo los 

espacios de afinidad propiciaron cierta visibilidad y organización colectiva moldeadas por las 

múltiples interacciones con los amigos, por ejemplo, escuchar música se instala como 

complemento en la experiencia juvenil de navegación pues deriva de motivaciones e intereses 

demarcados por espacios de comodidad que propician que las actividades realizadas sean parte 

de un entorno de naturaleza múltiple donde convergen la información, la comunicación y el 
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entretenimiento. Los siguientes pasajes remiten a la presencia de la música en la relación de 

interacción juvenil con Internet: 

 

“Si pues el Chat [Messenger] ya es como básico verdad, es meterte y estar buscando… es 

meterme a chatear y estar buscando a la vez mis imágenes y bueno, pues al mismo 

tiempo, se podría decir, buscando música, tal vez de los artistas que estén ahorita 

sobresaliendo y quizá otros que ya no estén tanto, también bajar música y bueno, también 

buscar ciertos eventos que se presenten aquí en Tijuana”. 

 

“Sí, más que nada cuando un grupo sacó una canción que me gustó, me dedico a buscarla 

y a sacar la canción y ponerme a tocar un rato, más que nada es lo que más hago en la 

computadora, escuchar música, independientemente de lo que esté haciendo siempre 

tiene que haber ahí un buen track [canción], escuchándolo […]”. 

 

Las dos citas demarcan el papel de la música en la experiencia de navegación juvenil construida 

por medio de una diversidad de prácticas culturales a partir de la definición de normas y reglas 

producto de la interacción con sus pares anclada a tiempos y espacios concretos. La música se 

visibiliza como una práctica cultural transversal a la totalidad de las actividades realizadas por 

los jóvenes entrevistados, esto implica que tenga presencia en los ámbitos de la información, el 

conocimiento, la socialización y el entretenimiento. La presencia de la música se vincula 

directamente a una variedad de actividades de consumo, búsqueda, intercambio y producción de 

contenidos dentro de Internet. Sin embargo, existe una forma de dimensionar las diferencias en 

este escenario de complementariedad debido a que tanto la experiencia de búsqueda (EB) y el 
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consumo de contenidos (CC) tienen presencia equilibrada en los cuatro ámbitos que definen la 

naturaleza de las actividades, en cambio, la producción (PC) e intercambio de contenidos (IC) 

mayor presencia en los intersticios o márgenes de los espacios señalados (Ver Figura 1.).   

 

FIGURA 1. LA MÚSICA Y LA EXPERIENCIA DE NAVEGACIÓN JUVENIL EN INTERNET. 

 

Fuente: elaboración propia, 2010. 

 

Dentro el proceso de búsqueda de música existen negociaciones para el establecimiento de 

gustos musicales debido a que por medio de la ciber-interacción los jóvenes ponen en común 
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intereses y gratifican necesidades compartidas. El siguiente testimonio muestra el proceso de 

negociación juvenil mediante el cual se establecen gustos musicales en los grupos de amigos: 

 

“Si, con mis amistades sí. Dicen que quieren poner canciones a su MySpace y ya les digo 

que se esperen que les buscaré algo y ya me meto a Google y busco algo nuevo, como 

David Guetta que está ahorita algo bien con la electrónica, y pues me agrada y ya a mis 

amistades les digo que está David Guetta y otros y ya se meten ellos a su MySpace, les 

gusta la canción y me ya me dicen que gracias que si les gustó, y ya la escuchan en 

español o en inglés y ya la ponen en su MySpace ellos. Y ya les digo cómo le hice”.    

 

La cita anterior alude a MySpace, una de las plataformas clave en el proceso de estructuración de 

los jóvenes (entrevistados) como usuarios de Internet en asociación a la música. La importancia 

de esta red social radica en su énfasis sobre una oferta musical y de entretenimiento, lugar en el 

que los jóvenes se identifican, interactúan e intercambian ideas, intereses y contenidos. Sin 

embargo, la participación de los usuarios no se limita al consumo y distribución de contenidos 

musicales, también toma lugar en la producción y (re)producción de música a partir de las 

funciones y menús ofrecidos por los programas computacionales para la creación de piezas 

sonoras. Un joven de 22 años expone:   

 

“Pues músicos, en mi Messenger tengo músicos que no conozco pero que tienen cierto 

material que me interesa o porque les interesa hacer un proyecto… ah, otra cosa que he 

hecho por Internet que está bien chistoso es hacer proyectos de música programados, 

como en algún programa de programación de música… un programa para hacer loops y 
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cosas así… he llegado a hacer proyectos para subirlos a MySpace con personas que no 

conozco y mezclamos esa música y la subimos a una página y creamos un proyecto, una 

banda de música programada y lo estoy haciendo con una gente que jamás he visto en la 

vida, sé que es músico, lo encontré porque tenía material que me interesaba de música e 

hicimos un proyecto y eso está bien chistoso porque puedes hacer cosas con gente que 

nunca has visto”. 

 

Este caso, además de representar una forma de inteligencia colectiva o una situación de la cultura 

participativa, remite al usuario amateur o convencional  de Internet que hace uso de las funciones 

ofrecidas (standard application use) por los programas computacionales para manipular 

contenidos digitales (Richards, 2006: 545). El siguiente testimonio expone otro ejemplo de 

creación de contenidos musicales, un joven de 22 años menciona:   

 

“Pues puedes descargar tonos, comprar música en línea, que por lo general la mayoría de 

la gente no compra música en línea si no que baja programas y los puedes bajar gratis 

[…] yo descargo música […] y me pongo a hacer mezclas, tengo un programa para hacer 

mezclas, me gusta relacionar diferente música para ver qué sale…”. 

 

Esta es otra experiencia que se distingue de otros tipos y/o usos de Internet, pero que a diferencia 

del pasaje anterior destaca el sentido de exploración como impronta de la (re)producción y 

(re)edición de nuevos contenidos, un método similar al establecido en la búsqueda de música y 

de información asociada al cumplimiento de tareas escolares, pero también cercano a la 
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experiencia de los usuarios de la cultura de selección de los entornos informáticos y de Internet 

(Manovich, 2005: 178-179). 

 

Conclusiones 

La evidencia empírica que he analizado anteriormente se enmarca en el entendido de que la 

experiencia de navegación juvenil tijuanense está envuelta en una cultura de participación donde 

la creación de contenidos y el intercambio de estos destacan como elementos básicos; esta forma 

de participación según Jenkins (2009: 9-10) incluye: afiliaciones (MySpace y Facebook), 

creatividad, colaboración en la resolución de problemas y configuración del flujo mediático a 

través de los productos creados. 

Esta cultura de participación visibiliza al sujeto juvenil más allá de su representación 

como actor social clave en la apropiación de las tecnologías de comunicación (Medina, 2010) y 

lo coloca en el contexto audiovisual y mediático actual como un productor cultural. Esta 

emergencia alude directamente a ciertas habilidades que derivan de la misma experiencia como 

usuarios de Internet y de la amplia alfabetización mediática (media literacies) en la que se han 

recreado.  

Las habilidades de 1) solucionar problemas en los escenarios virtuales de los 

videojuegos, 2) la apropiación de contenidos musicales y la modificación de los mismos y, 3) la 

lectura de una diversidad de narrativas dentro de una lógica de transmedialidad, entre otras, 

permiten superar el tema (y problemática vigente) de la brecha digital para transitar los lugares 

positivos del acceso a Internet y las nuevas tecnologías en la búsqueda de construir habilidades 

sociales que incidan en otros escenarios de la vida cotidiana como el de la ciudadanía (política, 

económica y cultural) y no solamente en el terreno del entretenimiento. 
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Sin embargo, estas habilidades emergentes ocupan de sus referentes básicos de 

codificación/decodificación para la aplicación de procesos de lectura y producción anclados en el 

paradigma del texto (Jenkins, 2009: 29-31), que a su vez se vincula con procesos cognoscitivos 

más complejos de memoria y representación (Manovich, 2005: 105). 

La existencia de estrategias de colaboración en los espacios escolares y de 

entretenimiento mediados por Internet en la experiencia juvenil de navegación se debe al peso de 

los espacios de afinidad en los que los jóvenes están adscritos, donde configuran recursos 

alternativos para resolver tareas o necesidades de carácter lúdico. Ante el cortocircuito y desfase 

de la escuela, como institución en la instrucción formal y normativa, en relación a la experiencia 

de aprendizaje de la cibercultura juvenil (Morduchowicz, 2008) la asociación de agendas de 

navegación con la música, que se constituye como práctica cultural transversal al proceso de 

interactividad juvenil, puede considerarse como parte del descentramiento vivido en los últimos 

años. Lo anterior “significa que el saber sale del límite exclusivo de los libros y de la escuela, 

para comenzar a circular también por otras esferas” (Ibíd.: 20) de su vida cotidiana. 

La relación de interacción juvenil con Internet se enmarca en la cultura audiovisual y 

mediática que caracterizó al siglo XX y que ahora acelera la experiencia digital e interactiva. Los 

jóvenes también suelen identificarse colectivamente a través de sus gustos musicales, expresando 

así ciertos rasgos identitarios que los definen como sujetos sociales y que los distinguen de otros 

jóvenes y de las generaciones adultas (Thornton, 1996). En ese sentido, la relación de la música 

y las ciberculturas juveniles se construye a partir de significaciones constituidas por elementos 

de sentido que son utilizados según las necesidades situacionales en donde los usuarios jóvenes 

se encuentran. Esta relación representa una intensidad de filiaciones respecto a la música en 

25 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



 

entornos emergentes de interacción social a través de los medios digitales e interactivos, que a su 

vez, configura una impronta juvenil que caracteriza el proceso de interactividad. 

Las actividades ligadas a la música trascienden los espacios del proceso de interactividad 

ya que los jóvenes mediante los dispositivos móviles crean y reproducen ambientes a partir de 

sus listas de canciones, por medio las cuales median sus andares cotidianos a partir del carácter 

de complementariedad de la música —que se distancia de ser accesorio y se define por 

elementos emocionales y organizativos de las actividades, así como de aspectos comunicativos y 

de socialización— con otros espacios de la vida. De ahí que la convergencia cultural y mediática 

que hoy en día tiene lugar permite pensar la ciudad a través de las imágenes que ilustran la 

cultura digital a partir de las prácticas culturales que se configuran en la interacción de los 

jóvenes con Internet en el contexto tijuanense.  

Sí en Tijuana los movimientos del rock y el nortec representaron espacios de afinidad 

entre los sujetos juveniles donde (re)definieron sus procesos de identidad, la mediación 

tecnológica de Internet y del proceso de interactividad en general en torno a las afiliaciones de 

los jóvenes y el continuo soundtrack de la experiencia musical privada en el espacio público 

(Yúdice, 2007) —que configura modificaciones en la percepción del tiempo y el espacio— 

representa en la actualidad una nueva mediación sobre los múltiples escenarios de la ciudad. 

Lo anterior remite directamente al paradigma en el que tiene lugar la experiencia juvenil 

de la cibercultura, me refiero a las prácticas sociales, los artefactos culturales y los acuerdos 

sociales (Lievrouw y Livingstone, 2006: 9) que en la relación de los jóvenes con las diversas 

pantallas con las que interactúan tienen lugar (Morduchowicz, 2008: 22). Este es un escenario 

que confronta a la escuela como lugar convencional de aprendizaje, debido a que no representa al 

sujeto juvenil como emergente productor cultural que va al ritmo que marcan los escenarios 
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actuales de la vida cotidiana donde los nuevos medios de comunicación y los dispositivos 

tecnológicos tienen importante participación. 

Sin embargo, esta no es una cuestión de reciente aparición pues ya en la década de 1960 

Marshall McLuhan denunciaba el desfase entre la escuela y la experiencia mediática vivida por 

los jóvenes a partir de los procesos de aprendizaje que tenían lugar fuera de los márgenes de la 

instrucción escolar que se basaba solamente en el libro (1972 [1960]: 1-3). En la actualidad esta 

es una situación que los medios de comunicación digitales e interactivos colocan de nuevo en el 

centro de la discusión que trata de entender los alcances de la creatividad en los entornos lúdicos.  

En ese sentido, Henry Jenkins en su libro Confronting the Challenges of Participatory 

Culture (2009) explora las habilidades configuradas por los usuarios de los nuevos medios en los 

ámbitos lúdicos ante los reacomodos sociales y culturales producto de la convergencia cultural y 

tecnológica que actualmente vivimos, donde las formas de sociabilidad y comunicación, el 

aprendizaje alternativo y, en general, la objetivación de la realidad juvenil pasan por la cultura de 

participación y la alfabetización mediática que les habilitan como productores culturales. 

A partir de la (re)visibilización del reto de la escuela ante el decentramiento en la 

construcción del conocimiento, tal parece que la solución de la problemática remite a la 

experiencia de la intervención en los procesos de aprendizaje desde el desarrollo cultural de la 

Fifth Dimension de Michael Cole (1999) y la Clase Mágica de Olga Vásquez (2009) debido a 

que comparten la búsqueda, diseño y desarrollo de habilidades a través de la tecnología que 

puedan ser aplicadas a los entornos educativos en la resolución de problemas con base en la 

comunicación y la interacción social. Estos modelos de intervención obligarían el empleo de la 

etnografía para analizar el entrecruce de las prácticas culturales de colaboración y la producción 

de sentido producto de la interacción entre pares generacionales en el escenario de la cultura de 
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participación para consolidar un acercamiento a la relación entre tecnología y usuario que 

permita comprender la lógica que opera en la conformación de habilidades desarrolladas en 

actividades lúdicas para inferir en su futura conversión a ciertas habilidades sociales que tengan 

lugar en otros espacios de la vida cotidiana.     
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RESUMEN 
Una característica del paradigma de la Cibercultur@ es la construcción del 

conocimiento como producto de un grupo de personas que comparten un objetivo 

común para trabajar de forma colectiva y dialógica desde su localidad para su 

comunidad. Este texto narra cómo un grupo de jóvenes universitarios tlaxcaltecas 

asumen este modelo para titularse a través de un curso versado en ecología 

mediática. El hallazgo empírico reveló, que los sujetos construyeron conocimiento 

de manera colectiva y dialéctica, con objetos de estudio pertinentes a su realidad 

local a través de inteligencia distribuida. 

 

ABSTRACT 
A feature of the paradigm of Cyberculture is the construction of knowledge as a 

product of a group of people who share a common goal to work collectively and 

dialogical from your location to your community. This text tells how a group of 

university students take this model tlaxcaltecas to graduate through a course well 

versed in media ecology. The empirical findings revealed that subjects collectively 

constructed knowledge and dialectics, with subjects of study relevant to local 

circumstances through distributed intelligence.

 
Palabras clave: Cibercultur@, conocimiento, dialógico, dialéctica. 
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INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de lograr una tasa de titulación más alta de egresados en la 

licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la Universidad del Altiplano (UDA)2, 

llevó al cabo varias estrategias para aquellos alumnos que no pudieron lograr el 

grado en su generación y que de acuerdo a estándares de calidad que exigen los 

organismos acreditadores como el Consejo de Acreditación de la Comunicación 

A.C. (CONAC), se deben ejercer acciones para que no exista rezago en este 

renglón, por tal motivo al realizar una investigación al interior de la institución, se 

determinó que de las ocho opciones de titulación3 que existen, autorizadas por la 

Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), Tesis y el EGEL 

de comunicación de CENEVAL4 representaron la predilección de los estudiantes, 

con un 47 y 38% (Ver Anexo I), respectivo, pero otras como Promedio o Posgrado 

mostraban los índices más bajos. A pesar de los altos porcentajes de las opciones 

de tesis y examen de egreso, la tendencia marcaba una fuerte inclinación por la 

segunda, lo que daba sin duda alguna un fuerte desarrollo al reglón de titulación 

de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación pero dejaría a un lado el 

desarrollo de la investigación. 

 

En este contexto se optó por abrir una nueva opción que fue la de curso especial 

de titulación con el objetivo de dar nuevas competencias en conocimiento a los 

egresados y por otra, armar un proyecto de investigación que versara sobre lo 

aprendido en el curso, ante tal situación, se había observado que la forma de 

elaborar un proyecto de investigación tenía varias características.  

                                                            
2 La UDA es una Institución de Educación Superior de corte particular que está ubicada en la 
ciudad de Tlaxcala, con más de 22 años de vida académica. 
3 Establece el Acuerdo por el que se establecen las Bases para la Titulación en el Estado de 
Tlaxcala (2007) que las opciones son: Tesis Profesional. Proyecto de Investigación. Diseño o 
Rediseño de equipo, aparato o prototipo. Examen General de Conocimientos. Promedio. 
Escolaridad por estudios de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Memoria de 
Experiencia laboral. Curso especial de titulación. 
4 Es una prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades 
académicas de los recién egresados de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El EGEL 
permite identificar si los egresados de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación cuentan con 
los conocimientos y habilidades necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio de la 
profesión.(CENEVAL, 2011). 

2 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



• Primera. Que el conocimiento partía de un modelo lineal pensado en la 

lógica de construir conocimiento desde la experiencia académica del 

alumno acumulada a lo largo de su formación universitaria.  

• Segunda. Que el estudiante armara el proyecto paso a paso de acuerdo a 

como lo indica el Manual de Titulación de la UDA. 

• Tercera. El participante, trabaja en solitario dejando que los avances de su 

proyecto sólo los conociera el asesor y hasta el final del proceso, los 

revisores, lo que implicaba una fuerte inversión de tiempo y un aislamiento 

porque los hallazgos antes de ser publicados no se compartían con sus 

pares académicos.  

 

A tales condiciones se propuso un paradigma diferente el cual versó en la 

Cibercultur@ que tiene como característica la construcción del conocimiento como 

producto de un grupo de personas que comparten un objetivo común para trabajar 

de forma colectiva y dialógica desde su localidad para su comunidad. Este texto 

narra cómo un grupo de 16 jóvenes egresados de la licenciatura en ciencias de la 

comunicación de diferentes generaciones de la UDA trabajaron un curso versado 

en ecología mediática durante tres meses bajo la modalidad b-learning a través de 

la Plataforma Académica de Trabajo (PAT) para titularse. El hallazgo empírico 

reveló, que los sujetos construyeron conocimiento de manera colectiva y 

dialéctica, con objetos de estudio pertinentes a su realidad local a través de 

inteligencia distribuida. A continuación los hechos5. 

 
¿Cómo se diseñó el curso de titulación Cibercultur@ e iniciación en la 
investigación? 

                                                            
5 Esta investigación surge en el marco del Doctorado en Ciencias y Humanidades para el 
Desarrollo Interdisciplinario impartido por la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad 
Nacional Autónoma de México a través del grupo de trabajo Cibercultur@ y gestión cultural con la 
participación de investigadores disciplinarios con temas de investigación especializados, quienes a 
partir de comprender los cuatro ejes fundamentales del Doctorado (Cibercultur@, Epistemología 
Genética, Sistemas Complejos e interdisciplinariedad) generan investigaciones sobre problemas 
complejos como las múltiples realidades de la cultura en México y su impacto en el desarrollo. 
Construcción de un sistema complejo: interacciones entre agentes, prácticas, discursos, 
instituciones, representaciones sociales y políticas culturales. (Amozorrutia, 2011) 
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Después de que la SEPE autorizara el curso como una opción de titulación, la 

universidad tenía que diseñar un programa académico que soportara tal objetivo, 

donde la teoría y la metodología se fueran desarrollando con el rigor científico 

necesario. En tal sentido el cursó se pensó y planeó desde conceptos como la 

Comunicación Compleja, la Cibercultur@ y la Ecología Mediática bajo una 

modalidad b-Learning que apoyaran en su conjunto el desarrollo cognitivo de los 

participantes. 

 

Para entender la Comunicación Compleja6 la Investigadora del Centro de Estudios 

Interdisciplinarios de la UNAM, Margarita Maass (2008) señala que ésta tiene que 

verse siempre como un proceso social colectivo, dialógico y horizontal, nunca 

individual para producir conocimiento, donde se parte de la base de que un grupo 

de personas que comparten un objetivo común lo hacen desde su localidad y para 

su comunidad, así, emerge el conocimiento bajo un modelo de Cibercultur@.  

 

La Cibercultur@ (con arroba) se refiere al rediseño de las formas de percibir y 

relacionarse a través del cultivo renovado de tres culturas: de información, 

comunicación y conocimiento (Ver Imagen Uno) de una “manera sistémica” 

(González, 2006:157) y compleja con una actitud reflexiva, colectiva y coordinada 

que se desarrolla desde dos variables fundamentales: como objeto de estudio y 

como valor de desarrollo social (Maass, 2008) donde, estaría ubicada ésta en la 

trama de las relaciones múltiples y complejas de los grupos humanos con su 

                                                            
6El concepto de comunicación compleja se fundamenta en dos ejes rectores: 
a) Como comunicación sistémica que se genera como un fenómeno social y un acoplamiento 

estructural entre individuos, es decir una conducta de coordinación recíproca entre ellos. Se 
produce a través de estimulación de conductas coordinadas que se da entre los miembros de 
una unidad social. (Maass, 2008). 

b) El paradigma de la complejidad [Para Rolando García, un sistema complejo es una 
representación de un recorte de la realidad, conceptualizado como una totalidad organizada 
(de ahí la denominación de sistema), en la cual los elementos no son separables y, por lo 
tanto, no pueden ser estudiados aisladamente (García,2006:21)], propone la 
transdisciplinariedad, la reflexión permanente, el trabajo colectivo, la apertura epistemológica, 
el enfoque sistémico, [Para Bertalanffy (1976), es un conjunto de unidades recíprocamente 
relacionadas que forman una totalidad] la presencia de la incertidumbre, entre otras 
características. La ecología de comunicación o comunicación compleja, implica trabajo 
colectivo, conectividad, confianza recíproca e igualitaria que permite la creatividad humana, 
que a su vez multiplica la complejidad neuronal, sensorial, psíquica y social.(Maass,2008). 
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entorno social, con las tecnologías digitales y con la comunidad mediada por 

computadoras, por ello la… 

“Cibercultura es un neologismo que mezcla dos términos polisémicos, por 
una parte cultura, que tiene que ver originalmente en latín con el cultivo, el 
desarrollo productivo de la tierra y que, con el tiempo, fue adquiriendo el 
significado de todo el universo de las representaciones del mundo y la vida.  
Y por otra parte, ciber que es un elemento compositivo prefijo, creado por 
acortamiento del adjetivo cibernético, y que forma parte de términos 
relacionados con el mundo de las computadoras y de la realidad virtual. En 
su origen cyber proviene de Kybernetes, que en griego significa piloto de 
una nave aludiendo así a la función del cerebro con respecto a las 
máquinas” (González, Amozurrutia, Maass, 2007:17). 

 

Pierre Lévy (2007:1)7 refiere a la 

cibercultura como un “conjunto 

de las técnicas (materiales e 

intelectuales), de las prácticas, 

de las actitudes, de los modos de 

pensamiento y de los valores que 

se desarrollan conjuntamente en 

el crecimiento del ciberespacio”, 

entendido como la ‘red’, como 

nuevo medio de comunicación 

que emerge de la interconexión mundial de los ordenadores donde los seres 

humanos navegan por él y lo alimentan. De estas categorías emerge la cultura de 

la sociedad digital8 contemporánea. Así la Cibercultura recae en las nuevas 

interacciones sociales y culturales que están generando las tecnologías de 

información y comunicación tanto por las condiciones innovadoras que propician 

como por las oportunidades que brindan para el desarrollo de las personas y las 

sociedades. 

Imagen Uno 

 
Elaboración Maass (2007) 

                                                            
7 Pierre Lévy, Director de la Cátedra de Investigación en Inteligencia Colectiva en la Universidad de 
Ottawa, es mundialmente reconocido como “filósofo del ciberespacio”. 
8En la sociedad digital, la cultura, no es limitativa al valor simbólico sino a ésta se le suma el valor 
de las técnicas, las conexiones y dispositivos electrónicos que generan el crecimiento del llamado 
ciberespacio, donde “la actitud general frente al progreso de las nuevas tecnologías, en la 
virtualización en curso de la información y de la comunicación y en la mutación global de la 
civilización que resulta de ello” (Lévy, 2007:1). 
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En cuanto a su contenido, el curso se orientó hacia la Ecología Mediática 

entendiéndola en el cómo los medios de comunicación afectan la percepción, la 

comprensión, el sentimiento y la cognición del ser humano y cómo facilita la 

interacción con los medios de comunicación (Postman, 1970)9 por tanto la 

pregunta central del curso fue ¿Cómo las TIC impactan, afectan, trastornan 

modifican tanto a individuos, como a familias, sociedades, naciones y culturas? 

 

El cuerpo académico de la UDA planteó que el curso se desarrollara bajo la 

modalidad b-learning10 que responde al modelo de aprendizaje centrado en el 

alumno (Plan DIUDA, 2009), con este principio pedagógico se fomentan 

competencias para el aprendizaje autónomo; ello supone: 

 Enseñar/aprender a aprender y pensar 

 Enseñar/aprender a cooperar 

 Enseñar/aprender a comunicar 

 Enseñar/aprender a empatizar  

 Enseñar/aprender a ser crítico 

 Enseñar/aprender a automotivarse (Monereo y Pozo, 2003). 

 

De acuerdo al investigador Antonio Bartolomé (2004), el b-learning, centra su clave en la 

selección de los recursos más adecuados en cada acción de aprendizaje, en el que el 

participante está obligado tanto de manera presencial como a distancia a través del 

uso de las TIC a:  

• Buscar y encontrar información relevante en la red, 

• Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de 

calidad, 

                                                            
9 La Media Ecology es un término que es acuñado a Neil Postman en la década de los 60´s, este  
pensamiento se construyó a las aportaciones entre otros de Marshall McLuhan (los medios como 
extensión del hombre). Walter Ong (la escritura hizo posible la constitución y el afianzamiento del 
arte de la palabra oral) Harold Innis, (el rol de los medios en la construcción de la cultura, el 
ejercicio del poder y el desarrollo de la civilización). Jacques Ellul (El hombre es un ser constituido 
por una gran diversidad de dimensiones, pero la tecnologica ha borrado todas las demás 
dimensiones, para centrarse en la potencia y en la eficacia). Lewis Mumford (desde el 
macroestructuralismo, se ocupó de cómo determinadas invenciones tecnológicas transformaron 
radicalmente la sociedad). 
10 “Blended Learning”. Literalmente se traduce como aprendizaje mezclado. 
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• Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones 

reales, 

• Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información, 

• Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas, 

• Tomar decisiones en grupo y a  

• Desarrollar nuevas competencias.  

 
La UDA cuenta con una Plataforma Académica de Trabajo (PAT) que tiene varias 

herramientas como blog, foro, videos, subpáginas para trabajo en equipo, eventos, 

calendario, fotos, chat de texto y página personal para cada participante. (Ver Imagen 1). 

 

Definidas estas acciones se determinó el objetivo de esta experiencia educativa la cual se 

muestra a continuación: 

Imagen 1 
Frontal de la Plataforma Académica de Trabajo (PAT) 

 

 
El participante al término del curso será capaz de generar investigación 
científica a través del establecimiento de procesos de inteligencia distribuida 
nacida de las tres culturas: la del conocimiento, información y  
comunicación, que permitan responder a problemáticas locales surgidas de 
la sociedad de la información y economía del conocimiento. (Programa del 
Curso, 2010). 
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Así se definió que tendría una duración de 90 horas donde su accionar se 

derivaría de la técnica b-learning a través de PAT donde se tendría una sesión 

presencial sabatina y las demás entre semana. 

 

¿Cómo se dio la construcción del conocimiento? 
Con un grupo inicial de 16 egresados de las carreras de Ciencias de la 

Comunicación y Diseño Gráfico el curso arrancó el 18 de febrero del 2011, sus 

rangos de edad de los 22 a los 49 años de edad, donde hubo 13 mujeres y la 

diferencia del sexo masculino, sus perfiles, la mayoría profesionistas en activo con 

experiencia laboral mínima de un año, su objetivo particular, titularse por esta 

opción, pero sin conocimiento previo de la técnica de aprendizaje b-learning y de 

ecología mediática. 

 

A través del modelo de la Cibercultur@ se fomentó desde el comienzo del curso 

las tres culturas (de conocimiento, información y comunicación), lo que permitió 

plantearle el alumno una nueva visión de cómo aprender a aprender11, pero esto 

implicó una violenta transición de un modelo educativo tradicional basado en lo 

presencial donde el profesor expone el conocimiento y el alumno sólo es un 

receptor, a uno, que de inicio obligó a ubicarlos en una arena no física sino virtual.  

 

El aula de cuatro muros cambió por una Plataforma Académica de Trabajo donde 

las barreras del tiempo y horarios no existen, donde cada alumno tuvo que 

aprender a navegar por las múltiples herramientas que tiene PAT y tuvo que 

operarlas bajo una lógica educativa y no lúdica, lo que sacudió sin duda su 

percepción del uso de las TIC, comentan varios alumnos: 

 
Polette Cevada Sosa (2011) afirma: La mayoría de los jóvenes tlaxcaltecas, 
no acostumbran la tecnología como herramienta para la adquisición de 
conocimientos, únicamente se utiliza como medio de comunicación en el 

                                                            
11 Para lograr esto, el participante –por citar un ejemplo- tenía lecturas dirigidas y videos sobre 
tópicos específicos, los cuales, tenía que comprender, para que a partir de su inferencia participará 
en foros aportando sus comentarios apoyándose en otras fuentes bibliográficas para su discusión, 
generará mapas conceptuales y compartiera sus reflexiones con otros miembros del grupo bajo la 
tutoría del Asesor-Facilitador. (Ver Anexo II). 
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caso de la computadora a través de chats y redes sociales. Considero que 
el rezago es cultural y no tanto económico, pues muchas personas a pesar 
de tener acceso a internet no aprovechan la cantidad de información 
disponible en la red. Hay que apostar por generar conocimiento, y realizar 
investigación solamente así la evolución cultural será posible. 
 
Marisol García Domínguez (2011) señala: Me pareció súper interesante la 
nueva forma de aprender con tantos avances en la tecnología, en la cual 
apoyarnos. La verdad desconocía de este método, estaba acostumbrada a 
llevar el clásico método de clase presencial donde solo el maestro dicta, o 
te pone a leer para subir resúmenes, pero estoy abierta a saber cómo se 
usa para tal vez aplicarlo en otros ámbitos de mi vida diaria. Se me hace 
una manera más de "autoaprendizaje" o no sé si se denomine de esa 
forma, pero lo que quiero decir es que uno mismo va trazando su ritmo para 
trabajar y lo más importante que a la hora que gustes (en el supuesto de 
que la mayoría trabajamos). 
 
Emmanuel Vázquez Cortés (2011) comenta: Pues es innovador y novedosa 
esta nueva forma de aprendizaje grupal utilizando las nuevas herramientas 
tecnológicas que nos brinda la era digital, me parece algo fuera de lo 
común, es algo realmente nuevo para mí, en lo particular no me gusta el 
Facebook, twiter, hi5, los blogs y todas las nuevas formas digitales de 
comunicación que existen dado que solo veo que son mal empleadas para 
la finalidad que tienen y que no les dan un máximo rendimiento a éstas. 
Pero si éstas son usadas para generar un conocimiento y enseñanza veo 
que ha estado equivocada mi perspectiva que yo tenía hacia estos nuevos 
mecanismos de comunicación.

 

¿Por qué la Cibercultur@ desarrolla un proceso dialógico12 y dialéctico? Desde la 

primera sesión los alumnos se conocieron y comenzaron a identificarse por áreas 

de interés de a cuerdo a los temas que se virtieron en el curso, los estudiantes 

comenzaron a discutir sobre sus primeras percepciones y la modalidad de estudio, 

así en base a la reflexión dialógica y crítica sobre los conceptos y prácticas, entre 

el alumno-Asesor/facilitador o alumno-alumno. La reflexión dialógica se llevó a 

cabo sobre problemas situados en un entorno concreto y sobre problemáticas 

sociales observadas en su localidad, las cuales se fueron discutiendo de manera 

respetuosa y tolerante. Mientras que sus actividades de conocimiento estuvieron 

                                                            
12 De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española dialógico es perteneciente o relativo al diálogo. 
Que contempla o que propicia la posibilidad de discusión. 
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examinadas a la luz de las modernas referencias teóricas sobre la ecología 

mediática. 

 

Así para plantear su objeto de estudio los alumnos trabajaron en grupos donde la 

dialéctica estuvo presente a través del discurso individual donde cada alumno 

presentaba su observable como tesis con lo cual a través de un ejercicio dialógico 

contraponían los problemas y contradicciones, que planteaban inicialmente para 

de esta confrontación entre lo individual y lo colectivo surgiera, un tercer momento 

llamado síntesis, con lo cual no nace un problema sino un gran problema de 

investigación que sustentó una resolución o una nueva comprensión del problema 

que dio origen a una hipótesis que fue sustentada por varios trabajos individuales, 

en el cuadro siguiente (Imagen II) se puede apreciar que en un primer encuentro 

los participantes no tenían relación alguna, pero a través del proceso dialógico 

comenzaron a encontrar coincidencias en sus intereses académicos y de 

investigación, por lo que en el tercer momento se comienzan a observar las 

primeras relaciones bajo la mirada de un objeto común de investigación. 

 
Imagen II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasa cuando los integrantes sufren este cambio de paradigma? Después del 

proceso dialógico y dialéctico los participantes refuerzan sus tres culturas, la de 

información, conocimiento y comunicación, a través de inteligencia distribuida la 

cual se entiende como el que cada investigador comienza a ver con la mirada del 
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otro y de manera colectiva; cada participante ya integrado en comunidades de 

investigación, asiente que cada documento, fuente de información, dato u 

observable ya no es para beneficio propio, sino de su grupo, en el que cada quién 

aporta información que va construyendo conocimientos y que al compartirla 

fomenta la Cibercultur@, en la siguiente imagen se observa esta forma de trabajo 

(Ver Imagen III) 

Imagen III  

Esquema de Nodos Semilla en el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Maass (2007) 

Como se aprecia en el esquema los nodo semilla dirigen los esfuerzos de manera 

equitativa, distribuida e inteligente de cada unos de los participantes, donde cada 

uno de ellos aporta conocimiento, información y comunicación sin que sus 

esfuerzos sean desperdiciados por lo que sus trabajos de investigación se ven 

fortalecidos y se aprecian como parte de un sistema donde nadie queda aislado. 

 

¿Qué enseñanza deja esta metodología de trabajo? 
Después de tres meses intensos de trabajo los alumnos experimentaron una serie 

de procesos dinámicos comenzando por adaptarse a la didáctica b-learning, luego 

a trabajar a bajo la lógica de PAT, conocer un área de conocimiento que no estaba 

planteada en su mapa curricular como fue la Ecología Mediática y finalmente 
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desarrollar una tesina y todo bajo el concepto teórico de comunicación compleja y 

Cibercultur@, los resultados a manera de descripción son los siguientes: 

 

Se desarrollaron tres tesis colectivas que se sustentaron sobre su realidad local 

logrando plantear estudios de caso, pertinentes a su entorno inmediato. A 

continuación los trabajos desarrollados:  

 

Redes sociales: efectos en jóvenes de nivel medio y superior en Tlaxcala 

Estudios de caso: 

• Tecnoestrés en alumnos de cuarto semestre de la licenciatura en 

enfermería UAT, 

• La interconexión en el grupo 603 del COBAT 12 provoca aislamiento, 

• Facebook: distractor académico en alumnos de la UDA, 

• Ning: herramienta generadora de conocimiento en alumnos a titularse de 

la UDA, 

• Twitter: fuente periodística en 5to semestre de ciencias de la 

comunicación UDA. 

 

Hacia la alfabetización digital de la sociedad tlaxcalteca 

Estudios de caso: 

• Jóvenes entre 12 y 15 años de de San José Tetel, Yauhquemehcan, 

• Mujeres entre 40 y 50 años de edad de Santa Ana Chiautempan. 

e-learning: diagnóstico para su implementación en la sociedad tlaxcalteca dentro 

de la iniciativa privada y pública. 

Estudios de caso:  

• Educación básica y media superior, 

• Iniciativa privada, 

• Dependencias de gobierno, 

• Ayuntamientos de Huamantla, Apizaco, Chiautempan, Tlaxcala Y Zacatelco.  

12 
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Después de haber presentado los alumnos sus exámenes de grado se concluyó 

que el modelo no es del todo exitoso a pesar de que se desarrolló el curso de 

acuerdo a lo planeado porque los participantes presentaron un alto grado de 

tecnoestrés13 que generó depresión en algunos participantes, otros por sus 

actividades laborales no podían entregar sus tareas a la hora y día indicado, 

además de que no tenían el suficiente tiempo para hacer uso de los recursos 

multimedia, por otra parte en la dinámica de trabajo colaborativa se observó que si 

desde un comienzo no se daba una empatía personal entre los alumnos esto 

causaba conflictos, por lo que es muy importante la comunicación cara a cara y la 

interacción para fortalecer los vínculos entre los alumnos. 

 

Por otra parte se tuvieron tres deserciones, que lejos de no considerarse 

importantes son lo contrario, ya que por su carga de trabajo los participantes se 

vieron en la necesidad de abandonar el curso, lo que en términos porcentuales 

representó un 18 % esto genera preocupación porque no estaba presupuestado 

que se presentara una tasa tan alta por el perfil de ingreso de los participantes. 

 

Los alumnos comentan después de la experiencia educativa: 

Quizás como crítica podría decir que el tiempo a mi parecer fue escaso para 
poder profundizar sobre todos estos temas, pero en especial para elaborar 
la tesina. Para mi es importante porque soy madre de una nueva 
generación con la que me gustaría estar abierta para platicar todo este tipo 
de experiencias pero sobre todo de conocimiento.

Iliana Cervantes, participante. 

El transcurso del curso fue bastante interesante, al principio súper relax, 
porque apenas estábamos conociendo del manejo, pero después me se 
torno con un poco de presión, porque era realizar tareas, al par de hacer 
investigación y el encontrar el tiempo para hacerlo debido a las actividades 
personales (trabajo, casa, etc). los nervios estaban cada vez mas presentes 
con forme transcurría el curso, porque el tiempo se acortaba, el temor por 

                                                            
13 El término tecnoestrés se define como “una enfermedad causada por la incapacidad para 
enfrentarse a las tecnologías de un modo psicológicamente saludable.” (Prado, A., Rodríguez, J., 
2004). Richard Hudiburg profesor de psicología de la Universidad del Norte de Alabama afirma que 
algunos síntomas que presenta una persona con tecnoestrés son: Ansiedad. Irritabilidad y tensión 
nerviosa. Problemas de memoria y concentración. Disminución de autoestima. Depresión. 
Frecuencia episodios de frustración e ira. Percepciones de vulnerabilidades y mayor necesidad de 
ejercer control. Hiperactividad (Altea, C., 2011) 
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no terminar a tiempo me consumía y me quietaba el sueño....... el trabajo 
fue muy intenso, desvelada tras desvelada, pero al final valió la pena, 
bueno pero si se hubiera tenido más tiempo de curso, supongo que hubiera 
sido mejor.

Marisol García, Participante 

Pues para mí este curso se me va a quedar grabado para toda la vida 
puesto que fue una experiencia muy padre y maratónica ya que no contaba 
con mucho tiempo para la realización de la tesina y de las tareas pero pues 
me las tuve que ingeniar y tuve que poder fue todo un sufrimiento desde el 
día que entre a la PAT y vi la fecha de examen porque los nervios entre 
más se acercaba la fecha más nerviosa estaba y pensábamos que no lo 
lograríamos pero si se pudo además de esto fue una experiencia de 
enseñanza y cultura para mi persona porque amplié un poquito más mi 
conocimiento ya que nunca se termina de aprender y este curso sirvió para 
demostrar que se pueden romper paradigmas…

Xochitl Lebrés, participante 

 

Como se pudo observar el modelo de desarrollo empleado en este curso dejó 

importantes enseñanzas pero antes de enrolar a una segunda generación de 

alumnos es esta dinámica de trabajo, será fundamental resolver de una manera 

creativa y con una visón más aguda, los múltiples retos que impone la 

Cibercultura@ desde lo colectivo y dialógico. 
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Anexo I Titulados de la UDA 

 

 

 

Generaciones 2002 
2006 

2003 
2007 

2004 
2011 

2005 
2012 

2006 
2013 

Alumnos Matriculados a Primer Ciclo 67 45 59 38 39 
Matrícula inicial de cinco 
generaciones 

248 alumnos 

Titulados 69 estudiantes por diferentes opciones 
 

 

 

 

 
Datos a enero de 2010 

Fuente: CONAC Proceso de Acreditación de la Universidad del Altiplano Capítulo IV Alumnos. 

Punto 21. Programa de titulación. 
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Anexo II Mapas Conceptuales de Participantes 
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Título del Trabajo: Ciberperiodista, construcción del emisor de los mensaje en las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Resumen: El presente trabajo es el resultado de una investigación en torno a la 

conformación del periodista digital, a la generación de los nuevos empleos en la 

construcción de los cibermedios y a la formación educativa de los futuros 

ciberperiodistas. 

 Para lograrlo se aplicó una metodología cuantitativa y cualitativa basada en 

el envío de 2000 correos electrónicos a ciberperiodistas (encuesta),  entrevista en 

profundidad y análisis de contenido al trabajo del ciberperiodista. 

 

Abstract: The present work is the result of an investigation around the 

conformation of the digital journalist, to the generation of the new uses in the 

construction and to the educative formation of the ciberjournalist futures.  In order 

to obtain it qualitative cradle in the shipment of 2000 electronic mails to 

ciberjournalists was applied to a quantitative methodology and (survey), interview 

in depth and analysis of content to the work of the ciberjournalist 

 

Palabras clave:  Ciberperiodista, nuevas tecnología, trabajos emergentes, 

cibermedios. 
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¿Hay periodistas en la sociedad de la información?¿Qué papel juegan los 

periodistas en una sociedad vertebrada a partir de la diseminación de la 

información, comunicación y conocimiento?¿Quién escribe los millones de páginas 

en la red? 

En estos momentos ya se ha configurando el  perfil que deben poseer los 

ciberperiodistas y el que demandan las empresas. Los nuevos comunicadores 

están abriendo un espacio donde interactúan e imprimen su código genético al 

naciente medio. 

La redacción, la habitación física donde conviven los periodistas, se ha 

sustituido por una redacción virtual, que existe en las redes telemáticas. Pero el 

ciberespacio no será capaz de sustituir el trabajo del periodista. El usuario tiene la 

necesidad de contar con alguien que le seleccione, informe, interprete y juzgue los 

hechos que acontecen en el mundo y que además le construya los contenidos 

periodísticos de acuerdo al paradigma de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

Desde su portátil el periodista consulta sus archivos fotográficos y puede 

comprobar la información en las bases de datos. El cibereportero no tiene 

necesidad de ir a la redacción; sus órdenes le llegan a su computadora o a su 

celular y desde estos espacios transmite su ciberinformación ya integrada con 

textos, audio y video. 

En las Ciencias de la Información, en las Ciencias de la Comunicación y 

específicamente en el periodismo se ha creado una rama denominada 

Ciberperiodismo, Periodismo Digital, Periodismo en línea, tanto para iniciar la 

teoría de este nuevo medio como para capacitar a los informadores.  

Según Javier Díaz (1999):  “El periodista tiene que seguir siendo también en 

el ámbito digital un gatekeeper, filtro de las informaciones y rumores que se 

producen, y advocate, mantener una posición clara y limpia respecto a los 

acontecimientos de los que informa”. Sin importar cual sea el medio, los principios 

básicos del periodismo serán los mismos. Sobre todo, la deontología y la ética del 

periodista no deberán cambiar. 
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El trabajo del periodista es muy importante en esta nueva era. Es el 

responsable de jerarquizar, organizar y presentar la información que le interese a 

cada persona según sus necesidades. De acuerdo con Juan Luis Cebrián (1998) 

“Un exceso de datos, sobre todo si llegan a uno de forma desordenada, aleatoria y 

hasta casual -como tantas veces sucede en la búsqueda en Internet- puede 

conducirnos a una situación más ininteligible que la actual y crearnos una 

poderosa sensación de incertidumbre”.  

Los usuarios de Internet tienen que pagar a alguien para llegar a lo que ellos 

necesitan. Este trabajo de filtraje lo ocupa el ciberperiodista. El ser humano no 

dispone del tiempo ni de la formación suficiente para interpretar la información, no 

podemos hacerlo todo + porque entonces también podemos caer en una 

manipulación por la sobresaturación de contenidos en la red. 

La labor del periodista no va a desaparecer, ni todo el mundo puede 

desempeñar su papel. Algunos consideran la posibilidad de que cada persona se 

convierta en un corresponsal en potencia. Es cierto, podrán enviar información; sin 

embargo, no serán periodistas porque no tienen la rigurosidad de la veracidad, de 

la confirmación de la información, elementos básicos del periodismo. 

El ciberperiodista sabe usar audio, video, animaciones, mapas interactivos y 

bancos de datos. Habilidad narrativa y pensamiento crítico son dos de las 

competencias que más deben desarrollar los periodistas on line. 

Para José Luis Martínez Albertos, los periodistas deben trabajar la noticia 

rigurosamente verificada, contextualizar los hechos dentro de un marco de 

referencias actuales, históricas y de proyección de futuro y distinguir entre hechos 

y opiniones para no engañar, para ser honrados y honestos respecto a los 

receptores. Para él seguirá existiendo el periodismo aunque no haya periódicos 

impresos. 

El periodista que inició su quehacer en los medios analógicos tiene miedo de 

la introducción de nuevas rutinas que le obliguen a renovar aprendizajes. Son muy 

pocos quienes se han enfrentado a la formación que significan los usos de las 

nuevas tecnologías de la información. Por ello, no resulta extraño que las 

redacciones de los medios en línea están compuestas por periodistas muy 
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jóvenes, además menos de un 10% de los espacios en la red Internet se 

encuentran completamente desarrollados. El director de un medio impreso 

generalmente es una persona no menor de 50 años, mientras que el de un medio 

on line es un joven que oscila en los 30 años. 

 

 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL CIBERPERIODISTA  
Aunque un usuario tenga información, no siempre tendrá una noticia, una 

entrevista, un reportaje, un artículo, una crónica. No sabrá jerarquizar, 

contextualizar y redactar la información. No tendría la teoría ni la práctica 

indispensable de la redacción periodística. Así como los cibermedios tienen 

características emergentes, los periodistas que trabajan en dichos medios deben 

prepararse para ocupar los puestos que demandan estos espacios. Entre las 

principales características y actitudes de este ciberperiodista están las siguientes: 

Convergencia multimedia. La generalización de las técnicas y el impacto 

sobre la obtención, transmisión y explotación de la información influyen en el 

periodista, que no debe ser el profesional de un solo medio de comunicación. La 

convergencia multimedia en la formación del ciberperiodista significa la integración 

del leguaje del texto, del lenguaje del audio y del lenguaje del video. 

En este sentido el ciberperiodista debe dominar los lenguajes y más allá de 

esto, debe integrarlos en una unidad que permita la claridad en los contenidos. El 

ciberperiodista debe tener la capacidad de pensar en varios medios, es decir, 

mientras un periodista analógico se especializa en un solo medio, el 

ciberperiodista piensa en todos, se preocupa por construir cibergéneros e 

incorporar los elementos multimedia como el audio, el texto, la imagen, la 

infografía, la hipertextualidad, los elementos multimedia. 

Pensar en el usuario de un cibermedio y no de un espacio analógico. 

Estamos en una Aldea Global donde la información en el momento, tiempo y 

forma oportuna es imprescindible para el usuario de los medios de comunicación. 

El periodista debe adelantarse a las necesidades del usuario, explotar los foros de 
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discusión, las redes sociales, el chat, la posibilidad del correo electrónico para 

satisfacer esa demanda. Quien cumpla este cometido se adecuará a los nuevos 

tiempos. 

Las teorías periodísticas nos hablan que la prensa escrita está enfocada a 

los grupos de poder, mientras que la radio y la televisión a los grupos que tienen 

poco interés en hacer un esfuerzo mental para entender su entorno. En un 

cibermedio el periodista debe comprender que está frente a un espacio 

emergente, en un paradigma distinto y con ciberciudadanos que representan un 

grupo de poder al tener la posibilidad de accesar a los medios digitales, mientras 

les interesan los temas en donde invierten procesos reflexivos significativos. 

Un corresponsal de un periódico ya no tendrá que enviar su crónica a la 

redacción por medio del fax o del teléfono, le bastará conectar su computadora a 

través de un módem a la computadora central, por la tableta o por el teléfono 

móvil. Hoy todavía recordamos como en aquellos noventas los corresponsales 

entregaban la información dictándola por teléfono alámbrico. 

Existen programas informáticos con que un cibereportero, o cualquier 

persona, puede enviar sus textos por teléfono celular a la redacción mientras un 

módulo reconoce su voz y la transmite a una computadora que la traduce en texto.  

Desde su portátil o su celular el periodista consulta sus archivos fotográficos 

y puede comprobar la información en las bases de datos. El reportero no tiene la 

necesidad de ir a la redacción, sus órdenes le llegan a su computadora, desde 

ésta integra su información ya redactada con anexos de audio y video. 

Lamentablemente muy pocos de los cibermedios le dan a los ciberperiodistas las 

herramientas tecnológicas necesarias para aplicar los recursos a la información 

periodística. 

 Internet como una fuente de información. Hablo de bibliotecas virtuales, 

información jurídica y parlamentaria, agencias de noticias, instituciones, entre 

otros recursos. Se trata de buscar la información en la red para dar con el sitio 

adecuado en el momento preciso. 

El periodista debe contar con suficientes criterios para valorar la veracidad de 

las informaciones que obtenga. Muchos de los datos que viajan en la red no son 
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fuentes confiables para el usuario ni para el periodista; pero este último deberá 

cotejar y verificar las fuentes.  

 

 

TECNOLOGÍAS ESENCIALES EN EL QUEHACER DEL 
CIBERPERIOISTA 

TECNOLOGÍA UTILIDAD EN EL CIBERPERIODISMO 

Telefonía 

celular 

iPhone 

Smarthphone o 

teléfono 

inteligente 

Es la herramienta mínima indispensable que 

debe tener un reportero para conectarse a 

Internet y enviar sonido, voz o imágenes. 

Dispositivo que permitió el desarrollo de la 

edición y recepción a otros dispositivos 

pequeños. Abrió el panorama para el pago de 

los servicios informativos. 

Grabadora de 

audio digital 

Pequeño dispositivo electrónico para almacenar, 

editar y distribuir audio. Permite conectarse a una 

computadora y de manera inmediata transferir los 

contenidos. Amplia capacidad de 

almacenamiento y entradas usb muy sencillas. 

Cámara 

fotográfica 

digital 

Dispositivo que permite tomar, almacenar y hacer 

una mínima edición de las imágenes. 

Cámara de 

video digital 

Dispositivo que permite grabar, almacenar y 

hacer una mínima edición de las imágenes. 

Portátiles. 

 

La máquina de escribir y la computadora de 

escritorio revolucionaron el periodismo moderno, 

pero la computadora portátil o laptop ha 

cambiado los hábitos de los periodistas, quienes 

ahora cuentan con un laboratorio de producción 

de multimedia móvil. Los reporteros ahora 

pueden escribir, grabar o editar video o audio en 
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sus máquinas. Y eso no es todo: desde sus 

portátiles realizan transmisiones en vivo desde 

cualquier parte del mundo. 

La primera computadora portátil fue la Epson HX-

20, desarrollada en 1981, a partir de la cual se 

observaron los grandes beneficios para el trabajo 

de científicos, militares, empresarios y otros 

profesionales que vieron la ventaja de poder 

llevar con ellos su computadora con toda la 

información que necesitaban. 

Aunque es importante destacar que de la gran 

diversidad de opciones presentadas la que tiene 

un mayor beneficio es la Mac por las 

posibilidades de integración multimedia. Un 

dispositivo que tiene la misma casa de fabricación 

del i-Phone. 

i-Pad  Es la tableta que no sólo me permite leer, 

también es una herramienta muy útil para el 

periodista porque me permite transportar los 

contenidos en un soporte accesible. 

Softwares 

específicos 
• Procesadores de texto. 

• Editores de imágenes, audio y video. 

• Redes sociales. 

• Chat. 

• Manejo básico del código html. 

Banda Ancha Móvil   

 

La banda ancha móvil ha permitido que el 

ciberperiodista pueda emitir y recibir contenidos 

multimedia, consultar archivos y bases de datos a 

través de las redes telemáticas. 

Redes 

Sociales 

Permiten a los ciberperiodistas y a los 

cibermedios interactuar de manera instantánea 
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Virtuales con otra persona o grupos sociales a través de la 

red. Las redes sociales son muy aplicables al 

trabajo de la ciberedacción para la búsqueda de 

información reciente. 

You Tube. 

 

 

Dos mil millones de videos son vistos al día y 

cientos de miles se suben todos los días.  You 

Tube abrió la puerta  para la difusión de todo tipo 

de información, lo que ha cambiado la manera de 

publicar video en las salas de redacción. Ahora, 

los contenidos se comparten y hasta se incrustan 

en la web, esto fue permitido gracias a la 

tecnología de la compresión. Al mismo tiempo, el 

ciudadano tiene el poder de subir y compartir su 

información con la audiencia mundial. 

Google Maps. 

 

 

Google Maps ha impulsado el periodismo de 

datos, tanto en la producción y el consumo – de 

acceso a todo el mundo- y transformó lo que de 

otro modo serían desagradables cartas y gráficos 

en una amigable plataforma para visualizar la 

información.  Los mapas son un componente 

importante en la narración multimedia. 

 

 Es importante destacar que éstas son las herramientas básicas y esenciales 

para el ciberperiodista, sin embargo pocos medios le han apostado a invertir en 

tales dispositivos y se han conformado con proporcionarle al periodista los 

instrumentos tecnológicos mínimos. Es cierto que al ciberperiodista no le es 

suficiente contar con herramientas para ser un ciberperiodista, pero es una parte 

básica de ello. Aquí tenemos dos gastos para el empresario, el primero es la 

adquisición de los instrumentos y el segundo  es el de las mensualidades del 

servicio. Además lamentablemente la tecnología tiene una vigencia limitada. 
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 Equipos  GPS para  Geoposicionamiento Global. En coberturas en zonas 

rurales, reservas o campos de exploración dan seguridad y libertad de movimiento 

al periodista. Sobre todo en las zonas de conflicto. 

 

 

CIBEREDACCIONES 
Aunque la casi totalidad de las redacciones de los países industrializados se 

han informatizado y numerosos medios de América Latina y Asia han seguido su 

ejemplo, sólo recientemente algunos espacios de los Estados Árabes y de África 

han dado este paso. La redacción también han sufrido un avance y un retroceso.  

Los medios de comunicación financieros son los que más se han 

desarrollado ya que sus usuarios se encuentran entre los primeros en adoptar la 

nueva tecnología y por la propia naturaleza de la comunicación económica y 

empresarial. El éxito de estas páginas ha sido  que además de proveer de 

contenidos se pase a proveedor de servicios. Como ejemplo se puede ver el 

Financial Times y su web  que desde el verano de 1999 tiene una redacción 

“integrada” con la cooperación entre ambos medios.  
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La redacción, la habitación física donde conviven los periodistas, se ha 

sustituido por una redacción virtual, que existe en las redes telemáticas. Los 

espacios de trabajo y los recursos con los cuales ejerce el periodista también son 

diferentes en un medio que en otro. Están las salas de redacción consolidadas 

como las del The Washingtonpost Post, la de El País.com, la de El Clarín.com, Le 

Monde, entre otros; centros especializados en el manejo de los contenidos de la 

prensa digital. Aunque la información periodística de las salas de redacción, tanto 

impresa como digital se combinan, la mayoría ha optado por separarlas, así como 

se hace por secciones, también ahora por formas de comunicación. 

Salas virtuales, horarios diferentes, permanencia en la transmisión de 

información, etc. es lo que ha hecho la consolidación de los medios digitales. Por 

ejemplo en las reciente visita del Papa a España los ciudadanos españoles 

esperaban que fuera The Washington Post quien también informan detalles de los 

acontecimientos, no importaba que en Estados Unidos fuera de madrugada y en el 

país europeo de día. 

La relación estrecha entre las salas de redacción del medio impreso y del 

medio digital fueron uno de los elementos fundamentales precisamente para la 

construcción con mejores expectativas de los medios digitales. Sobre todo para 

los medios que tienen un híbrido de medio analógico y medio digital. 

Acordémonos que en la historia de la construcción de los cibermedios los 

primeros espacios digitales optaban por separar la redacción del espacio digital a 

la redacción del medio analógico. Con el paso de más de 16 años de construcción 

de ciberperiodismo, tenemos una realidad, las empresas periodísticas deben 

optimizar sus recursos y caminar en un proceso de construcción del 

ciberperiodismo. 

El ciberperiodismo se desarrolla para usuarios distintos. Aún cuando se 

vaticina el final del papel y de los lectores, lo cierto es que en dicho camino las 

empresas debe seguir construyendo para ambos usuarios. En la actualidad no se 

observa un ciberperiodismo que guarde todos los elementos del periodismo que 

haya nacido, desarrollado y permanecido en las redes digitales. 
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Las ciberedacciones viven “cierre permanente” el cierre no es una hora antes 

de la transmisión del noticiario o tres horas antes de mandar a imprimir, el cierre 

es según se generen las informaciones. No hay días de asueto, ni por ley. Por 

ejemplo el 25 de diciembre o el 1 de enero significa también una jornada laboral 

permanente para el cibermedio. El trabajo de la sala de redacción es 24 horas los 

365 días del año y 366 en caso de los años bisiestos. 

El ritmo con el que se procesa la información marca diferencia con los 

tiempos de redacción de los impresos. En un medio analógico los tiempos se 

saturan cuando se está a dos o tres horas del cierre y se está próximo a imprimir. 

La forma en la que se procesa y presenta la información en las redacciones en 

línea las dota de elementos con un aire de dinamismo especial. Esto sobre todo 

sucede cuando hay noticias de impacto como la muerte de Michel Jackson, la 

desaparición de un personaje importante. 

Por otra parte la comunicación interna es un elemento esencial de los 

cibermedios, mientras en lo espacios analógicos la comunicación entre periodista 

y redacción es generalmente una vez que se terminan las encomiendas, en los 

cibermedios esta comunicación debe ser constante. 

 Debido a los argumentos antes expresados debemos seguir formando a los 

estudiantes en las Carreras de Comunicación o periodismo en torno a este tema. 

Algunas de las materias que ya se han construido como Taller de Comunicación 

Digital de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 Otra materia es la de Periodismo en la Red de la Escuela de Periodismo 

Carlos Septién García, institución  que se especializa en la formación de 

periodistas. De hecho esta materia se imparte hasta el séptimo semestre. En el 

Tecnológico de Monterrey en la carrera de Licenciado en Periodismo y Medios de 

Información está la materia de Periodismo digital y Cultura mediática y nuevos 

medios. 

 En el Tecnológico de Monterrey, en la Licenciatura en Comunicación y 

Medios Digitales están las materias de Literatura y narrativa en los nuevos medios, 

Estética de medios digitales e interactivo, Producción de audio para 

multiplataformas y Diseño y producción de medios interactivos. 
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 En la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Anáhuac está la 

materia de Periodismo en medios electrónicos. En la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Autónoma de Chihuahua está la materia de 

Periodismo digital. En la Universidad Autónoma de Coahuila de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación está la materia Impacto Social de las Nuevas 

Tecnologías. En la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  de la Universidad 

Cristóbal Colón  tenemos las materias de Diseño para medios electrónicos y 

Nuevas tecnologías para la producción multimedia. En la licenciatura 

Comunicación Pública del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades están las materias de Sociedad de la información y nuevas 

tecnologías, Nuevas tecnologías de la comunicación y la información, 

Ciberperiodismo y Gestión de redes de información. 

 En la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

DeLaSalle está la asignatura de Periodismo digital. En la Universidad del Noreste, 

licenciatura en Comunicación Digital se imparte la materia de Proyectos de 

comunicación multimedia. 

 En la Universidad Iberoamericana, Licenciatura en comunicación se tiene la 

materia de Comunicación y tecnología y Periodismo en línea. En la Universidad 

Veracruzano, licenciatura en Ciencias de la Comunicación está la materia de 

Taller Hipermedia I. 

 

CIBERPERIODISTA-CIUDADANO 
 

CLASES DE PERIODISTAS: 

Dos tipos:  

a) Ciberperiodista que trabaja de acuerdo a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

b) Ciudadanos reporteros o bloggers: Nuevas voces que encuentran espacios 

donde informar. Su gran ventaja es que tienen gran imaginación, 

entusiamo, sin embargo su inconveniente es que tienen pocos recursos. 
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El Universal.mx. Reportero Ciudadano. 

 

 
 

 El uso de las redes sociales y el empleo de ciertas herramientas 

informativas y dispositivos tecnológicos permite la participación ciudadana  y el 

público ciudadano se convierte en emisor de los mensajes. 

 Uno de los grandes espacios que en este momento se le están dando al 

ciudadano periodista es la posibilidad de la creación de blogs como en el caso de 

El Clarín.com donde el ciberciudadano puede construir un espacio con la temática 

que a él le interesa. 

Es importante conceptualizar a un ciudadano interesado en hablar, externar 

su opinión, presentar lo que ven sus ojos y siente. No en ciberciudadanos que 

aceptan consumir los contenidos a ciegas. Los medios sociales han sobrepasado 

ampliamente en velocidad y efectividad a los viejos medios.  

El primer antecendente lo tenemos en los digizines o fanzines. Suelen ser 

obra de un solo individuo, o de un grupo reducido de individuos, fanáticos (de ahí 

el nombre, que combina las raíces “fan” y “maga –zine”) de una determinada 

forma de expresión cultural (cine, música, cómics), que editan, valiéndose de 

medios al alcance de cualquiera, unas revistas sobre esos temas, que carecen de 

la formalidad, la distribución y los recursos de las revistas producidas de forma 

profesional o industrial, pero que han resultado muy beneficiadas por la revolución 

informática. 
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Este ha sido un excelente espacio para la prensa alternativa que también ha 

encontrado en Internet un medio para desarrollarse. Entendamos por prensa 

alternativa aquello que se publica con la bandera de la independencia, de lo no 

tradicional, de lo subversivo. Sin embargo, los costos siguen siendo un elemento 

que detiene tales espacios. 

  Asimismo los cibermedios deben se conscientes que han dejado de ser la 

única fuente de información. El ciberusuario tiene más elementos para comprobar 

si un espacio está presentando la veracidad de los hechos o está manipulando. 

Aún cuando nos encontramos en países como China, gobierno que bloquea las 

páginas, a través del correo electrónico se puede potencializar la llegada de la 

información. 

 

 

EMPLEOS EMERGENTES EN LOS CIBERMEDIOS  
Alrededor de esta actividad de información a través de la red y junto con el 

ciberperiodista han surgido nuevos espacios. Éstos han variado, en el año 2000 

eran unos y ahora se han integrado otros. Esto abre las posibilidades de 

colaboración en la construcción del contenido.  

 

EMPLEOS EMERGENTES EN EL 2000 

• Buscador de información en la red. Profesional que bajo un criterio de 

análisis de contenidos de información, busque y procese la información 

procedente del mundo Internet y pueda dar esa información dosificada y 

precisa. 

• Freelance digital. Profesional que transmite una noticia o realiza un 

reportaje de un hecho en el cual no existe una delegación, un corresponsal 

o un enviado especial. Emplea los medios digitales o telemáticos para 

transmitir su información. 

• Asistente de información en  la redacción. Va a seleccionar y luego va a 

responder  los correos de los lectores del medio, entre otras actividades. 
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• Limpiador de ruido informacional. Su responsabilidad es quitar el ruido 

informacional que existe en Internet. 

 

EMPLEOS EMERGENTES EN EL 2010 
Estos espacios laborales se han desarrollo independientemente del quehacer 

propio del ciberperiodista. 

• Monitorista:  Asistente que monitorea una noticia o una información en la 

red o en las bases de datos. Mantiene al tanto de lo que ocurre. Puede ser 

monitorista de radio, monitorista de prensa, monitorista de televisión, 

monitorista de la web, monitorista de las redes sociales. 

• Editores de imágenes: Ellos crean fotogalerías y piensan las imágenes que 

se desplegarán tanto en las páginas como en los dispositivos móviles. 

Mantiene al tanto de lo que ocurre en otros medios y sirve de apoyo parara 

alertar a editores y reporteros de sucesos de interés. 

• Editor de infografías fijas: Quien determina los contenidos y la forma de 

desarrollar las infografías. 

• Encargado de acabados: Quien determina los elementos que van a vestir a 

cada contenido para hacerlo de la manera más completa y atractiva. 

* Editores para dispositivos móviles: Contar con editores que se encarguen 

de contenidos especialmente creados para celulares, Ipads, Blackberry. 

* Video reportero: Que crea, produce y edita su propio contenido visual 

desde el lugar de los hechos. 

* Director o responsable de medios sociales: Encargado de los contenidos, 

del desarrollo de las redes sociales con la finalidad de incorporar más usuarios a 

los espacios sociales de los medios.  

¿Qué es el ciberperiodista en un medio poco desarrollado? En un medio 

poco desarrollado el ciberperiodista es redactor, diseñador, editor; dota de 

elementos multimedia. Imagen, audio, imagen en movimiento, infografía, etc., dota 

de elementos interactivos, da hipervínculos que den contexto, entre otros. 

Aquí es importante subrayar que existen dos profesionistas esenciales y 

básicos en la construcción del ciberperiodismo. Ellos son el diseñador y el 
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ingeniero en sistemas, cada uno hará lo que su competencia le dice, el primero se 

encargará del diseño t el segundo de la programación. 

El número de ciberperiodistas varía según  el desarrollo del medio. Mientras 

en las ciberredaciones pequeñas hay 3 o 4 periodistas, en las grandes 

ciberedacciones hay 10 o 40, al igual que en los cibermedios internacionales. Es 

importante subrayar que hasta la actualidad los contenidos del cibermedio no sólo 

provienen de la ciberedacción sino también de la redacción analógica.  
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Consideraciones metodológicas para observar procesos de diálogo en mundos 
virtuales 

María Magdalena López de Anda 

Departamento de Estudios Socioculturales1

ITESO / magdalena@iteso.mx 

Los seres humanos producimos, mantenemos, reparamos y transformamos nuestra 

comprensión del  mundo a través del proceso simbólico de la comunicación (Carey, 1989).  

Las prácticas de comunicación son diversas y pueden clasificarse de acuerdo a un amplio 

abanico de criterios analíticos2, nos interesan dos de ellos: la distribución de la 

participación (monológicas/dialógicas) y la forma de contacto (presencial/ a distancia). 

 

Comunicación dialógica es una actividad en la que los participantes interactúan entre sí 

intercambiando los turnos de participación y construyendo conjuntamente el tópico.  La 

relevancia social de este tipo de comunicación, radica en su carácter democrático. 

 

Comunicación a distancia. Interactuar con otros a distancia es una práctica cada vez 

más común debido al desarrollo y penetración de las tecnologías telemáticas 

(telecomunicaciones e informática). Sin embargo, el incremento de vías posibles para 

relacionarse con personas que se encuentran en lugares distantes, no garantiza por sí 

mismo la existencia de procesos de comunicación y mucho menos que estos sean de tipo 

dialógico. 

 

Proponemos 4 ejes analíticos estrechamente  interrelacionados para acercarnos al estudio 

y comprensión de diálogos mediados por tecnologías telemáticas: propósito, condiciones 

estructurales, participantes y proceso. 

 

Para presentar el desarrollo de estos cuatro ejes, tomamos como referente principal, 

prácticas de comunicación realizadas al interior del mundo virtual denominado Second 

 
1 Este texto forma parte de un libro sobre diálogo editado por el ITESO y coordinado por el Dr. Raúl Acosta. 
2 Por su dimensión temporal (síncronas/asíncronas), cobertura (personales/grupales/masivas), flujo de información (uni, bidi o 
multidireccionales), ordenación del relato (lineal/hipertextual), género (informativo, entretenimiento, educativo y demás 
derivaciones), grado de fijación, entre muchos. 
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Life, un entorno digital tridimensional donde personas conectadas a través de Internet 

interactúan entre sí y con el medio ambiente digital a través de representaciones textuales 

(su nombre de usuario o nick name) y corporales (personajes denominados avatares), 

realizando intercambios simbólicos hipermediáticos3.  

 

El texto está organizado en 3 etapas: revisión de conceptos clave, elementos para el 

análisis de la comunicación dialógica en mundos virtuales y  conclusiones. 

 

1. Conceptos centrales 
Comunicación dialógica  

Nos adscribimos a la teoría de la acción comunicativa desarrollada por Jürgen Habermas 

(1981)4, en tanto dos elementos: 

a) Que pone de relieve la importancia de las prácticas dialógicas para la construcción 

de las relaciones sociales.  

b) Expone un modelo idealizado de prácticas5. La noción de “idealizado” es 

fundamental para evidenciar que generalmente cuando nos referimos a diálogo, 

dotamos a la práctica de una valoración positiva “la comunicación multidireccional, 

democrática, horizontal, abierta, intersubjetiva”, es decir, caracterizada por ciertas 

actitudes (apertura, tolerancia), competencias (en el dominio del código y los 

referentes),  estructuras (mecanismos de participación horizontal y distribuida); 

práctica que no está ajena al disenso, pero que lo administra a favor de la 

construcción grupal.  

 

Second Life 
“La virtualidad es una matriz no material de signos en palabras e imágenes.  

                                                            
3 La hipermedialidad contiene dos componentes fundamentales, el prefijo hiper que alude a la potencia –a nuestro juicio otorgada por 
la interactividad- y la multimedialidad propia de la posibilidad de coexistencia de imágenes fijas y en movimiento, audios y textos.  
4 Habermas plantea,  la realización de un “proceso cooperativo de interpretación, en el que los participantes se refieren 
simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, aun cuando en su manifestación sólo 
subrayen temáticamente uno de esos tres componentes. Hablantes y oyentes emplean el sistema de referencia que constituyen los tres 
mundos como marco de interpretación dentro del cual elaboran las definiciones comunes de su situación de acción” (Pirela Morillo & 
Montiel Spluga, 2007, p. 52). 
5 Esta condición de ideación en la práctica, presenta un correlato metodológico que inclina la balanza a análisis de corte valorativo 
donde prevalecen preguntas como ¿se logra o no la establecer un intercambio dialógico? y ¿a través de qué mecanismos?  
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Es una substancia o medio en el que nosotros podemos esculpir o sugerir  

el sentido en la sociedad” (Taekke, 2002, p. 36) 

 
Aunque el título de este artículo utiliza el genérico “mundos virtuales”6, nos referiremos 

específicamente a prácticas de comunicación situadas en Second Life SL,  un entorno con 

apariencia tridimensional –ancho, alto y profundidad- cuyos paisajes, personajes e 

interacciones son co-creados por  los propios participantes7 (User- created 3d virtual world 

community) . Fue desarrollado en el año 2003 por la empresa Linden.  

 

Dentro del “mundo/ambiente/sistema” de Second Life participan cientos de miles de 

personas que ingresan a través de un personaje denominado avatar,  una especie de 

“marioneta electrónica” que los usuarios manipulan para desplazarse en el entorno e 

interactuar con otros participantes. Cada avatar tiene un nombre de usuario o nick name 

con el cual se identifican en el sistema y pueden intercambiar mensajes de texto mediante 

salas de conversación o chat ya sea públicos –se muestran los textos de todos los 

usuarios cuyos avatares se encuentren a corta distancia entre sí- o privados –para enviar 

y recibir mensajes de usuarios específicos. El chat privado posibilita intercambiar textos 

con usuarios cuyos avatares se encuentran “lejos” en otra isla8 o domicilio electrónico del 

mismo Second Life. 

 

La participación de usuarios en sitios de Internet se transforma permanentemente 

presentando picos de ingreso, migraciones y cierres. Para 2006, Second Life era un 

fenómeno social por su naturaleza habitable, la diversificación de actividades realizadas 

                                                            
6 Optamos por referir a mundos virtuales en el título por dos razones, una semántica y otra metodológica: 

- La semática es que suponemos que la palabra mundos virtuales es un término más conocido que Second Life y puede 
ayudar a intuir la naturaleza del contenido del artículo. 

- La metodológica es que con base en experiencias previas como usuarios e investigadores de entornos virtuales Ragnarok, 
Sims, World of  Warcraft WOW, consideramos que los mecanismos de análisis de prácticas son similares y, por lo tanto las 
reflexiones vertidas en este documento también pueden ser extrapolables a otros entornos virtuales. 

 
 
8 La grid o matriz donde se representa el espacio en Second Life utiliza la metáfora de islas o sim, lo que permite simultáneamente 
delimitar espacios y permitir -sin lastimar la referencialidad con el vecino o próximo- modificar los terrenos. Los creadores del 
entorno –la empresa Linden- ponen en venta los terrenos, mismos que puede ser fraccionados, arrendados o re vendidos por los 
propietarios. Los terrenos tienen coordenadas precisas denominadas land mark (equivalentes a un domicilio) y como en los territorios 
analógicos, hay lugares más densamente poblados que otros (López_de_Anda, 2010 en prensa) 
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dentro de él y la generación de un sistema económico con vínculos al analógico9. En junio 

del 2009, Linden informó que el número de usuarios regulares de Second Life era de 

700,000 de los cuales llegan a conectarse simultáneamente  más de 70 mil que ingresan a 

distintas islas. Aunque en la actualidad el incremento demográfico de usuarios esté 

colocado en otros espacios como Facebook, Twitter o Youtube, sostenemos que la 

investigación sobre comunicación en mundos virtuales como Second Life, sigue siendo 

relevante en tanto su naturaleza multimedia, persistente, espacial, social, síncrona y 

creativa. 

 
2. Elementos para el análisis de la comunicación dialógica en mundos virtuales. 
  

Partimos de la afirmación de que no todas las prácticas realizadas en Internet son de 

comunicación y no todas las prácticas de comunicación en Internet, son o aspiran a ser 

dialógicas. Dependiendo de cada situación, habrá ejes e intenciones que se sobrepongan 

al diálogo como el deseo de  una experiencia lúdica e inmersiva propia de la naturaleza de 

los videojuegos10, el interés por conocer la información proporcionada por un servicio 

noticioso de comunicación masiva, etcétera. Así pues: 

 

El diálogo o comunicación dialógica es siempre una práctica de comunicación. 

La comunicación puede darse dentro y fuera de la Internet. 

En Internet hay prácticas que no son de comunicación. 

En Internet coexisten distintos escenarios, herramientas y servicios entre los que se 

encuentran los mundos virtuales como Second Life. 

 

En Second Life se realizan diversidad de prácticas, algunas de ellas, de comunicación 

dialógica –marcadas en naranja en la figura 1- .  

 
9 La posibilidad de intercambiar linden dólar –la moneda en SL- con dólares americanos o alguna otra moneda, motivó el interés de 
participación e investigación de muchos, algunos de los cuales se “desencantaron” por sobregirar las expectativas al entorno.  
10 Lo que no significa que en un juego en línea no se pueda existir el diálogo.  
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Figura 1 (las proporciones de las figuras no son representativas del volumen de las 

prácticas, tienen como único propósito exponer intersecciones y diferencias) 

 

Lejos de nuestra pretensión está el prescribir cómo “debe” realizarse la comunicación en 

mundos virtuales para promover el diálogo. Nuestro modesto interés se sitúa en proponer 

algunos elementos para el acercamiento etnográfico a dichas prácticas, los cuales 

organizamos en cuatro ejes analíticos interrelacionados:  

- Propósito de la acción comunicativa 

- Condiciones estructurales (contexto y plataforma) 

- Participantes (individuos/ grupalidades, intereses,  competencias y roles) 

- Proceso (duración, ritmo y estructura) 

 

2.1Propósito de la acción comunicativa 

Es fundamental analizar las prácticas a la luz del sentido que los participantes les otorgan. 

En algunos casos la “modalidad” de participación horizontal y distribuida propia del 

diálogo,  puede ser el propósito mismo de la actividad “vamos a escuchar lo que todos 

piensan sobre”. Sin embargo, en otras ocasiones el diálogo puede ser considerado como 

un medio para el logro de un fin específico, por ejemplo la toma de acuerdos sobre un 

asunto o la construcción conjunta de una propuesta. 

 

Los participantes pueden colocar el propósito de la acción comunicativa en el proceso, en 

el producto o en ambos. Cuando la intención enmarca explícitamente la práctica, es más 

fácil seleccionar y colocar las mediaciones que contribuyan al logro del objetivo. 
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Si los objetivos no son claros ni compartidos, la evaluación de la práctica y su resultado 

será complicada porque no habrá indicadores contra los cuales cotejar o, éstos serán 

ajenos a los participantes. En otras palabras, pese a que existen parámetros para evaluar 

la calidad de un diálogo, estos han de acompañarse de los propios indicadores que los 

participantes definan para su práctica. 

 

2.2 Consideraciones estructurales 

Para fines analíticos separamos los agentes estructurantes –que afectan y son afectados 

por las prácticas- en dos apartados: plataforma tecnológica que refiere a la especificidad 

de la herramienta y contexto que reconoce las condiciones de historicidad en las que se 

desarrollan las prácticas. 

 

2.2.1 La plataforma 

La polémica frase de Marsall McLuhan “el medio es el mensaje” podría ser traducida para 

fines de este artículo como “la mediación tecnológica es un componente que influye de 

manera importante en las prácticas”.  

Las características técnico-expresivas de cada plataforma tecnológica dificultan o facilitan 

ciertos aspectos de las interacciones comunicativas dialógicas, para explicarlo, 

seleccionamos algunos elementos que ejemplificamos tanto en Second Life como en otros 

escenarios de comunicación mediada por tecnologías telemáticas: correo electrónico, wiki, 

chat y foro. 

Organización de la participación con relación al tema. 

En este apartado discutiremos las posibilidades que diversas plataformas brindan a los 

usuarios para organizar los turnos de participación con relación a un tema, pues la 

interrelación de las participaciones es una característica fundamental de la comunicación 

dialógica. 

Los wikis son herramientas en línea para la escritura colaborativa que ofrecen la 

posibilidad de editar un mismo texto y discutirlo, observando y comentando las propuestas 

de los colaboradores mediante un “historial” o registro de participación. En este sentido, el 

wiki podría ser considerado como una herramienta digital de utilidad para la toma de 

acuerdos entre participantes a la distancia. 
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Los Foros en línea no ofrecen las mismas  facilidades que el wiki para lograr un “producto”  

colaborativo, sin embargo posibilitan la organización y visualización de la participación por 

ejes temáticos y progresión en el tiempo “quién responde a quién y en qué orden”. 

Por su parte, las salas de conversación electrónica o chats, permiten agilidad y fluidez en 

los intercambios comunicativos, lo que favorece la “toma de turno” de los diferentes 

participantes, pero dificulta enormemente la organización de dichas participaciones con 

relación al tema, pues es posible que coexistan diversidad de hilos narrativos y con 

frecuencia algunas conversaciones quedan “suspendidas” por falta de respuesta. 

Analicemos un fragmento de conversación textual en el chat público de Second Life: 

 
 [13:58]  Chat Range: Agatha Sapphire [6m] 

[13:58]  Long Range: sebonis500 Juventa [56m]

[13:58]  Agatha Sapphire: perdon, me equivoque 

[13:58]  Close Range: Agatha Sapphire [29m] 

[13:58]  Topanga Sciavo: cuando cierras el programa de sl desapareces o te quedas como descansando (away) 

[13:59]  Quetzaly Baxton: oye entonces lo que haces detutoriales no se considera trabajo? 

[13:59]  Topanga Sciavo: bueno me tengo que ir, muchas gracias volvere otro dia 

[13:59]  Topanga Sciavo: adiós  

13:59]  Jadde321 Batista: yo puedo hacer una consulta 

[13:59]  FRIDA Lutrova está desconectado 

 [13:59]  Jadde321 Batista: sobre algo que me ocurrio ayer? 

[13:59]  Roi Fensen: adios topanga 

[14:00]  Jadde321 Batista: no se si es el lugar 

[14:00]  Quetzaly Baxton: a todos los tutores les pagan? 

[14:00]  Jadde321 Batista: pero bueno...no se done mas preguntar 

[14:00]  Jadde321 Batista: yo llevo dos meses 

[14:00]  Quetzaly Baxton: pero me acabas de decir 

[14:00]  Jadde321 Batista: ok 

[14:00]  Quetzaly Baxton: que tomando en cuenta 

[14:00]  Quetzaly Baxton: lo que te agan 

[14:00]  Quetzaly Baxton: no se podia considerar trabajo 

[14:00]  Jadde321 Batista: es acerca de los guardianes 

[14:00]  Jadde321 Batista: y sus motivos para banear 

[14:00]  Jadde321 Batista: que ayer estaba mirando y mebaneo  

30 julio 2009 Conversación en Unihispana, fuente autor (texto tal cual apareció en 

pantalla, únicamente se agregaron franjas de color para distinguir líneas temáticas) 
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La conversación de la cual extrajimos tan solo dos segundos, muestra como además de 

los textos colocados por los participantes, el sistema agrega información “otra” que 

marcamos en rojo para distinguirla del resto, estos datos de plataforma indican si algún 

usuario que forma parte de nuestro “grupo” de contactos ingresó a Second Life, si se 

reproduce una animación, si alguien se desconecta, etcétera.  

Por otra parte, los colores de fondo –también agregados artificiosamente- nos muestran 

que coexisten diversos hilos narrativos que traslapan los tópicos y dificultan el seguimiento 

de los mismos –a ello se han de agregar los contenidos y expresiones que circulan 

simultáneamente a través de audio e imagen-.  

 

Así como en el análisis de los textos hay una gran cantidad de indicadores a observar, 

también en el caso del audio: el volumen, tono de voz, inflexión, influyen dificultando o 

facilitando el proceso de diálogo. 

 

Cuando en Second Life el audio comanda la asignación de turnos para participar en la 

conversación, los usuarios suelen implementar estrategias que permiten “saltar” esos 

turnos realizando conversaciones –en corto- con otros participantes a través de sistemas 

de mensajería privada de texto. De esta manera, se posibilita el intercambio tanto abierto 

como selectivo de mensajes, lo que amplía el rango de posibilidades para los 

participantes, a la vez que complejiza el análisis y seguimiento de estas prácticas para los 

investigadores. 

 

Temporalidad  

Uno de los enfoques más utilizados para clasificar las prácticas de comunicación a través 

de Internet, es el de Regev que las organizó  “atendiendo a tres escenas: comunicación 

asincrónica (correo electrónico), comunicación sincrónica (chat) y comunicación no 

interactiva (navegación a través de Internet) “(García & Perera, 2004, pp. 6, 7) Por su 

parte, McCormack y Jones (1998) coinciden con las dos primeras categorías, pero 

agregan una tercera denominada “comunicación presencial mediada por computadora”, 
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que basada en la sincronía y en el nivel icónico del representamen11, incluyen sistemas de 

conferencia por video y audio que se aproximan a experiencias de comunicación 

presencial. Aunque la mayoría de prácticas en Second Life son síncronas, también es 

posible la comunicación asíncrona –por ejemplo elaboración de bitácoras colectivas a lo 

largo de varios días- y por navegación – como observar un anuncio espectacular, sin 

interactuar con otros participantes-.  

 

La temporalidad es un eje fundamental para el análisis de prácticas de comunicación 

dialógica porque éstas tienen carácter procesual, es decir se trata de una actividad que se 

realiza a través del tiempo. La duración de un diálogo se relaciona con muchos factores: 

tema, número de participantes, claridad en el propósito del diálogo, la existencia de una 

delimitación previa “tenemos 1 hora para…” y el tipo de plataforma en la que se realiza el 

intercambio –entre otros-. Los medios de comunicación asíncronos –como el foro- podrán 

contener diálogos a lo largo de meses, mientras que una sala de conversación electrónica 

o chat, definitivamente tendrá interacciones más cortas.  

 

Grado de fijación del mensaje. 

Con grado de fijación del mensaje, nos referimos a la posibilidad de la plataforma de 

interacción para almacenar y presentar un registro de lo que sucede. La fijación del 

mensaje se realiza prioritariamente a través de texto, pues este demanda menor 

capacidad de almacenamiento –consideración tecnológica- y es fácil de seguirse de un 

“golpe de vista” –consideración comunicativa- . La imagen en movimiento y el audio12 

exigen para percibirse de un período de tiempo igual al de la interacción que registraron –

un minuto de video, requiere de un minuto de tiempo para verse, a menos que la 

secuencia se comprima perdiendo información-. 

La fijación del texto en una conversación síncrona, por ejemplo a través del chat en 

Second Life, permite que cuando un participante deja brevemente el escenario para 

 
11 Según Andersen, existen tres tipos de relación  entre objeto (lo que se representa) y representamen (con qué se representa): icónica (el representamen 

es similar al objeto), indicial (el representamen  y el objeto entablan una relación causal) o simbólica (el representamen es relacionado al objeto por 

pura convención) (Bogh Andersen & Nowak, 2002, pp. 191-192).  
12 El almacenamiento de audio y el video, es de utilidad prioritariamente para procesos asíncronos. 
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realizar otra actividad ya sea analógica o digital (abrir la puerta, responder al teléfono, 

comer…) pueda seguir el “hilo” de la conversación que se estableció mientras él o ella 

estaba fuera. 

El grado de fijación de las interacciones comunicativas a través de texto, puede limitarse al 

momento en que se mantienen activos los enlaces entre participantes –al cerrar mi sesión, 

pierdo el registro- o pueden, como en la mayoría de las herramientas de chat, ofrecer la 

posibilidad de guardar la conversación –almacenamiento individual no grupal, que sería el 

equivalente a una fotografía de los textos intercambiados, pero sin sostener ese registro 

como base para interacciones subsecuentes-. 

En plataformas asíncronas como foros, blogs y wikis, el texto se fija al escenario de 

interacción –quienes se conectan al lugar pueden seguir el hilo de conversación- sin 

embargo, en el caso de los correos electrónicos también asíncronos, la consecución del 

mensaje  se circunscribe exclusivamente a los participantes o destinatarios definidos por 

quien enviará el mensaje –a través de la práctica de “responder o replay” que guarda 

como referencia el mensaje que se va a contestar- ello genera que las rutas y el proceso 

de construcción de la conversación pueda ser altamente selectivo y sin la posibilidad de 

que “otros” por interés propio puedan agregarse. 

La posibilidad de “voltear” la mirada a lo que se dijo, es un factor de aliento para la 

participación reflexiva, para la comprensión del punto de vista de los otros y la 

construcción colaborativa. Sin embargo son otros muchos los factores -culturales, 

cognitivos, de sostenimiento de poder…- que influyen en que se construya en conjunto.  

 

Representación y presencia social 

Según el sociólogo Erving Goffman, al momento de sostener una interacción o encuentro 

los participantes representan papeles para sí y para los demás, de forma tal que cada uno 

se ajusta a los papeles desempeñados por los otros individuos (Marc y Picard 1992) 

“controlando las impresiones que los demás se forman de ellos”(Cortazar, 1998, p. 138) 

En esta acción dramatúrgica, los involucrados “gobiernan su interacción regulando el 

recíproco acceso a la propia subjetividad, la cual es siempre exclusiva de cada uno” 

(Habermas 2001a: 124).  
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El enfoque de la dramaturgia social enfatiza las formas en que nos presentamos y 

representamos ante los “otros” por ejemplo nuestro nombre de usuario en el correo 

electrónico, la imagen (fotografía o dibujo) + nombre de usuario en un chat o, la relación 

nombre de usuario + avatar para Second Life. 

 

Nombre de usuario 

Cortazar (1998, pp. 137, 138) propone 8 categorías para clasificar los nombres de usuario 

o nick name: El nombre de la persona (Juan, Pedro,), características sexuales (Sátiro, 

Chicacaliente, Sexy), características físicas (flaquita, Moreno), características de 
personalidad (Rudo, Cariñosa), La edad o año de nacimiento (Mujer23, Roland063), 

Admiración por gente o personajes famosos (Sting, Bart, Madonna), Origen 
geográfico (Chilena, Mexicano), Una invención (GarTe, Xann). 

 

En Second Life se utiliza la convención nombre y apellido13, lo que otorga cierta 

“homogeneidad” a los referentes textuales del usuario. 

 

Avatar 

El cuerpo es a la vez referente, categoría analítica y condición de posibilidad de los 

procesos de comunicación  “El cuerpo fue el primer medio de comunicación, o su 

condición necesaria, y sigue siendo el estándar para los registros perceptuales y los 

formatos expresivos que las tecnologías de comunicación pueden introducir “ (Jensen, 

2001, p. 82)  

 

El avatar contribuye de diversas formas a la creación de intersubjetividad –definición 

compartida de significados- . Pearce (2009, p. 123) señala que mirar una representación 

de uno mismo amplía la posibilidad de involucrarse emocionalmente con la situación, 

permite a través de  la sensación de co presencia una conexión más profunda con otros 

avatares y el mundo que comparten. 

 
13 Cuando un usuario crea su cuenta en Second Life determina el género de su avatar, su nombre de usuario (formado por la 
combinatoria de un largo listado de nombres y apellidos disponibles), la apariencia de usuario –la cual puede cambiar cuantas veces 
desee- y, en algunos casos el “lugar” de nacimiento –la isla en que el avatar va a representarse por primera vez y tomar su 
capacitación inicial”. 
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Algunos aspectos relevantes para analizar la relación avatar/comunicación son: 

‐ El rol y la apariencia del avatar son, en ocasiones, una extensión  de las funciones y 

actividades de una persona en el entorno analógico, por ejemplo en la campaña 

presidencial de Barack Obama el diseño del avatar de Obama y su “investidura” en 

la participación de las actividades para recaudación de fondos, era consistente con 

la apariencia y el rol social del entonces candidato demócrata a la presidencia. Esta 

correlación es frecuente con todos aquellos sujetos públicos o plenamente 

identificables en lo analógico. 

 

El rol que el avatar juega dentro de la construcción del diálogo es complejo y se relaciona 

con la situación concreta y el “peso” que los propios usuarios le otorguen a su corporalidad 

digital.  

 

Espacialidad 

Second Life es un entorno espacializado, las interacciones que se suceden dentro de él no 

se dan en “lienzos vacíos” sino en escenarios que se puede recorrer a lo ancho, alto y 

profundo, con recursos técnicos y expresivos que ayudan a delimitar áreas y señalar los 

lugares donde los avatares pueden caminar, volar o nadar.   

 

El análisis de la relación espacio/diálogo puede anclarse a diversos aspectos: el diseño del 

escenario, la densidad de avatares, distancia entre avatares.  

 

Diseño 

De forma similar a las interacciones analógicas, los espacios digitales condicionan de 

alguna manera el grado de “confort”, el ambiente e incluso las reglas de participación. Un 

escritorio frente a un conjunto de butacas –similar a la distribución de un aula tradicional- 

invita más al monólogo que a la conversación. En el escenario mostrado en la figura 3, los 

dos lugares de la derecha corresponden  a espacios para los coordinadores del sitio, 

mismos que tienen la función de moderar la conversación con el resto de los participantes. 

En la figura 3, observamos como el espacio es más “informal” e invita a la participación 

horizontal pues no dota de lugar preferencial a ningún avatar. 
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Figura 3 (conversación 6 de agosto del 2009. Fuente autor) Figura 4 (conversación julio del 2008. Fuente autor) 

 

 Densidad 

Second Life presenta condicionamientos tecnológicos que limitan la cantidad de avatares 

que pueden coexistir en una misma isla. Pero más que las condiciones de infraestructura, 

nos interesa señalar que en escenarios donde es alta la densidad de avatares, se dificulta 

el seguimiento de las interacciones textuales en el chat público –por el alto número de 

intercambios de personas distintas que abrevan en ellos- y el intercambio sonoro –con 

audios que se sobreponen impidiendo la comprensión de los mismos-. Así pues, de 

manera similar a lo que sucede análogamente, el “tamaño” del grupo influye en la 

posibilidad de que todos presenten su punto de vista y construyan conjuntamente el 

abordaje del tópico. 

 

Distancia 

Krikorian, Lee, Chock, & Harms (2000) realizaron el análisis de la sala de conversación o 

chat room  “The Palace”, un entorno donde los participantes interactúan en tiempo real 

intercambiando texto, gráficos en dos dimensiones y movimiento. Su trabajo se centró en 

el análisis  de la relación entre  distancia y atracción en torno a la que concluyen que la 

distancia entre referentes gráficos en una sala de conversación, se relaciona con el grado 

de intimidad que los participantes establecen y que esta, es mediada por la tarea realizada 

–y a nuestro juicio por los roles que los participantes desempeñan en la misma y otros 

factores culturales -.  

 

Edward Hall identificó cuatro rangos de distancia: distancia íntima, distancia personal, 

distancia social y distancia pública (1959, 1963, 1966). En Second Life las distancias 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



14 

 

personal y social son las que predominan en las interacciones entre avatares, pues la 

denominada “distancia íntima” presenta limitaciones técnicas derivadas del espacio que 

“por defecto” se establece entre avatares, mientras la distancia pública obligaría a utilizar 

la herramienta de “grito” para que el audio y el texto amplíen su zona de  cobertura.  

 

Donath y colaboradores (1999), realizaron un estudio contemporáneo al de Krikorian en 

torno al mismo chat “The Palace”,  estudiando los desplazamientos para explicar la 

trayectoria de los sujetos al intentar relacionarse con grupos de interactuantes. Analizan la 

proximidad no como la separación entre pixeles, sino como factor de inclusión en las 

prácticas, para ello, trazan círculos que determinan “la zona de escucha”. Esta zona 

descrita por Donath, está incorporada estructuralmente en la interfaz de Second Life, pues 

existe un  rango de proximidad entre avatares que determina qué textos le mostrará a los 

otros usuarios el chat general y qué audios –provenientes de los otros usuarios- podrán 

ser escuchados.  

 

La proximidad entre avatares es un eje clave para el diálogo, sin embargo no lo condiciona 

pues existe la posibilidad de sostener conversaciones a través de texto con otros usuarios 

cuyos avatares se encuentran en lugares distantes en Second Life. 

 

2.2.2 El contexto 

Las prácticas de comunicación son historizadas, se insertan en contextos de participación 

que recogen la experiencia previa de los participantes en tanto sujetos individuales y 

colectividad.  

Cada contexto de práctica es multi-determinado: por el propósito de la práctica misma, la 

plataforma en que se realiza, la institución o estructura organizacional que la cobija, el 

diseño del escenario, el momento coyuntural, etcétera. En otras palabras, se compone de 

todas aquellas circunstancias que enmarcan el proceso de comunicación. 

Hay actividades con lugar, propósito y horario, mientras que otras se suceden con relativa 

espontaneidad. En ocasiones, el contexto digital importa intereses, roles y modelos de 

práctica del contexto analógico –por ejemplo en el caso de universidades que ofrecen 

cursos presenciales y a distancia - 
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2.3 Participantes 

Individuo y grupo 

El seguimiento a los participantes nos coloca ante la necesidad de valorar a los sujetos 

individuales –sus intereses y competencias- pero también su función con relación a la 

grupalidad ¿cuál es el rol que ejercen?, ¿tienen proyecto conjunto?, ¿son una comunidad? 

Garín & Muñoz establecen 3 componentes prioritarios para una relación dialógica 

productiva: 

‐ Compromiso mutuo. Es la combinación entre lo que hacemos, o que sabemos y la 

capacidad de conectar con sentido las contribuciones y los conocimientos de los 

demás. 

‐ Aventura en común. La aventura de la comunidad se concreta en un propósito y 

esto implica un sentido de responsabilidad mutua entre los que están involucrados. 

‐ Catálogo compartido. Los catálogos de las redes de conocimiento que incluyen 

palabras, prácticas, hábitos, herramientas y formas de hacer las cosas, historias, 

gestos y símbolos. La comunidad adopta o produce su propio repertorio. (Gairín & 

Muñoz, 2006, pp. 131, 132) 

 

Factores que no son exclusivos de comunidades estables, pues es cada vez más 

frecuente que individuos se reúnan para fines específicos sin formar una comunidad que 

se sostenga más allá del cumplimiento del propósito que los unió. Se trata de una forma 

itinerante de prácticas sociales donde los sujetos se adscriben a diversos movimientos 

para fines específicos.  

 

Roles 

El diálogo tiene carácter democrático pero no garantiza las condiciones de igualdad entre 

quienes participan de él. Algunos sujetos ejercen roles que pueden mediar el diálogo para 

minimizar las desigualdades: favoreciendo la participación horizontal con reglas que 

promuevan el respeto, impulsando a quienes se encuentran en posición de desventaja, 

garantizando que existan condiciones para que todos puedan tomar su turno, etcétera. 

Competencias e intereses 
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Aguirre (2004) en su análisis de salas chats, encontró niveles de marginalidad o timidez de 

algunos participantes  y sugiere que dicha marginalidad se relaciona con el grado de 

competencias asociado al escenario. Coincidimos con la argumentación de Aguirre en la 

medida que se reconozca: 

‐ Que la marginalidad por competencias es generalmente un estado transitorio 

asociado a la curva de aprendizaje. 

‐ Que existen factores que pueden operar como diferenciadores de estatus en 

prácticas de comunicación mediada por computadora: la participación de líderes 

que “moderan” la participación de los actores, la familiaridad con el tema tratado, el 

rol de los participantes dentro de la conversación, entre otros. 

 

Comunicarse a través de Second Life demanda competencias en torno a la actividad en la 

que se circunscribe la acción comunicativa – no es lo mismo conversar con el avatar 

sentado y concentrar la interacción en el intercambio de textos, que simultáneamente 

actuar –mover el avatar-, hablar y escribir. Las competencias de usuarios que hemos 

identificado con mayor claridad son: 

 

‐ Habilidad para atender simultáneamente diversos hilos narrativos. 

‐ Lecto – escritura icónica -con abreviaciones y emoticones-. 

‐ Implementación ágil del catálogo de movimientos disponibles en el inventario del 

avatar, para reflejar corporalmente lo que le interesa manifestar: un brinco de 

alegría deja de surtir el efecto de reacción a una buena noticia, si se tarda en 

activar. 

Las competencias que desarrolla el usuario, no son resultado directo de un proceso de 

acumulación  de horas de estancia en Second Life, pues alguien puede transitar por el 

entorno realizando el mismo catálogo básico de movimientos14. El eje clave son las 

experiencias de socialización, el desarrollo de inventario de movimientos y el interés por 

aprender. 

 
14 Hay usuarios que tienen una década de trabajo cotidiano en Internet y sus interacciones y competencias asociadas se limitan al uso 
del correo electrónico y los de motores de búsqueda. En contraste, algunos usuarios en pocos meses ingresan diversos entornos y se 
habilitan en el uso de los lenguajes correspondientes. 
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Las competencias involucradas en un proceso de comunicación dialógica mediado por 

tecnologías telemáticas pueden clasificarse 2 categorías: 

‐ Competencias específicas (asociadas al dominio del código en juego). Es necesario 

considerar no sólo la demanda propia de la herramienta, sino de la situación 

concreta, pues habrá casos donde el movimiento de un avatar puede ser torpe 

porque el usuario no sabe como manipular su personaje, sin embargo el diálogo se 

logra eficazmente a través del intercambio textual o sonoro.  

‐ Competencias comunicacionales transversales (aquellas que favorecen el diálogo 

independientemente de la plataforma a través de la cual se realice: capacidad de 

escucha, argumentación, empatía, reciprocidad, conocimiento del tema, entre otras) 

2.4 Proceso 

Existen diversos esfuerzos por dar cuenta de las etapas que constituyen un proceso de 

diálogo mediado por tecnologías telemáticas. Henri (1992) fue uno de los primeros 

investigadores que se centró en analizar la calidad de la interacción en los foros en línea. 

Diferenció entre dimensiones participativas e interactivas, indicó que la cantidad de 

participación no es un indicador válido para verificar la calidad de la interacción. Definió 3 

dimensiones de interacción: 

 
— (Lex) Interacción explícita: cualquier declaración que explícitamente haga referencia a otro mensaje, persona o grupo. 

— (lim) Interacción implícita: cualquier declaración que se refiera, sin nombrarlo, claramente a otro mensaje, persona o grupo. 

— (lin) Interacción independiente: cualquier declaración que se refiera al tema que se está discutiendo, pero en el que no hay 

ningún comentario ni respuesta a otro comentario. 

 

La propuesta de Henri, permite evidenciar la relación entre las participaciones y con ello, la 

existencia o no de una dinámica dialógica, que estaría caracterizada por las interacciones 

lex y lim. 

 

Gunawardena y otros (1997) también se interesaron por el análisis de foros en línea, pero 

colocaron su atención en la construcción de conocimiento producto de la interacción 

social. Su propuesta no sólo distinguió el tipo de  intervenciones, sino que las agrupó en  

cinco fases evolutivas de debate –ver tabla 1-. (Gairín & Muñoz, 2006, pp. 133-134). 

Posteriormente Duffy, Dueber y Hawley (1998) y Salomon (2000) proponen también el 
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análisis procesual de la participación en foros a través de etapas. Aunque las tres 

propuestas presentan cierta correspondencia en sus enunciaciones generales no son del 

todo consistentes entre sí.  

 
Propuestas de análisis procesual de interacciones comunicativas mediadas por computadora en contextos de aprendizaje 

 (Gunawardena, Lowe, & Anderson, 1997): Duffy, Dueber y Hawley (1998) 

 

Salomon (Salmon, 2000) 

1. Compartir y comparar información  

 

Iniciación: surge a partir de un dilema 

o problema identificado o reconocido, 

que se inicia a partir de la experiencia. 

Acceso y motivación 

2. Descubrimiento y exploración de 

disonancia e inconsistencia  

 

Exploración: en ella, los participantes 

intercambian ideas.  

 

Socialización online “los alumnos empiezan a 

construir un ambiente de comunidad” 

3. Negociación y exploración de 

disonancia e inconsistencia  

Integración: construcción de 

conocimiento. 

Intercambio de información 

4. Comprobación y modificación de la 

síntesis y construcción de la 

propuesta  

Resolución del dilema o problema. 

 

Construcción de conocimiento 

 

5. Acuerdo y aplicación de nueva 

construcción  

 

 Desarrollo. Los alumnos se vuelven responsables 

de su propio aprendizaje 

Tabla 5 (Comparativo de análisis procesual. Fuente autor) 

A nuestro juicio: 

- Gunawaderna y colaboradores son más finos en colocar la perspectiva del poder y el 

disenso como elementos constitutivos del diálogo grupal. 

-Duffy y colaboradores restringen el modo de participación a la existencia de un dilema o 

un problema de origen y concentran el proceso en cuatro etapas. 

- Salomon se refiere específicamente a contextos escolarizados, considerando 

implícitamente la labor mediadora del profesor “motivando” la participación, hasta que en 

la etapa 5, los estudiantes se hacen cargo del proceso. 

 

Estas propuestas sobre el proceso de diálogo, exigen un cuestionamiento crítico en torno 

a si dichas etapas son siempre las mismas y han de seguirse en ese orden para lograr un 

fin específico –ya sea de calidad en el proceso o en el producto de la conversación-.  

3. Conclusiones  
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La comunicación dialógica implica un tipo de práctica en la que el tema se desarrolla 

conjuntamente, los participantes rolan sus turnos constituyéndose itinerantemente en 

receptores y emisores. Este proceso no sólo requiere de la interacción multidireccional, 

sino de la relación de los contenidos. La comunicación dialógica puede realizarse entre 

personas que se encuentran a distancia, una de las vías es a través tecnologías 

telemáticas. 

 

Las mediaciones socio técnicas propias de cada plataforma, limitan o facilitan la 

comunicación dialógica, por ejemplo los foros presentan una estructura que favorece la 

visualización del orden de  participación 15, mientras que los wikis centran su aportación 

en la construcción colaborativa de mensajes -sin que por ello sus desarrollos estén 

exentos de censura o autoritarismo-. Algunos aspectos relevantes para identificar cómo 

influye la plataforma tecnológica en el diálogo son: temporalidad (si son asíncronas o 

síncronas), grado de fijación del mensaje, organización de la participación, representación 

y espacialidad. 

 

Los mundos virtuales nos colocan ante el reto de análisis reticular y multimediático donde 

los textos, audios, imagen fija y en movimiento tienen pesos diferenciados en cada 

interacción. Estas arritmias no son anunciadas, constituyen parte del entramado  en 

ocasiones asociado a un rol (la profesora que solicita callar los micrófonos para que su voz 

sea el elemento articulador de la actividad –dimensión de poder-), a una condición técnica 

–no hablo tengo micrófono y utilizo sólo texto-, a un momento –al inicio las instrucciones 

en audio, después las réplicas por texto-. 

 

Los participantes de un diálogo han de ser reconocidos como sujetos individuales y como 

grupalidad identificando los intereses, roles y competencias que ponen en juego. Existen 

competencias técnico expresivas específicas de la plataforma en el que se realiza la 

 
15 “En un foro en línea no todos participan del mismo modo ni tienen las mismas oportunidades de expresar una opinión (Schneider, 
1997), los que poseen más habilidades retóricas o conocimiento de un tema monopolizan la discusión o establecen de manera 
arbitraria las reglas de funcionamiento y participación, generando una estructura de poder de características específicas dentro del 
medio”. (Winocur, 2005, p. 96) 
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práctica  -en el caso de Second Life atención simultánea y percepción selectiva, lecto 

escritura icónica y dominio del catálogo básico de movimientos - y otras transversales a 

cualquier proceso de comunicación dialógica –atención/escucha, empatía, capacidad 

argumentativa, conocimiento del tema…- 

 

La estructura de los procesos de diálogo en entornos virtuales forma parte de la agenda 

de investigación interesada por comprender cuáles son sus nuevas etapas, ritmos, 

mediaciones estructurales clave y competencias involucradas. 
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RESUMEN 

Hoy en día, las redes sociales (RS) se han convertido en un lugar en el 

ciberespacio en el que el individuo puede desarrollarse y relacionarse con los 

demás, participar en discusiones de temas de interés personal, buscar nuevos 

amigos y como fuente de entretenimiento. De esta manera actúan como 

instrumento de socialización y de esparcimiento. Este movimiento cultural ha 

repercutido en los modos de involucramiento entre los usuarios y los usos que se 

le dan a las TIC (Tecnologías de la Comunicación e Información) con una mirada 

desde las plataformas móviles, hasta las maneras en que han integrado a su 

devenir diario el establecimiento de vínculos que brinda la Red. 

Nowadays, Social Networks (SN) have become into a place in cyberspace 

where individuals can develop themselves and interact, engage in discussions of 

specific topics, find new friends and as a source of entertainment. Thus, SN are 

instruments of socialization and leisure. This cultural movement has affected the 

forms of involvement between users and applications that are given to the ICT 

(Information and Communication Technologies), noticing mobile platforms and the 

integration into their everyday life about linkages provided by Networks. 

PALABRAS CLAVE: 

Interacción, Comunicación Interpersonal, Redes Sociales, Vida Cotidiana. 
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Prácticas comunicativas e intereses comunes de los 
usuarios de la Red Social Facebook y su integración a la 

vida cotidiana 

 

Las formas de relacionarnos socialmente han sido modificadas con el 

surgimiento de las Redes Sociales la vida se desplaza entre lo online y lo offline 

de forma constante y así se ha convertido en acción cotidiana entre los usuarios 

de Internet. 

Este estudio nace del interés por analizar el fenómeno Facebook, describir 

las prácticas sociales y comunicativas que entablan los usuarios con sus amigos 

en la Red Social gracias al beneficio de compartir intereses comunes que 

satisfacen particularmente y que a su vez incorporan el uso de estos entornos a su 

cotidianeidad. De  esta manera ha cambiado la perspectiva de la comunicación 

culturalmente.  

Sin embargo, considero crucial iniciar el abordaje de este trabajo haciendo 

un recuento de la comunicación interpersonal y la interacción, específicamente la 

CMC (Comunicación Mediada por Computador), porque es gracias a estas 

prácticas comunicativas que los usuarios se relacionan en las RS y mantienen 

vínculos (virtuales o físicos) en su vida diaria. Las prácticas comunicativas, 

sostienen los vínculos formados por medio de la palabra y los recursos 

audiovisuales, pero lo que se comparte son los intereses de los usuarios de la red. 

 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL E 
INTERACCIÓN. 

Explicar el entorno que nos rodea como seres humanos o dar cuenta de los 

sucesos que acontecen en el mundo que habitamos ha sido una de las más 

importantes tareas en la construcción de la humanidad. 
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 El camino de la historicidad del ser humano ha traído consecuencias 

benéficas y contradictorias para la perpetuidad de la especie; así mismo, las 

formas de integración con las cuales se han creado redes y comunidades sociales 

en el orbe, han crecido y progresado gracias a la invención de artefactos que 

facilitan el curso de la vida, al simplificar acciones, acortar distancias, satisfacer 

intereses e incrementar los objetivos particulares o generales de la civilización. 

 Es en estos andares, que la comunicación se torna el aspecto central que 

justifica el hacer común algo para un grupo, es decir, compartir.  

"Entendemos la comunicación -y más concretamente la práctica 

comunicativa- como un concepto amplio que incluye aspectos como la 

manera de comunicarse con la gente (…) Al final, sin embargo, nos 

concentramos en los medios de comunicación, entendidos como un 

sistema de transmisión de mensajes y de símbolos, que tienen la función 

de entretener, formar, informar y transmitir valores, creencias y códigos de 

conducta que ayudarán a los individuos a integrarse en la sociedad en que 

viven".1

La comunicación interpersonal permite el registro de los conocimientos 

culturales, lo cual se transforma en la esencia vital para relacionarse unos con 

otros a través del mensaje, unidad comunicacional básica que genera el 

intercambio, lo que llamamos interacción. 

Así, las prácticas comunicativas facilitan el análisis de las particularidades  

de los individuos, su forma de conducirse socialmente y la manera en cómo 

establecen lazos e interactúan entre ellos. Las relaciones interpersonales se 

constituyen en la vida del ser humano funcionando como medio para alcanzar 

objetivos y como un medio en sí mismo. 

De esta forma concluimos que la comunicación es la base central de lo 

social, representa la conducta de los individuos, las condiciones reales en las que 

                                                            
1  Castells, Manuel, et. al., La transición a la sociedad red, Ed. Ariel, España, 2007, p. 151. 
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se da (pragmática del ser humano) y las distorsiones entre lo que se comunica y lo 

que se pretende comunicar (ángulo de deformación). No obstante, la 

comunicación posee cualidades y defectos en función de los actores del 

intercambio porque es una vía directa en la creación de relaciones en la sociedad.  

En toda situación de comunicación emisor y receptor son interdependientes, 

siguiendo la tesis de David Berlo, a condición de que éste afecte al otro y 

viceversa. Existen cuatro niveles: 

* Interdependencia física 

* Interdependencia de acción y reacción 

* Interdependencia de las expectativas: Empatía. 

* Interacción. 

El primero explica que cuando dos personas se están comunicando, uno 

confía en la existencia física de la otra parte para la emisión o recepción de 

mensajes. El segundo, acción y reacción, se basa en que las unidades de 

respuesta interdependientes del emisor están determinadas por las del receptor 

(feedback), cada uno ejerce continua influencia sobre sí mismo y los demás  

dependiendo de las respuestas que da a los mensajes que emite y recibe. El 

tercero desarrolla la teoría de la empatía y el último, designa el proceso de la 

asunción de rol recíproca y el desempeño mutuo de conductas empáticas para 

lograr la interacción. Pero volveré sobre estos puntos más adelante para 

desarrollarlos con ejemplos desde Facebook. 

La comunicación interpersonal se alimenta de la interacción que es el 

proceso social articulado en torno a compartir. Ésta supone diálogo, 

entendimiento, relación y vínculo entre los sujetos, quienes actúan desde su 

construcción de sentido y significados con normas y dinámicas de participación 

establecidas en común acuerdo.  

El mundo de la cotidianeidad es posible si existe un universo simbólico de 

sentidos compartidos construidos socialmente. La comunicación interpersonal se 

ejerce con otros individuos para intercambiar pensamientos, ideas, ideologías, 
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sentimientos y necesidades; y a pesar de que muchos teóricos discuten sobre ello, 

la comunicación interpersonal, bien puede ser cara a cara o mediada por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS: CMC. 

Una de las consecuencias del impacto de las TIC sobre la sociedad es dada 

por su carácter de fenómeno masivo. En el amplio mundo de la red se repiten y 

recrean situaciones de nuestra vida cotidiana, como la formación de grupos de 

personas. Los entornos sociales se viven como entornos reales y ahora los 

usuarios consumen y/o producen.  

La CMC o Comunicación Mediada por Computadora es una herramienta, 

tecnología, medio y motor de relaciones sociales. En cada entorno donde se 

efectúa emerge una nueva estructura de relaciones sociales, copresencia que se 

basa en simultaneidad e instantaneidad de un mundo paralelo al real. 

De esta manera Internet es el espacio donde se configuran las nuevas 

relaciones sociales, ahí donde la movilidad tecnológica ha permitido que las 

nuevas formas de interacción transformen las perspectivas individuales y la 

comprensión del entorno. La CMC reconoce que se reestructuran las formas 

convencionales de relacionarse con los demás, lo cual implica cambios 

significativos en las disposiciones sociales de la vida cotidiana.  

Thompson identifica tres tipos de interacción: 

* Cara a cara: es dialógica implica la interacción comunicativa 

bidireccional en un tiempo y espacio compartido físicamente. 

* Mediática: articulación mediada por una tecnología, que permite la 

transmisión dialógica de información. El espacio es menos relevante. 

* Casi-mediática: redes sociales establecidas por los  medios de 

comunicación, permite la difusión de la información dentro de un 
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espacio y tiempo ampliado, la interacción se torna monológica, con 

menos posibilidad de retroalimentación inmediata.  

Es en esta última donde se encuentra la CMC de la web 2.0, ya que el 

interaccionismo simbólico toma forma en la construcción del mundo y de la 

realidad, y los sitios como las RS en Internet, llevan a articulaciones particulares, 

donde cada perfil puede tener una audiencia (amigos) variada que influye en el 

objetivo deseado o en la satisfacción de intereses particulares. 

Con el acceso público a Internet (con sus debidas reservas establecidas por 

la brecha digital), la sociedad ha experimentado transformaciones de su sistema 

comunicativo en el ámbito tecnológico y en las formas en que nos relacionamos 

con los demás y con el medios tecnológicos que nos convocan a la experiencia de 

una comunicación interpersonal mediatizada por herramientas tecnológicas 

digitales, donde los mensajes son multilineales con la existencia de nodos, nexos 

y redes.  

La comunicación digital o CMC resulta interesante porque ha comportado 

cambios formales en las prácticas comunicativas de las relaciones interpersonales 

que han incrementado al tener una conciencia nueva del espacio y tiempo. La 

conexión desde diferentes lugares en distintos momentos del tiempo, implica el 

funcionamiento de procesos desde: 

* Simulación de realidad o fantasía en Internet: intercambios 

comunicativos (textual, audiovisual) en ambientes virtuales. 

* Intercambio conversacional: la estructura es análoga a la 

comunicación cara a cara, los conjuntos textuales son breves o 

extensos y el intercambio no necesariamente obtiene respuesta 

inmediata.  
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LA COMUNICACIÓN MEDIADA POR COMPUTADORA Y EL DESARROLLO DE 
LA WEB 2.0. 

El científico social David Silver ha identificado tres estadios o generaciones 

en los estudios ciberculturales, de los cuales el tercero hacia finales de los años 

noventa aborda las investigaciones que analizan las interacciones, los discursos, 

el acceso, la brecha digital, el diseño de interfaces y explora las intersecciones e 

interdependencias entre estos aspectos. En este período se ubica la presente 

investigación, ya que con la llegada de la Web 2.0 se crearon entornos donde los 

usuarios de Internet tuvieron acceso a erigir contenidos producidos y consumidos 

por ellos mismos (prosumidores) para compartirlos con otros. 

La Web 2.0 puso a disposición de los usuarios herramientas y plataformas 

de fácil manejo: blogs, videojuegos en línea, comunidades virtuales y redes 

sociales, entornos donde la publicación de información (texto, fotos, videos, 

archivos de audio, etc.) es vital para mantener los vínculos con los otros a través 

de las prácticas comunicativas mencionadas previamente. 

 

LOS NUEVOS ENTORNOS: LAS REDES SOCIALES EN LA CONSECUCIÓN 
DE INTERESES COMUNES A TRAVÉS DE LAS PRÁCTICAS 
COMUNICATIVAS. 

Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que el individuo 

se desenvuelve y relaciona con los demás siendo partícipe de intereses comunes, 

incluso rebasando las fronteras físicas y largas distancias. De esta manera, son 

instrumentos de socialización y esparcimiento.  

Las usuarios que se congregan en ellas satisfacen cuatro tipos de 

necesidades: la primera es la transacción fácil de compra/venta de productos y 

servicios; en un segundo plano, se reúnen participantes de intereses similares que 

interactúan extensamente sobre temas específicos; la creación de fantasía 

inmediata donde crean nuevos ambientes, personalidades o historia, representa la 
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tercera necesidad y, finalmente el hecho de conformar comunidades de relación 

alrededor de determinadas experiencias de vida que muchas veces son intensas y 

pueden derivar en la formación de profundos vínculos personales. 

De esta manera se puede ver que los objetivos principales de las RS son 

intercambiar información (obtener respuestas), ofrecer apoyo (empatía, expresar 

emoción), conversar y socializar de manera informal a través de la comunicación 

simultánea y debatir la exposición de ideas y sentimientos con plena libertad. 

Ahora retomaré los niveles de comunicación 3 y 4 que Berlo analiza y 

aplicaré su estudio a las prácticas comunicativas que se llevan a cabo en la red 

social Facebook, siguiendo con la CMC de la cual he hablado anteriormente. 

Toda comunicación implica predicciones. Los receptores de la 

comunicación seleccionan los mensajes debido a las imágenes que se han 

formado de las fuentes y a sus expectativas con relación al tipo de mensaje que 

éstas habrán de emitir. Como emisor y receptores llevamos con nosotros nuestras 

propias imágenes y un conjunto de expectativas sobre los demás, mismas que 

utilizamos para encodificar, decodificar y responder. 

Las respuestas pueden ayudarnos a explicar por qué la gente trata sus 

mensajes del modo que lo hace, por qué las expectativas de un emisor influyen en 

la forma en que se comunica. 

El emisor y el receptor de la comunicación poseen habilidades 

comunicativas, actitudes y conocimientos, éstas existen dentro de un sistema 

social y del contexto cultural que afecta la forma en que habrán de reaccionar ante 

los mensajes. La comunicación representa un intento de reunir estos dos 

individuos y sistemas psicológicos.  

Al comunicarnos llegamos a conocer a otros hombres y a nosotros mismos, 

creemos que podemos comprender en parte lo que está ocurriendo dentro de otra 

persona por la relación (no importa que tan cercana sea) que mantenemos con 

ella. Desarrollamos expectativas sobre lo que está sucediendo dentro de los 
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demás y sobre lo que ocurrirá en nuestro interior, así desarrollamos expectativas.   

En Facebook es común que los usuarios se identifiquen con los amigos que 

conforman sus nodos cada vez que publican comentarios o suben imágenes en 

las cuales cuentan los pormenores de su vida: actividades, sentimientos, 

angustias, preocupaciones, éxitos, etc. 

Cuando afirmamos que conocemos a alguien nos referimos a un aspecto 

más allá del físico, decimos que podemos predecir la manera en la cual se  

conducirá o reaccionará ante alguna situación. 

Entendemos la forma en que ese alguien actúa como entidad psicológica, 

como una persona con pensamientos, emociones, sentimientos, etc. y las 

comprendemos a través de las conductas (intenciones, deseos, creencias, 

estados internos) e intereses de las que nosotros mismos somos partícipes. 

Facebook es un espacio libre para expresar lo que uno piensa y siente, lo hace 

desde la comodidad de su mundo (casa, escuela, parque, dispositivos móviles, 

etc.) de lo que para el usuario representa la cotidianeidad de su existencia. 

Siguiendo el concepto de vida cotidiana de Agnes Heller, es todo tipo de 

actividad desde la cual cada sujeto particular constituye procesos significativos de 

reproducción social, apropiación cultural y las prácticas sociales, mediante las 

cuales las personas se apropian de los diversos contenidos de aprendizaje 

intercambiados en las relaciones sociales para construir los conocimientos, 

sentimientos y acciones para vivir. De allí que cuando se desea conocer una 

sociedad, se debe comprender e interpretar cómo sus grupos viven, trabajan, 

piensan, sienten y actúan. 

La importancia de la vida cotidiana como espacio específico que conecta a 

los individuos con la realidad histórica, social y económica a través de las 

relaciones de intercambio que las personas establecen en el hogar, el trabajo, la 

escuela y las instituciones. Yo simplemente agregaría el espacio virtual. 

La vida cotidiana es la concreción de las relaciones sociales los 

intercambios que se realizan entre los individuos que conforman un grupo social 
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se deban observar como acciones que le dan significados y sentido a la vida de 

cada individuo según la ideología, los referentes valorativos, las experiencias y las 

condiciones del medio socio-económico en que transcurre su existencia, de 

acuerdo con el Dr. Raúl Rojas Soriano. 

Cuando desarrollamos expectativas y hacemos predicciones poseemos 

habilidad empática, facultad para proyectarnos en la personalidad de los otros 

mediante el proceso interpretativo que consiste en la creación de símbolos 

arbitrarios y la producción de estos para servir a sus propósitos. 

Todos anticipamos el futuro; hacemos conjeturas con respecto a las 

relaciones entre las conductas de nuestra parte, las subsiguientes de otras 

personas y las sucesivas propias. Existen dos teorías de la empatía: 

Inferencia. 

El hombre puede observar su propia conducta física directamente y 

relacionarla de manera simbólica con sus propios estados psicológicos internos: 

sentimientos, pensamientos, emociones. A través de este proceso llega a tener 

significados y a realizar interpretaciones para su propia conducta física, es decir, 

desarrolla el self basado en las observaciones e interpretaciones de su propia 

conducta. Al tener un concepto de sí mismo, se comunica con los demás, 

basándose en las interpretaciones que hiciera, lleva a cabo inferencias sobre los 

estados internos de los demás.  

De esta manera el hombre posee evidencia directa de sí mismo, pero sólo 

puede obtener evidencia indirecta sobre las otras personas. En segundo término, 

a menudo formamos una idea sobre los estados internos de los otros infiriéndolos 

de los nuestros, como si estuvieran relacionados con nuestra propia conducta, 

pero nos equivocamos. Finalmente no podemos comprender los estados internos 

no experimentados por nosotros mismos, la experiencia aumenta la comprensión, 

pero no es esencial para ella. Es cotidiano encontrar en Facebook comentarios 

donde se expresan palabras o se etiquetan imágenes que permitan a los usuarios 

acompañar en su estado psíquico a sus amigos. Cuándo algún usuario escribe “mi 
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mamá no me entiende”, “no me dan permiso”, “bebí hasta caerme”, “discutí con mi 

novio”, los comentarios se dan a partir de la inferencia de los nodos. Es usual 

continuar con las pláticas que inconclusas offline o iniciar nuevas en el aspecto 

virtual.  Los usuarios intentan dar consuelo o hablar desde sus propias 

experiencias acerca de las situaciones que desean compartir. 

Desempeño de Rol. 

Margaret Mead desarrolla esta teoría en la cual explica qué se hace para 

desarrollar interpretaciones del self y de otros que divide en 3 etapas. 

En la primera etapa el niño desempeña los roles de otras personas sin 

interpretarlas, imita las conductas. En la siguiente etapa el niño aprende a producir 

y a manipular un conjunto de símbolos que tienen significados para él como para 

los demás, puede comprender la forma en que otras personas se conducen con 

respecto a él y empieza a verse como lo hacen los demás, ahora el niño 

desempeña los roles de los demás, pero comprendiéndolos. En la última etapa el 

niño se coloca simbólicamente en el lugar de otros porque se conduce de acuerdo 

a las expectativas que al cumplirse serán recompensadas con afecto y la 

permanencia con otros hombres. En caso contrario el niño será rechazado y 

castigado.  

Este es uno de los continuos presentes en Facebook. Generalmente las 

redes están conformadas por amigos que se conocen, pero en ocasiones no es 

así. De cualquier forma todos los contactos deben pasar por la aceptación social, y 

no me refiero solamente a la aceptar o no la solicitud de amistad; sino que los 

amigos deben pasar por filtros que les hagan merecedores de permanecer 

vigentes en la RS y en caso de que esto no suceda, se elimina el contacto y se 

excluye al no cumplir con las expectativas. 

La teoría del desempeño de rol sostiene que nuestro concepto de self está 

constituido por el conjunto de expectativas que tenemos sobre cómo debemos 

conducirnos en una situación determinada. Ante esta situación los usuarios se 
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anticipan y prevén que es susceptible o no de ser publicado en la RS, ya que si los 

comentarios no son bienaventurados, la presencia en esa red será suprimida.  

La teoría de la inferencia sugiere que el concepto del self determina la 

forma en que empatizamos. La teoría de la asunción de rol sostiene que la 

comunicación produce el concepto del self y que el desempeño de un rol permite 

la empatía. 

Nuestra definición está determinada por el concepto que tenemos de 

nosotros mismos, del otro, del contexto social en el cual existimos y de las 

expectativas que percibimos en relación a nuestras propias conductas. A medida 

que nos desarrollamos y maduramos, construimos un concepto del self y obramos 

de acuerdo a él. 

Cuando empatizamos haciendo inferencias y no somos recompensados 

sólo queda deformar las conductas para hacerlas corresponder a las expectativas, 

o volver a definir el self, es decir, replantear la sunción de rol para encajar en las 

expectativas que los demás tienen de nosotros (redefinición self). Este proceso 

prosigue continuamente, ya que el hombre se adapta al modificar su conducta y  

ajustarla a la situación y el medio social en que se encuentra en su devenir diario. 

Este proceso nos es exigido en la vida cotidiana al entrar a formar parte de 

una nueva comunidad, al unirnos a un nuevo grupo, cuando viajamos hacia un 

país con cultura distinta, etc.  

 

LAS PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EN LAS RS EN LA ACTUALIDAD: 
USUARIOS CON FINES SOCIALES Y BÚSQUEDA DE INTERESES. 

La interacción dicta que si dos individuos hacen inferencias sobre sus 

propios roles asumiendo al mismo tiempo el rol del otro y, si su conducta 

comunicativa depende de la recíproca asunción de roles, en tal caso se están 

comunicando porque tratan de percibir el mundo en la misma forma en que lo 
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hace el otro y procuran prever la respuesta de éste. La interacción implica la 

asunción recíproca de un rol y el mutuo empleo de habilidades empáticas. 

Dicen Barry Wellman y Jeffrey Boase que los análisis de redes sociales 

parten de la observación de cómo la vida social es creada primordialmente por las 

relaciones y patrones formados por estas relaciones. Se caracterizan por ser 

definidas a partir de nodos (miembros de la red) que se encuentran enlazados por 

uno o más número de relaciones (amigos directos, amigos de amigos, primos de 

amigos, etc.).El uso de las páginas personales han reforzado las relaciones de 

amistad que sus usuarios tienen offline, afianzan relaciones previamente 

existentes y se entablan otras nuevas. 

Cuando formamos parte de un sistema social nos vemos obligados a 

interactuar con otras personas. A medida que el tamaño del grupo aumenta la 

exactitud empática disminuye debido a la insensibilidad hacia los demás y el 

desconocimiento que tenemos de ellos. Nos vemos envueltos en situaciones de 

comunicación relativamente desconocidas porque nos relacionamos con gente 

que acabamos de conocer, con quienes tenemos poca frecuencia o poco tiempo 

de conocerlas, caso común en Facebook. A veces se agrega al amigo de un 

amigo, o a quien se conoció en una fiesta o se buscan compañeros de la escuela 

con quienes ya no se tiene contacto. 

Los sistemas sociales son las consecuencias de la necesidad humana de 

relacionar su conducta con la de los demás para poder llevar a cabo sus objetivos 

y satisfacer intereses. Sin embrago, el sistema podemos actúa con base en las 

ideas de prestigio y estima que se relacionan con la teoría de los lazos fuertes y 

débiles de las RS. El prestigio se refiere al valor que confieren los miembros de un 

sistema a una determinada posición de un hombre dentro de éste; la estima habla 

del valor atribuido a cierta persona del sistema. Ambas ideas pueden referirse al 

mismo sujeto o no ser de esta manera. En las RS, las congregaciones de amigos 

son extensas. Algunos usuarios consideran que su popularidad es igual al número 

de amigos que tienen en su red, razón por la cual aceptan o invitan a todos los 

que pueden a formar parte de ella.  
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La teoría de los  lazos fuertes y débiles de Granovetter mide la frecuencia 

de las interacciones (permeadas por la estima y el prestigio) entre los nodos y el 

usuario central de la RS (red egocéntrica). Cuanto más fuerte es el vínculo que 

conecta a los usuarios, más similares serán entre ellos y se desenvolverán 

empáticamente. 

Epstein apunta que las diferentes partes de una red pueden tener 

desiguales densidades. Llama red afectiva a aquellos con los que uno interactúa 

regular e intensamente, por tanto quienes suelen conocerse mejor. El resto 

constituye la red extensa. Sin embargo, en las RS la confianza en el líder o ego 

está íntegramente relacionada con la capacidad de predecir y afectar su 

comportamiento (inferencia y desempeño de rol).  

El mantenimiento de la relación social puede ser el objetivo más importante 

y hasta el único perseguido por el grupo. El mantenimiento del grupo, la 

continuación de las relaciones interpersonales satisfactorias, pueden ser el único 

propósito de la existencia de un sistema social. Tal es el caso de los perfiles en 

Facebook donde el interés central es el de entretenimiento; como el seguir a un 

artista, de perfiles de fans, de asociaciones que buscan reconocimiento, etc.  

La comunicación en los sistemas sociales se da gracias a que: 

* Los sistemas sociales se reproducen a través de la comunicación 

que aumenta las probabilidades del desarrollo social. En las RS hay 

quienes tiene una vida más activa que fuera del entorno online. Este 

desempeño les permite desarrollar habilidades, amistades e incluso 

oportunidades laborales. 

*  Una vez que se ha desarrollado un sistema social, éste determina la 

comunicación de sus miembro al limitar el campo de receptores y 

establecer el tipo de contenido. Tener un perfil en Facebook implica 

atenderlo hablando desde la práctica comunicativa: establecer 

relaciones, interactuar con los demás, cuidar el contenido de las 

publicaciones que se realizan, etc.  
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* La comunicación influye en el sistema social que a su vez influye en 

la comunicación. 

Las personas que entienden cómo funciona un sistema pueden utilizar su 

conocimiento para mejorar la eficiencia y la efectividad de su comunicación. La 

creación de mundos pequeños, dice Quéau, se inicia con la construcción del 

referente individual para actuar en dos dimensiones: 

* Inmersión del mundo material comunicando experiencias del mundo 

real (físico). 

* Se construye una realidad para ser comunicada sólo el espacio de la 

interacción mediática (virtual). 

Las RS son espacios de interacción social que crean nuevos contextos para 

la acción y la comunicación, reestructuran las relaciones sociales existentes al 

virtualizar la interacción a través de las nuevas formas de construcción y 

representación del sujeto. “Las redes informáticas y las redes sociales a menudo 

funcionan conjuntamente. Las redes informáticas unen a los individuos en redes 

sociales, y los individuos utilizan la experiencia adquirida en el espacio físico 

cuando utilizan las redes virtuales para comunicarse. Los vínculos sociales 

apoyados en Internet han transformado el ciberespacio en ciberlugares: la gente 

conecta con personas afines por medio de la red, mantiene relaciones sociales y 

de apoyo y llena su actividad virtual de significado, sentimiento de pertenencia e 

identidad”.2

La generación de nativos digitales de Prensky se caracteriza por nuevas 

formas de socialidad, interacción y de percepción cognitiva, mediadas por 

repertorios tecnológicos que posibilitan la acción a distancia, la interactividad, la 

simulación, la integración de lenguajes orales, escritos y audiovisuales. 

El uso de Internet se suma a los medios convencionales y se transforma en 

continuidad más que en ruptura con el mundo real. Para Rosalía Winocur, Internet 

ha cambiado la naturaleza del intercambio, ya no sólo se comparte información 
                                                            
2 Castells, Manuel, et. al., La transición a la sociedad red, Ed. Ariel, España, 2007. pág.137  
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sino nuevas experiencias de interacción social, competencias y habilidades para 

manipular la red, de esta manera los relatos se desplazan entre realidades 

presenciales y virtuales con naturalidad, las RS son el espacio donde los usuarios 

exhiben y comparten lo relevante y significativo: 

 “Los jóvenes construyen redes de intercambio conversacional. Hacen de la 

información un objeto de relación cotidiana con los otros. En esos relatos, 

editados, reescritos con material de sus imaginarios tecnológicos, los 

jóvenes afirman su identidad social y cultural (…). La información posibilita 

la relación social con los pares. Y eso en las culturas juveniles, tienen el 

más alto sentido simbólico”3

Las RS son lugares creativos y llenos de estrategias para la presentación 

de uno mismo ante los demás, son espacios donde se ejecutan nuevas formas de 

organización social. Ante ello Raúl Trejo Delarbre opina que la interacción en la 

red imita las formas de relación social y personal que existen fuera de línea y 

suscita el surgimiento de otras nuevas, lo que ha propiciado el desarrollo de 

formas de intercambio, códigos y normas de relación e incluso lenguajes distintos 

a los ya concebidos. 

Sin advertirlo, se han convertido en un espacio en el cual el individuo se 

desenvuelve y relaciona con los demás siendo partícipe de intereses comunes 

incluso rebasando las fronteras físicas. Luz María Garay explica ante este 

fenómeno que las RS han modificado la forma de relacionarse e interactuar entre 

los sujetos sociales, y han permitido que los usuarios se apropien de estos 

espacios en función de sus propios intereses y motivaciones, son redes muy 

dinámicas, lo cual las hace complejas de estudiar. 

 

 

 

                                                            
3 Cabrera Paz, 2001: 60-61 
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CONCLUSIONES 

Las TIC han facilitado la interacción al volverla más barata, rápida y 

eficiente. Muchas de las relaciones que son formadas cara a cara son extendidas 

a través de las RS. Los mensajes de texto, llamadas por teléfonos móviles, 

Messenger, etc., se agregan a la comunicación offline, dando como resultado un 

soporte en la red donde las prácticas comunicativas entre los usuarios permiten 

establecer relaciones humanas con vínculos afectivos o de intereses particulares 

que congreguen a otros usuarios motivados por deseos comunes y auxiliados por 

el desarrollo de Internet. 
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Resumen: 
 

La interacción mediada a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación, ofrece a los individuos nuevos referentes que, en el plano colectivo, 

se constituyen en elementos identitarios, es decir, factores de unidad y cohesión 

de los grupos en los que un individuo participa regular y activamente y que pueden 

modificar su participación en la conciencia colectiva de los espacios territoriales a 

los que pertenece. Con base en los resultados obtenidos a partir de una encuesta 

exploratoria aplicada a una muestra no probabilística de universitarios de la zona 

metropolitana de Saltillo, Coahuila; se presentan algunos resultados preliminares 

relativos a los usos sociales que se hacen de Facebook y Twitter, y que tienen 

incidencia en la construcción de dichos elementos identitarios. 

 

Palabras clave: Redes sociales, usos sociales de la tecnología, identidad. 

 

                                                            
1 Trabajo que es parte del proyecto de investigación que realiza el Cuerpo Académico en Consolidación: 
Comunicación Masiva en la LGAC: Medios de comunicación y construcción de identidades. 
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I. Introducción 

Este trabajo se suma al interés creciente que parece haber despertado el auge en 

el uso de Internet en general, y de las herramientas para la administración en línea 

de redes sociales en particular, en muchos sectores de la población mexicana que 

tienen acceso a esta red.2  

Partimos de la premisa de que el uso cada vez más frecuente y prolongado 

de Internet, tanto en los espacios públicos como privados, el relativamente fácil 

acceso a la información sobre temas de interés global, y la posibilidad de 

relacionarse a distancia; han propiciado una reconfiguración del fenómeno de la 

comunicación humana al modificarse los procesos tradicionales de interacción 

cara a cara. 

La dirección de búsqueda en el esfuerzo del equipo de investigadores que 

trabajamos en este proyecto, se enfoca al análisis del impacto que este amplio 

espectro de interacción e intercambio de información pudiera tener en la cultura de 

los individuos y, por consecuencia, en su sentido de pertenencia y en sus 

procesos de construcción identitaria. 

Tradicionalmente la cultura fue concebida como la mezcla de rasgos 

distintivos que caracterizan a una sociedad o grupo social, en un período 

determinado, a partir de su modo de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias. Este concepto se refirió por mucho tiempo a un 

aprendizaje natural producto de la interacción de los individuos en la sociedad. 

Desde la escuela antropológica la cultura es conceptualizada como un sistema de 

cogniciones compartidas (Rossi y O’Higgins, 1981), o de símbolos y significados 

compartidos. 

                                                            
2 Según cifras de INEGI (2010), son usuarios de Internet alrededor de 4 de cada 10 personas en el país. 
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La práctica de esa interacción, llevada a cabo en muchos casos a partir de 

un sistema de comunicación mediado por computadora,3 ofrece a los individuos 

nuevos referentes que, en el plano colectivo, se constituyen en elementos 

identitarios, es decir, factores de unidad y cohesión de los grupos en los que un 

individuo participa regular y activamente. Esto nos plantea una interrogante en 

torno a la posibilidad de que las relaciones a distancia puedan distraer o modificar 

la participación de los sujetos en la conciencia colectiva de los espacios 

territoriales a los que pertenece. Retomando el concepto antropológico de Rossi y 

O’Higgins: ¿es posible que nuestro sistema de cogniciones compartidas, o 

símbolos y significados compartidos, haya trascendido al espacio virtual 

“desconectándonos” de nuestros grupos de pertenencia natural en el espacio 

territorial? 

Como Piscelli (2007) plantea, estos grupos de pertenencia han roto en la 

actualidad las unidades territoriales físicas, se trata más bien acomodar estos 

nuevos territorios virtuales a partir de sentidos compartidos, de identidades 

colectivas y de circuitos de solidaridad. En este sentido, en el siguiente apartado 

veremos cómo las redes sociales no están dadas a partir de unidades físicas 

tradicionales (como el territorio), sino de los vínculos que los sujetos establecen 

entre sí, lo cual fortalece la pertinencia del fenómeno que hemos abordado y que 

se potencia por el uso de herramientas en línea que permiten la administración de 

dichas relaciones. 

Aunque existe una vasta producción teórica multidisciplinar que trata de 

enfocar el proceso de construcción de la identidad a partir de la cultura y pareciera 

que estamos abordando un tema propio de la modernidad, resulta particularmente 

interesante retomar un término de Fine (1979) que parece captar el sentido 

esencial que distingue a las culturas de grupo. Bajo el término idioculturas,4 este 

                                                            
3 Con este término hacemos referencia explícita a la corriente de estudios conocida como Computer 
Mediated Communication (CMC). 

4 Recordemos que idio proviene de la raíz griega idios, que indica pertenencia. 
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autor se refiere a ellas como un “sistema de conocimientos, creencias, 

comportamientos y costumbres compartidas por los miembros de un grupo 

interactivo, al que sus miembros pueden hacer referencia y emplearlo como la 

base de su interacción” (1979, p. 734). A esta definición tal vez deberían 

incorporarse además los valores y supuestos básicos que actúan como 

referentes, y hacer explícito el proceso de comunicación que sugiere Fine cuando 

se refiere al acto de “compartir” y al carácter “interactivo” del grupo. 

Sin embargo, el punto importante es la argumentación de Fine que sostiene 

que cada grupo posee, hasta cierto punto, una cultura propia, al mismo tiempo que 

apunta que este concepto no ha sido considerado adecuadamente, y hace 

referencia a un texto de Hollingshead para demostrar que esta no es 

necesariamente una idea nueva: 

Las personas, en una asociación más o menos continua, se involucran en 
patrones de comportamiento y mecanismos culturales que son únicos para ese 
grupo y difieren de alguna manera de los de otros grupos, así como del contexto 
socio-cultural amplio. Esto es que cada grupo social desarrolla una variante 
cultural y una estructura de relaciones sociales peculiar y común a sus miembros 
(Hollingshead en  Fine, 1979, p. 736). 

Este proyecto tiene como objetivo identificar los elementos identitarios, 

mutantes y los emergentes (es decir los que han sufrido cambios y los que 

aparecen como nuevos) en los procesos de interacción mediados por las TIC´s y 

su impacto en la construcción de la identidad regional. 

Tenemos por delante un largo trabajo, conscientes de que nuestro objetivo 

no es asequible desde una sola comprobación empírica, sino a partir de una serie 

de experiencias recuperadas desde diferentes contextos que puedan ser 

contrastados a partir de diversos ejercicios de campo que aborden uno a uno los 

factores que se intersectan en el complejo fenómeno de la construcción identitaria. 

En este momento hemos cerrado una primera etapa de levantamiento de 

información, que tuvo como objetivo particular explorar el uso que los estudiantes 

universitarios de la región sureste de Coahuila hacen de Internet en general y en 

particular de las herramientas para administrar redes sociales en línea Facebook y 
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Tweeter. Para sustentar conceptualmente los hallazgos hechos a partir de dicha 

observación exploratoria, enseguida presentaremos algunos elementos 

correspondientes a la Teoría de las Redes Sociales. 

 

II. Aproximaciones conceptuales a las redes sociales 

Este segundo apartado tiene el objetivo de revisar algunos de los más destacados 

conceptos relacionados con las redes sociales, tanto en su dimensión sociológica, 

como en lo relativo a las herramientas informáticas en línea que permiten la 

administración de contactos (entre las que destacan por su popularidad Facebook 

y Twitter). En lo relativo al primer aspecto, se presentarán algunos antecedentes 

de la llamada Teoría de Redes Sociales (TRS), con el fin de identificar cuáles 

serían los indicadores más pertinentes para su estudio empírico, más allá de este 

estudio exploratorio inicial. 

En lo que tiene que ver con dichas herramientas informáticas, se hablará 

tanto de su definición conceptual, como de sus principales características 

comunicativas específicas. Así, uno de los principales propósitos de este recorrido, 

es separar el fenómeno social dado por la relación entre diversos actores sociales, 

de las herramientas para su administración en Internet. 

Como es posible apreciar, se trata de aplicar la TRS a las llamadas “redes 

sociales” en línea, asunto que más allá del juego de palabras, resulta por demás 

oportuno, dado el ya mencionado auge de este tipo de aplicaciones informáticas y 

las implicaciones comunicativas que de ellas se derivan. Si, como veremos, lo 

socio-relacional es el asunto central de la TRS, esta dimensión se expresa de muy 

diversas formas en los usuarios de Facebook y Twitter, y las interacciones que se 

establecen a partir de esta mediación tecnológica pueden influir de manera muy 

importante tanto en el establecimiento de actos comunicativos con características 

que deben ser definidas con mayor precisión, como en la construcción social de 

referentes comunes capaces de constituirse como fuentes de sentido para sus 

usuarios, a partir de la construcción de idioculturas que hemos mencionado. 
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2.1. Teoría de las redes sociales. 

Con base en autores como Scott (1991), Lozares (1996) y Molina (2001), es 

posible decir que la Teoría de las Redes Sociales constituye un conjunto 

relativamente heterogéneo de perspectivas y enfoques conceptuales, elaborado 

en torno a un asunto abordado desde diversas disciplinas y que está dado por las 

relaciones que en muy diversos niveles se establecen entre los actores sociales, 

así como la influencia que dicha estructura relacional tiene en las percepciones, 

cogniciones e incluso en las acciones de dichos sujetos al interior de las redes a 

las que pertenecen. Como Lozares expresa: 

La idea central de los análisis de Redes reside en el supuesto de que lo que la 
gente siente, piensa y hace tiene su origen y se manifiesta en las pautas de 
relaciones situacionales que se dan entre actores oponiéndose así a la idea de 
que los atributos de los actores individuales sean la causa de las pautas de 
comportamientos y de las estructuras sociales. La raza, la edad, el sexo, la 
categoría social importan menos que las formas de las relaciones mantenidas o 
mantenibles que son las que realmente posicionan a las unidades en la estructura 
social: lo que construye las posiciones sociales son las relaciones mutuas 
entre actores, los diferentes vínculos que les mantienen en redes sociales5 
(1996, p. 110). 

Más allá de las primeras nociones dadas en el siglo XIX por Tönnies y Durkheim 

en relación con los grupos sociales y su existencia a partir de enlaces sociales 

personales y directos, Scott (1991) presenta una amplia revisión de algunos de los 

principales antecedentes de la TRS ocurridos durante el siglo XX, donde es 

posible distinguir dos grandes áreas genealógicas: 

1. Los trabajos socio-relacionales hechos a partir de la corriente Gestalt (con 

Kurt Lewin como uno de sus principales exponentes), a los que se suman la 

sociometría de Moreno, así como los planteamientos hechos por la teoría 

de grafos (una destacada aplicación social de la modelación matemática). 

Surgidos entre las décadas de 1930 y 1950, en este primer grupo de 

aproximaciones destaca una concepción totalizadora compleja de los 

tejidos sociales, en los que se enfatizan los campos de relaciones que 
                                                            
5 El énfasis es nuestro 
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surgen en todo sistema de esta naturaleza. La noción de que los actores 

sociales se desarrollan de la manera en la que lo hacen en función no sólo 

de sus características intrínsecas (como era el planteamiento sociológico 

clásico), sino de sus relaciones con los demás; se presenta como una idea 

que plantea novedosos paradigmas. Desde esta perspectiva, se dice que 

las posiciones relativas de los sujetos, y la influencia de aquellos otros con 

quienes se establece alguna relación; determinan las trayectorias que cada 

uno establece en su entorno. 

2. La antropología estructural-funcionalista. Desarrollada en Harvard por 

antropólogos como Warner y Mayo entre las décadas de 1930 y 1940, se 

basó en el análisis de grupos y subgrupos empleando representaciones 

gráficas (sociogramas) de las relaciones establecidas entre los sujetos 

pertenecientes a dichas redes. A esta línea inicial, Lozares (1996) relaciona 

el trabajo hecho en Manchester una década después por Gluckman, en el 

que se plantea que una estructura social da lugar a redes que pueden ser 

analizadas, sobre todo desde la teoría del conflicto. Con base en esta 

perspectiva, se destaca la cohesión, transformación y la reconfiguración de 

las relaciones entre los actores que pertenecen a un sistema social, 

derivadas de los enfrentamientos, acuerdos y negociaciones que pueden 

surgir entre dichos sujetos. 

Partiendo de estos dos campos conceptuales, Molina (2001) propone que 

entre las décadas de 1950 y 1970, se establecen diversos cruces entre la Escuela 

de Manchester y el empleo de los modelos de grafos, a partir del trabajo de 

autores como Barnes,6 Bolt y Nader; cada uno en diversos momentos. Para ellos, 

la vida social es entendida como un conjunto de nodos que forman redes sociales 

relacionales, y que dan lugar al surgimiento de estructuras que están basadas en 

los roles que los sujetos representan en su vida cotidiana. Según Molina, para la 

segunda mitad de la década de 1970, la sociología americana representaba ya un 

campo multidisciplinar dedicado al estudio de las redes sociales desde 
                                                            
6 Según Mitchell (1974) es Barnes el primero en emplear el término “redes sociales” en 1954. 
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perspectivas como la economía, la antropología, las ciencias de la salud, la ciencia 

política y la física, entre muchas otras. 

Otras perspectivas relativamente más recientes que han abordado el asunto 

de la complejidad que implica lo relacional en la sociedad, y que no se encuentran 

referidas en la bibliografía consultada, están dadas tanto por los enfoques 

sistémicos,7 como por planteamientos hechos en torno a la construcción social de 

la tecnología8 y la teoría del actor-red.9 Con numerosos cruces conceptuales entre 

sí, estas visiones destacan básicamente el mismo objeto de análisis que ya hemos 

mencionado: la existencia de un complejo sistema de interrelaciones y contactos y 

la manera en que dichas redes sociales se manifiestan en la construcción de un 

dispositivo tecnológico determinado (asunto central en las dos últimas 

perspectivas). 

Con base en esta revisión, podemos decir que difícilmente puede hablarse 

de una teoría unificada de las redes sociales. Como adelantábamos, más bien se 

trata de un fenómeno social, que ha dado lugar a diversos acercamientos 

conceptuales y empíricos para su estudio, cada uno destacando aquellos aspectos 

que son pertinentes desde su disciplina. De esta manera, existe una amplia 

diversidad de definiciones de lo que en principio puede ser entendido como una 

red social. Por ejemplo, dentro de la sociología, para Lozares se trata de un 

“conjunto bien definido de actores- individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc., que están vinculados unos a otros a 

través de una o un conjunto de relaciones sociales” (1996: 108), mientras que para 

Storberg-Walker y Gubbins (2007), se trata de aristas (relaciones) y nodos 

                                                            
7 Entre  los que destacan  los  trabajos  iniciales de Varela y Maturana, así como  la cibernética de Wiener; a 
partir de  los cuales Ludwig Von Bertalanffy desarrolla su Teoría General de Sistemas. El planteamiento de 
Niklas  Luhman  su Teoría de  los  Sistemas  Sociales es quizás una de  las propuestas más  refinadas en este 
sentido. 

8  Dado  principalmente  por  el  trabajo  de  Bijker,  Hughes  y  Pinch,  la  construcción  social  de  los  sistemas 
tecnológicos, publicado en 1987. 

9 Propuesta por Michael Callon y Bruno Latour a finales de la década de 1980. 
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(actores, grupos, organizaciones), que pueden ser descritos en términos 

matemáticos. Desde la comunicación, bien podría hablarse de grupos que 

intercambian información a partir tanto de los contactos que establecen entre sí, 

como de una amplia variedad de elementos culturales comunes que posibilitan la 

construcción de sentidos compartidos. 

Sin consensos reconocibles en las definiciones encontradas, sin una base 

para hacer un recorrido verdaderamente transdisciplinar, lo que nos queda es el 

fenómeno mismo y una amplia diversidad de anclajes teóricos de los cuales es 

posible echar mano, de forma tal que, como ya ha sido mencionado, podamos 

hacer un estudio de las relaciones que en muy diversos niveles se establecen 

entre los actores sociales, y la influencia que dicha estructura relacional tiene en 

las culturas, percepciones, cogniciones e incluso en las acciones de dichos sujetos 

al interior de las redes a las que pertenecen. 

A muy grandes rasgos, estos son algunos aspectos que, dentro de la TRS 

pueden ser considerados para el análisis de redes sociales, incluyendo aquellas 

que se presentan a partir de una mediación tecnológica. Otro asunto es la 

definición de este conjunto de herramientas que posibilitan la administración de 

redes sociales en línea y que constituyen el objeto de estudio del trabajo que se 

presenta, como un tipo muy particular de red social. 

2.2. Herramientas para la administración de redes sociales en línea 

Como hemos propuesto, las redes sociales se presentan a partir de los contactos 

significativos que los sujetos establecen entre sí, independientemente del tipo de 

mediación a partir de la cual dichos contactos ocurren y del espacio físico que 

ocupen. Así, es posible hablar de que una persona en la actualidad puede tener 

contacto con los miembros de su red social, tanto por interacciones cara a cara, 

como a través de diversas mediaciones tecnológicas. En un estricto sentido 

sociológico, una red social es independiente del tipo de tecnología que sea 

empleada para llevar a cabo las interacciones sociales que le dan origen. 
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No obstante lo anterior, a partir de la llamada Web 2.0,10 es que a finales de 

la primera década del siglo XXI comienzan a ofrecerse una serie de servicios en 

línea que posibilitan altos niveles de interacción entre los usuarios de Internet, bajo 

la etiqueta de “redes sociales”. Incorporadas bajo este nombre a la cultura popular 

por los medios masivos de comunicación, las llamadas redes sociales no son en sí 

mismas una red social, sino en el mejor de los casos, una herramienta en línea 

para administrar contactos que sean usuarios de Internet y que además decidan 

darse de alta en tales sistemas. Sin pretender convertir el presente trabajo en un 

fútil ejercicio de semántica, con base en las aportaciones de autores como Boyd y 

Ellison (2007) y Joinson (2008) podemos decir que son servicios basados en la 

World Wide Web que ofrecen tres posibilidades características: 

1) Construir un perfil público o semi-público, dentro de los límites de un 

sistema informático. 

2) Construir una lista de otros usuarios dentro de este mismo sistema con 

quienes se comparte una conexión 

3) Visualizar y recorrer las listas de contactos hechas por otros usuarios en 

dicho sistema (Boyd y Ellison, 2007) 

Desde una perspectiva funcional, las herramientas para la administración 

de redes sociales consisten en la conjunción (o mashups, como se les denomina 

en la jerga infromática) de diversos servicios previamente existentes, con las 

características relacionales que ya han sido mencionadas. De esta manera es 

posible observar recursos como herramientas de publicación de contenidos 

generados por el usuario, arreglos cronológicos de publicaciones (como en los 

blogs), mensajes privados asincrónicos (como el correo electrónico), mensajes 

sincrónicos (como el chat), y así sucesivamente. En otras palabras, las 

herramientas de interacción (Crovi et al, 2002) disponibles en estos sitios, tienen 

su origen en otros desarrollos tecnológicos previos, con la salvedad de que 

además presentan las tres características ye descritas por Boyd y Ellison. 

                                                            
10 Término acuñado por el equipo de Tim o´Reilly en 2005 para  referirse a  sitios en  la World Wide Web 
caracterizados por posibilitar relaciones dialógicas entre usuarios y prestadores de servicios (O´Reilly, 2005). 
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Facebook y Twitter son herramientas de esta naturaleza y con base en todo lo 

anterior, nos referiremos a ellas bajo el término genérico de herramientas para la 

administración de redes sociales en línea (HARSEL). 

 
III. Usos de las HARSEL en estudiantes universitarios de la región sureste, 
Coahuila 

 

Como ya ha sido mencionado, el presente trabajo forma parte de una 

investigación que pretende indagar en torno a la manera en que el uso de Internet 

en general, y de las HARSEL en particular, impacta en los procesos de 

construcción identitaria de sus usuarios de la región sureste del Estado de 

Coahuila. La primera fase consistió en  un ejercicio exploratorio, a una muestra de 

estudiantes universitarios, dado el alto nivel de exposición que tienen a esta 

tecnología a partir de los recursos disponibles en sus centros educativos. Desde 

un enfoque cuantitativo de nivel exploratorio, se aplicó una encuesta a una 

muestra no probabilística de 370 estudiantes de licenciatura de las universidades 

públicas y privadas de la región sureste de Coahuila,11 con la intención de 

identificar qué tipo de HARSEL emplean y cuáles son algunos de los usos sociales 

que hacen de dichas tecnologías. 

 Dicha encuesta se basó en la aplicación de un cuestionario integrado por 13 

preguntas cerradas, cuyo objetivo fue indagar el equipamiento tecnológico al que 

tienen acceso los encuestados para ingresar a Internet, los días de la semana y el 

tiempo de acceso a esta red, las actividades que realizan, así como la 

participación en HARSEL, principalmente Facebook y Twitter. Dadas las 

limitaciones de este espacio, nos referiremos solamente a lo que tiene que ver con 

los usos sociales de dichas herramientas. 

La selección de la muestra se realizó de acuerdo a la proporción de 

alumnos que se encuentran inscritos en las distintas universidades en cada una de 

                                                            
11   Las universidades incluidas en el estudio son: Universidad Autónoma de Coahuila, Tecnológico de Saltillo, 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Saltillo y Universidad Autónoma del Noreste. 
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las áreas del conocimiento que el grupo de investigación estableció, de acuerdo 

con la oferta educativa de la ciudad (ver tabla núm. 1). La muestra estuvo 

conformada por un 58% de hombres y 40 % de mujeres,12 y la edad promedio de 

los encuestados fue de 20 años, siendo la mínima de 15 y máxima de 39 años.  

La aplicación de las encuestas se realizó del 18 al 22 de octubre de 2010 y 

para tal efecto se contó con un equipo de 25 alumnos de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación.13 La codificación y elaboración de la base de datos estuvo a 

cargo de los alumnos Sergio Arévalo y Javier Agüero, alumnos de la Generación 

XXIX de la Licenciatura en Comunicación de esta misma Facultad. 

 

Tabla 1: Área del conocimiento que estudian los encuestados 
   f  % 
Tecnología e Ingenierías  214  58 
Ciencias Económicas y Administrativas  56  15 
Ciencias Biológicas y de la Salud  41  11 
Ciencias Sociales y Humanísticas  35  9 
Ciencias Básicas  2  1 
Total  348  94 
Perdidos Sistema  22  6 

Total  370  100 
Fuente: elaboración propia 

 

 En coincidencia con lo observado por Islas y Arribas (2011), en la muestra 

Facebook se ubica como la HARSEL con mayor proporción de usuarios, con 

prácticamente nueve por cada diez encuestados (87%), seguido por Twitter (26%) 

y Hi-5 (21%), como puede verse en la tabla núm. 2. Es oportuno destacar que esta 

proporción supera el llamado índice Facebook14 calculado por la Internet World 

                                                            
12 Con un 2% de valores perdidos para esta variable en particular. 

13 Por cuestiones de logística en este primer grupo de datos no se encuentra concluida la aplicación del área 
del  conocimiento  de  Ciencias  Sociales.  El  total  de  encuestas  aplicadas  en  esta  área  deberán  de  ser  73 
encuestas 

14 Este índice es calculado por el IWS a partir de la proporción del total usuarios de Internet, contra el total 
de usuarios de Facebook, en la región de que se trate. 
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Stats (IWS), que a nivel global es de 26.3%, según reportan estos mismos 

autores. En la gráfica 1 se muestran estas proporciones comparadas contra la 

muestra observada. 

 

Tabla 2: Principales HARSEL que emplean los encuestados, por área de 
conocimiento (porcentajes)15

   Facebook Twitter Hi‐5 MySpace LinkedIn  Ning
Ciencias Sociales y Humanísticas  94  49  46  26  0  0 
Ciencias Económicas y Administrativas 82  41  13  16  0  0 
Ciencias Biológicas y de la Salud  98  24  20  20  2  2 
Tecnología e Ingenierías  85  19  20  16  0  0 
Ciencias Básicas  100  0  0  0  0  0 
Total  87  26  21  17  1  0 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfica 1: Proporción de usuarios de Facebook, contra usuarios de Internet 

 
Fuente: elaboración propia, con datos de Islas y Arribas (2011), IWS (2010) y resultados de la 

encuesta aplicada. 
 
  
 Uno de los principales intereses en este estudio exploratorio se relaciona 

con los usos sociales que los integrantes de la muestra hacen de las HARSEL 

observadas. Como es posible apreciar en la tabla núm. 3, en lo que tiene que ver 

con Facebook, no hay diferencias estadísticamente significativas a partir del área 

                                                            
15  Las  sumas de  los  porcentajes de  cada  área puede  superar  el  100% por  tratarse de una pregunta que 
admite múltiples respuestas. 
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de conocimiento que estudian los encuestados. En todo caso, resulta interesante 

observar que aquellos que estudian alguna carrera del grupo de Ciencias Sociales 

y Humanísticas tienen una tendencia ligeramente mayor a leer los perfiles de sus 

contactos (amigos, en la terminología de esta herramienta), que los que 

pertenecen a las Ingenierías y las Ciencias Básicas (89% contra 73% y 50%, 

respectivamente). En general, mientras que en promedio casi 8 de cada 10 

encuestados (76%) revisan los perfiles de sus contactos (ya sea sus 

actualizaciones o sus fotografías), menos de dos de cada cinco usuarios de este 

grupo publica eventos (36%). Pese a lo que pudiera creerse, los llamados juegos 

sociales (como Farmville y Mafia Wars) no están dentro de las principales 

actividades que se llevan a cabo en Facebook, al menos entre los alumnos 

encuestados. 

 
Tabla 3: Usos sociales de Facebook en las muestra, por área de 

conocimiento (porcentajes)16

  

Ciencias 
Sociales y 
Humanísti

cas 

Ciencias 
Económicas 

y 
Administrati

vas 

Ciencias 
Biológic
as y de 
la Salud 

Tecnolo
gía e 

Ingenierí
as 

Cienci
as 

Básica
s 

Todas 
las 
área 
en 

conjun
to 

Leo los perfiles y actualizaciones de mis amigos  89  79  83  73  50  76 
Veo las fotos de mis amigos  86  75  95  71  50  76 
Actualizo mi perfil o mi estado  89  71  66  70  100  72 
Comento los estados, fotos, videos o perfiles de 
los demás  80  71  73  70  50  71 
Chateo  71  66  66  66  100  67 
Envio o recibo mensajes privados  80  73  61  62  100  66 
Publico fotos  66  64  56  62  50  62 
Juego en línea (Mafia Wars, Farmville, etc.)  49  36  46  40  100  41 
Publico eventos  46  41  29  34  50  36 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Al profundizar sobre las razones que los alumnos de la muestra tienen para 

usar Facebook –y que nos permiten acercarnos a algunas de las variables que 

contribuyen a la construcción de la identidad (Castells, 2001 y Mandoki, 2006) – 
                                                            
16 Las sumas de los porcentajes de cada área puede superar el 100% por tratarse de una pregunta que 
admite múltiples respuestas. 
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como se muestra en la tabla núm. 4, se encontró que el uso de esta HARSEL 

tiene que ver principalmente con el mantenimiento de los contactos que los sujetos 

encuestados poseen de antemano. En otras palabras, aunque alrededor de la 

mitad de los miembros de la muestra (49%) dicen usar Facebook para hacer 

nuevos amigos, en promedio, cuatro de cada cinco de ellos (83%) mantienen al 

menos un sector de sus redes sociales a través de esta herramienta. En lo que a 

participación social y religiosa se refiere, es de destacar la relativamente baja 

participación de los encuestados en estas áreas, a través de Facebook (20 y 7% 

en promedio, respectivamente). Si bien la identidad se forma a partir de matrices 

(Mandoki, 2006) sumamente complejas entre las que se pudieran considerar otras 

áreas (como las relaciones entre pares, por ejemplo), estos dos últimos aspectos 

en concreto presentan un comportamiento cuyo análisis deberá ser profundizado 

con posterioridad para lograr una mejor comprensión de los resultados 

observados. 

 

Tabla 4: Razones por las que los integrantes de la muestra usan 
Facebook, por área de conocimiento (porcentajes)17

  

Ciencias 
Sociales 

y 
Humanís
ticas 

Ciencias 
Económic

as y 
Administr
ativas 

Cienci
as 

Biológ
icas y 
de la 
Salud 

Tecnol
ogía e 
Ingeni
erías 

Cien
cias 
Básic
as 

Toda
s las 
área 
en 

conju
nto 

Para estar en contacto con amigos a los que conozco  94  79  90  81  100 83 
Para pasar el rato/entretenerme  71  66  71  64  100 66 
Para estar enterado de lo que comentan en mi grupo 
de amigos  69  63  80  59  50  63 
Para hacer nuevos amigos o contactos  46  48  32  53  50  49 
Para estar en contacto con mi familia  49  46  29  45  0  44 
Para seguir las actualizaciones de algún evento especial 
(concierto, conferencia)  51  41  34  31  100 35 
Como parte de las actividades de la escuela  31  48  41  29  50  34 
Para seguir las actualizaciones de mi música 
favorita/película/programa de TV  31  29  29  29  0  29 
Para buscar noticias de actualidad (seguir medios  37  38  29  25  0  29 

                                                            
17 Las sumas de los porcentajes de cada área puede superar el 100% por tratarse de una pregunta que 
admite múltiples respuestas. 
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periodísticos) 
Para seguir las actualizaciones de alguna personalidad 
de mi interés  43  29  20  25  0  26 
Para participar en algún movimiento social (ecologista, 
derechos humanos/animales)  31  34  22  14  0  20 
Como parte de mis actividades profesionales  23  30  15  14  0  17 
Para participar en algún movimiento religioso  3  7  5  8  0  7 

Fuente: elaboración propia 

En lo relativo a Twitter, los usos que reportan los integrantes de la muestra 

reflejan una tendencia en la que, más que usarlo como medio para la generación 

de contenidos originales, los miembros de este grupo lo usan para dar 

seguimiento a lo que publican los contactos a los que se esté siguiendo, como se 

puede observar en la tabla núm. 5. Nuevamente, el seguimiento de aquellos 

integrantes de sus redes sociales preexistentes se ubica en un sitio 

preponderante. 

 

Tabla 5: Usos sociales de Twitter en las muestra, por área de conocimiento 
(porcentajes)18

  

Ciencias 
Sociales y 
Humanístic

as 

Ciencias 
Económicas y 
Administrativ

as 

Ciencias 
Biológica
s y de la 
Salud 

Tecnologí
a e 

Ingenierí
as 

Ciencia
s 

Básicas

Todas 
las área 

en 
conjunt

o 

Seguir tweets de mis amigos que conozco  43  36  17  14  0  21 
Seguir tweets de personalidades  37  27  15  12  0  17 
Publicar tweets originales  26  25  17  10  0  15 
Seguir tweets de sitios de noticias o 
información  34  20  7  9  0  13 
Retweetear los tweets que más me gustan  26  21  7  7  0  11 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se analizan las razones por las que los usuarios de la muestra 

utilizan Twitter, se refuerzan los usos sociales previamente observados, y 

prevalece el dar seguimiento a los integrantes de la red social a la que 

pertenezcan (34%), incluso por encima del seguimiento a fuentes de información 

                                                            
18 Las sumas de los porcentajes de cada área puede superar el 100% por tratarse de una pregunta que 
admite múltiples respuestas. 
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noticiosa (20%),19 como se muestra en la tabla núm. 6. En lo relativo a la 

participación social o en movimientos religiosos de los encuestados, igual que en 

los resultados dados en torno a Facebook, su frecuencia de mención es 

sumamente baja (14 y 11%, respectivamente). 

 
Tabla 6: Razones por las que los integrantes de la muestra usan 

Twitter, por área de conocimiento (porcentajes)20

  

Ciencias 
Sociales 

y 
Humanís
ticas 

Ciencias 
Económic

as y 
Administr
ativas 

Cienci
as 

Biológ
icas y 
de la 
Salud 

Tecnol
ogía e 
Ingeni
erías 

Cien
cias 
Básic
as 

Toda
s las 
área 
en 

conju
nto 

Para estar en contacto con amigos a los que conozco  34  25  15  14  0  18 
Para seguir las actualizaciones de alguna personalidad 
de mi interés  34  25  15  13  0  17 
Para estar enterado de lo que comentan en mi grupo 
de amigos  23  20  15  12  0  14 
Para pasar el rato/entretenerme  17  30  10  10  0  14 
Para seguir las actualizaciones de mi música 
favorita/película/programa de TV  23  16  10  7  0  10 
Para buscar noticias de actualidad (seguir medios 
periodísticos)  20  25  7  4  0  9 
Para hacer nuevos amigos o contactos  14  9  5  7  0  8 
Para seguir las actualizaciones de algun evento especial 
(concierto, conferencia)  17  16  5  5  0  8 
Para estar en contacto con mi familia  14  4  5  6  0  6 
Para participar en algún movimiento social (ecologista, 
derechos humanos/animales)  11  18  5  2  0  6 
Como parte de mis actividades profesionales  9  14  0  2  0  4 
Como parte de las actividades de la escuela  6  4  0  1  0  2 
Para participar en algún movimiento religioso  0  2  0  1  0  1 

Fuente: elaboración propia 

                                                            
19 Es importante señalar que el levantamiento de la información ocurrió alrededor de 15 semanas antes de 
los sucesos violentos ocurridos en diversos puntos de la ciudad de Saltillo a partir del 21 de febrero de 2011 
y  que  alcanzaron  su  punto  máximo  el  4  de  marzo,  en  los  que  se  presentaron  enfrentamientos  entre 
miembros de la delincuencia organizada con las fuerzas del orden. Es posible que el uso social de Twitter se 
haya modificado a  raíz de estos eventos y este es un supuesto que podría ser validado con posterioridad 
como parte de la investigación que se presenta. 

20 Las sumas de los porcentajes de cada área puede superar el 100% por tratarse de una pregunta que 
admite múltiples respuestas. 
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IV. Consideraciones finales. 
 

Nos parece oportuno reiterar que el presente es un trabajo meramente 

exploratorio, que se inscribe dentro de un proyecto de largo plazo que tiene que 

ver, como ya se ha dicho, con los procesos de construcción identitaria a partir del 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la región sureste de 

Coahuila. Con base en este contexto, presentamos las siguientes reflexiones 

finales: 

1. Reconocemos, en primer lugar, que los procesos de construcción de identidad 

resultan a partir de una compleja y amplia interacción de las distintas matrices 

que componen la representación social de un sujeto. Las redes sociales 

(entendidas en su sentido sociológico) a las que pertenezca una persona, 

mediadas o no, son sólo uno de muchos ámbitos que pueden influir en dichos 

procesos. 

2. En un primer acercamiento hacia el objetivo del proyecto a largo plazo que ya 

ha sido mencionado, se hizo un sondeo del uso que hacen los estudiantes 

universitarios de la zona metropolitana de Saltillo, Coahuila, de Internet en 

general y de las HARSEL en particular. El perfil de este grupo observado, así 

como las condiciones y recursos de que disponen, pueden verse reflejados en 

los resultados obtenidos. Por ejemplo, la relativamente alta proporción de 

usuarios de Facebook en la muestra puede deberse a la alta disponibilidad de 

recursos de acceso a Internet de la que los miembros de la muestra goza.21  

3. Con base en los aspectos generales de la TRS que han sido expuestos, es 

posible decir que las HARSEL reflejan y hacen visible al menos una parte de las 

redes sociales a las que pertenecen los participantes en la encuesta. De 

manera consistente, se observó que, para los sujetos de la muestra, las 

principales razones por las que emplean este tipo de servicios en línea están 

dadas por el mantenimiento de relaciones preexistentes a su participación en 
                                                            
21 El 100% de las instituciones de educación superior consideradas para la muestra ofrecen acceso a Internet 
a sus estudiantes. 
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las HARSEL. En otras palabras, al menos dentro del grupo observado, 

Facebook y Twitter no son empleados principalmente para el establecimiento de 

nuevos contactos ni para el seguimiento de información, sino para mantener 

contacto con aquellas personas con las que tengan alguna relación significativa 

(y que además, evidentemente, sean usuarias del mismo sistema). 

4. Desde una visión sistémica que profundice la conceptualización de la TRS, la 

importancia del entorno se antoja como un aspecto sumamente relevante a 

considerar dentro de las dinámicas que se establecen al interior de las redes 

sociales; no solo en el intercambio de la información que ocurra en su interior, 

sino desde la estructuración misma de la red social. Queda como supuesto para 

una futura validación, observar si los hechos de violencia ocurridos 

recientemente en la zona metropolitana de Saltillo, han llevado a cambios en los 

usos sociales de Twitter, similares a los observados en otras ciudades 

mexicanas como Torreón, Monterrey, Cuernavaca y Ciudad Juárez. 
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Resumen: La expresión de la violencia actual en México trasciende todos los 

espacios de la vida social y cotidiana en el país y se manifiestan por múltiples 

canales de comunicación; uno de los cuales son los medios electrónicos virtuales 

de difusión; reflejo y manifestación de las personas que sufren la violencia que se 

vive y transforma en una referencia obligada en cuanto a su quehacer diario y a 

las instituciones que conforman el tejido social. 

 Todo acto de violencia que sistemáticamente se presenta en la sociedad 

provoca una respuesta manifiesta frente a tales acontecimientos, la misma 

invisibilidad oficial de los actos de violencia marcan otra respuesta concreta en 

cuanto a la problemática señalada. 

 Una de las instituciones sociales hace expresiva su opinión en torno al tema 

de la violencia gubernamental y/o antisistemica, es la Iglesia Católica (referente 

social obligado para, según  el INEGI cercana al 96% de la población mexicana) 

que al utilizar las paginas web como medios de comunicación producen opinión y 

relación (inter)subjetiva entre los individuos.  

 De igual manera como institución se vuelve un tema referencial (reflejo o 

respuesta de la realidad social violenta) en cuanto a la correlación entre: 

narcotráfico, gobierno y sociedad. 

 Reconociendo que los medios virtuales de la comunicación que haga la 

Iglesia Católica pretendemos identificar, describir y analizar, aquellas practicas 
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concretas para llamar la atención respecto al análisis de la forma (inter)subjetiva 

por la cual se relacionan los individuos con la iglesia a través de los medios 

virtuales de comunicación; y como el tema de la violencia se ve presente (o 

ausente) por parte de la institución religiosa que se vive en algunas regiones del 

país. 

 Para lo anterior pretendemos desarrollar un estudio comparativo de 

distintos casos de análisis sobre el manejo de la información en relación con la 

violencia (referenciado a la arquidiócesis de la ciudad Puebla), así como el rastreo 

de la información virtual que se maneja desde las paginas oficiales de la Iglesia 

Católica de otros estados de la República mexicana. 
 

Palabras Claves: violencia, Sujeto-sujeto/Sujeto-espiritualidad, virtualidad, Medios 

electrónicos y arquidiócesis. 
 

Title: The use of the web pages by the Catholic Church as a reflection of the 

current violence in Mexico. 
 

Abstrac: The term of the current violence in Mexico transcends all areas of social 

and daily life in the country and presented as multiple communication channels, 

one of which is the virtual electronic media; this is a  reflection and manifestation of 

people that are suffering the violence that are living and becomes a must in their 

daily work and the institutions that make up the social fabric. 

Any act of violence that routinely occurs in society leads to overt response against 

such events, the same official invisibility of violence marked another concrete 

answer as to the problems mentioned. 

One of the social institutions express their opinion of  this issue of state violence 

and/or anti-system, is the Catholic Church (concerning social liable for, according 

to INEGI close to 96% of the Mexican population) than to use web pages and 

producemedia opinion and relationship (inter) subjective between individuals. In 

the same way as an institution becomes an issue reference (reflection or response 

to violent social reality) in terms of the correlation between: drug trafficking, 

government and society. 
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Keywords: violence, Subject-subject/Subject-spirituality, virtuality, electronic media 

and archdiocese. 

“La vida no es más que un blanco móvil” 

Canción anónima 

1.- Introducción 
 En México, según los datos de INEGI 2008, casi 4 millones (3 751 870), 

casas poseen internet en sus casas, 31 953 523 millones de personas usen una 

computadora y de ellos algo más de 22 millones de personas usen el internet para 

diversos usos (educación, trabajo, entretenimiento, comunicación) de forma diaria 

o semanal (Rocha 2008)1. 

 Sobre el impacto del internet en segmentos poblacionales determinados 

aunado a los hechos concretos de violencia en México que ha logrado trascender 

a todos los espacios de la vida social y se asienta como un hecho cotidiano en el 

en la vida de las personas, el uso de las paginas web utilizadas por la iglesia  

Católica por medio de los distintos canales de comunicación se transforma en una 

herramienta referencial a partir de cantidad de información que constantemente va 

emanando desde distintos organismos religiosos encargados de la información y 

difusión para la opinión Católica la convierte en un hecho social continuo y 

repetitivo que debe ser estudiado en referencia al momento actual que vive el país 

(Mayo de 2011). 

 La información “subida” a los medios virtuales (desde paginas sociales, 

institucionales, de vídeos sean estos institucionales o críticos a la realidad externa 

vivida) analizados de forma comparativa a los distintos estados de la república  

logran ser reflejo, referente y manifestación de los grupos humanos  particulares 

que sufren la violencia, y las condiciones sociales en la que se vive actualmente 

más allá de los discursos oficiales o declaraciones triunfalistas sobre la guerra 

impuesta contra el crimen organizado asociado al consumo de drogas. 

 Una de las instituciones que conforma el tejido social que se ve afectada 

por el tema de la violencia estructural que se vive en el país, y que además hace 

                                                 
1  A estos datos debemos agregar que “en México, existen aproximadamente 16 millones de 
usuarios en el "facebook" y alrededor de 2 millones en el "twitter" (Gómez Olvera 2011 
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expresiva su opinión en torno al tema de violencia cotidiana implantada por la 

militarización gubernamental y la lucha contra el narcotráfico es la Iglesia Católica 

(referente social obligado para, según  el INEGI cercana al  96% de la población 

mexicana) desde distintas formas discursivas aquí presentadas 

 En la medida (no la única) que la Iglesia Católica utilizar las paginas web 

como medios de comunicación para emitir (u omitir) una opinión en torno al 

problema social en la cual desarrolla su actividad religiosa, se abren una serie de 

cuestionantes que creemos vale la pena reflexionar a lo largo de este trabajo. 

 Una de ellas es el referido al uso comunicacional que hace la Iglesia 

Católica a la luz de la relación que se establece entre el creyente (en su sentido 

más acotado), o un sujeto (ciudadano en su sentido más amplio) con respecto al 

rol presente (o ausente) del Estado (como órgano de representación y de 

búsqueda del bien común) y la misma iglesia. 

 Un segundo elemento a considerar gira en torno a la relación 

(inter)subjetiva que se plantea entre los individuos para con la relación 

sujeto/trascendencia que se establece entre la creencia de este sujeto, el medio 

electrónico por el cual se transmite un mensaje y la misma Iglesia Católica como el 

lugar determinado donde se debe practicar los ritos del culto2.  

 Finalmente, al reconocer los mensajes transmitidos por medio de las 

paginas electrónicas de comunicación que hace la Iglesia Católica pretendemos 

identificar, describir y analizar, aquellas practicas concretas a que hacen referencia 

para con ello llamar la atención respecto a las distintas opiniones emanadas en su 

rol de intervención en sociedades y espacios determinados (como son los 

estados) en los cuales los índices de violencia son referenciales a la cotidianidad 

de los individuos y que sin embargo no siempre el tema de la violencia se ve 

presente  por parte de la institución religiosa. 

 

2.- La Iglesia Católica en la encrucijada de la violencia 
 La Iglesia Católica (como puede ocurrir con cualquier expresión religiosa) 

                                                 
2 Intersubjetividad que si bien no será profundizada en este trabajo consideramos oportuno 
enunciar a modo de abrir nuevos debates y problematizaciones.  
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no solo es la mediadora de una espiritualidad que se puede presentar frente a un 

individuo como catalizadora de una necesidad espiritual, afectiva, de preservación 

de valores, creencias personales y trascendentales (Nuncio, 2011), si no que 

además puede ser entendido como un conjunto de  idea de sistema de 

reglamentación de la vida “religiosamente condicionado [y] profundamente 

afectado por los factores económicos y  políticos que actúan en el interior de 

determinados límites geográficos, políticos, sociales y nacionales” (Weber 1999:4). 

 Una de esas condicionantes resulta ser la conformación como expresión de 

Poder constituido y constituyente, de redención o estipulación de un deber ser que 

es necesario cumplir más allá del ser mismo, en tanto la práctica religiosa se 

fundamenta (como lo señala Luckmann) en la “trascendencia de la naturaleza 

biológica de parte del organismo humano” (Cipriani, 2004:18) y en lo que 

Durkheim3 denomino como “un sistema solidario de creencias y practicas relativas 

a cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas; creencias y prácticas que unen 

en una misma comunidad moral, llamada iglesia a todos los que se adhieren a 

ella”  (Cipriani, 2004: 106) 

 Sin embargo, el asumir esta trascendencia más allá del aspecto biológico 

del sujeto, y más cercana a la idea de un sistema solidario de reconocimiento 

mutuo que da pertenencia, la definición misma de Durkheim facilita el entender la  

“trascendencia” no solo limitada a la condición espiritual, sino a demás en lo 

referente a la condición social expresada como individuo, miembro de alguna 

familia, o categoría de ciudadano, roles que nos lleva a plantearnos la 

conformación y relación que se establece entre el sujeto y el Estado Moderno 

donde se articulan todas las funciones sociales antes enunciadas. 

 Establecida desde la Constitución mexicana de 1857 y reafirmada en el 

artículo 130 de la Constitución de 1917 se habla expresamente de la separación 

entre la Iglesia del Estado, así como las responsabilidades y limitaciones de la 

Iglesia en cuanto a los asuntos espirituales  

 Ocurre entonces que la formulación del Estado se constituye desde sus 

orígenes  como un órgano separado  en lo referente a “lo espiritual”; pero que sin 

                                                 
3 De Las formas elementales de la vida religiosa Alianza, Madrid 1993. 
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embargo recoge aquellos elementos constitutivos de la religión (valores, creencias 

y esperanzas) pero desde una perspectiva secularizada (Garzón Vallejo, 2010) 

   Esta separación -más allá de la forma procedimental- en los asuntos de 

creencia y práctica religiosa (desde lo privado4 para el creyente, o desde el 

espacio público para el ciudadano), plantea para la función del Estado la finalidad 

del “bien común” que posee la acción del gobierno, así como la salvaguarda de la 

condición individual del ciudadano a partir de la subordinación del sujeto para con 

la figura monopólica de autoridad (Gómez Leyton, S/F). 

 En ambos espacios de relación (Iglesia/Estado) el ciudadano queda en una 

condición de subordinación frente a las instituciones y ahora sujetado a un 

contexto de violencia estructural, por lo que su existencia precaria se desarrollo en 

la relación cíclica existente entre Estado (o Régimen Político),su rol integrante de 

sociedad civil, e Iglesia Católica como elementos constitutivos de su vida. 

 Es importante señalar que en tanto Estado y Régimen Político se 

constituyen de forma paralela e interrelacionada por igual en la historia patria entre 

cuyas características de legitimidad contemplo la condición de separación entre 

Iglesia Católica y Estado, esto no quiere decir que el componente institucional 

Católico se encuentre ausente de la conformación Estatal de gobierno, por el 

contrario, dada su relevancia ideológica de subordinación y orden social 

determinado representa una parte del pacto de gobernabilidad establecidas entre 

las elites del (y en) el Poder5. 

 Sin embargo, situaciones como las manifestaciones de violencia sistémica y 

social en la cual nos encontramos a partir de la guerra declarada por Calderón ha 

implicado el trastocar los acuerdos y consensos en los cuales se gobierna y con 

quienes se gobierna, así como las opiniones de algunos miembros de la Iglesia 

Católica .  
                                                 
4 Es la condición de lo privado como un ejercicio individual que se da entre el creyente con su iglesia y con 

el representante de ella que en la medida que los medios de comunicación se transforman en “vehículos” 
de religiosidad tales como los tele-pastores, o la utilización de las páginas web la subjetividad del 
individuo religioso se trastoca en cuanto a la forma tradicional en la cual se establece la relación 
sujeto/iglesia/espiritualidad.  

5 Sin ser tema de este trabajo de forma directa podremos afirmar que en la medida que una parte del pacto 
de gobernabilidad (aquella asociada a la forma estala) se encuentra en una condición de Estado Fallido, 
puede eventualmente cuestionar las otras formas ideológicas o monopolicas de gobernabilidad (el rol de 
las fuerzas armadas, o incluso el rol de la iglesia como interprete de la realidad misma).  
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 Arquidiócesis de la Iglesia Católica ubicadas en algunas de las ciudades 

más violentas en Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Morelia, o de 

aquellos estados que a primera vista pareciera que los niveles de violencia 

estuviesen al margen (Veracruz y/o Puebla) son ejemplos de este quiebre entre la 

elite de gobierno, la sociedad y las opiniones presentes y/o ausentes sobre la 

coyuntura de conflicto vividas.  

 Situación que confronta a la misma Iglesia Católica reflejado mediante la 

formulación de sus opiniones religiosas y humanistas del acontecer nacional6. 

Opiniones que conforman la creación de una opinión pública sobre los 

acontecimientos de la sociedad y que motivan que algunos sectores de la Iglesia 

Católica -como es el caso del Obispo de Saltillo- (Imagen 1) declara frente a los 

asuntos público-políticos :  

Imagen 1 

Estado Fallido 

Fuente: pagina web de la Diócesis de Córdoba. 

 

“México se ha convertido en un Estado fallido 

por el narco estado, al permitir la corrupción y la 

impunidad  se enquisten tanto en las 

                                                 
6 Cuestión que se puede ver entre las opiniones con respecto a la violencia social y la 

interrupción de la misa del día domingo 24 de abril de 2011 en la Catedral de México. 
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instituciones como en la sociedad [...] el obispo 

aseguró que de seguir la corrupción y la violencia 

nunca se alcanzará una democracia” (García, 

2011, negritas nuestras).   

 

 Estas declaraciones resultan relevantes en la medida que se constatan una 

serie de elementos (reseñados en letras negras) que constituyen una opinión 

sobre las condiciones del Régimen Político; y por ende del proceso de 

gobernabilidad entre el Estado y los ciudadanos que se ve trastocado o modificado 

en cuanto a la legalidad gubernamental entre lo acontecido (la falta de 

gobernabilidad), y lo que se quiere hacer creer (la estabilidad política). 

 No es de extrañar entonces que frente a este doble discurso sobre la 

violencia se establezca un conflicto en cuanto a la interpretación de los logros, así 

como de los métodos ocupados por el Estado para ejercer el uso de la fuerza para 

la prosecución de sus objetivos manifiestos de combate al crimen organizado: 

Imagen 2 

Revisión de Estrategia 

Fuente Pagina web CCM-Puebla 2011, 
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“hemos escuchado la opinión expertos y coinciden en que es importante hacer una 

revisión del camino que se está siguiendo”7 dado el poco resultado que se ha 

obtenido hasta ese momento (CCM-Puebla, 2011). 

 Este tipo de noticias emanadas de practicas concretas de uso y abuso de la 

violencia de modo que se convierte (más allá de un termino o definición 

conceptual) en una praxis cotidiana que afecta a todos los estamentos del tejido 

social. 

 Lo relevante que sea descrito desde un aparato (o sistema) ideológico 

religioso como es la Iglesia Católica radica en el contenido simbólico (y subjetivo 

en cuanto a representación y toma de conciencia de la realidad) que se establece 

entre la Iglesia con respecto al individuo (al mismo tiempo ciudadano y creyente) a 

partir de la difusión de una opinión pública en torno al tema de la violencia en el 

contexto de actos y procesos comunicativos implementados por las arquidiócesis . 

 La capacidad que tales sucesos y/u opiniones poseen de volverse un tema 

preponderante para el conjunto de la población (no es debido a la condición 

necesariamente de representatividad o número de feligreses), sino además 

porque se constituyen como “la  conciencia activa, percepciones de la propia 

experiencia, parámetro-temporal y de la interacción social” (Alvarez-Larrauri, 

2009:8) para un lugar y tiempo determinado (México-violencia-Calderón) de 

cualquier individuo. 

 En tanto sea la terrenidad cotidiana conteniendo expresiones continuas de 

violencia social: asesinatos masivos, abusos por arte de la autoridad militar, 

desapariciones forzadas, bloqueos y tiroteos; aunado a situaciones como narco 

limosnas, narco capillas o incluso amenazas y asesinato de representantes de la 

propia iglesia católica, la institución -inserta en un clima de agitación producto de 

la preocupación de los acontecimientos- emitirá juicios políticos referenciales en 

cuanto a su quehacer cotidiano y buscaran formar o modificar no solo los 

acontecimientos concretos, si no que a la vez, la forma en la que son percibidas 

                                                 
7 Cada vez más la militarización de la sociedad provoca un costo de abuso oficial y 

gubernamental que se refleja por ejemplo en la arquidiócesis de Acapulco al mencionar la 
violencia institucional en conjunto con la del crimen organizado   
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por los propios ciudadanos afectados y/o no involucrados en el conflicto social. 

 No es de extrañar entonces que en Michoacán, Tamaulipas, Cd. Juárez o la 

diócesis de Guadalajara tal como lo reseña el Centro Católico Multimedia del 17 

de agosto de 2010 sufran acontecimientos de violencia para con los miembros de 

la iglesia. 

Imagen 3 

Violencia con la Iglesia  

Fuente: pagina web de la CCM-Morelia, 2010. 

  

 Frente a estos acontecimientos, la relación entre el individuo para con la 

Iglesia Católica y la función del Estado (como ciudadanos), así como entre el 

individuo con lo que hemos resuelto llamar sujeto/trascendencia (sea esta social 

y/o espiritual) alude a la posibilidad de algunos tomar conciencia acerca de su 

condición en un contexto de relaciones sociales violenta o emanadas de un 

conflicto. 

 Cuando referimos la “toma de conciencia” no queremos decir que 

previamente no exista, si no que la planteamos como la posibilidad de volver a una  

sensibilidad que le implique un potencial reflexivo sobre ellos mismos 

percatándose de su realidad mediata (Ruiz Martin del Campo, 1998). 

 Indudablemente que en la medida que las relaciones sociales marcadas por 

la práctica de actos violentos continuos y sistemáticos que pretenden impactar en 
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el conjunto de la sociedad no solo implicara una modificación en los hábitos de las 

personas (como suprimir las misas de noche), sino que además, implicara la 

formulación de una nueva subjetividad individual a partir de aquellas “relaciones 

simbólicas de “representación” a través de un código simbólico arbitrario” pero que 

impactan en “intenciones, creencias y estados mentales de los miembros de su 

especie (Gutiérrez, Ball  y Márquez, 2008:5). 
 

3.- La Iglesia Católica y la Manifestación social de la Violencia  
 Al ser la violencia un fenómeno cotidiano emanado de las relaciones 

sociales de clase, genero, etnia y subordinadas a las lógicas del Poder que existen 

entre los individuos expresadas en el tejido social, la representación (mediante las 

páginas web que posee la Iglesia Católica) demuestran dos posturas que son a la 

vez extrapolables (en su generalidad) a lo que se podría ver en cualquier sociedad 

enfrentada a un conflicto de violencia. 

 A primera vista una de estas posturas expresadas mediante lo difundido por 

las paginas web de la iglesia Católica es la invisibilidad con respecto a los 

acontecimientos de violencia que pueden ocurrir en ciudades como Monterrey, o 

Puebla (imagenes 4 y 5)8

Imagen 4 

Arquidiócesis e Monterrey 

                                                 
8 Incluyendo la misma arquidiócesis de Morelia que puede ser consultada a partir de nuestro 

cuerpo bibliográfico  
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Fuente: Pagina web Arquidiócesis de Monterrey 

Imagen 5 

Arquidiócesis de Puebla 

Fuente: Pagina web Arquidiócesis de Monterrey 

  

 Esta invisibilidad (o ausencia) sobre los temas de violencia y conflicto que 

no aparecen publicado, referenciado o difundido en las paginas web de las 

arquidiócesis de Puebla y Monterrey establece en si misma una relación 
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determinada con los ciudadanos y feligreses en cuanto a la percepción que se 

puede tener de la realidad y lo que se ve reflejado en las herramientas vinculantes 

entre el individuo, su religión y la identificación de un tipo especifico de 

trascendencia asociado al acto de Fe. 

 Ocurre entonces que la (inter)subjetividad en referencia al acto privado y 

definido en cuanto a espacio y mediación entre el creyente y la institución religiosa  

no solo se trastoca en cuanto a la utilización de la pagina web (como elemento 

interpersonal y multidimensional de la tecnología), a su vez trastoca la 

representación misma del contenido del mensaje (su ausencia o invisibilidad). 

 Si comparamos las imágenes 4 y 5 con la pagina de la Arquidiócesis de 

Acapulco (ver anexo 1 y 2) con respecto a lo que acontece (oficial o 

informalmente) en estas dos ciudades no responde a la condición de encontrar  

moralmente lo “bueno” o lo “malo” (“correcto” o “incorrecto”, o relato anti-relato), la  

de las acciones individuales; sino más bien la condición social y comunicacional 

que se desprende desde los actos y ritos formulados por la iglesia y el rol que le 

significa desarrollar su actividad en la complejidad del hecho social violento para 

con los creyentes y no creyentes 

“analizando la manera de poner en práctica la 

misión eclesial en nuestra coyuntura actual y, 

particularmente, en las condiciones de violencia 

que prevalecen en nuestra Iglesia [...] de 

Acapulco. Nos referimos a las diversas formas 
de violencia, incluyendo aquélla que suele ser 

más invisible en el seno de las familias, la que 
genera la delincuencia común, la que proviene 
de las instituciones y de las violaciones a los 
derechos humanos, lo mismo que la que genera 

el crimen organizado” (Comunicado 15-11). 

 

 La formulación de la violencia como una expresión de la delincuencia 

organizada, así como de las instituciones y de la violación de los derechos 
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humanos marca una segunda tendencia con respecto al rol que desempeña la 

Iglesia Católica frente al tema del conflicto y la violencia como aquella en la cual 

abiertamente se manifiesta a favor de una serie de iniciativas que dan cuenta de la 

necesidad no solo de re-plantear estrategias, o de denuncia frente al fracaso 

institucional, si no que además establecer principios básicos que posibiliten la 

superación del clima de luto y confrontación (anexos 3 y 4)   
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Imagen 6 

Frente a los Actos de Violencia  

Fuente: Pagina web CCM-Chihuhua, 2010 

  

4.- A modo de comentario final  
 Sin pretender ser este un trabajo acabado (reconociendo nuestra ignorancia 

con respecto a los temas enunciados) con respecto a la relación que se puede 

establecer a partir de los medios de comunicación electrónicos de la Iglesia 

Católica para con el tema de la violencia social que se vive en México, nos parece 

importante llamar la atención con respecto a que si bien la Iglesia Católica no 

puede ser considerada una institución homogénea en cuanto a la forma de 

expresar su opinión con respecto a una coyuntura nacional como es la violencia 

presentando situaciones como la invisibilidad de la información (que no resulta ser 

ignorancia, o casualidad, si no más bien una actitud política determinada). 

 Otra forma de expresión expresados en los llamamientos en diferentes 

páginas web de algunos de las ciudades más violentas (Acapulco, Ciudad Juarez, 

Chihuahua) pudimos encontrar mensajes a favor del “amor y perdón en el luto” 

(CEM Chihuahua), así como la vida y la búsqueda de la paz, la manera en que 

estas arquidiócesis hacen presente su preocupación por la gente y la violencia 

vivida cotidianamente. 
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“La amplia y detallada difusión que ofrecen los 
medios de comunicación locales sobre los hechos 
delictivos que se registran en la localidad, ha 
generado que los niños perciban la violencia como 
algo normal o natural.  
Esto a su vez, ha degenerado en trastornos mentales 
y físicos con graves consecuencias para los 
menores” (diócesis de Ciudad Juárez 2011). 
 
“Quiero también invitar a toda nuestra comunidad, a 
todos aquellos que se han visto afectados por la 
diversificada ola de violencia que nos invade, a dirigir 
nuestra mirada a Cristo” (CCM-Chihuahua, 2010) 
 

 Distinta en cuanto a la actitud de invisibilidad presente en Puebla, pero igual 

de político en cuanto a lo directo del mensaje puede ser observado con el 

Arzobispo de Saltillo quien no duda en catalogar al sistema político como parte de 

un Estado fallido, antidemocrático y corrupto, confrontando la relación de 

gobernabilidad que se puede desarrollar entre el ciudadano con el Estado, y con el 

mismo sujeto con su trascendencia social, cultura y religiosa en tanto modifica la 

percepción de la realidad inmediata que se le es impuesta con respecto a la que 

puede reflexionar . 

  Así las múltiples representaciones manifestada por la Iglesia Católica por 

medios electrónicos de difusión en cuanto al tema de gobernabilidad y violencia 

resulta un mosaico sagrado que se fracciona y al mismo tiempo se convierte en 

asunto de un grupo especifico de ciudadanos creyentes que sin embargo viven 

simultáneamente una separación con el cuerpo del Estado, pero vinculado 

espiritual, temporal y geográficamente (según la región de la república) a los 

acontecimientos sociales de confrontación que se viven cotidianamente. 

 Se presenta entonces el doble rol conceptual Estado/Iglesia como 

instituiones sociales y religiosas que demuestran (a primera vista) un reflejo, o  

interés por el progreso de la sociedad. Sin embargo en la medida que el Estado y 

Régimen Político se ve afectado por el tema del conflicto y su representación de la 
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violencia social y por otra parte la Iglesia Católica (la cual desde años atrás a 

demostrado su preocupación por la violencia que se vive en México) vivencia y 

confronta otra forma de entender tanto el conflicto, como su rol para aportar a la 

superación de este momento y lograr cambiar las relaciones sociales que llevan al 

enfrentamiento entre los individuos 

 Es entonces que las acciones y opiniones  emprendidas por la Iglesia 

Catolica en cuanto a su invisibilidad planteamos que no se debe a una falta de 

conocimiento o casualidad, si no que responden a distintos hechos sociales 

cercanos a los pactos de gobernabilidad entre Estado-gobierno e Iglesia. 

 Finalmente gracias a la gran ola digital que se ha producido en estos 

tiempos tanto la iglesia ha podido manifestar opiniones (negativas o positivas) en 

las cuales se dé a notar su perspectiva de la realidad, pero al mismo tiempo se va 

profundizando una nueva forma de relación entre el sujeto, su espiritualidad y la 

iglesia Católica como el lugar definido para la practica de su creencia. 

 Esta subjetividad entre la forma de plasmar la existencia y trascendencia 

del individuo más allá de los “tele pastores” y ahora “pastores virtuales” nos resulta 

necesario mencionar que es importante puesto que gran parte de la sociedad está 

integrada o relacionada con el tema de vivir su creencia de un modo determinado 

y particular, pero nunca separado de su condición social de individuo en el 

colectivo social; es por eso que nuestro enfoque radica en cómo es manifestada la 

violencia a través de las páginas web y como la misma sociedad e incluso el 

gobierno se integra (como ejemplo una opinión pública) o rechaza estos puntos de 

vista haciendo así de las páginas web un medio de comunicación básico dentro de 

ciertas relaciones sociales.  
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Anexo 1 

Arquidiócesis Acapulco 

Fuente: Pagina web arquidiócesis de Acapulco 2011. 

 

Anexo 2 

Oficina de Prensa Arquidiócesis de Acapulco 

Fuente: Pagina web Arquidiócesis de Acapulco 2011 
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Anexo 3 

Ciudad Juarez 

Fuente: Pagina web diócesis de Ciudad Juarez, Iglesia y Sociedad, 2011 

 

Anexo 4 

Santiago Papasquiaro 

Fuente: Pagina web del Conferencia del Episcopado Mexicano, 2011. 
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Resumen 

La investigación se centró en analizar el hipermedia como una 

derivación del concepto hipertexto, específicamente la relación entre el 

hipermedia y el procesamiento de la información humana, ello bajo  el supuesto 

de que ambos tienen la posibilidad de  operar por asociaciones. Para el análisis 

de la investigación se consideraron dos hipermedias: la Colección Virtual 

Enciclopedia de la  Naturaleza, de Zeta Multimedia y la enciclopedia Encarta de 

Microsoft. 

La investigación se centró en dos elementos visuales y organizadores 

del hipermedia que son parte o afectan de manera contundente al proceso 

comunicativo: la Arquitectura de la información y la Interfaz Gráfica de Usuario. 

Ambos se consideraron a la luz de aportaciones teóricas del procesamiento de 

la información y la comunicación visual, para ello se retomó a Abraham Moles y 

Joan Costa.  

 

Summary

The investigation concentrated in analyzing the hypermedia like a derivation of 

the concept hypertext, specifically the relation between the hypermedia and the 

human information processing, it under the assumption that both have the 

possibility of operating by associations. For the analysis of the investigation two 

hypermediate were considered: the Virtual Collection Encyclopedia of the 

Nature, Z Multimedia and the encyclopedia Encarta de Microsoft.  

 

The investigation concentrated in two visual and organizing elements of the 

hypermedia that is part or affects of forceful way the communicative process: 

the Architecture of the information and the Graphical interface of User. Both 

considered in the light of theoretical contributions of the information processing 

and the visual contact, for it retook to Abraham Moles and Joan Coast.
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Sin lugar a dudas, la integración de las tecnologías de la información  y 

la Comunicación (TIC) a la sociedad, implican nuevas interrogantes que 

involucran los ámbitos económico, político y social, por ello es necesario 

realizar investigaciones que permita responder y solucionar las incógnitas que 

estas tecnologías involucran. Es importante mencionar que una de las 

características de las TIC que precisamente ha generado estas interrogantes 

es el nivel de interactividad que poseen a diferencia de otros medios. Las TIC y 

la sociedad se desenvuelven en un entorno donde la fuente principal de 

producción y consumo es la información y es aquí donde las tecnologías 

desempeñan un papel importante para lograr transmitir o comunicar un 

componente  principal de esta  sociedad. 

 

Las condiciones mismas de las TIC ofrecen nuevas posibilidades 

comunicativas, si bien por un parte  es necesario reconocer que ello  

incrementa la posibilidad de almacenamiento, manipulación  y distribución de la 

información, por otra parte, es necesario determinar cuales son los criterios que 

permitan al usuario  realizar una adecuada selección, evaluación y 

organización de la misma. En esta  investigación el interés se enmarca en la 

capacidad que tienen las TIC en la sociedad dentro del ámbito comunicativo, 

esto es, qué elementos  son necesarios  para que  la implementación  de estos 

recursos sea eficaz en el proceso de comunicación.  
 

La investigación surge a partir de la identificación de algunos  aspectos 

que componen al hipermedia, tanto en el ámbito de la lectura, la observación y 

la creación y  que conciernen  tanto a lo teórico como a lo práctico.  Distingo 

que los  recursos antecedentes  al hipermedia como hoy  lo conocemos 

pretendían  ser una extensión de la mente en cuanto a asociación y 
organización, y que actualmente  algunos hipermedias  no  tienen estas  

características.  

 

A partir de estos aspectos  surgen una serie de  cuestionamientos como 

los siguientes: ¿por qué no existe información más detallada y contextualizada 
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en cuanto a la vinculación entre la organización de los contenidos y   su 

recepción?, ¿cómo está  representada esta organización y asociación en lo 

visual?,  ¿qué aspectos del proceso  metal del usuario deberíamos  considerar  

para la creación del hipermedia?.  En conjunto, los aspectos anteriores implican 

un problema en lo comunicativo, en lo visual y en la recepción  tanto en el 

hipermedia  como en la recepción  por parte del usuario.  

 

Lo recursos Hipermedia están compuestos por diferentes elementos pero 

aquí son tres los que interesan en esta investigación, por una parte está la 

arquitectura de la información, que consiste en la organización de los 

contenidos internos, por otra parte está  la interfaz que es todo aquello que se 

muestra en pantalla  y con lo cual el usuario puede operar el hipermedia, por 

último, cómo  afectan estos dos a la percepción de la información en el usuario, 

concretamente  al proceso cognitivo dentro del usuario . En esta investigación 

no se pretende estudiar el alcance cognitivo  del hipermedia, su estudio  parte 

de la idea de la similitud entre los recursos del tipo hipermedia y el 

procesamiento de la información humana: 

 

1. El procesamiento de la información en la mente humana opera por 

asociaciones, ya sea que un nuevo  concepto o información  ingrese a la 

mente y se asocie con otra ya almacenada o que se asocien dos 

informaciones ya almacenados  y generen una información nueva. Bajo 

la perspectiva de las teorías psicológicas del procesamiento de la 

información, parten de la idea que la mente humana funciona por  

esquemas y asociación de información, es decir, la información  ya 

almacenada por un individuo está organizada  de tal forma que tiene 

jerarquías, orden y una determinada información está asociada a otra 

que la complementa o que la mente a relacionado por alguna causa. 

 

2. Los recursos Hipermedia tienen como principal característica la 

capacidad de asociar contenidos, los proyectos antecedentes al 

hipermedia tenían como finalidad esta posibilidad de enlazar información 

según lo requiera el usuario. 
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De esta manera, si la mente humana y los hipermedias tienen esta misma 

capacidad de asociar o vincular información, y si incluso el hipermedia  y 

algunos de sus antecedentes fueron creados bajo esta misma perspectiva, 

entonces las  interfaces deberían responder a esta necesidad de asociación y 
en general  al proceso de la información humana, ésta debería permitir al 

usuario por medio de la interfaz saber de qué manera el contenido que esta 

frente a él  está asociado con otros contenidos,  si tiene una jerarquía, en que 

parte de la estructura de la arquitectura se encuentra, con que otros contenidos 

tiene relación y a qué parte de la estructura pertenecen --no basta con  poner 

un vínculo  dentro de un contenido--, de manera similar a como opera la mente 

humana, es necesario  organizar  tanto arquitectura como interfaz  para  lograr 

que el usuario  tenga un mayor control, de lo contrario ante tantas posibilidades 

abiertas  o ante la   anulación  de las mismas  el hipermedia  desaprovecha  

sus  cualidades  asociativas. 

 

Bajo esta perspectiva, si la interfaz en conjunto a la arquitectura de la 

información son los encargados de organizar y presentar la información, 

entonces son parte del mensaje global del hipermedia, es decir, no son parte 

de la intención de los contenidos,  pero sí son parte de la comunicación visual, 

esto es, la forma, el diseño de interfaz y sus cualidades intervienen en el 

mensaje, por lo que en esta investigación se abordóla interfaz y la estructura de 

la arquitectura como parte del mensaje total que transmite el hipermedia, esta 

investigación se enfocará exclusivamente en la arquitectura-interfaz y cómo  

influyen en la percepción del usuario.  

 

La investigación parte del supuesto  que  el diseño de la arquitectura de  

información y  la interfaz  gráfica de usuario del hipermedia  influyen  en el 

proceso  comunicativo y en la asociación de los contenidos, por lo que  en esta 

investigación se analizó si los  hipermedias (dos en especifico)  están 

diseñados  bajo el supuesto del  procesamiento de  la información en  la mente 

humana considerando los conceptos mencionados.  Este análisis permitió  

comprender si  actualmente los hipermedias  se diseñan  conforme al  

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



procesamiento  cognitivo del usuario,  así como aquellos  aspectos  específicos  

tanto del hipermedia  como del proceso comunicativo que  interviene en la 

organización y asociación de los  contenidos. Con la finalidad   de delimitar la 

investigación, en este análisis se consideró dos hipermedias  del tipo  

informativo, es decir, aquellos   cuyo contenidos  buscan  complementar  el  

conocimiento  del usuario, sin que estos  pertenezcan o respondan   

necesariamente  a un plan de estudios específico, dicha elección responde a  

la necesidad  de  indagar  sobre aquellos hipermedias  donde la  extensión  de 

la  información  así como sus asociaciones  sirven para el objetivo de esta  

investigación.  

 

Ante la proposición anterior  y partiendo que el hipermedia busca transmitir  

información con la finalidad de que el usuario la convierta en parte de su 

conjunto de conocimientos, la investigación partió que tanto arquitectura como 

interfaz deben funcionar de manera conjunta para tener mayores posibilidades 

de comunicación al momento en que el usuario utiliza el hipermedia. Tanto 

arquitectura como interfaz deberían permitir visualizar o contribuir a que el 

usuario pueda generar  un mapa  mental de la estructura de los contenidos así 

como las asociaciones que existen entre los contenidos, da al usuario una 

alternativa para crear un esquema mental sobre el hipermedia, al menos de 

forma inicial  y posteriormente el usuario podrá ir creando sus propias 

estructuras y modelos mentales, estos mapas mentales ayudarán al usuario al 

incorporar con mayor facilidad la información transmitida por el hipermedia a su 

bagaje de conocimientos. 

 

La investigación  indagó sobre aspectos específicos  tanto de arquitectura 

de la información como de interfaz gráfica de usuario, aquellos que por su 

importancia o por su función sean factores relevantes para que ambos 

funcionen de manera conjunta  bajo la idea de asociación de contenidos. No se 

pretendió medir cuantitativamente los aspectos cognitivos, la investigación 

parte de investigaciones y  propuestas teóricas  ya abordadas por algunos 

especialistas en el campo de la arquitectura  y la interfaz. 
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En términos generales la investigación gira en torno a los  conceptos de 

arquitectura de la información, interfaz, proceso cognitivo, y comunicación 

visual, tanto  el análisis  como  el proceso  mismo  en la realización de este 

texto   tienen  sus aportaciones  en diferntes aspectos  y que  a continuación se 

presentan:  

 

1. En una perspectiva general reconsidera la importancia de diseñar 

hipermedias considerando el proceso  de la información mental del usuario. 

2. En cuanto a la arquitectura de la información  contribuye con elementos y 

conceptos  para la   organización y asociación  de los contenidos  

3. En cuanto al diseño de la interfaz  contribuye a una serie de aspectos teórico 

práctico  los cuales  favorecen  a un diseño que ayude al proceso de la 

información mental.  

4. La herramienta creada para el análisis  de los hipermedias expuestos  en 

esta investigación, puede servir  como  pauta  o indicador para otras 

investigaciones. 

5. Recontextualizar esquemas  y conceptos de la comunicación visual  al 

ámbito del hipermedia. 

 

La  investigación se  dividió en  cuatro capítulos  los cuales  serán 

mencionados  brevemente con sus  correspondientes temas. En el primer 

capítulo se abordó el objeto de estudio, el hipermedia y con la  intención de 

precisar,   la presente investigación tienen como objeto de estudio al 

hipermedia educativo cuya finalidad es la de enriquecer el conjunto de 

conocimientos de la persona que lo usa. En el ámbito educativo existen dos 

tipos de hipermedias: a) Formativo. El cual  se crean para cumplir objetivos 

específicos de aprendizaje y seguir  un plan  de estudios bajo la supervisión de 

la institución educativa en la que están insertos y b) Informativo. Su objetivo 

es la transmisión de conocimientos que no están necesariamente sujetos a un  
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plan de estudios. Desarrollan un tema en específico el cual se aborda a partir 

de las consideraciones de sus creadores. 

 

En este primer capítulo también se revisa tanto las características de la 

arquitectura de la información  como de la interfaz, ambas permiten navegar al 

usuario por medio de los contenidos  generando la posibilidad de interactividad 

entre hipermedia y usuario.  Uno de los temas más sobresalientes respecto al 

uso y creación de la interfaz es el aspecto de usabilidad, ya que la interfaz 

permitir la comunicación entre  la computadora y el usuario por lo que ésta 

debe funcionar correctamente y ser comprensible por el usuario, Royo ofrece 

dos  definiciones  propuestas por la Organización  Internacional para  la 

Estandarización:“La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 

comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 

especificas de uso” y “Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con 

la que  un producto  permite alcanzar  objetivos específicos  a usuarios 

específicos en un contexto  de uso específico.” 1

 

Tanto arquitectura como interfaz influyen en la navegación del usuario,  

por una parte la estructura de la información afecta en la organización de los 

contenidos  y por otra, la Interfaz repercute en la presentación y control del 

hipermedia, cada parte puede ser analizada de manera independiente pero 

como el usuario necesita desplazarse entre los contenidos, el creador del 

hipermedia debe decidir las opciones de movilidad que le ofrecerá al usuario en 

la A.I. y  navegación, como lo señala Bettettini: “Mas que un texto que leer es 

un espacio que recorrer, <<un territorio>> en el que se organiza y se explora un 

entorno” y más adelante menciona: “saber reconocer los significantes de 

transporte  (íconos, estilos tipográficos, cambios el cursor…), saber utilizar un 

menú de operaciones para posicionarse (back-traking, graphical browser, 

funciones de búsqueda), saber (re)organizar constantemente un mapa del 

hipertexto , que cambia en cada desplazamiento ”. 2

                                                            
1 Royo DISEÑO DIGITAL, pág. 121 
2 Bettetini y Colombo  LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN,  pág. 273 
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Por otra  parte, la navegación hace referencia a la capacidad del usuario 

de ir de una información a otra y la cual se puede hacer  bajo ciertas 

estructuras (lineal, reticular, jerárquica, telaraña y recapitular); la interactividad  

es lo que implica esta  navegación en el usuario, la interactividad entendida 

como un proceso y tipo de comunicación y lo que esta conlleva. Por ello a 

continuación se explica el concepto de interactividad  e hipertexto como una de 

sus posibilidades. 

 

COMPONENTES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura de la 
información 

Interfaz Gráfica de 
Usuario 

Estos dos componentes del hipermedia  permiten  a los usuarios :

Navegación  

La navegación  es la capacidad que otorga el hipermedia al 
usuario para  ir de una información a otra, lo que para el usuario 

se denomina como 

Interactividad 

Esto a su vez influye en el usuario en : 

Proceso cognitivo del usuario 
(Procesamiento de la Información)

Estructura 
A
cciones 
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En el capítulo 1 se mencionaron los tres elementos que conforman esta 

investigación: la arquitectura, la interfaz y el procesamiento de la información; 

los dos primeros se desarrollaron y se explicaron sus componentes, el tercero 

se abordó en el  capítulo 2, ya que más que ser un componente estructural del 

hipermedia es un componente conceptual y una parte del proceso de 

interacción, es decir que se ubica dentro del proceso de comunicación, 

específicamente entre el hipermedia y el usuario.   

 

El procesamiento de la información, es un concepto que ofrece dos 

aspectos a la investigación, por una parte establece los conceptos clave para 

analizar arquitectura e interfaz bajo la idea de asociación; por otra parte 

ayuda a comprender la forma como opera la mente humana lo cual a su vez  

puede usarse para diseñar la arquitectura de un hipermedia ya que permite 

comprender de qué manera el usuario  recibe la información y en qué consiste 

el procedimiento que le permite convertir la información en  conocimiento. 

 

Los procesos mentales aquí expuestos  son considerados como las 

maneras  lógicas en que opera la mente humana, esto es, las investigaciones 

en este campo  han permitido concluir en una serie  de aspectos que muestran 

cómo se comporta normalmente la mente ante la información que recibe en su 

proceso natural, esta perspectiva es la que rige esta investigación, quedando 

afuera todos aquellos aspectos que rodean al usuario y que tienen una 

influencia  personal o social  al momento del procesamiento  de la información. 

 

Las investigaciones que se consideraron como referencia están 

centradas en la psicología cognitiva, específicamente en la percepción, la 

memoria y el  pensamiento. Para ello se retoman las teorías del procesamiento 

de la información, ya que tienen especial interés en los “estudios del 
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aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, la percepción visual y 

auditiva, el desarrollo cognoscitivo y la inteligencia artificial”3; 

 

A partir de estas teorías,  se entiende que el proceso de la información  

cuenta con tres  momentos o fases del proceso, la memoria sensorial,  la 

memoria de trabajo o  corto plazo  y la memoria a largo plazo,  también se 

pueden organizar bajo el entendido del tipo de procesamiento: registro, 

almacenamiento y recuperación, y justo bajo éstas dos perspectivas se 

concentran  la mayoría  de las investigaciones; por último, cabe destacar que, 

ya que no es finalidad de este texto recapitular todos los aspectos sobre  las 

teorías del procesamiento de la información, sólo se expondrán los conceptos 

más  significativos . 

 

Los niveles de procesamiento se dividen en tres componentes: registro, 

almacenamiento y recuperación, de éstas, las dos primeras opciones son de 

gran ayuda para nuestro análisis, el registro permite entender cómo es que el 

usuario recibe la información y lo importante de un diseño visual en el 

hipermedia ya que desde ese momento el usuario empieza a  dar sentido a la 

información que recibe, para el segundo componente, el almacenamiento, es 

importante  considerar las teorías acerca de cómo funciona la mente  por medio 

de la asociación, si bien existen diferentes posturas acerca de cómo se procesa 

la información, en esta investigación se retoman aquellas que en su eje teórico 

exista la idea de la asociación como actividad mental, por último, la 

recuperación  cuyo objetivo es comprender las formas y procesos en que la 

mente  logra  traer a la conciencia información almacenada, aunque este último 

no es de interés para la investigación, lo que se pretende es  determinar cuáles 

son las propuestas bajo las que opera la mente y su  representación similar que 

a su vez sustentan teóricamente el hipertexto y en consecuencia el hipermedia. 

 

                                                            
3 Schunck, Dale H. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE,   pág. 144 
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Otro  de los  objetivos del capítulo 2 es explicar a la interfaz como 

transmisor de mensajes dentro del proceso de comunicación, para ello se 

estudia el proceso de la comunicación desde una visión conceptual; en 

segundo lugar de analiza el concepto de imagen funcional con sus 

características, esto nos permitirá explicar a la interfaz como medio de 

comunicación y su proceso de comunicación visual. 

 

Partiendo de la idea que la interfaz es parte del mensaje en el segundo 

capítulo se abordó la interfaz como parte del proceso de comunicación por lo 

que se retomó el proceso de comunicación en sus perspectivas generales para 

llegar al proceso de la comunicación gráfica. Si se considera a la interfaz como 

la parte gráfica  del hipermedia que se comunica con el usuario entonces ésta  

deberá ser entendida dentro del proceso de comunicación pero desde la 

perspectiva y las teorías visuales y las cuales se abordan en el  capítulo 2. 

 

Las investigaciones sobre las tecnologías de la información al ser 

relativamente recientes en comparación con otros medios de comunicación, 

cuentan con pocas formulaciones teóricas que permitan abordar el tema, por lo 

que es necesario recurrir a diferentes propuestas,  que aunque no hayan sido 

creadas explícitamente para el tema de estudio, si permiten comprender el 

funcionamiento de las nuevas tecnologías, en este caso, el hipermedia. Aquí se 

ha considerado una teoría propuesta por Abraham A. Moles, ya que por sus 

características y perspectiva se ajusta a las necesidades para sustentar el 

desarrollo de la investigación, el enfoque principal de esta teoría es 

primordialmente el mensaje “bimedia”4, un mensaje constituido por texto e 

imagen en un espacio impreso, dichos elementos son diferentes medios de 

transmitir un mensaje pero que colaboran y se relacionan  mutuamente para la 

transmisión  de un mensaje en común, la teoría se desarrolla bajo la mirada de 

el “grafismo funcional”5 que Moles explica a través de varios esquemas y  que 

permiten comprender la compaginación y la interpretación del mensaje 

                                                            
4 Moles, Abraham. GRAFISMO FUNCIONAL, pág. 9 
5 Ibid. Pág. 9 
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bimedia: “desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, el escrito 

ilustrado con figuras constituye la conjunción de un doble canal de 

comunicaciones: un canal del texto, que se aprende linealmente a lo largo de 

las líneas y un canal de la imagen...”6. La aportación de esta teoría a la 

comunicación visual es la identificación de dos medios que convergen en un 

mismo mensaje, permitiendo comprender el uso y análisis de los diferentes 

elementos de forma independiente y posteriormente  en conjunto, aunque la 

teoría toma como principal eje de comunicación a un texto base  y deja a la 

imagen como elemento que se integra a dicho proceso, es de vital importancia 

reconocer que estos medios tienen ciertas formas de relacionarse de acuerdo a 

objetivos determinados. Bajo esta perspectiva Moles propone el “Esquema 

canónico de la comunicación”7, en donde pone en relieve los elementos 

internos en un proceso  comunicativo. 

 

En el tercer capítulo se realiza el análisis de dos hipermedias, el texto 

empieza por establecer el método que se emplea y las características de este 

tipo de estudio, posteriormente, se revisa la arquitectura de la información 

como la interfaz,  pero desde la perspectiva del procesamiento de la 

información, con dicho análisis  se concluye el capítulo con una interpretación  

de la misma. 

 

La idea general de esta investigación  consiste en analizar el hipermedia  

bajo la perspectiva de las teorías del procesamiento de la información en la 

mente humana. Partiendo de la idea que el hipermedia informativo tiene como 

objetivo general  que el usuario  retenga o apropie la información que se 

presenta entonces tanto arquitectura como interfaz deben contar con 

características propias que permitan al usuario  interiorizar  dicha información, 

es por ello que ambos serán analizados bajo la visión del procesamiento de la 

información 

 

                                                            
6 Ibid. Pág. 13 
7 Moles, Abraham. LA IMAGEN, pág. 25 
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-Ya sea porque el hipermedia visualmente (registro) ayuda al proceso cognitivo. 

-Ya sea porque el hipermedia está estructurado   de  manera similar a como lo 

hace la mente (almacenamiento). 

Se han tomado como ejes de la investigación  los concepto de jerarquía, 

orden y asociación, en primera porque así es como opera la mente, en 

segunda son conceptos que también son aplicables tanto en arquitectura como 

en la interfaz, por lo que en esta investigación  el análisis está bajo las misma 

perspectiva, los elementos investigados serán aquellos que están directamente 

relacionados con estos conceptos. La herramienta busca analizar el hipermedia 

para comprender si este se comporta de forma similar a la mente según el 

procesamiento de la información partiendo que  de la premisa que la mente 

funciona a través de jerarquías, orden y asociaciones  por lo que la herramienta  

guiará su análisis a partir de estos tres conceptos. 

 

Finalmente, en  el capítulo 4, se ofrece una propuesta a partir de los 

datos obtenidos en el análisis y de una reflexión personal que junto con la 

experiencia profesional adquirida, me permite un acercamiento teórico y 

empírico al objeto de estudio, con miras a mejorar y desarrollar proyectos 

hipermedia mucho más consistentes, interactivos y funcionales, bajo la 

perspectiva de esta investigación. 

 

Esta investigación surge de la necesidad de generar una propuesta 

teórica para el diseño   tanto  en arquitectura como en la  interfaz gráfica de 

usuario que permita navegar  a través de la información en los recursos 

hipermedia y que favorezca  al proceso cognitivo del usuario. Proyectos como 

Memex o Xanadú surgieron de la necesidad de extender el pensamiento 

humano implicando así las formas en que este recibe, organiza y almacena la 

información por lo que estos sistemas tuvieron en común usar la informática 

como una extensión del mente, una de sus principales características que se 

pretendía plantear en estos proyectos era la capacidad de asociación de la 

información almacenada  y como esta genera una red de asociaciones en 
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donde cada concepto o información almacenada se podía convertir en el punto 

inicial o ser complemento de alguna pensamiento.  

 

Actualmente  existen hipermedias  que  utilizan el recurso del hipertexto 

o hiperlink  para generar estas asociaciones pero en muchos de éstos, 

cuentan con un sistema de navegación mal diseñado entorpeciendo el 

verdadero uso y control del hipermedia. En otro de los casos el hipermedia 

presenta una navegación aceptable, permite controlar y navegar  a través de su 

información;  pero la asociación entre contenidos es pobre o nula, cuando un 

usuario  ingresa a un hipermedia se encuentra con que el hipermedia ya tiene 

una estructura o arquitectura ya  prediseñada, lo cual es oportuno ya que  es  

un primer acercamiento a la información, pero en pocas ocasiones estas  

arquitecturas tienen contenidos que estén asociados entre diferentes 

secciones, por asociación se entiende que existe una conexión entre los 

diferentes contenidos en el cual el usuario  puede comprar información, ampliar  

detalles, profundizar sobre algún aspecto, etc., sin que se pierda el eje 

conductor  de la información. 

 

Si el hipermedia  desde sus inicios  tenia la finalidad de vincular un 

documento o información con otro, se podría  deducir  que estos recursos 

deberían tener la posibilidad de comparar la información, esto es, en 

cuestiones  visuales  el hipermedia  debe permitir  que diferentes contenidos  

tengan la posibilidad de mantenerse visuales ante el usuario, lo  óptimo  sería  

que el usuario  tenga  la opción entre elegir si ambos o un solo documento  

deben mantenerse visuales. Normalmente se explica el concepto de 

interactividad en términos de la capacidad de los sistemas de responder  a las 

necesidades del usuario y si la sustancia  principal es la información contenida 

en ellos, como es el caso del hipermedia informativo, entonces esta 

interactividad se beneficia de aquellas  arquitecturas en donde la organización 

está estructurada con la finalidad de asociar diferentes contenidos en distintas 

secciones del mismo aumentando  así la  capacidad de  no solo del mismo 

recurso sino también del usuario. 
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Navegar o ir de un documento, página web o sitio web a otro no es 

precisamente generar una asociación del tipo en que lo hace la mente humana, 

pasar de una información a otra en el caso de los usuarios poco 

experimentados  puede ser un acto bastante confuso, tanto  arquitectura como 

interfaz  deben ser diseñados  para que el usuario tenga clara la relación  entre 

diferentes contenidos y en especial si el hipermedia tiene la opción de  

controlar como se muestran éstos, esta función, se acercaría a la idea inicial de 

los proyectos mencionados  y su capacidad de asociación múltiple y a su vez,  

de ser esto posible, necesitaría ser visualmente claro para el usuario para lo 

cual  interviene la esquemática en la interfaz grafica de usuario. 

 

Mejor aún sería que dicho recurso hipermedia permitiera al usuario 

generar estos vínculos tanto internos (información ya existente en el 

hipermedia  o que permita agregar y vincular información que el usuario 

requiera) como externos (que permita apuntar a otra información fuera del 

mismo) según sus expectativas, de esta manera se cumpliría esta posibilidad 

de asociación similar a la del procesamiento de la información humana y 

propuesta en los inicios del hipermedia  por igual se lograría un grado mayor  

de no linealidad dentro del discurso, y por otra parte, también se involucra al 

usuario como creador, en lo que George Landow propone como “autor 

anónimo”, aumentando  el grado de interactividad  y de asociación entre 

contenidos. 

 

Debe existir un equilibrio entre diseño y función, si el diseño supera a 

la información, esto es,  ya sea que visualmente contenga demasiados 

elementos y que estos no estén bien planeados  para aportar al funcionamiento 

del mismo entonces causarán distracción al usuario desviándolo del objetivo 

inicial. En sentido inverso, es cuando la interfaz se ha minimizado demasiado a 

sus elementos básico impidiendo que  el usuario pueda tener un control 

adecuado del hipermedia. 
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El diseño visual que es parte de la interfaz  gráfica de usuario y a su vez 

del ambiente general del hipermedia  puede  ayudar a usar con eficacia el 

mismo  y a su vez permite que el receptor disponga de sus recursos mentales 

para alcanzar el objetivo comunicativo del hipermedia de manera que en el 

mejor de los casos la interfaz ayude a construir asociaciones entre la 

información ya  existente en el usuario y la presentada en pantalla.  

 

Otros aspecto entre diseño y función que se debe considerar es la 

cantidad de información y el uso adecuado de los diferentes recursos 

comunicativos,  cuando se crea un hipermedia se eligen temas o directrices 

que permiten comunicar el mensaje global, pero un aspecto en específico es la 

segmentación de la información ya que al usuario le resulta más fácil procesar 

información  de forma segmentada  y no un amplio conjunto de contenidos. Si 

la información está fragmentada, por lo tanto es necesario que la interfaz 

permita controlar tantos los diferentes fragmentos de contenidos de un mismo 

tema así como las asociaciones que se encuentran  en el mismo. 

 

El modelo de comunicación usado en esta investigación no es 

precisamente un modelo creado para explicar los hipermedias aunque al 

interior de éstos se usan conceptos que fueron afinadamente aplicables a la 

investigación, esto quiere decir que si dichos modelos ya contemplan el 

procesamiento de la información mental entonces  por igual son aplicables para 

cuestiones  visuales en el hipermedia. El aspecto comunicativo en esta 

investigación se concentra en la interfaz como mediador entre los contenidos y 

el usuario por lo que influye en la funcionalidad  y operatividad  del recurso,  

que a su vez  la interfaz sea un componente que ayude a construir 

mentalmente la arquitectura de la información y así el usuario reconoce las 

relaciones de los contenidos creando su propia estructura mental; la interfaz no 

debe ser diseñada de manera independiente  a la arquitectura, ya que es parte 

del mensaje en general. 
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Una de las complicaciones que surgen al analizar los hipermedias es 

que cada recurso de este tipo está diseñado y  organizado de diferente 

manera, por lo que aplicar un herramienta que funcione para ambos 

exactamente igual tiene una gran dificultad, son diferentes temas uno está 

especializado en la naturaleza y el otro es una enciclopedia temática por lo que  

sus contenidos son diversos y  la arquitectura de la información en ambas es 

diferente. Si bien algunos especialistas han implementado un sistema para 

evaluar los hipermedias, como es el caso de Moreno,  no evalúan de manera 

específica la arquitectura y su eficacia, además que dicha herramienta debe 

evaluar de acuerdo a los objetivos pretendidos, es decir, en este caso en donde 

el hipermedia pertenece al ámbito informativo entonces dicha herramienta 

también debe cubrir esta  necesidad. 

 

Para concluir, los alcances comunicativos  de esta investigación pueden 

manifestarse  en dos  aspectos específicos: por una parte permitirá que los 

objetivos  de los contenidos  logren un mejor  alcance, ya que no sólo se 

mostraría como un conjunto de datos, sino como un sistema de navegación 

adecuado a cada objetivo que ayudará a establecer una mayor  interconexión 

entre los temas.  En el ámbito comunicativo  permite proponer un adecuado 

sistema de comunicación con lo que el usuario será capaz de visualizar y 

seleccionar la información de acuerdo a sus objetivos de navegación. 
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                                                          ABSTRACT  

Uso de las  Redes Sociales en jóvenes y adultos universitarios de 
Monterrey 

    Estudio descriptivo, exploratorio, cualitativo, cuantitativo y correlacional, relacionado con el 
empleo de las redes sociales, por jóvenes y adultos que estudian en las universidades  de 
Monterrey. 
    Universo: estudiantes de  la FCC de la UANL y de las universidades privadas. Muestra: 
Universidad Alfonso Reyes, Harmon Hall Contry, Universidad del Valle de México, FCC, UANL, 
Centro Escolar Gante, CBTIs 53, Centro de Estudios del Poniente, A.C., Bachillerato Integral 
del Norte, Biblos Centro de Educación Superior. La selección de la muestra se realizó al azar 
en estas instituciones educativas. 
    Los objetivos: determinar los efectos e impacto que causa el uso de las redes sociales en los  
jóvenes y adultos universitarios, entre 15 y 35 años. Identificar las redes sociales más comunes 
utilizadas entre ellos. Conocer los motivos principales que los mueve o motiva a utilizar las 
redes sociales y a formar parte de ellas. Determinar los usos principales que les dan a las 
redes sociales, así como lo que más les agrada y desagrada. Conocer lo que representa para 
ellos en su vida, el uso de las redes sociales.                               
Identificar las actividades benéficas y perjudiciales por su empleo. 
    Se utilizó como instrumento de medición un cuestionario de 25 preguntas, aplicado a 250 
personas. El cuestionario consta de 4 preguntas abiertas y 21  de opción múltiple. Dentro de 
las limitantes, en poca medida, está   la bibliografía. 
    Datos significativos obtenidos.  Redes sociales más utilizadas son: Facebook (65%) Twitter, 
My Space y Youtube.  De los usuarios, el 25.%  tiene de 15 a 20 años y  el 51%,de 21 a 25 
años.  El 58%,  son hombres  y  el 42%, mujeres. La mayoría, el 51% vive en Monterrey y el 
resto, en los municipios metropolitanos, El 65%,es soltero.  Motivaciones para pertenecer a una 
red social: el 24%  expresa que por estar en contacto con otras personas, y la mayoría (53%) 
que para contactar con los amigos. También para realizar tareas escolares. El 16% pasa de 
una a dos horas diarias en las redes sociales.  El  23%, de dos a cinco horas y el 31%  más de 
5 horas. Palabras Clave: Redes sociales, Internet, Facebook, Web 2.0, wikis, tweets. 

    1.-Tema: Las redes sociales como nuevas tecnologías de información y 

comunicación 

    2.- Problema: Los efectos e impacto de las redes sociales en  jóvenes y 

adultos universitarios,   entre 15 y 25 años, que estudian  en  Monterrey. 

    3.- Planteamiento del problema: En los últimos 8 años, aproximadamente, 

se ha visto una nueva tendencia que mueve e impulsa  a los adolescentes, 

jóvenes y adultos de los diferentes sectores sociales y económicos, alrededor 

del mundo, a comunicarse de muy diversas formas, por medio de las variadas 

redes sociales. El gran crecimiento del  empleo y popularidad de éstas ha 

crecido potencialmente. Lo cual   ha causado múltiples efectos, positivos y 

negativos, en  quienes se convierten en usuarios de ellas y hasta llegan a los 

extremos de la adicción, En los últimos meses se han visto fenómenos sociales 

a nivel mundial que tuvieron como fuentes de información y comunicación a las 

redes sociales y éstas fueron el motor para las manifestaciones y hasta el 

derrocamiento de regímenes, principalmente en África. 
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    4.- Justificación: Es de suma importancia conocer estos efectos, ya que 

cada vez es más la población mundial que se una a las redes sociales sin 

conocer del todo lo que podría provocar. Esta investigación le sería útil 

principalmente a las personas que usan redes sociales, para conocer un poco 

más sobre sus ventajas, desventajas y efectos y que no sólo sea por moda. 

    5.1.- Objetivo General: Determinar los efectos e impacto que causan en los  

jóvenes  y  adultos, entre 15 y 35 años, que estudian en  Monterrey,  por el uso 

de las redes sociales. 

    5.2.- Objetivos Específicos: 

     1.-  Identificar las redes sociales más comunes entre  los jóvenes y adultos, 

universitarios entre 15 y 35 años que estudian en  Monterrey. 

    2.- Conocer los motivos por los  que   los jóvenes y adultos,  universitarios 

entre 15 y 35 años, de Monterrey,  utilizan y forman  parte de una(s) red(es) 

social(es). 

    3.- Determinar los principales usos de las redes sociales por los  jóvenes y 

adultos, universitarios,  entre 15 y 35 años de Monterrey.  

    4.- Determinar los gustos y preferencias, en el uso de las redes sociales, por 

parte de  los jóvenes y adultos universitarios, de Monterrey. 

    5.- Establecer la medida en la que contribuyen o les afectan las redes 

sociales a los  jóvenes y adultos universitarios, entre 15 y 35 años de 

Monterrey, así como el tiempo destinado y el lugar donde realizan esta 

actividad. 

    6. Preguntas de investigación: 
    1.- ¿Cuáles son las redes sociales más comunes entre  los jóvenes y 

adultos, universitarios, entre 15 y 35 años, que estudian  en  Monterrey? 

    2.- ¿Cuáles son los motivos por los  que   los jóvenes y adultos  

universitarios, entre 15 y 35 años de Monterrey,  utilizan y forman  parte de una 

red social? 

    3.- ¿Cuáles o cómo son los principales usos de las redes sociales, por parte 

de los  jóvenes y adultos universitarios,  entre 15 y 35 años, que estudian en  

Monterrey? 

    4.- ¿Cuáles o cómo son  los gustos y preferencias, en el uso de las redes 

sociales, por  los jóvenes y adultos universitarios, que estudian en  Monterrey? 
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    5.-¿Cómo o cuál es  la medida en la que contribuyen o les afectan las redes 

sociales a los de  los jóvenes y adultos universitarios, entre 15 y 35 años de 

Monterrey? ¿Cuál es el  tiempo destinado y dónde  realizan esta actividad? 

    7.- Limitaciones y delimitaciones: 
    Limitaciones. La principal limitación para la realización de esta investigación 

fue el tiempo. 

    Las delimitaciones se centraron en los efectos personales y sociales, las 

redes sociales más utilizadas, el tiempo que se le dedica a esta actividad y el 

lugar donde tienen acceso a la Internet y sobre todo, los usos que  tienen las 

redes sociales, por  los sujetos objeto de estudio. 

    8.- Viabilidad: Dado que hubo una limitante solamente y con el esfuerzo 

necesario, se terminó la investigación, en tiempo y forma. 

Metodología de Investigación 
    1.- Tipo de investigación: Exploratoria, descriptiva, cuantitativa, cualitativa 

y correlacional. 

    2.- Universo de estudio: Estudiantes de entre 15 y 35 años que estudian en 

la FCC de la UANL  y las universidades privadas de  Monterrey  y que utilizan 

las  redes sociales. 

    3.- Muestra: Estudiantes de las siguientes instituciones: Universidad Alfonso 

Reyes, Harmon Hall Contry, Universidad del Valle de México,  FCC, de la 

UANL, Centro Escolar Gante, CBTIs 53, Centro de Estudios del Poniente, A.C., 
Bachillerato Integral del Norte, Biblos Centro de Educación Superior.  

    4.-Selección de la Muestra: 250 estudiantes encuestados al azar de 8 

instituciones educativas de nivel superior, una facultad de una universidad 

pública y 7 instituciones particulares. 

    5.- Instrumento de medición: Un cuestionario de 25 preguntas, aplicado a 

través de una encuesta.  De las 25 preguntas que comprende, 4 son abiertas y 

21 son de opción múltiple. De la pregunta  1 a la 5, son los datos demográficos. 

    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 
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realizaron las correcciones pertinentes. 

7.- Conceptualización y operacionalización de las variables. 

Objetivo Específico 1 Identificar las redes sociales más comunes entre  los jóvenes y adultos, universitarios 

entre 15 y 35 años de Monterrey . 

 

Variables Conceptualización  Operacionalización 

V1.Redes sociales más comunes 

utilizadas 

 Son los sitios más frecuentados por los 

usuarios de las redes sociales. 

 Preguntas 6,7, 8, y 9  del cuestionario.  

 

 

 

Objetivo específico 2 Conocer los motivos por los  que   los jóvenes y adultos,  universitarios entre 

15 y 35 años, de Monterrey,  utilizan y forman  parte de una(s) red(es) 

social(es). 

 

V1. Motivos por los  que  utilizan y 

forman  parte de una red social. 

Son los estímulos que mueven a las personas a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación, en este caso, para unirse a 

las redes sociales. 

Preguntas 10, 11, 12, y 13 

del cuestionario 

 

 Objetivo Específico 3 ¿Cuáles o como son los principales usos de las redes sociales por parte 

de los  jóvenes y adultos, universitarios,  entre 15 y 35 años de 

Monterrey? 

 

V1. Principales usos de las redes 

sociales 

Las diferentes actividades o ejercicios que realizan los estudiantes, al 

utilizar las redes sociales y son motivo de gusto, necesidad y/o 

esparcimiento. 

Preguntas 14 , 15 y 16 

del cuestionario 

 

 

Objetivo Específico 4 ¿Cuáles o cómo son  los gustos y preferencias, en el uso de las redes sociales, 

por parte de  los jóvenes y adultos universitarios, de Monterrey? 

 

V1 Gustos y preferencias, en el uso de 

las redes sociales. 

Comparaciones en cuanto a las preferencias de utilizar mas una red social u otra 

conforme a sus funciones y herramientas que posee 

Preguntas 17 a la 22 

del cuestionario  

 

Objetivo Específico 5 Establecer la medida en la que contribuyen o afectan las redes sociales a los  jóvenes  
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y adultos universitarios, entre 15 y 35 años de Monterrey, así como el tiempo 

destinado y el lugar donde realizan esta actividad. 

V1. Medida en que contribuyen o  

afectan las redes sociales. 

V2 Tiempo destinado   

El grado o proporción en el  uso de las redes sociales y cómo ayudan o 

perjudican en tiempo y forma a los estudiantes, para el resto de sus 

actividades escolares y cotidianas. 

V3 Lugar donde real iza esta actividad. 

Preguntas, 23,24 y 25 del 

cuestionario 

    8.- Registro de datos: 
    Recepción de los cuestionarios y codificación de los mismos. Elaboración de 

una base de datos en Excel. Vaciado de la información en la base de datos.. 

Solicitar a Excel las gráficas con frecuencias y porcentajes. Descripción de las 

gráficas..Lectura y reunión de la información de las preguntas abiertas. Análisis 

e interpretación de los resultados. Cruce de variables.. Conclusiones y 

recomendaciones. 

9.- Descripción de las gráficas. 
    El 25%,  tiene de 15 a 20 años; el 51%, tiene de 20 a 25; el 17%,  tiene de 

25 a 30 años y el 7%,  tiene de 30 años en adelante. El 58%,  son hombres y  

el 42%,  son mujeres. 

    El  51% vive en  Monterrey; el 28%, en  San Pedro; el 9%, en  Santa 

Catarina; el 10%, en Guadalupe; el 5% vive en Escobedo,  el 4%, en  San 

Nicolás de  los Garza y el 3%, vive en Apodaca. El 17 % está  casado; el 65%, 

soltero; el 3% está comprometido; el 7% está divorciado y  el 8%  son viudos. 

        El 65% pertenece a Facebook; el 16% a Twitter; el 6% a Youtube; el 7%, 

pertenece a MySpace; el 4% pertenece a Fotolog y el 2% , a otras redes 

sociales como Sonico y Hi5. 

      El 15% utiliza las redes sociales con la finalidad  de conocer gente; el 72%,  

para  estar en contacto con la gente que conoce; el 11%, las utiliza con el fin de 

intercambiar fotos y el 2%, para  enterarse de eventos sociales, principalmente  

cumpleaños. 

    El 31% dijo que lo que más le gustaba de twitter son los seguidores; el 39%, 

los tweets; el 20%, que las fotos y  el 10.%, expresa que los mensajes. 

   El 81% dice que lo que más le gusta de Youtube son los vídeos; el 11%, los 

comentarios y  el 8%, los amigos; El 36% afirmó  que lo que más le gustaba de 
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My Space son las fotos; el 28%, que la música; el 15%, los comentarios y  el 

21%, que la información del perfil. El 50% expresó  que siempre está a favor de 

las redes sociales; el 31.%, que frecuentemente y  el 18%, que algunas veces 

estaba a favor de las redes sociales. 

   El 37% menciona  que están totalmente de acuerdo en que su vida cambiaría 

si no existieran las redes sociales; el 42%, está parcialmente de acuerdo,  el  

16%, está parcialmente en desacuerdo y el 5%, permanece en total 

desacuerdo. El 25% considera  que siempre pagaría por ser parte de una red 

social; el 23%, que frecuentemente; el 19%, que algunas veces y el 33%, 

considera  que nunca pagaría por ser parte de una red social. El 4% checa o 

actualiza su página de la red social por  la mañana; el 15%, en la tarde; el 6% 

,en la noche; el 7%, en sus ratos libres; el 9%, siempre que pueden y el  58%, 

en  todo el tiempo. 

    El 76% manifestó  que las redes sociales tienen mucha importancia en su 

vida; el 15%, tiene una importancia regular y para el  9%, tienen poca 

importancia. 23% dice que todos sus amigos pertenecen a una red social; el 

71%, que la mayoría de sus amigos, El 6.%, que aproximadamente la mitad; el 

1% dice que pocos  y el 1% expresa que casi nadie de sus amigos  pertenece a 

una red social. .El 9% dice que pertenece a una red social, desde hace menos 

de un año; el 15%, desde hace  1 a 2 años y el  76%, afirma  que desde hace 

más de dos años. 

    El 59%, dijo que tiene acceso  a las redes sociales  desde su casa; el 15.%, 

en la escuela; el 11%, en la casa de los amigos y  el 15%,  en todas las 

opciones anteriores. El 19% utiliza las computadoras de escritorio para tener 

acceso a las redes sociales; el 71%, utiliza la laptop y el  10%, utiliza sus 

celulares para tener acceso a las redes sociales. 

    La mayoría respondió que siempre estaba a favor de las redes sociales. 

Dicen que la razón principal es que mejora la comunicación y facilita 

mantenerte en contacto con las personas que viven lejos de ti. Quienes  

contestaron que nunca están a favor de las redes sociales, comentan que es 

una pérdida de tiempo y que distraen a la gente de sus verdaderas 

obligaciones. 

    Al cuestionarles sobre si  su vida sería diferente si no existieran las redes 

sociales, la mayoría respondió que está  en total desacuerdo. A un sector les 
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parece indiferente el uso de las redes sociales, que no significan nada 

relevante en su vida y que no cambiaría su vida si dejarán de existir. Quienes 

estaban de acuerdo con lo anterior  dijeron  que era porque les quitaba mucho 

tiempo y sin ellas, tendrían más tiempo para atender el resto de las actividades 

o porque hacían que toda la gente se enterara de parte de su vida personal, ya  

que de otra manera, no tendrían cómo enterarse o por qué hacen que la gente 

le dé menos importancia. En cuanto a los beneficios y problemas que causan 

las redes sociales, los cibernautas objeto de estudio manifestaron que te 

recuerdan de eventos y cumpleaños y les  mantienen en contacto con las 

personas. Se comparten  fotos, se facilita la comunicación con personas  

lejanas. Te entretienen y relajan. 

    Como principales problemas, consideran    que se facilita saber todo tipo de 

información de la gente. Se invade la privacidad, los secuestradores pueden 

tener tu información. Es una pérdida de tiempo. Se atrofia la vista. Te distraen  

de las asuntos realmente importantes y pierdes el interés por frecuentar a las 

personas frente a frente. 

    La mayoría de los encuestados dijo que nunca pagaría por utilizar las redes 

sociales, porque no les interesaba tanto, como para pagar y que si empezaran 

a cobrar por este servicio,  probablemente mejor no serían parte de las redes 

sociales y que esta decisión era porque no aportaban nada realmente 

trascendental a su vida. 

Pocos pagarían, porque les facilita mucho la vida, el poderse mantener en 

contacto con la gente que conocen, por medio de las redes sociales y que les 

facilita el intercambio de fotos e información, aparte de que están interesados 

en continuar  sabiendo información de las personas a su alrededor. 

En lo referente a  que si han mejorado o empeorado su rendimiento académico,  

a partir de que formaron parte de las redes sociales, un considerable 

porcentaje expresó  que le  ha afectado positivamente su desempeño, ya que 

los ayuda a mantenerse en contacto con la gente de la escuela, a ponerse de 

acuerdo para trabajos y a intercambiar información en general. 

    Varios  manifestaron  que les ha afectado de manera negativa, ya que los 

distrae de las responsabilidades escolares o que les quita tanto tiempo, que 

después no tienen el suficiente para cumplir con todas las tareas o dedicar 
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suficiente tiempo al estudio. Otros dijeron  que las redes sociales no son 

trascendentales en su rendimiento académico. 

    10.- Análisis e interpretación de resultados 
    La mayor parte, el 51%, habita en la capital, Monterrey y le sigue San Pedro 

Garza García, con 28% y el más bajo fue Apodaca, con el 3%. Por lo general, 

en las grandes urbes  vive la mayor parte de la población. 

Un porcentaje significativo está soltero (65%), y el 17% está casado. El hecho 

de ser soltero proporciona más tiempo para tener acceso a las redes sociales, 

porque no hay muchos compromisos familiares que cumplir. 

    Es significativo que el 65% siempre forma parte de una red social y el 2% no 

está inmerso en estas  nuevas tecnologías y de éstos, algunos son los de 

mayor edad. 

Facebook, es la red social más utilizada (65%), porque tiene muchas ventajas 

en relación con las demás redes sociales: por las aplicaciones 

complementarias que ayudan a hacer más interactiva la utilización de dicha red 

social, ya que se pueden compartir videos, fotografías, juegos de rol, encontrar 

amistades de antaño, entre otros. Youtube, tiene escaso uso entre los 

encuestados, solamente el 6% ya que en su mayoría la gente tiene acceso a 

internet desde sus centros de trabajo o estudio, además que al ser una página 

de videos, se requiere centrar la atención sobre la pantalla de la computadora 

para apreciar el contenido. 

En cuanto al tiempo utilizado para el acceso a las redes sociales, este resultó 

contrastante, porque el 31% emplea menos de una hora diaria y el 30% afirma 

que emplean más de seis horas diarias, posiblemente la razón de ello se deba 

a las ocupaciones diarias de los usuarios y a la posibilidad de accesibilidad de 

una computadora con conexión a internet. 

Los jóvenes y adultos, tienen como propósito estar en contacto con las 

personas que conocen, según lo manifestó el 72%y el15% utiliza las redes para 

conocer gente. Hay una complementación en estos datos. Es contrastante que 

el 2% utiliza las redes, para situaciones sociales específicas y el 1% para 

intercambiar fotografías. 

De Facebook, lo que más les gusta son las fotos (40%), y lo que menos les 

agrada los test. De fotolog, lo que más les gusta, también son las fotografías. 
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En Twiter hay diversificación de gustos, al 31% le agradan los seguidores y al 

39% los tweets: únicamente al 10% le gusta enviar mensajes, lo cual contrasta 

con la mayoría de los adultos que no formaron parte de la muestra. De 

youtube, el 81% prefiere los videos y el 8% prefiere los amigos, lo cual resulta 

contrastante. Los videos de youtube en lo general, como en la vida cotidiana, 

son los más solicitados por los jóvenes y adultos. En Myspace, el 33% prefiere 

las fotografías, el 28% le agrada más la música. Aquí se enfatiza la importancia 

y el valor de las fotografías, como elemento significativo en la cultura de los 

universitarios. 

La mitad de los encuestados, está totalmente de acuerdo con el uso de las 

redes sociales y el 31% expresa que frecuentemente. Estas cifras corroboran 

que aunque no todos están apasionados por el uso de las redes sociales de 

una u otra forma son importantes en la vida de ellos. En lo que respecta al pago 

por pertenecer a una red social hay divergencias muy marcadas, pues mientras 

el 25% afirma que siempre pagará por ese servicio, el 23% expresó que lo 

haría con frecuencia, pero el 33% manifestó que nunca pagaría por el servicio 

de una red social. En los usuarios que podrían pagar frecuentemente, se puede 

interpretar por las siguientes razones: poder adquisitivo, tiempo libre, necesidad 

de interacción. 

La vida cambiaría mucho sin las redes sociales, así lo expresa el 37% y el 42% 

está parcialmente de acuerdo en ello. Es importante destacar que el 5% está 

en total desacuerdo con lo anterior, lo cual pone de manifiesto las 

percepciones, en ocasiones disímbolas de los sujetos objeto de estudio 

Resulta interesante resaltar que el 58% checa o actualiza su página de la red 

social en cualquier horario del día, sólo el 6% manifestó que hacia esto en la 

noche. Ante ello, la actividad de los encuestados para tener acceso a las redes 

sociales es durante el día y cuando hay la mayor productividad, contrario a 

como se pensaba antes, que en la noche habría más tranquilidad y con ello, 

mejor concentración. El uso de las redes sociales se ha generalizado, prueba 

de ello, es que el 71% expresa que la mayoría de los amigos accesan a las 

redes sociales, solamente el 1% dice que pocos y otro1%, que nadie de sus 

amigos accesa a las redes sociales. La mayoría el 76% tiene acceso a las 

redes sociales desde hace más de 2 años, sólo el 9% tiene menos de 1 año, lo 

cual comprueba la vigencia  de las redes sociales y su multiplicación desde 
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hace varios años. La casa hogar es el lugar preferido para entrar a las redes 

(59%), y la casa de los amigos, es el último recurso (11%), un 15%, tiene 

acceso en cualquier parte. 

Ello corrobora la importancia de la casa y el tiempo que en ella pasan los 

universitarios encuestados, aunque las otras partes como el trabajo, el lugar de 

estudios y los cibercafés, son también lugares propicios para llevar a cabo esta 

innovadora práctica social. 

11.-Cruce de variables 

El 93% que vive en Monterrey entre 15 y 25 años están siempre a favor de las 

redes sociales, están solteros. El 54% de las mujeres  revelaron que uno de los 

peligros de las redes sociales es la inseguridad, como secuestros o acoso 

sexual. El 78% de los hombres argumentaron que como instrumento para 

entrar a las redes sociales de su preferencia usan la laptop, mientras que el 

14% de los hombres usan su celular para tener acceso a las redes sociales. 

Marco Teórico. 

1.-Las redes sociales. 

Bateson, plantea que las fronteras del individuo no están limitadas por su piel 

sino que incluyen a todo aquello con lo que él interactúa (familia, entorno físico, 

etc.). Concibiendo  a la red familiar como un sistema fluido de fronteras poco 

definidas en evolución constante.(Clemente, 2003). Desde el siglo XVIII la 

sociología ha estudiado los vínculos comunitarios entre personas (tribus, 

familias, sistemas laborales, religiosos, educativos), sin embargo el término 

“red social”, comenzó a definirse en la década de los 50 para identificar a 

grupos de personas que mantenían lazos mediante rasgos culturales definidos. 

A finales del siglo XX, con la llegada de las comunidades virtuales, los rasgos 

de identidad se volvieron cada vez menos definidos, debido a la globalidad de 

las redes de Internet.         

El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la Teoría 

de Grafos e identificando las entidades como "nodos" o "vértices" y las 

relaciones como "enlaces" o "aristas". La estructura del grafo resultante es a 

menudo muy compleja. Como se ha dicho, puede haber muchos tipos de lazos 
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entre los nodos. La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes 

sociales operan en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta 

las relaciones de organizaciones a nivel estatal (se habla en este caso de 

Redes políticas), desempeñando un papel crítico en la determinación de la 

agenda política y el grado en el cual los individuos o las organizaciones 

alcanzan sus objetivos o reciben influencias. (Bettison, 2009)                                                        

El concepto de red social, creado por la antropología inglesa para superar 

análisis estructurales obsoletos, parte de un abstracto, esto es, tomamos un 

punto de partida de estudio y establecemos las distintas relaciones entre los 

individuos. Por cada punto de partida crearemos distintas redes y por supuesto 

distintos modelos de relación. Este concepto, tan básico como sencillo es lo 

que hace de las RS un mundo espectacularmente útil y ampliamente difícil de 

abarcar. Y no solo eso, dentro de un mismo momento espacio- temporal, se 

pueden redimensionar y redefinir esas Redes Sociales.1

Lo que interesa al científico social es la forma en que las relaciones están 

ordenadas, cómo la conducta de los individuos depende de su ubicación en 

este ordenamiento y de qué manera influyen los propios individuos en los 

ordenamientos. 

 Se puede hacer un diagrama de las relaciones en las cuales se dan 

intercambios de bienes y servicios o de comunicación entre individuos, tales 

como intercambios de favores burocráticos, de préstamos materiales o de 

información. Los intercambios pueden ser de tres tipos: a) intercambios 

recíprocos (entre individuos con recursos y carencias similares que se dan 

dentro de un contexto de sociabilidad o "confianza"), b) de tipo redistributivo 

(patrón/cliente); es decir, entre individuos de diferentes jerarquías con recursos 

desiguales, siendo éstas típicas relaciones de poder inmersas en relaciones 

personales y en las cuales se intercambia lealtad por protección, y c) 

intercambios de mercado, en los que la circulación de bienes y servicios se 

hace a través del mercado y sus leyes.2

                                                            
1 http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/redes_sociales_intro.mspx 
2 http://revista-redes.rediris.es/html-vol3/vol3_2.htm 
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Las redes sociales, están basadas en un fenómeno llamado Seis Grados de 
Separación, en la que se explica que todos estamos conectados a seis 

personas. Según esta Teoría, cada persona conoce de media, entre amigos, 

familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si cada 

uno de esos amigos o conocidos cercanos se relaciona con otras 100 

personas, cualquier individuo puede pasar un recado a 10.000 personas más, 

tan solo pidiendo a un amigo que envíe el mensaje a sus amigos. 

Evidentemente cuanto más pasos haya que dar, más lejana será la conexión 

entre dos individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin embargo, ha 

eliminado algunas de esas barreras creando verdaderas redes sociales 

mundiales, especialmente en segmento concreto de profesionales, artistas, 

entre otros. (Bettison, 2009) 

La idea de que las computadoras individuales vinculadas electrónicamente 

podrían formar la base de la interacción social se sugirió desde el principio. Hay 

muchos de los primeros esfuerzos de apoyo a las redes sociales a través de la 

comunicación por ordenador, incluida la Usenet, ARPANET, servicios de tablón 

de anuncios (BBS), y EIES: Murray Turoff basada en el servidor de Servicio de 

Intercambio de Información Electrónica (Turoff y Hiltz, 1978, 1993). El Grupo de 

Información de enrutamiento ha elaborado un esquema de como el proto-

Internet debe apoyarlo. 

Los primeros sitios web de redes sociales incluidos Classmates.com (1995) 

centrándose en los vínculos con el antiguo colegio, y SixDegrees.com (1997), 

centrándose en los vínculos indirectos son dos modelos diferentes de la 

creación de redes sociales que se produjeron en 1999 y  fueron basados en la 

confianza, desarrollado por Epinions.com (Moral, 2004).  

Las redes sociales son definidas por Natalia Arroyo “como aquellos sitios web 

que permiten a los individuos construir un perfil público o semi-público, dentro 

de una plataforma en línea y articular sus relaciones con otros usuarios de la 

misma, de manera que  quien lo desee pueda acceder a su perfil y contactar 

con él” (Arroyo, en Margaix, 2008). 

La evolución de las tecnologías de la información relacionadas con Internet, 

que han venido marcadas por el acceso de banda ancha, más o menos 
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generalizado, que ha permitido el despliegue masivo de servicios basados en 

contenidos multimedia, junto con los nuevos usos derivados de la web 2.0, 

donde los usuarios son parte activa de la red, aportando contenidos de manera 

autónoma y continua, con  apoyo de la integración de la telefonía móvil con 

Internet y la ubicuidad, derivada del uso de dispositivos portátiles, con  pocas 

limitaciones, en cuanto a su capacidad de procesamiento y conectividad. 

(Cotino, 2011). 

Con la Web 2.0 aparecieron nuevas aplicaciones, como los “Wikis”, páginas 

que pueden ser editadas por los usuarios, como es el caso de Wikipedia o los 

blogs (bitácoras), que cuentan con herramientas para diseño y publicación de 

contenidos. Actualmente, participan en las redes sociales de todo el mundo 

cerca de mil millones de seres humanos.3

Muchos sitios de la Web 2.0 han sido etiquetados como redes sociales. En los 

sitos, el principal elemento es la relación entre usuarios y sitios, con 

funcionalidades sociales. Son sitios web con un objetivo concreto y  en forma 

complementaria permiten establecer las relaciones.  (Margaix, 2008). 

La mayoría de las redes ya cuenta con su versión para móviles, pero 

actualmente no cuenta con las mismas herramientas que sus formatos web 

originales. Tuenti y Facebook permiten ver fotografías e insertar comentarios, 

así como enviar mensajes entre los usuarios. Pero estas adaptaciones no dan 

opción a subir fotografías directamente desde el teléfono; no obstante, sí lo 

permite MySpace Mobile, como una de las propuestas más completas, aunque 

todavía no cuenta con la posibilidad de cargar vídeos. 

Zannel, en Estados Unidos o Cocoloop, en España, quienes desde sus inicios 

se propusieron potenciar la parte móvil, ofrecen la posibilidad de conocer 

mediante un sistema de geoposición si otros miembros de la misma red se 

encuentran próximos en ese momento y dónde están los puntos WiFi gratuitos 

más cercanos, todo desde el teléfono. 4

                                                            
3 http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=5821 
4http://www.elpais.com/articulo/portada/REDES/SOCIALES/GUERRA/elpepisupep3/20080822elptenpor
_2/Tes 
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La creación de redes sociales empezó a florecer como un componente de la 

estrategia de negocios de Internet, alrededor de marzo de 2005, cuando Yahoo 

lanzó Yahoo! 360º. En julio de 2005, News Corporation compró MySpace, 

seguida de la compra de Friends Reunited, por la ITV (Reino Unido), en 

Diciembre de 2005. Varios sitios de redes sociales han surgido de la 

restauración a los diferentes idiomas y países. Se estima que actualmente hay 

más de 200 sitios de redes sociales existentes utilizando estos emergentes 

modelos de redes sociales. (Moral, 2004). 

2.-Redes Sociales y su importancia global. 
La visión de Internet como un ámbito privilegiado para el intercambio real de 

ideas viene a suponer,  teóricamente, la superación de una etapa marcada por 

la dependencia de los contenidos informativos a los criterios de una élite 

profesional que atiende su intereses (Rodríguez, en Ramón, 2008). Hasta la 

fecha, los medios de comunicación, con inclusión de Internet, venían ejerciendo 

una especie de censura previa sobre los contenidos a reserva o mando de su  

relación con las fuentes de  información, de modo que una noticia sólo era  

considerada con autorización de  un Consejo de Redacción. (Ramón, 2008). 

La Internet está jugando un papel decisivo en la actualidad para disminuir el 

poder de las dictaduras. El proceso comenzó en los años noventa, con la 

televisión por satélite, siguió con la posterior salida al aire del canal de noticias 

de Al-Jazeera,  en 1998, con la llegada de Internet al mundo árabe.  

Las redes sociales en Internet suelen posibilitar que la  pluralidad y la 

comunidad se conjuguen y que allí esté gran parte de la energía que le da vida 

a los grupos humanos  conformadores esas redes. Las redes sociales dan al 

anónimo popularidad; al discriminado, integración; al diferente, igualdad; al 

malhumorado, educación, entre otras ventajas. 

El hecho de que Facebook y Twitter jugasen un papel primordial en la 

convocatoria y organización de las movilizaciones en Egipto, para derrocar al 

régimen de Hosni Mubarak  y que la figura de identificación fuese Wael 

Ghonim, el ejecutivo de Google, son señales inequívocas de los cambios que 

se viven y del rol de la  Internet, en nuestros días. (Handabaka, 2011). 
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El grupo de redes informativas pone en práctica su concepción de la 

participación a través de la posibilidad de suministrar, ofrecer, nutrir, comentar 

y votar las noticias. Es una agenda informativa creada, organizada, valorada y 

comentada por los propios usuarios de la red, quienes introducen o retiran 

noticias, conforme sus propios criterios. La diferencia, frente a un medio  

tradicional de comunicación, radica en el tratamiento profesional de la 

información: estándares profesionales, diversidad de fuentes, preparación, 

tiempo de dedicación, contraste, contextualización, códigos y responsabilidad 

social.  

Siguiendo la diferencia entre las redes de entretenimiento y las consideradas 

exclusivamente como informativas, el tratamiento de la información es también 

diferente. En las consideradas como únicamente informativas, las fuentes de 

procedencia de las noticias son los medios convencionales –prensa, radio, 

televisión e Internet– y algún acontecimiento narrado por los propios usuarios. 

En casi todos los casos, son los usuarios los que efectúan la contribución de la 

información, lo que supone el primer eslabón de la cadena de participación y lo 

hacen sin ningún tipo de contraprestación económica. (Freire, 2008). 

3.-Datos en México. 
En los últimos años, las redes sociales en México han cobrado mucha 

importancia. Las condiciones del mundo globalizado en el que vivimos 

actualmente, más la inseguridad que se vive, ya no les permite ver a los padres 

ver a sus hijos jugar afuera de la calle o ver a sus niñas vistiendo a las 

muñequitas y jugando a tomar una taza de té. Las generaciones de ahora 

pasan su tiempo libre en la  Internet y sobre todo en las redes sociales.5  

Las actividades más frecuentes entre los mexicanos que interactúan en la 

Internet son ver correos electrónicos, hablar, usando la mensajería instantánea 

y revisar las cuentas de las redes sociales digitales, según datos del estudio de 

hábitos y percepciones de la  Internet en los mexicanos, en  2010, elaborado 

por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la 

asociación World Internet Project. 

                                                            
5 http://www.laeconomia.com.mx/redes-sociales-en-mexico/ 
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Estudios recientes, estimaron que México concentra unos 16 millones de 

cuentas activas de Facebook, mientras que un 13.4 % de los mexicanos 

mandan textos de 140 caracteres, a través de Twitter.  En México, la población 

con acceso a Internet sobrepasa los 32.5 millones de habitantes, repartidos en 

11.4 millones de computadoras, según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 6

En México, existen más de 18 millones de cibernautas, suscritos a una red 

social. El 60% de los usuarios de redes sociales  son mujeres. Los adultos de 

entre 25 y 40 años son los más activos y representan el rango de edad con 

mayor crecimiento en los sitios de interacción social. En promedio, cada 

usuario de Internet en nuestro país, invierte alrededor de cuatro horas diarias 

en mejorar su perfil. Mujeres y hombres utilizan la red social como un espacio 

de cortejo, pero los segundos tienen una mayor participación, relacionada con 

actividades profesionales. El tiempo de penetración de una red social en el 

gusto mexicano es de 3 años.  

En nuestro país, el 42% de la gente con acceso a Internet y actividad en redes 

sociales usa Facebook, el 23% Hi5 y el 18% tiene perfiles en Twitter, según la 

consultoría CIU.   Sólo el 2% de los mexicanos ven las redes sociales usando 

un smartphone, siendo las computadoras el medio donde el 87% de los 

usuarios terminan actualizando o enviando mensajes.  Aproximadamente, de 

un 11% de las personas con acceso web, lo hacen con algún aparato móvil, 

expresa un estudio de la Asociación Mexicana del Internet (AMIPCI).7   

5.-Peligros de las Redes Sociales en Internet.. 

Tomar fotografías, almacenarlas, editarlas, cargarlas en una red social y 

compartirlas es  tan cotidiano que pocas veces se tiene conciencia de ello. Una 

de las debilidades de Facebook, es el manejo de la información que alberga en 

sus servidores. De acuerdo a su política de privacidad, guarda el tipo de 

navegador que está utilizando el usuario junto con su dirección IP (Facebook, 

2008). Esta información no sólo le indica a la organización la ubicación 

geográfica del usuario, sino que en combinación con la información de su perfil. 
                                                            
6 http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2010/08/06/internet-movil-util-segun-lo-que-hagas 
7 http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2010/08/06/internet-movil-util-segun-lo-que-hagas 
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Con el crecimiento del uso del comercio electrónico y las transacciones vía 

Internet, aumentan los fraudes electrónicos, especialmente el robo de 

identidad. Una vez obtenida la identidad del usuario, es utilizada sin su 

consentimiento con el propósito de cometer acciones fraudulentas. Según 

información de Juan Carrillo Director de Desarrollo de Negocio en Sm4rt 

Security Services, a nivel mundial este tipo de robo genera importantes 

pérdidas, "aire dedor de los 100 billones de dólares y crece 300 por ciento por 

año. El robo de información digital genera cifras cercanas a las del narcotráfico. 

Tan sólo en México el robo de tarjetas y el robo digital vale alrededor de 5 mil 

millones de dólares por año".. 

"La gente cree que el robo de datos requiere de softwares complejos, en 

realidad estas fugas de datos no requieren de alta tecnología. La característica 

principal de un hacker es la paciencia. Ellos esperan hasta encontrar ventanas 

de oportunidad, pues el usuario en cualquier momento se descuidará y dejará 

su información abierta.(Vázquez, 2011). 

Riesgos más comunes al utilizar redes sociales: Virus y Malware,  Secuestro de 

perfil, Falta de control del contenido, Conexiones de mayor velocidad, 5 

Normas de gestión de registros 

Conclusiones 

    1ª.Las redes Sociales son grupos de personas que se retroalimentan y 
donde  las fronteras del individuo no están limitadas por su piel, sino que 
incluyen a todo aquello con lo que él interactúa (familia, entorno físico, etc.). La 
familia nuclear o extensa, no es la limitante, sino que es la suma del conjunto 
de vínculos interpersonales del sujeto, la que dicta sus alcances. 
    2ª Las redes sociales tienen sus antecedentes en la Sociología y la 
antropología inglesa, a mediados del siglo XIX. Sin embargo el término “red 
social”, comenzó a definirse en la década de los cincuentas,  para identificar a 
grupos de personas que mantenían lazos mediante rasgos culturales definidos. 
A finales del siglo XX, con la llegada de las comunidades virtuales, los rasgos 
de identidad se volvieron cada vez menos definidos, debido a la globalidad de 
las redes de Internet. 
    3ª Las redes sociales  se presentan a través de un diagrama de relaciones, 
donde se intercambian bienes y servicios de comunicación entre individuos 
(intercambio de favores, prestamos materiales e intercambio de información). 
Los intercambios son de tres tipos o clases: recíprocos, redistributivos (entre 
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individuos de diferentes jerarquías, con recursos desiguales y de mercado), 
donde circulan bienes y servicios. 
    4ª Las redes sociales se basan en el fenómeno denominado seis grados de 
separación, el cual explica que, estamos conectados a 6 personas; según esta 
teoría, se conoce en promedio a 100 personas, entre compañeros, amigos y 
familiares y esas 100 personas se relacionan con 100 más cada una, y así se 
van multiplicando exponencialmente, hasta llegar a sumar millones de 
personas. 
    5ª La Internet y las redes sociales juegan un papel decisivo en la actualidad, 
para disminuir el poder de las dictaduras. Prueba de ello, es la capacidad de 
organización, información y comunicación, a través de las redes sociales para 
manifestar inconformidades y solicitar la salida de los mandatarios. Los casos 
más significativos y recientes son las de Yemen, Egipto, Libia y Siria, entre 
otros. 
    6ª La mayoría de los encuestados, el 51% tiene de 20 a 25 años.la mayor 
parte, el 51% habita en Monterrey. El 65% es soltero. La mayor parte son 
hombres, el 58%.  
    7ª El 65% siempre forma parte de una red social y el 2% no está inmerso en 
estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Facebook, es la red 
social más empleada (65%) y Youtube es la red menos utilizada por los 
jóvenes y adultos (6%). El tiempo utilizado para accesar a las redes sociales es 
contrastante, pues mientras el 31% emplea al menos una hora diaria, el 30% lo 
hace durante 6 o más horas diarias. 
    8ª Los jóvenes y adultos tienen como propósito fundamental, estar en 
contacto con las personas que conocen (72%) y una parte para conocer gente 
(15%). El 2% utiliza las redes para situaciones sociales específicas. 
   9ª De Facebook, lo que más les agrada son las fotografías (40%), y lo que 
menos les gusta son los test. De Fotolog, lo más gustado son también las 
fotografías. En Twitter, al 31% le agradan los seguidores y a 39% los tweets, 
únicamente al 10% le gusta enviar mensajes. En Youtube, el 81% prefiere los 
videos y el 8% le da preferencia a los amigos. En Myspace el 36% prefiere las 
fotografías y el 28% la música. 
   10ª La mitad de los encuestados está totalmente de acuerdo con el uso de 
las redes sociales y el 31% expresó que frecuentemente la utiliza. Respecto al 
pago por pertenecer a una red social, hay diferencias marcadas, pues el 25% 
afirma que siempre pagará por el servicio, el 23% expresa que frecuentemente 
y el 33% manifestó que nunca pagaría por tener un servicio de las redes 
sociales. 
   11ª Para el 37%, la vida cambiaría mucho sin el empleo de las redes 
sociales; el 42% está parcialmente de acuerdo; el 5% está en total desacuerdo 
con lo anterior. El 58% checa o  actualiza su página de la red social, en 
cualquier horario del día y solamente el 6% manifestó hacerlo por la noche.  
   12ª El uso de las redes sociales se ha generalizado, pues el 71 % expresa 
que la mayoría de sus amigos utilizan las redes sociales, solamente 1% que 
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pocos y el 1% dice que nadie de sus amigos las utiliza. La  mayoría, el 76% 
tiene acceso a las redes sociales, desde hace más de 3 años, solamente el 9% 
tiene menos de un año. La casa hogar es el lugar preferido por la mayoría de 
los usuarios de las redes sociales (59%) y las casa de los amigos, es el último 
recurso (11%). 
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Resumen: 

The following summary of conclusions analyzes the transformation of political 

participation with the arrival of the information and communication technologies 

(ICT). The research considers at new practices associated with the concept of 

electronic democracy and public sphere in Latin American. The research’s focus is 

based on ICT provides tools for communication and public participation to citizens 

for the development of multiple public spheres. Suchs multiple spheres can provide 

a bridge between citizens and formal structures of governance to increase 

deliveration, consultive and also decision making processes in Latin American 

democracies. To what extent ICT can become authentic channels for citizen 

participation? Is our central question (we make reference to participatory 

democratic processes such as participatory budgets, e-vote, referendums, 

discusion groups and others civic spaces wich vary from country to country). Try to 

avoid falling into the optimism or pessimistic positions about the ICTs politics 

effects we dicided to focus in its concrete implementation and sistematic evaluation 

between interactive tools and pre-existing forms of civic participation. The reader 

will find the current status of the issue from regional aproach, a transdisciplinary 

metodology and also have access to a matrix analysis which allows measure the 

integration of the digital tecnology with the democratic process. The first chapter 

consideres an introduction to the ICT world, their main indicators, variables and the 

status of  public policies for the information society in Latin America. The second 

chapter explains the main theories and political origines of electronic democracy 

and citizen participation. Also describes the mechanisms, figures and models of 
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the citizen participation in Latin America and their later integration with digital tools. 

The third chapter is devoted to empirical analysis of four representative cases of 

electronic democracy in Argentina, Brazil, Chile and Mexico. Finally our 

conclusions trying to shed light on trends and challenges of citizen participation 

after the arrival of ICTs in Latin America. 

Keywords: Participación Ciudadana, TIC, Esfera Pública y Democracia 

Electrónica. 

 

Introducción:  

La tesis fue presentada a jurado a principios del corriente  en el PPFCPyS UNAM 

logrando su aprobación con mención honorífica. El objetivo de la investigación fue 

doble, poner a prueba los postulados políticos del paradigma de la Sociedad de la 

Información para el contexto latinoamericano que invocan el desarrollo de una 

democracia participativa. Por otro lado, se busco identificar las tendencias y 

desafíos de la futura democracia electrónica, en este sentido se evidenciaron 

distintos caminos y escenarios.  

Así pues fue materia del primer capítulo fue la construcción del marco teórico 

sobre la Sociedad de la Información a través del despliegue de sus principales 

conceptos, líneas de investigación y aportes teóricos provenientes de disciplinas 

como la sociología del cambio, la ciencia política y las ciencias de la comunicación. 

De la misma forma se tuvo en cuenta los aportes y conclusiones de las Cumbres 

Mundiales sobre la Sociedad de la Información (CMSI 03 y 05), especialmente los 

aportes hechos por la Sociedad Civil. Dicho primer capitulo finaliza con la 

presentación de aportes de la obra de Deleuze-Guattari en cuanto a la posibilidad 

de ver a la arquitectura de la Sociedad de la Información como un Rizoma. 

La Sociedad de la Información apela al aumento de uso de las TIC en relación con 

los espacios públicos políticos, por definición las TIC son medios de comunicación 

que invocan mas a la participación de los individuos que a la recepción y pasividad.  

Por lo tanto las TIC en relación con la política democrática proponen a los 

ciudadanos un nuevo vínculo con el régimen democrático,  el cual pasa más por la 

participación política de los mismos que por la representación política.  Sin 
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embargo este nuevo vínculo no parece estar llamado a consolidarse como un 

despertar de un público participativo y activo que somete a sus representantes a 

una constante evaluación de su desempeño. Las razones de lo anterior se 

encontrarían tanto en los mecanismos de participación que permite el régimen 

democrático como en los grados de apatía y participación de los ciudadanos. 

En relación con lo anterior se midió el rendimiento concreto de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en cuanto al posible aumento, disminución 

o transformación de la participación política de los ciudadanos. El objeto de 

estudio fueron aquellas transformaciones y modificaciones que asume la 

participación política con la implementación de las TIC en diferentes procesos de 

participación y toma de decisión ciudadana como el voto electrónico, los 

presupuestos participativos, referéndums, foros consultivos y cuentas públicas 

entre otros mecanismos que varían de país en país. La elección de los casos 

(cuatro, uno por país) respondió a una ponderación de la Sociedad de la 

Información y la Democracia Electrónica realizada desde 2001 a la fecha por 

diferentes instituciones como CEPAL, ITU y estudios sobre e-goverment  UNPAN 

2001-2010. Desde un enfoque transdisciplinario se construyó una matriz de 

análisis que permita mensurar los casos a través de variables e indicadores y de la 

misma forma poner a prueba nuestra hipótesis: “las tecnologías de la información 

y la comunicación inciden en los procesos participativos democráticos de la región 

de manera favorable, generando una ampliación de la esfera pública que favorece 

el desarrollo democrático”. Finalmente queremos señalar que nuestra intención fue 

acercarse a estos fenómenos comunicativos y participativos dejando de lado las 

rigideces de los paradigmas clásicos de las ciencias sociales, nos referimos 

aquellos determinismos que invocan a la tecnología como agente del cambio y a 

los partidos políticos como lugar natural de la participación.   

 3 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



"...un gobierno popular sin información popular, o sin 
los medios para adquirirla, es un preludio de una farsa 
o una tragedia, o quizá de ambos. El conocimiento 
gobernará siempre a la ignorancia y la gente que desee 
convertirse a sí misma en su propio gobernante debe 
armarse con el poder que confiere el conocimiento..." 
James Madison 
Carta a W. T. Barry (1822) 

 
“…el poder de las nuevas tecnologías nos obliga a 
rechazar la figura de un nuevo Leviatán y a pensar en 
nuevos contratos sociales, esta vez a escala mundial.”  
Vizer (2006:63) 
 

 

Luego de presentar  cuatro experiencias de participación ciudadana en el marco 

de la Sociedad de  la Información en Argentina (Presupuesto Participativo 

Rosario) , Brasil (Presupuesto Participativo Digital Belo Horizonte), Chile (Cuentas 

Públicas Santiago de Chile GORE) y México (Observatorio Ciudadano de la 

Ciudad de México) se llegó a las siguientes conclusiones: 

Producto de las entrevistas a los coordinadores de los programas de 

participación ciudadana y del estudio de datos secundarios identificamos como 

tendencia central el desarrollo de una mayor integración de niveles de TIC y más 

aún de Internet, con los mecanismos de participación ciudadana. Surgen por lo 

tanto, nuevos espacios públicos de participación ciudadana que integran “lo 

contextual con lo virtual”, en el ámbito de la democracia representativa se estarían 

creando canales interactivos orientados al aumento de la representación social y 

por lo tanto, de la esfera pública. Ahora bien, para que dichos espacios públicos 

políticos se constituyan en una tendencia prevaleciente para el futuro de la 

democracia, el atributo central será pues, el desarrollo y mantenimiento digital de 

las “comunidades participativas genuinas”, esto es, personas que participen 

continuamente.  

  De vital importancia para su mantenimiento identificamos tres puntos: A) 

una estrategia de comunicación de la interfaz virtual que cubra los distintos 

segmentos participativos (públicos participativos, no participativos y equipos 

técnicos) ; B) integrar todos los niveles de participación (acceso, consulta, 
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deliberación y resolución) a las aplicaciones digitales y en un mismo proceso 

participativo, sin olvidar, ampliar los niveles de resolución ciudadana para aquellos 

casos que no lo tengan y C) apostar fuerte a la innovación en la gestión 

participativa (creación y rotación de mecanismos de participación) como forma de 

evitar la rutinización.  

Los sitios de Internet de los mecanismos de participación ciudadana que 

intenten mantener y elevar sus niveles de participación deberán ejecutar de 

manera efectiva la doble tarea de satisfacer las necesidades “especificas” de 

pequeños grupos participativos y equipos técnicos y difundir eventos y encuentros 

en los públicos no participativos mayores. Para los entrevistados de Argentina, 

Brasil, Chile y México las funciones principales de interfaces virtuales de los 

mecanismos de participación son brindar acceso a la información, canales de 

difusión y comunicación y son una gran plataforma de coordinación de los 

contextos participativos pero han demostrado distintos grados de rendimiento. 

Consideramos que el sitio de Internet que mejor cumple esa tarea es PPD de Belo 

Horizonte debido a que integra todos los niveles de participación y además, brinda 

una navegación fluida, con accesos directos a las funciones de interacción y 

decisión pública, sin sobrecarga informativa, apelando en mayor medida a lo visual 

que a lo textual. Todos los atributos de la comunicación digital y de los 

mecanismos de participación concretos están puestos en función de la captación y 

elevación del número de participantes. Ahora bien, en oposición al PPD de Belo 

Horizonte se encontraría el caso de Santiago de Chile que focaliza sus esfuerzos 

en brindar mayores niveles de acceso a la información pública pero sin apelar a la 

unión e inclusión de otras e-técnicas como foros y chats, por considerarlos poco 

representativos para el mecanismo de participación. Los casos analizados de 

Argentina y México se muestran dispuestos a unirse a la tendencia de integrar a 

sus mecanismos de participación mayores niveles de aplicaciones digitales 

cuando sus presupuestos así lo posibiliten.   

En cuanto al desafío de mantener los niveles de participación ciudadana 

genuinos la totalidad de los entrevistados mencionaron que los espacios de 

Internet adquieren relevancia cuando son conectados y se nutren de la 
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participación contextual. Ésta última, es la fuerza motora principal y la que se sirve 

de Internet y de las TIC (y no viceversa). En este sentido para que los niveles de 

participación no decaigan identificamos dos variables de suma importancia: la 

innovación en la oferta participativa, creación de nuevos mecanismos y rotación de 

los existentes (aplicar la innovación a las mecánicas y objetivos y no supeditada a 

las TIC, o sea al soporte tecnológico) y que los procesos de participación sean 

resolutivos (que impliquen toma de decisión concreta). Ambas variables 

demostraron ser un estímulo real para los participantes. Los portales que hemos 

investigado han demostrado ser espacios condensados de ciudadanía que brindan 

canales de expresión ciudadana pero que necesitan de procesos de participación 

real para su mantenimiento. De lo contrario las opciones que se abren serían el 

vaciamiento participativo y/o simulación con públicos rentados que viven de las 

clásicas prebendas políticas. 

 Los casos de PP de Rosario y Belo Horizonte han demostrado que la 

incorporación de los soportes informáticos a los procesos de participación atraen a 

ciudadanos que normalmente no participarían reduciendo el “costo de 

participación”: identificamos que las TIC son fuentes de atracción por su novedad 

aunque superada esta experiencia si los públicos no visualizan cambios e 

innovación en las ofertas participativas no reafirman su involucramiento (como 

demostró el caso de Rosario). Por lo tanto, la consolidación de la participación 

ciudadana, como demuestran las experiencias del caso brasileño implican un 

fuerte estímulo a la innovación en la oferta, la cual sea comunicada de forma 

eficiente en los sitios de oficiales y redes sociales de Internet y no menos 

importante, la entrega de niveles de toma de decisión ciudadana que impliquen 

mayores niveles de calidad en la participación.  

Como  principal obstáculo de la participación se identificó la rutinización, 

como fuerza inmanente a todo proceso que busca mantenerse en el tiempo. Sin 

embargo en respuesta a lo precedente, solo el programa de Belo Horizonte rota 

tres (3) mecanismos de participación distintos (uno de ellos digitalizado 100% que 

ha logrado elevar el volumen de tráfico en sus dos apariciones) cada dos años 
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para producir el mismo objetivo bajo la misma metodología: reinventar la ciudad a 

través de lo público y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos1. 

Otro desafío que ha arrojado el trabajo de campo para el mantenimiento de 

“comunidades participativas genuinas” es lograr trascender las dinámicas y lógicas 

actuales que se dan en los programas oficiales de participación ciudadana. Nos 

referimos a que los espacios de participación electrónica no sean espacios de 

simulación política para el mantenimiento de intereses burocráticos o de agenda 

gubernamental. Se revela pues de suma importancia que el participante evalúe 

dicho espacio participativo como un lugar auténtico de producción de políticas 

públicas para su entorno  y que dicho espacio se enlace con las narrativas de los 

participantes como con la historia de la comunidad. Sólo así los participantes 

podrán reconocer que el circuito de producción de bienes sociales y políticos se ha 

restablecido. 

A través de los estudios de casos concretos hemos tratado de responder, 

aunque sea de manera parcial al extenso debate teórico construido entorno a los 

procesos participativos y las TIC de la democracia electrónica. Nos referimos a 

aquella bibliografía que sostiene que las TIC elevan los niveles de participación en 

los espacios públicos reforzando la democrácia o todo lo contrario, que aísla e 

individualiza a los ciudadanos en su vida privada debilitando dicho régimen. 

Creemos que el individualismo, la atomización y fragmentación social, no son 

producto de los medios de comunicación (sean analógicos o digitales) sino de las 

complejas formas de estructuración social que provienen de las principios de 

organización del trabajo y la producción. De lo investigado hemos podido constatar: 

A) las TIC pueden colaborar en el aumento de los niveles de participación siempre 

y cuando sean parte de una estrategia de atracción integral que implique un 
                                       
1  Creemos que esta diversidad de mecanismos correctamente conectados, apuntan a una segmentación 
temática y de los públicos en el logro de mayores niveles de PC. Para la primera las autoridades mineiras 
identificaron los intereses principales por los cuales la ciudadanía se movilizaría: temas culturales-
urbanos (remodelación de edificios históricos o mejora vial), de identidad local-regional y de calidad de 
vida (vivienda). En cuanto a los públicos, la apelación a la tecnología digital está en función del fomento 
en la participación del sector que en tiempos pasados fue “el gran protagonista” de la movilización para 
el cambio social y hoy parece inmerso en la apatía: “la juventud”. Aunque también se mencionó a los 
sectores de escasos recursos en el objetivo de llevar la participación a ámbitos donde las necesidades 
materiales pueden impulsarla. Esta diversidad de modalidades participativas obliga a una competencia 
entre ellas. 
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conocimiento cabal de los procesos participativos concretos que se desean influir. 

Los que participan son los ciudadanos, no las computadoras y B) Mayores niveles 

de implicación tecnológica pueden traer consigo la alteración del delicado 

“ecosistema” participativo. Aunque de la misma forma mayores niveles de 

participación no nos informan de la calidad de la misma, ni de la democracia. Los 

niveles cuantitativos de computadoras y participantes pueden implicar diversos 

contenidos políticos en la participación política. Hoy en día cada teléfono celular 

puede significar una urna electrónica ¿eso elevaría la calidad de los procesos en 

cuestión y de la democracia en general? creemos que no. Por lo tanto los 

programas de participación deben exponer los objetivos y valores democráticos a 

desarrollar.  

Finalmente nuestro trabajo de campo concluyó que el futuro de la 

democracia seguirá incluyendo el debate de la implementación de las TIC e 

Internet a los procesos políticos, aportando nuevos argumentos en torno a la 

participación política de los ciudadanos y la presión sobre las elites 

representativas. La tecnología en cuestión claramente amplía e integra el espacio 

público de la democracia y podrían conformar nuevos espacios de esfera pública 

desde lo social. En este sentido las TIC  son disparadoras de formas de 

vinculación que pueden devenir en usos públicos políticos. Creemos por lo tanto, 

que la innovación en la gestión de la participación ciudadana electrónica debería 

estar orientada a nuevas relaciones entre sociedad y Estado en donde la primera 

recupere su condición política en la producción de lo público. En dicha 

recuperación el papel que pueden desempeñar las TIC como puentes de conexión 

entre ambas instancias puede repercutir en la conformación de sociedades más 

democráticas. Internet no reemplaza a la Plaza Pública como espacio de 

expresión, pero sí, ambas podrían ser (y creemos que ya lo son) elementos de 

una nueva máquina participativa. Sostenemos, de acuerdo a lo presentado en este 

trabajo de campo, que existe una tendencia palpable y creciente de 

involucramiento horizontal entre la plaza pública y la plaza virtual que implican 

mayores niveles de “conexión digital” no exentos de desafíos. El principal oscila 

entre la recuperación real de los elementos de la acción política que beneficien a 
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la democracia en su conjunto: deliberación, movimiento, pluralismo y decisión 

ciudadanas y la reproducción simulada de dichos elementos a través de su 

difuminación en el océano virtual.  
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Conclusiones y hallazgos de la Tesis 

 

A lo largo del primer y segundo capítulo hemos tratado de desplegar los elementos 

que conforman las variables principales de la denominada democracia electrónica: 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la participación 

ciudadana. El objetivo de nuestro tercer capítulo fue abordar las transformaciones 

que asume la participación política de los ciudadanos con la llegada de las TIC y 

las aplicaciones 2.0 de Internet, estudiando aquellos mecanismos e instrumentos 

de participación ciudadana que hacen uso de las mismas e implican ámbitos de 

representación social en lo estatal. La finalidad de la investigación ha sido dar 

cuenta de las potencialidades y desafíos para la concreción real de una 

democracia electrónica en América Latina.  

La noción de democracia electrónica alude centralmente al aumento de la 

participación ciudadana en los procesos de toma de decisión de la democracia 

representativa. Este aumento se ve facilitado por las distintas herramientas de 

interacción comunicativa que proponen las TIC, las que favorecen la libre 

circulación de información y el acceso a temas públicos. Con el actual incremento 

en el acceso a las tecnologías digitales asistimos a la reestructuración del espacio 

público, que colonizado por los medios masivos de comunicación adquiere 

recientemente mayores niveles de comunicación horizontal. Sostuvimos que la 

participación ciudadana y el espacio público implican relaciones entre Estado y 

sociedad, concretamente lo público, decíamos, refiere normativamente tanto a  

responsabilidades estatales como a aquellos temas de interés público que 

incumben a una sociedad. Dicha normatividad delinea ámbitos concretos de 

realización, identificamos a la esfera pública como el lugar de toma de decisión y 

donde se ubican los responsables de producir bienes y servicios públicos. 

Claramente la esfera pública refiere al Estado pero incumbe necesariamente a la 

sociedad, que al dotarse de un nuevo esquema de autocomunicación de masas 

(Castells 2008) plantea la reedición de funciones de la esfera pública desde lo 

social. Sin embargo para que la sociedad adquiera funciones de la esfera pública 
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no sólo es necesario un nivel tecnológico que reduzca la complejidad de los 

entornos masivos y posibilite espacios de comunicación horizontal, son necesarias 

entre otras condiciones, diseños organizacionales que formalicen figuras e 

instrumentos de participación ciudadana e impliquen mayores niveles de 

representación social en el ámbito público.  

Si la propuesta de una democracia electrónica, plantea mayores niveles de 

participación ciudadana favorecida por el uso de las tecnologías digitales y un 

aumento de la institucionalidad de la representación social, implica, por lo tanto, 

una alteración de las relaciones actuales entre Estado y sociedad. Sin buscar 

reemplazar las ya debilitadas funciones estatales como representante político y 

garante del desarrollo de la sociedad, intenta reforzar el sistema de representación 

política de la Sociedad por fuera de los partidos políticos, sindicatos y otras 

instancias de intermediación actuales. Los sujetos políticos que convoca la 

democracia electrónica en el espacio virtual son: representantes políticos, la 

administración pública y los ciudadanos. La voz ciudadana basada en el desarrollo 

del capital social, de sus organizaciones de la sociedad civil, en nuevos espacios 

de decisión pública (esfera pública en lo social) puede ser el camino hacia nuevas 

relaciones entre Estado y sociedad. En éstas las TIC pueden facilitar  puentes de 

conexión públicos y dinámicos como  nuevos espacios de comunicación horizontal 

y en tiempo real, que actualicen las formas clásicas de participación. 

Revisamos los postulados de la Sociedad de la Información con el fin de 

construir un marco teórico bajo el cual entender la emergencia de las tecnologías 

de la información y la comunicación, las que adquieren sentido por las teorías del 

cambio sociológico y son el eje central de la democracia electrónica. Hemos 

señalado que fue durante los cambios producidos a nivel de los principios de 

organización del trabajo y la producción social (vid. cap. 1), la globalización 

económica y la reforma del Estado que el paradigma de la Sociedad de la 

Información agencia su rostro actual. En América Latina la construcción de la 

Sociedad de la Información y la invocación a la participación ciudadana han sido 

propuestas por fuerzas contradictorias y escenarios de derrota del mundo del 

trabajo, privatización de los servicios públicos y crisis económica. Lo anterior limita 

 11 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



inexorablemente el alcance de los contenidos teóricos y efectos prácticos de la 

democracia electrónica por los siguientes motivos:   

1. Claramente el primer desafío que enfrentan los procesos participativos que 

intenten beneficiarse de las potencialidades de las TIC en el contexto 

latinoamericano es la reducción de la brecha digital. Como señalábamos en el 

primer capítulo, la misma se exhibe sobre un telón de fondo de brechas 

estructurales: sociales, económicas,  políticas, sanitarias  y educacionales, entre 

otras (Crovi 2004) y reclama un planteo multidimensional del problema a través de 

políticas públicas consolidadas por parte de los Estados de la región. A lo largo de 

década y media (1994-2010) la penetración de Internet y de las TIC ha 

evolucionado en el contexto aludido, aunque se hace notaria la necesidad de 

programas de democratización electrónica que trasciendan las lógicas de acceso 

actuales propuestas desde el mercado. La transversalidad social de las 

tecnologías digitales induce a la responsabilización necesaria y la coordinación por 

parte del Estado para una apropiación democrática de las mismas. Se ha 

comprobado que el planteo de políticas públicas  multidimensionales y genuinas 

es adecuado para el desarrollo de la SI orientadas hacia una alfabetización digital 

para eliminar barreras generacionales y familiarizar la tecnología a la diversidad de 

públicos, fomentando el acceso público en entornos de baja accesibilidad, entre 

otras medidas relevantes2. 

2. Como segundo desafío hacia la concreción de una democracia electrónica 

en América Latina se presenta la difícil tarea de modificar (o aprovechar de 

manera inteligente) las pautas de usabilidad3 actuales de Internet y las TIC. En 

nuestro segundo capítulo presentamos datos cuantitativos sobre la casi nula 

comunicación política entre gobernantes y gobernados y un fuerte uso de Internet 

hacia el info-entretenimiento y distintos usos privados que no incluyen una 

                                       
2 Recordemos que Argentina, Chile y  México (su rendimiento integral presenta serías falencias y se 
focalizan en el e-gobierno) presentan políticas públicas para el desarrollo de la SI. Brasil aún no ha 
logrado consensuar un documento común, aunque podemos decir que dicha falta no ha impedido el 
diseño del plan nacional de banda ancha como el más ambicioso de la región.   
3 El concepto de usabilidad se presenta en diversos estudios como MIS de la ITU y distintos informes y 
encuestas en CEPAL, Osilac y CEPALSTAT. Véase bibliografía. 
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participación cooperativa y pública en la red de redes. Del cruce de las pautas de 

usabilidad y participación ciudadana surgen posibilidades y desafíos para la 

concreción de auténticas comunidades participativas: por un lado los públicos 

participativos se hacen presentes, principalmente, en los diferentes contextos 

presenciales de participación ciudadana como asambleas y encuentros, presentan 

proyectos, votan y se organizan espontáneamente. Ese público cuantitativamente 

menor hace un uso de Internet y las TIC para reforzar todo aquello que desarrollan 

en la “realidad real”: usan el mail, publicitan y coordinan encuentros, descargan y 

publican información relevante (normas legales, guías de acción, debates y 

documentos académicos entre otros). Por otro lado, los públicos “no participativos” 

cuantitativamente mayores (definidos así por los coordinadores de los 

mecanismos de participación), se expresan menos en lo contextual pero 

evidencian una mayor presencia en “la realidad virtual”, pasan mayor tiempo 

navegando en Internet, poseen mejores conexiones y evidencian usos 

heterogéneos que van desde el acceso al mail, comunicación en redes sociales 

(Facebook, Hi 5 y Sonico),  descargas de música y compras, entre otros. 

3.  El argumento de fortalecer la democracia representativa con mayores 

niveles de participación ciudadana, aumentando los mecanismos de democracia 

directa o de participación en la formulación de políticas públicas se remonta en 

América Latina, como hemos visto en el cap. 2, a las décadas de 1980 y 1990 y es 

sostenido por los discursos oficiales de los gobiernos de la región. La estrategia de 

incorporar mayores niveles de demanda directa (imputs) provenientes de la 

sociedad al sistema democrático, no es nueva en la teoría de la democracia. Con 

la llegada de los lineamientos de la Sociedad de la Información se le incorporó a 

dicha estrategia la posibilidad de ser mediada por las TIC. La aparente solución de 

incrementar los niveles de decisión ciudadana en el gobierno democrático puede 

tener, señalábamos, efectos duales. El discurso y reclamo de la activación 

ciudadana y la concreción de comunidades participativas que vinculen desde lo 

virtual hacia lo contextual y viceversa no solucionará por sí mismo los dilemas de 

fondo de la democracia moderna.  Reflejo de lo anterior es el contexto que nos 

toca, distintos países de la región han incorporado en sus reformas 
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constitucionales figuras de la participación ciudadana y en la mayoría de ellos 

podemos afirmar que la tan esperada democratización de la sociedad (esto es la 

igualdad social) no evidencia aumentos y si retrocesos. América Latina ha 

incorporado estas figuras y sigue siendo la región más desigual del globo. Sin 

embargo lo anterior (la dureza del dato decíamos) no nos puede hacer descartar 

que los ciudadanos deban hacerse cargo de su gobierno e inducirlos a ver los 

problemas de la democracia en forma integral.   

Por lo tanto a dichos esfuerzos se debería agregar contenidos precisos e 

involucrar a todos los sectores y actores sociales y políticos de la democracia en 

nuevos espacios de deliberación. A nivel valorativo se deberían representar 

principios democráticos como igualdad, deliberación, pluralidad y justicia. El 

ciudadano medio de América Latina valora la democracia como régimen político 

pero no siempre está consciente del esfuerzo y dificultad que implica tal régimen. 

A nivel de los objetivos concretos recuperar para la sociedad las instancias 

públicas de producción de la opinión y voluntad política, como nuevos espacios de 

deliberación y decisión genuinos se revela como una salida de la denominada 

democracia delegativa hacia una democracia participativa (vid. cap. 2). La 

instauración de una democracia electrónica está en sintonía con lo anterior 

proponiendo nuevas relaciones y puentes entre Estado y sociedad, sin perjuicio de 

los actuales. 

No obstante estos desafíos para la democracia electrónica y los limitantes 

al desarrollo pleno de la SI en América Latina exponemos los siguientes hallazgos 

de la investigación que podrían vehiculizar nuestra hipótesis, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación inciden en los procesos 

participativos democráticos de la región de manera favorable, generando una 

ampliación de la esfera pública que fortalece el desarrollo democrático: 

La investigación presenta como primer hallazgo que la aplicación de 

softwares a procesos de gobierno, administración pública y participación 

ciudadana (su activación digital) demuestra que la creatividad profesional 

conjugada a espacios de toma de decisión revelaron ser los que acumulan 

mayores logros. En este sentido la participación ciudadana y las TIC necesitan de 
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programas formalizados que impliquen a la vez diseños back office y procesos 

resolutivos. Los diseños de front office como los del PP Rosario, OCCM México y 

Cuentas Participativas Chile conceden al usuario grandes cantidades de 

información, bajos canales de comunicación y nulos espacios de decisión. En 

claro contraste con los anteriores se encuentra el PP de Belo Horizonte, que ha 

logrado activar digitalmente la participación ciudadana de dicho programa, 

logrando los mayores niveles de participación e innovando en productos y gestión 

participativa.  

Como segundo hallazgo la totalidad de los coordinadores de los 

mecanismos participativos identificaron a Internet y las TIC como soporte 

fundamental de los mismos: para estas personas la llegada de Internet y las TIC 

marcó un antes y un después en sus espacios de participación. Para los 

coordinadores de los PP de Rosario y Belo Horizonte Internet es una ventana de 

posibilidad hacia potenciales participantes. Desde México se manifestó la 

intención de seguir avanzando “con aquellas potencialidades que brindan las TIC” 

que por problemas de presupuesto no han podido aprovechar. 

 

Ahora bien, hemos señalado que la participación política de los ciudadanos fue 

históricamente un fenómeno minoritario, que puede devenir en altos grados de 

participación y activación pública esporádicamente, dependiendo de los temas de 

interés.   

Como tercer hallazgo y en relación con el segundo desafío de la 

democracia electrónica, sugerimos tres posibles efectos sobre la participación: A) 

el uso de Internet y las TIC no aleja a las personas de la participación ciudadana;  

B) en el fenómeno de la participación ciudadana identificamos un público 

participativo y minoritario, que mantiene constantemente un compromiso cívico y 

otro público, mayoritario, que podría movilizarse políticamente dependiendo de los 

grados de activación previa del grupo minoritario y de los temas de interés 

aludidos; y C) el uso de Internet posibilita la difusión de los procesos participativos 

en públicos “no participativos” (con lo cual puede atraer un porcentajes de los 

mismos) y por otro lado, consolida y refuerza la participación de los públicos 
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participativos al proveer un herramental que incluye diversas aplicaciones y 

soportes para sus prácticas. Por lo tanto, de lo investigado surgen conclusiones, 

en cuanto a los efectos de Internet y las TIC sobre la PC que estarían en sintonía 

con las perspectivas de investigación que nos hablan de la percepción selectiva o 

uso selectivo a la hora de utilizar dichos soportes. 

Como último hallazgo de las cuatro experiencias de participación ciudadana 

investigadas, decíamos que identificamos como tendencia general mayores 

niveles de integración entre los mecanismos de participación y las TIC e Internet. 

Ahora bien, estos mecanismos que surgen de las reformas administrativas de las 

décadas de 1980 y 1990 en América Latina entran en relación con los 

lineamientos y tecnologías de la Sociedad de la Información de dos maneras: 

aquella que pone su énfasis en distintas formas de control de los servicios 

públicos y actos de gobiernos, orientada hacia procesos de rendición de cuentas y 

que se vincula fuertemente con los lineamientos de la SI, proponen como mejores 

prácticas para el desarrollo de la participación ciudadana el acceso a la 

información y transparencia pública 4 ; y otra, que basándose en experiencias 

locales de co-gestión urbana buscan aumentar los niveles de representación 

social en el aparato de Estado para influirlo con niveles de participación contextual 

promoviendo espacios compartidos entre sociedad y Estado para la toma de 

decisiones. 

Los casos de Chile y México van orientados hacia la primera dimensión, 

que promueve y se identifica con una accountabilty vertical mediática de efectos 

indirectos sobre lo Estatal y las agencias de Gobierno. Esta tendencia propone por 

un lado una publicidad política de los actos de Gobierno y por el otro, a los 

ciudadanos a elevar sus niveles de acceso a la información como bien público. Al 

incrementarse estos niveles se elevaría la presión sobre la Administración y 

Gobierno exigiendo mayores niveles de transparencia pública obligando a los 

funcionarios y gobernantes a publicar los actos del gobierno, los ingresos públicos, 
                                       
4 Mientras se terminan de corregir estas conclusiones, el sitio WIKILEAKS acaba de publicar mas de 
250.000 cables confidenciales de la diplomacia de EEUU. La visualización de los actos legales e ilegales 
de los actores políticos los compele a tener en cuenta la reacción de la sociedad y otros organismos 
encargados del control público. 
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patrimonios personales y la evaluación de las agendas de las campañas políticas 

en el período gubernamental, entre otros. Estas formas de presión orientan la 

participación ciudadana hacia la reedición de las clásicas funciones de la opinión 

pública en las nuevas instancias de la Sociedad de la Información: como el OCCM 

y las Cuentas Públicas Participativas. Proponen un actor individual, informado y 

activo sin la exclusión de actores colectivos. Ahora bien, creemos que la exitosa 

presión sobre las agencias estatales y de gobierno de este tipo de participación 

ciudadana depende del funcionamiento efectivo de otras instancias de 

intermediación que tengan efectos concretos sobre dichas agencias. 

Concretamente una justicia independiente y la pluralidad y objetividad de los 

medios masivos de comunicación y periodismo independiente. Los altos índices 

de corrupción de la primera y el tipo de estructura de propiedad concentrada de 

los medios masivos ponen en duda la capacidad de actuación concreta de este 

modelo. En el entorno latinoamericano el funcionamiento y despliegue efectivo de 

esta propuesta requiere de un funcionamiento integral de la democracia aún no 

conocido (hacemos alusión a la rendición de cuentas horizontal por parte oficinas 

anticorrupción, defensorías del pueblo, etc.). 

Los casos de Argentina y Brasil se identifican con la segunda tendencia en 

la participación ciudadana que basándose en experiencias participativas y de co-

gestión previas integran el uso de las TIC a la asignación de fondos para obras 

estructurales. Esta tendencia apela a funciones de la esfera pública ampliadas y 

llevadas a cabo desde lo social e implica a diferencia de la anterior un efecto 

directo sobre las agencias y actos del Estado, al decidir el destino de parte del 

presupuesto gubernamental. Estas formas de participación implican nuevos 

niveles de representación social para actores colectivos, sin la exclusión de la 

participación individual. Aunque en el mejor de los casos implican un trabajo 

colaborativo y asociativo, que se nutre de la cooperación de la sociedad civil y el 

desarrollo de sujetos políticos reales, también puede suponer por sus niveles de 

integración con el Estado una incorporación instrumentada y sesgada en la 

búsqueda de la reproducción artificial de la legitimidad. Si bien los casos de 

Rosario y Belo Horizonte demostraron mayores niveles de participación contextual 
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y altos niveles de involucramiento  por parte de la ciudadanía, el primero debería 

incluir mayores niveles presupuéstales a disposición de la ciudadanía.  

 

A modo de cierre y como posible recomendación para la continuidad de 

investigaciones sobre este campo sintetizamos lo siguiente: ambas tendencias de 

la participación ciudadana en la Sociedad de la Información se proponen como 

salidas a la crisis de representación política pero suponen tanto posibles 

soluciones y como peligros para las democracias latinoamericanas. Desde nuestro 

punto de vista el principal problema de ambas no radica tanto en su 

funcionamiento (indirecto o directo) o en los sujetos implicados (individuales o 

colectivos) sino en la adopción simulada por parte de las administraciones 

públicas y organizaciones sociales para reproducir viejas y viciadas pautas de 

relación entre Estado y sociedad. Esta reproducción simulada está subordinada a 

mantener las cuotas de poder de organizaciones y burocracias propias de la 

matriz Estado-céntrica. Una forma de reedición de esta simulación se observa en 

las diferentes figuras de atención y denuncia ciudadana que invocan un control 

administrativo del Estado y dejan de lado los controles políticos. Reconocer la 

nueva instancia de la matriz socio-céntrica implica mayores niveles de decisión 

política desde lo social (sin relegar a los partidos políticos) para la reformulación 

de las políticas públicas en materia de economía política, educación, salud y 

seguridad, necesarias para una autentica democratización.     

 

Para el contexto de la democracia en América Latina tanto los múltiples 

espacios públicos  de co-gestión de lo Estatal y de la accountability mediática de 

rendición de cuentas integrarán en el futuro próximo mayores niveles de 

digitalización y enfrentarán problemas crónicos como pobreza, desigualdad social, 

corrupción y distintas formas de inseguridad. Creemos que la participación 

ciudadana focalizada en el control administrativo sin una orientación y sentido 

político hacia dichos problemas crónicos no podrá solucionarlos ni en el corto ni el 

mediano plazo. Proponer como solución de la violencia armada, los monopolios 

del poder y delincuencia organizada un mayor nivel de participación ciudadana 
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desde un 0 800 o una encuesta web implica un nuevo nivel de cinismo político y 

elusión de las funciones básicas del Estado por parte de sus autoridades. 

Realmente ¿Podemos oponer a grupos especializados en distintas formas del 

crimen la participación de ciudadanos que no conocen los laberintos del poder? 

¿Es éste un refuerzo práctico para la democracia de América Latina?  

Por otro lado, la excesiva recarga sobre ciertas figuras de participación 

ciudadana como la revocatoria de mandato (sea o no formalizada para el vértice 

político) y los referéndums donde se obliga a la sociedad a decidir electoralmente 

sobre temáticas conflictivas que necesitarían de la negociación política no aportará 

soluciones viables. Ni la destitución política de determinados personajes, ni la 

tiranía de la mayoría de grupos sociales lograrán solucionar problemas que están 

asociados a procesos históricos y estructurales.  ¿Porque insistimos, pues, en la 

necesidad de una cultura política participativa que haga uso de las TIC? Porque es 

en el desarrollo de aquellos temas tal vez menores o superficiales para algunos 

investigadores que el pueblo deviene ciudadano. En un proceso de sedimentación 

histórico, delicado y que no arroja soluciones en corto plazo se puede reconstruir 

el espacio público y reeditar funciones de esfera pública desde lo social. En dicha 

tarea Internet y las TIC facilitan espacios de comunicación horizontal y autónoma 

que pueden ser apropiados por ciudadanos activos y desencadenar procesos 

participativos de alcance mayor.   

 La potencialidad de dichos procesos se basa en la concreción de redes y 

comunidades virtuales genuinas así posibilitadas por las TIC, tengan como 

objetivo general el impulso de la democracia y distintos objetivos particulares 

(como los que hemos revisado en el cap. 3). El riesgo principal dependerá de un 

constante mantenimiento que trascienda la innovación “fantástica” del herramental 

tecnológico, a base de programas que estimulen y fortalezcan el encuentro 

ciudadano. Al igual que en el Ágora ateniense y las plazas públicas del siglo XVIII 

y XIX la ciudadanía necesita encontrarse, dialogar, participar y decidir sobre sus 

entornos. Las TIC e Internet han dado suficientes pruebas, en cuanto a posibilitar 

espacios donde las comunidades aparecen, se desarrollan y mantienen, en pos de 

temas que les incumbe.  
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Como sostiene el pensamiento de Alexis de Tocqueville, al cual siempre 

deberíamos regresar, el ciudadano cuando se siente atraído por participar lo hace 

en aquellos problemas que implican a su entorno: la vida comunal-contextual y 

que en el encuentro con otros ciudadanos y con cuerpos técnicos de los Estados 

puedan arribar en el corto y mediano plazo a la producción de bienes y servicios 

públicos concretos. Esa mecánica cuando se la cuida, renovándola y 

fomentándola continuamente, puede, tal vez, en el largo plazo concretizar sujetos 

políticos para una democracia con características republicanas que trascienda lo 

procedimental y que expanda formas de igualdad social. Para América Latina lo 

anterior significa empezar a transitar un largo camino que nos lleve del estadio 

actual signado por la desigualdad social, hacia un sistema democrático justo y 

equitativo.  
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Resumen: 
Los derechos fundamentales pueden verse potenciados o vulnerados en el 

contexto de la Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC). En el primer 

caso, estamos ante un proceso determinado por el acceso y aprovechamiento de 

las TIC y la posibilidad de ejercer derechos como el de la información y libertades 

como la de expresión. En el segundo caso, los riesgos son notorios y la protección 

de esos derechos se hace necesaria y urgente para evitar dicha erosión, en 

particular cuando se trata de los derechos a la privacidad, a la protección de datos 

y a la intimidad personal y familiar.  

 

Palabras clave: Sociedad de la Información, derechos fundamentales, derechos 

de los usuarios.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
  

En algunos países, como es el caso de España, los derechos 

fundamentales a la información, a la intimidad y/o a la protección de datos, lo son, 

porque aparecen reflejados en el texto constitucional y su desarrollo encuentra 

reflejo en una ley orgánica y en un texto reglamentario. En algunos otros países, 

sobre todo aquellos que se encuentran fuera del ámbito comunitario europeo o 

que están influidos por la tradición liberal y de autorregulación empresarial, esos 

derechos y otros de suma importancia no se encuentran reflejados en la ley 
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fundamental. En países como México, el derecho a la información o a la 

protección de datos, ya son derechos fundamentales. Sin embargo, aún falta la 

aparición de otros, como el de la intimidad/privacidad --propiamente dichos-- o el 

derecho al honor. 

 

El objetivo de la ponencia es analizar la situación en que se encuentran los 

derechos fundamentales en el contexto de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, sus riesgos, la protección que deben tener y los casos de colisión 

entre dos derechos fundamentales, o en donde, por lo menos, uno es 

fundamental. Se analizará sobre todo la normativa española y europea de un lado, 

y luego la mexicana, por el otro, en un breve ejercicio de Derecho comparado. El 

fin de esto es conseguir referentes de unas realidades para otras y poner de 

manifiesto que es imprescindible que se llegue a acuerdos internacionales en 

materia de protección de esos derechos, ante la evolución constante de la 

Sociedad de la Información, con Internet en su núcleo.  

 

Los principales derechos que se estudiarán en esta comunicación son: 

derecho a la información, derecho a la intimidad, derecho al honor, derecho a la 

imagen, derecho al olvido, derecho a la protección de datos. Y, fuera del terreno 

de los derechos fundamentales, también se hablará de la relación que tienen con 

ellos los derechos de los consumidores y usuarios. Finalmente, también por la 

estrecha liga que hay entre todos los derechos mencionados, se mencionarán 

otras garantías específicas, tales como la libertad de expresión y la neutralidad de 

la red.  

 

 

 EL CONCEPTO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Una parte de la doctrina considera que el término Sociedad de la 

Información fue introducido en el libro del sociólogo Daniel Bell [1973],  El 

advenimiento de la sociedad post industrial y luego fue retomado por el 
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estadounidense Thomas Friedman [2005], en su libro La tierra es plana, en donde 

realiza un análisis sobre cómo la sociedad ha ido evolucionando hacia un estadio 

en donde el manejo, tratamiento y posesión de la información son cruciales para el 

desarrollo social, democrático y de las naciones en su conjunto. 

  

Sin embargo, por otro lado es muy posible que el concepto actual de lo que 

se entiende por Sociedad de la Información provenga de la obra de Yoneji Masuda 

[1968] que se titula Una introducción a la Sociedad de la Información. Después 

publica La sociedad informatizada como sociedad post-industrial y en ésta, define 

a la SI como <<Sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y 

aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar del 

aumento del consumo material>> [Masuda, 1980: 31].  

 

Aunque la principal aportación de Masuda es el análisis de lo que él 

calificaba como la emergente Sociedad de la Información era para el caso de 

Japón, es evidente la claridad que tenía sobre lo que conceptualizaba y cuyo 

planteamiento ha sido de gran utilidad en el entendimiento de las Sociedades de la 

Información en otras latitudes y épocas. De hecho, él califica de vano el término de 

sociedad post industrial que imperaba hasta el momento, porque encuentra que lo 

tecnológico o lo industrial en sí mismo, no es lo que refleja la diferencia de esa 

nueva sociedad, sino lo que las TIC transportan, que es información. Desde luego, 

considera Masuda que el desarrollo tecnológico es el que implementa un factor 

esencial en la configuración de esa nueva sociedad. En particular, se refiere a la 

tecnología computacional, ya que era la que predominaba en ese momento y 

transmitía ciertos volúmenes de información, evidentemente no comparables a los 

de la actualidad, pero que ya suponía un enorme cambio en lo referente a los 

nuevos modos de hacer sociales.  

 

Y, de otro lado, del de la doctrina jurídica, precisamente el desarrollo de la 

ciencia informática es lo que llevó a la reflexión de lo que la misma podría implicar 
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para la identidad individual1 y, a su vez, para la información relativa a las 

personas, los datos personales y, en consecuencia, de su privacidad. De esa 

reflexión es que surgieron las primeras legislaciones que incluyeron esos derechos 

en sus catálogos, partiendo de un reconocimiento como derechos fundamentales 

de sus Constituciones, que a su vez establecían principios en este sentido 

partiendo de la Declaración Universal.  

 

Volviendo a Masuda podemos ver que es sumamente interesante la visión 

de este sociólogo japonés, ya que la opinión más generalizada es que el concepto 

inició pensándose sólo como Sociedad de la Información y que al tiempo se fue 

agregando que era también de Conocimiento. Sin embargo, Masuda habla de 

conocimiento en su concepto cuando enfoca el uso de la información a la 

creatividad intelectual de las personas, en donde justamente, estaríamos pasando 

a un estadio de conocimiento. No es gratuito que este hombre tuviera tanta 

incidencia en la conformación del concepto y caracterización de la sociedad 

tecnológica en Japón.  

 

Por su parte, Pablo Valenti hace hincapié en el imperativo de que la SIC, 

sea, como tal, más allá de la información, del conocimiento. Y nos lo dice cuando 

alerta sobre lo siguiente: <<cuidado con que el concepto de información nos haga 

perder de vista el sentido real de esta transformación, si hablamos de Sociedad de 

la Información, en realidad estamos hablando de sociedad que se propone 

manejar de forma diferente todo lo que tiene que ver con la gestión del 

conocimiento. La información produce conocimiento. En primer lugar el 

conocimiento se tiene que transformar en el centro de una estrategia de 

desarrollo>> [Valenti, 2002: 1].  

 

El contenido de esta reflexión es de vital interés, ya que como bien apunta 

Lundvall [2002] cuando habla de Sistemas Nacionales de Innovación que <<el 

recurso fundamental en la economía moderna es el conocimiento y 

                                                 
1 Sobre este asunto en particular se puede ver Arellano [2010b].  
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consecuentemente el proceso más importante es el aprendizaje>>. De hecho, ha 

acuñado el término economía del aprendizaje, en donde más que el conocimiento 

en sí mismo, lo que tiene valor en una sociedad es su capacidad de aprender.  

   

Desde nuestra perspectiva, entendemos por Sociedad de la Información 

aquella que mediante el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) impulsa el desarrollo de los sectores que la conforman (sociedad, Gobierno, 

empresas), potencia las actividades de los mismos y obtiene el mayor beneficio de 

la información para convertirla en conocimiento y así transitar hacia una Sociedad 

de la Información y del Conocimiento.    

 

 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON LA 
INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

En primer término, es necesario exponer la definición de lo que 

consideramos derechos fundamentales. La teoría, principalmente de enfoque 

garantista, entiende que los derechos fundamentales son aquellos que aparecen 

en el catálogo de las Constituciones de los países. 

 

<<El más próximo a los estudios de carácter estrictamente jurídico diría que 

son derechos fundamentales aquellos que están consagrados en la Constitución, 

es decir, en el texto que se considera supremo dentro un sistema jurídico 

determinado; por ese sólo hecho y porque el propio texto constitucional los dota de 

un estatuto jurídico privilegiado –sostendría esta visión—tales derechos son 

fundamentales>> [Carbonell, 2004: 2].  

 

En su teoría de los derechos fundamentales, Luigi Ferrajoli identifica cuatro 

criterios axiológicos que <<responden a la pregunta de qué derechos deben ser (o 

es justo que sean) fundamentales>> [Ibídem: 4-5] y los enumera de la siguiente 

manera: la igualdad, la democracia, la paz y el papel de los derechos 
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fundamentales como leyes del más fuerte. Estos criterios aparecen como 

orientadores y que permiten definir, en torno a su eje, cuáles derechos deben ser 

integrados en un texto fundamental, esto es, en una Constitución.  

 

Esta teoría de Ferrajoli, explicada por Carbonell, integra un elemento 

adicional que nos parece conveniente destacar. Se trata de la idea que describe a 

estos derechos como expectativas positivas (de prestaciones) o negativas (de no 

sufrir lesiones) adscrita a un sujeto en cuanto dotado del status de personas. Lo 

que nos interesa recalcar aquí es que dichos derechos no están restringidos a la 

condición de, por ejemplo, ciudadanía. Se goza de esos derechos por el simple 

hecho de ser persona, recordando que los derechos fundamentales son aquellos 

derechos humanos que se positivaron. Y en ese carácter de humanos, son eso o 

deberían ser en toda su amplitud, para todas las personas.  

 

Por otro lado, tenemos la noción de universalidad de esos derechos 

humanos. La misma tiene una base normativa en los pactos, tratados y 

convenciones internacionales que tienen vigencia en este ámbito y la mayoría de 

los cuales México ha firmado y no siempre integrado y traspuesto a la legislación 

nacional convenientemente. El centro de esas convenciones, en el sentido 

conceptual, pero no histórico, es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 en donde aparecen muchos de los derechos que deben 

protegerse en la Sociedad de la Información con más esfuerzo aún, precisamente 

por la consolidación de ésta.  Esta Declaración y la Carta de la ONU son 

consideradas el <<embrión del constitucionalismo global>> [Ibidem: 18].  

 

Jorge Carpizo dice que un derecho, y más si es fundamental (en el sentido 

de derecho humano positivado), no debe ser limitado, ya que encuentra su límite 

cuando puede vulnerar el derecho de otro. Se requiere entonces <<armonizar>> 

los derechos en juego, no ponerles límites. En el mismo sentido, Soria [2010: 21] 

expone que <<la piedra de toque de los derechos humanos se llama armonía. La 

armonía de su encaje, puro y simple. La armonía de su integración, sin 
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mutilaciones ni asperezas al ensamblar sus contornos. No podía ser de otro modo. 

El Derecho está llamado a hacer armonía>>. Y Carlos Soria a hacer poesía! 

 

Continúa diciendo nuestro profesor: <<El desafío intelectual mayor, ético y 

jurídico, es siempre coordinar los derechos humanos. Y el esplendor mayor, 

también. Y asimismo el origen de las mayores dificultades>> [Loc.cit].  

 

Desde nuestro punto de vista, el primer derecho fundamental que tiene 

relación con la Sociedad de la Información y/o que se potencializa y desarrolla en 

su ámbito es el del propio acceso a dicha Sociedad, aunque no se encuentre 

reconocido explícitamente en la Carta Magna mexicana. En este sentido, son 

varios los países que han considerado que el acceso a las TIC y el acceso a la 

SIC debe ser un derecho fundamental, reconocido por sus textos constitucionales. 

En el entorno mexicano, el caso que se puede mencionar es el de la Constitución 

del Estado de Colima, que ha establecido que <<es derecho de los colimenses 

acceder a la Sociedad de la Información y el Conocimiento>>2.  

  

Al respecto, también en algunas Comunidades Autónomas de España, 

como es el caso de la Generalitat Valenciana, se ha decretado ese derecho. 

Lorenzo Cotino [2011: 6] lo menciona cuando escribe que <<ha sido un referente 

en España el artículo 19. 2º del Estatuto de Autonomía la Comunidad Valenciana 

de 2006 que ha institucionalizado “el derecho de acceso de los valencianos a las 

nuevas tecnologías y a que La Generalitat [el gobierno regional] desarrolle 

políticas activas que impulsen la formación, las infraestructuras y su utilización”>>. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, también conocida 

como Pacto de San José, es uno de los instrumentos internacionales de 

                                                 
2 El texto completo del artículo especifica que <<Es derecho de los colimenses acceder a la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, como una política de Estado, para lograr una 
comunidad integrada y totalmente intercomunicada, en la que cada uno de sus integrantes viva en 
un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su identidad 
cultural y orientada al desarrollo, que permita un claro impacto en todos los sectores de la 
sociedad>> (Artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima).  
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protección a unos derechos que deben ser garantizados, quizá con más fuerza, en 

el contexto de la Sociedad de la Información, dada la amenaza que suponen para 

algunos de ellos, las TIC.    

   

 En relación al tema que nos ocupa, los artículos de la Convención (de 1978) 

que interesan son los siguientes. En primer lugar el artículo 11, “Protección de la 

honra y de la dignidad” que a la letra dice <<1. Toda persona tiene derecho al 

respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto 

de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales en su honra o 

reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas 

injerencias o esos ataques>>.  

 

 Cabe observar que el título del artículo se refiere a la dignidad, que es 

sobre todo un principio y no un derecho establecido en las Constituciones, pero el 

desarrollo del artículo también menciona la privacidad y el honor. Asimismo, es 

necesario mencionar que el último punto del artículo se refiere a la protección de 

la Ley contra las injerencias a estos derechos, pero en el caso mexicano no están 

garantizados en plenitud, no obstante de haber firmado el Pacto (y la Declaración 

Universal que obliga a lo mismo) y haberse comprometido a su cumplimiento, a la 

par que el artículo 2 de esta Convención establece que los Estados firmantes 

realizarán las modificaciones legales necesarias para garantizar los derechos 

contenidos ahí. Lo que tenemos por el momento en la Constitución mexicana son 

los derechos a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones, pero no 

aparecen reflejados los de honor, privacidad e intimidad, propiamente dichos. 

Tenemos, eso sí, el aspecto vinculante de ambos documentos, vía el artículo 133 

constitucional que establece que los tratados internacionales que México firme, 

son <<norma suprema>> de la Nación, aunque no siempre se apliquen con la 

debida observancia. 
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 En segundo lugar, está el literal 13 de “Libertad de pensamiento y de 

expresión”. Ahí se establecen estas dos libertades con el régimen de excepciones 

correspondiente. Parte del contenido del artículo es la siguiente: <<1. Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección>>. Como 

puede verse, las facultades de investigar, difundir y recibir información, 

establecidas en el literal 19 de la Declaración Universal de 1948, aparecen 

reflejadas también aquí.  

 

Es importante reflexionar sobre otra parte del artículo, en donde se habla de 

la prohibición de censura previa, concepto que tiene mucho valor en el contexto de 

Internet y la Sociedad de la Información. Como ha dicho nuestro respetado y 

reconocido profesor de Ética de la Información en España, Carlos Soria [2010]: 

<<Internet nació libre y ha de vivir libre>>. 

 

Es por esa naturaleza que es difícil regular Internet y determinados 

aspectos de la Sociedad de la Información y también está la realidad de que <<el 

Derecho va siempre por detrás de la realidad que norma>> como ha dicho otro de 

nuestros mentores, Teodoro González Ballesteros [2001: 2]. En este mismo 

sentido, dice Carbonell [2004: 424] que <<Como suele suceder en los temas que 

tienen gran dinamismo y que se desarrollan a velocidades de vértigo, el Derecho 

ha tardado más de lo razonable en comenzar a enterarse de la existencia del 

Internet. Los juristas apenas están comenzando a descubrir la “galaxia Internet”, 

como la ha llamado Manuel Castells>>.  Esta afirmación es de 2004 y 

afortunadamente hemos podido solventar en alguna medida esa brecha, aunque 

con la realidad cambiante de las TIC y de la SIC, todas las disciplinas estamos 

ante un gran reto.  
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Volviendo a lo anterior, hay posturas encontradas con respecto a qué debe 

regularse, legislarse y definirse en políticas en lo que a Internet y la Sociedad de la 

Información se refiere, y lo que no. De esta manera,  <<existe una cierta corriente 

de pensamiento que, apoyada en el carácter novedoso del Internet, ha defendido 

la necesidad de que la red permanezca ajena a cualquier tipo de regulación. Esta 

postura no solamente no es atendible, sino que es sencillamente irreal, puesto que 

la regulación de muchos aspectos del Internet ya existe en la actualidad>> 

[Carbonell, 2004: 427]. 

 

Por ello, otros pensamos lo contrario, que muchos aspectos de Internet 

pueden y deben regularse, precisamente en aras de la protección de esos 

derechos fundamentales, siempre respetándolos y potenciando su ejercicio. 

Regular o legislar no tiene por qué implicar censura previa, con la cual no estamos 

de acuerdo, como ya se expresó más arriba. La mayoría de las veces regular 

significa proteger y garantizar y en esa tesitura es que nos manifestamos.  

 

En ese sentido, los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen que 

<<tienen una presencia creciente en el constitucionalismo contemporáneo>> 

[Ibídem: 449], no aparecen en el texto constitucional mexicano, como ya se matizó 

antes. En el país tenemos ejemplos como el del Distrito Federal, en donde se 

publicó una ley en esta materia, válida evidentemente sólo para su territorio y de 

orden civil.  

  

El honor, la intimidad y la propia imagen son bienes jurídicos que en el 

contexto de la Sociedad de la Información adquieren una importancia aún mayor, 

ya que las TIC pueden amenazarlos severamente. De ahí la urgencia de que sean 

integrados a la Constitución mexicana, además del ya incluido derecho a la 

protección de datos. Pero además, de que sean desarrollados por una legislación 

y un reglamento específicos y de la jurisprudencia correspondiente.  
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El derecho a la intimidad o a la privacidad, como ha sido llamado según el 

país de que se trate, aunque no son lo mismo, puede entrar en colisión con otros 

derechos y libertades, como el de la información y la de expresión. Se pueden 

generar así tensiones en el goce efectivo de ambos, como sucedió recientemente 

con el amparo interpuesto en relación a la película Presunto culpable3.  

 

Ante esta colisión o tensión, juegan un papel esencial los <<métodos 

interpretativos que de manera paulatina han ido precisando los alcances de cada 

derecho, fundamentalmente a través del sistema de la ponderación de bienes o 

ponderación de derechos>> [Ibidem: 456]. 

   

Ronald Dworkin, citado por Carbonell [Ibidem: 458] hace una distinción 

entre diversos tipos de “privacidades”, en los siguientes términos: <<A veces la 

privacidad es territorial: las personas tienen derecho a la privacidad en el sentido 

territorial, cuando les es lícito hacer lo que quieran en un espacio determinado –

dentro de su propia casa, por ejemplo--. A veces la privacidad alude a la 

confidencialidad: decimos que las personas pueden mantener sus convicciones 

políticas en privado, lo que significa que no tienen por qué revelar qué han 

votado>>.  

 

Por su parte, el bien jurídico que supone el derecho al honor y que se tutela 

en diversas Constituciones del mundo, cobra especial relevancia en el ámbito de 

la Sociedad de la Información y es por ello que se protege precisamente de 

manera especial. La violación al mismo puede dar lugar a la figura penal o civil del 

ultraje, misma que no debe confundirse con la difamación, ya que suponen cosas 

distintas.  

  

De este modo, <<la difamación en sentido estricto consiste en una 

imputación falsa sobre la conducta de una persona, pero que resulta creíble para 

                                                 
3 Al respecto, escribí una entrada en Cyberlaw Clinic que se puede leer aquí: 
http://cyberlaw.ucm.es/expertos/wilma-arellano/113-presunto-culpable-ilibertad-de-expresion-vs-
derecho-a-la-intimidad-cuando-colisionan-dos-derechos  
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personas razonables; el ultraje, por el contrario, no es susceptible de valoración en 

términos de verdad o falsedad, y para que se configure no se requiere que su 

contenido sea creíble, pues ese no es presupuesto para la causación de un 

daño>> [Ibidem: 467]. 

 

Finalmente, en cuanto a esta trilogía de derechos que suelen protegerse en 

un mismo texto legal, aunque reconocidos por separado, nos resta mencionar el 

derecho a la propia imagen, que, nuevamente, en el contexto de la Sociedad de la 

Información cobra especial relevancia. Es un derecho <<vinculado a principios 

esenciales del Estado constitucional (como el de autonomía o el de dignidad de 

las personas), que no puede ser trivializado por el mero hecho de que algunas 

personas se dediquen a lucrar con la imagen propia y ajena. Para las personas 

que no lo hacen sigue siendo esencial contar con ese ámbito protegido que impide 

que otra persona pueda captar, reproducir o utilizar de cualquier forma nuestra 

propia imagen>> [Carbonell, 2004: 471].  

  

Por otro lado, del lado doctrinal español y en cuanto a la privacidad, el ex 

director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar Mañas, 

nos explica que antes del desarrollo de Internet y la Sociedad de la Información, 

<<las fronteras de la privacidad estaban defendidas por el tiempo y el espacio>> 

[Piñar, 2010]. Esto porque no era fácil recordar en una línea temporal todos los 

acontecimientos ligados a la vida de una persona y el tiempo que transcurría iba 

borrando el recuerdo de los hechos acaecidos en relación a ella. Ahí no era 

necesario invocar a ese “derecho al olvido” del que ya hemos hablado en otras 

ocasiones. En cuanto al espacio, con mucha más razón, ya que las fronteras 

físicas impedían que se conociera de una persona en otras latitudes e incluso en 

la misma región en donde se vivía, cosa que es prácticamente imposible de evitar 

con las TIC. De este modo, <<el tiempo y el espacio operaban, así, como 

salvaguarda de la privacidad de la persona>> [Loc.cit].                                                                       

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TECNOLOGÍAS, INTERNET Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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



Es por todo lo anterior que se ha comenzado a hablar insistentemente en 

España y en Europa sobre ese derecho al olvido en Internet, tema muy 

relacionado con los derechos a la intimidad y a la protección de datos. En cuanto a 

este último, la principal relación es con la autodeterminación informativa --

denominada así por la doctrina española y que en México se conoce como el 

conjunto de derechos ARCO (de acceso, rectificación, cancelación y oposición por 

parte del titular al tratamiento de sus datos)--.  

 

Es importante señalar entonces que el ejercicio de los derechos 

fundamentales mencionados puede verse obstaculizado o vulnerado por el uso de 

Internet y en especial de las redes sociales y los buscadores. La razón es que 

tanto unos como otros permiten el hallazgo de información relevante y personal de 

los usuarios, pero no sólo de época reciente, sino incluso de muchos años atrás.  

 

Los datos proporcionados por esos servicios o aplicaciones de Internet 

pueden ser vistos por millones de personas (aunque en el caso de las redes 

sociales las políticas de privacidad pueden reducir el espectro a uno menor) y 

pueden revelar información sobre una persona que ésta quiera que se olvide y 

borre, por pertenecer a su pasado. Es el caso de algunas personas que han 

interpuesto recursos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 

por considerar que se viola su privacidad e incluso su honor e imagen. 

 

Es por estas cuestiones que en la Unión Europea, en España y en Francia 

se está trabajando en regulaciones o disposiciones relativas al derecho al olvido 

digital. En la UE, la Comisión ha puesto en marcha un proceso legislativo para 

reforzar la privacidad y protección de datos en el ámbito de Internet y la Sociedad 

de la Información. La Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y 

Ciudadanía de la Unión Europea, Vivian Reding (antes Comisaria de la Sociedad 

de la Información) ha declarado que la protección de datos es un derecho 

fundamental y que la UE debe garantizar este derecho también en el mundo 

digital, con todas las garantías (incluyendo la del olvido) que su protección supone. 
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Para ello <<hay que actualizar nuestras leyes para adaptarlas a los cambios que 

la globalización y las nuevas tecnologías han traído consigo>>, dice Reding. Se 

prevé que este año la UE emita una nueva legislación sobre privacidad que 

incluya estos supuestos y mejore la protección que hasta ahora prevén las 

Directivas 95/46 y 2002/58.  

 

Por su parte, Francia quiere instaurar el derecho al olvido digital, por lo que 

el gobierno francés abrirá un turno de reuniones con los principales agentes de 

Internet en Francia para tratar de instaurar este derecho. Nathalie Kosciusko- 

Morizet, secretaria de Estado para la Economía Digital, defiende esta iniciativa y 

ha realizado una consulta pública en la cual el  saldo muestra que más del 70% de 

los franceses considera que debe implementarse tal derecho.  

 

Finalmente, en España se han dado casos de denuncias ante la AEPD en 

relación al derecho al olvido digital, en la mayoría de los cuales la institución ha 

dado la razón a los titulares de los datos y anima a los ciudadanos a solicitar a las 

redes sociales el borrado de toda su información cuando se cancele una cuenta en 

las mismas. Así, Artemi Rallo, director de esta Agencia ha dicho que <<el 

problema no es el alud de información sobre una persona que puede albergar 

Internet, sino que sea información sea imperecedera>>. Y no se trata de un acto 

de censura, ya que la cuestión no es eliminar una noticia del mundo real o del 

virtual sino que el <<derecho al olvido se refiere al efecto multiplicador de Google 

y los motores de búsqueda>>, entre otros.  

 

En todo lo que hasta aquí hemos analizado se debe tomar en cuenta, 

también, el concepto de la autorregulación empresarial. Esto porque en la tradición 

liberal, el regularse a sí mismo en ciertas conductas es un imperativo y dicha 

actitud no depende sólo de la legislación existente en la materia. Por ejemplo, en 

cuanto al asunto de la protección de datos, como hemos visto en otro artículo, en 

España, en Europa y también en México, el mismo se considera un derecho 

fundamental. Así, su protección requiere <<heterorregulación normativa, con un 
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peso y protagonismo esencial de la ley>> [Piñar, 2010]. En contrapartida, en 

Estados Unidos por ejemplo, el papel protagonista es el de la autorregulación y ahí 

ni el texto constitucional ni, por ende, los textos legales establecen el derecho a la 

protección de datos. La lógica es completamente contraria en un caso y en otro.  

 

De hecho, esa autorregulación lo que pretende es que no se viole un 

derecho de la persona, pero no un derecho fundamental, sino otro que entra en el 

rango de los derechos de los usuarios o consumidores; visto que se viole alguna 

cláusula relativa a la contratación de un bien o un servicio, que implique un mal 

uso de la información personal. Así que, como puede observarse, la óptica es 

completamente distinta.  

 

 En lo que tiene que ver con los derechos de autor, tenemos que mencionar 

que su protección ha desencadenado actuaciones que en muchos casos pueden 

lesionar otros derechos personales, como son los de la privacidad y la intimidad. 

Este proceso, llamado de colusión, es cuando confluyen dos derechos individuales 

que deben ser protegidos, pero los Tribunales deben definir cual impera sobre el 

otro. El derecho a la intimidad es un derecho fundamental, por lo tanto no puede 

sobreponerse a él ningún otro derecho o libertad, pero de cualquier manera, 

también conoce sus límites.  

 

 La situación se explica más o menos así: están por un lado, los derechos 

patrimoniales y morales de las personas titulares de creaciones intelectuales, pero 

por el otro, tratando de no dañarlos, los derechos fundamentales de las personas 

que consumen dichas obras, entre los que se encuentra uno muy preciado: el de 

la intimidad. Así, este tema ha traído consigo debates intensos en todo el mundo, 

ya que la reproducción de obras debe ser protegida, pero con unos límites y una 

caracterización que no lesione la privacidad de los usuarios, entre otros derechos 

constitucionales. 
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 En este sentido, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea concluyó, tras analizar un caso en Bélgica, que <<una medida que 

ordena a un proveedor de acceso a Internet que establezca un sistema de filtrado 

y de bloqueo de las comunicaciones electrónicas, con el fin de proteger los 

derechos de propiedad intelectual, vulnera en principio los derechos 

fundamentales>>4. 

 

 Esta afirmación del Abogado General hace evidente que en Internet se 

deben proteger al máximo los derechos fundamentales, con la correspondiente 

armonía que menciona Soria, ya que las TIC y el propio desarrollo de la Sociedad 

de la Información tienen implicaciones directas en los mismos. Aunado a esto, se  

hace evidente la necesidad, también, implementar aquel concepto que ya ha sido 

reconocido normativamente en Chile y para el cual se están haciendo consultas en 

la Unión Europea. Nos referimos al concepto de neutralidad de la red. 

 

En efecto, en la Unión Europea se ha abierto una consulta para discutir 

sobre la neutralidad de la red, pero es interesante leer que Chile ha sido el primer 

país en legislar al respecto y ha garantizado la neutralidad en julio del año pasado. 

El Congreso chileno aprobó la Ley de Neutralidad de la Red, tras ser votado el 

proyecto presentado y discutido desde 2007. 

 

El novedoso texto legal, que pone a la vanguardia a Chile en este ámbito, 

prohíbe a los proveedores de servicios de Internet perseguir contenidos, sitios o 

programas, así como bloquear el acceso a informaciones o servicios que se 

ofrezcan en la red. 

 

La importancia de una ley de este tipo es notoria y más aún cuando en 

varios países se ha debatido precisamente sobre los bloqueos que ejercen los 

proveedores de Internet evitando que los usuarios instalen programas o visiten 

                                                 
4 Comunicado de prensa núm. 37/11 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 
2011.  
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determinadas páginas, sobre todo de P2P y similares. En México, algunas 

empresas como Cablevisión –la filial de cable de Televisa—cierran los puertos a 

los usuarios para impedir el acceso ese tipo de sitios. 

 

La garantía de esta ley chilena, entonces, es que se pueden consultar y 

publicar contenidos en Internet con toda libertad, evitando así lo que sucede en 

aquellos países que bloquean acceso a ciertas aplicaciones, o bien, que censuran 

contenidos, como es el caso de China o de Pakistán. Deseamos que pronto esa 

tendencia de legislar sobre dicha neutralidad, sea una realidad en muchos países.  

  

CONCLUSIONES 
  

La Sociedad de la Información en su conjunto e Internet de manera más 

específica, han planteado distintos retos en el terreno jurídico y de la regulación. 

Hay diversos aspectos que deben ser sujetos a una legislación que establezca 

una serie de principios y mandatos que hagan efectivo el tan deseado equilibrio 

entre los intereses de todos los involucrados, o bien, a una regulación que 

contenga una serie de elementos que briden certeza jurídica a los mismos. 

 

La regulación y/o legislación de aspectos de la Sociedad de la Información 

y, en general, dictar normas en ese sentido no quiere decir censurar o coartar 

libertades. Más bien lo contrario, el objetivo es promover la autorregulación en 

algunos ámbitos y proteger los derechos de los usuarios y su seguridad en las 

redes.    

 

En cuanto a aquellos retos que aún tiene pendientes el Derecho para cubrir 

la mayoría de los supuestos jurídicos que pueden tener lugar en la Sociedad de la 

Información. Entre esos desafíos, identifico sobre todo cuatro: la convergencia 

tecnológica, el rápido desarrollo de las TIC que impide que los ordenamientos 

estén tan a la vanguardia como se quisiera, el escenario mundial de competencia 

y liberalización y, finalmente, la acelerada evolución de las tecnologías.   
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