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Resumen 

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación  desarrollada durante los 

años 2009 y 2010 que abordó  el asunto del diseño de las políticas públicas desde la mirada 

de la Comunicación Estratégica, teniendo como estudio de caso  la metropolización de la 

ciudad de Puebla. El eje conductor de este proyecto es el análisis e interpretación de las 

interacciones entre las autoridades responsables de planear y coordinar el proceso de 

conurbación, con los actores sociales intervinientes en este fenómeno.  

El punto de partida es la revisión del contexto histórico y documental de la 

metropolización de la ciudad de Puebla capital, para después realizar una indagación 

teórica de los conceptos de Estrategia y de diversos enfoques teóricos de las Ciencias de la 

Comunicación con el propósito de cimentar una noción de Comunicación Estratégica que 

sirva  de plataforma para iniciar la aproximación al problema de investigación.  

Para la realización de este proyecto se optó por el diseño metodológico de 

Investigación-Acción a través del cual se identificaron las categorías que definieron la 

estructura de los instrumentos de investigación; el análisis de la información obtenida se 

llevó a cabo a través de la configuración de insumos tales como modelos, matrices y mapas 

de actores e interacciones que examinan al problema de estudio desde la perspectiva de la 

Comunicación Estratégica.  

En las conclusiones de este trabajo se identifican áreas de oportunidad para 

propiciar un ambiente informativo que estimule una mayor participación ciudadana, con el 

propósito de abonar a una cultura de continuidad y corresponsabilidad social en el asunto 

del crecimiento de los centros urbanos y sus municipios conurbados en nuestro país. 
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Introducción 

 

 La ciudad de Puebla está posicionada entre las 4 ciudades más importantes del país, 

sin embargo, la región metropolitana de Puebla capital  presenta algunos aspectos 

contrastantes que han afectado el desarrollo de la urbe y de sus municipios conurbados 

(Gobierno del Estado de Puebla, 2005). 

 

En este sentido, estudiar el fenómeno de la metropolización desde la dimensión de 

la ciudad de Puebla capital, se justifica en virtud de ser el municipio central, foco o 

epicentro de desarrollo rodeado por municipios vecinos con los cuales existen relaciones 

directas en cuestiones de planeación(Garza, 1998). 

 

El desarrollo industrial y comercial detonado por la ciudad de Puebla ha generado 

que los municipios aledaños se vean incluidos en esta dinámica al hospedar corredores 

industriales, centros educativos, actividades comerciales y de servicios, así como zonas 

habitacionales alrededor del centro urbano (Flores,2007) lo cual propicia –y demanda- 

mayor interacción y coordinación entre los municipios involucrados. Al mismo tiempo, se 

presentan efectos colaterales tales como una intensa movilización de personas y materiales 

en la región, incremento en la demanda de servicios, impacto ambiental no previsto, 

fenómenos como las ciudades dormitorio y la emergencia de asuntos sociales que en 

ocasiones y que se estima pueden ser tema de una adecuada coordinación intermunicipal. 

Algunos efectos negativos del crecimiento metropolitano, aplicables a la región 

metropolitana de Puebla son los siguientes: 

• Tienen un crecimiento exponencial - se estima que para 2012 habrá 420 habitantes 

metropolitanos por 116 habitantes en áreas rurales. 

• La urbanización ha sido intensa pero desigual generando marginalidad urbana. 

• Altos costos financieros/temporales de los movimientos cotidianos 

• Serias dificultades de aprovisionamiento de servicios a grupos vulnerables. 

• Vulnerabilidad ambiental (inundaciones, derrumbes, contaminación, exposición a 

vectores de enfermedades) 
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En la búsqueda por entender el fenómeno de la metropolización de Puebla capital, el 

presente trabajo es un acercamiento al fenómeno de la vinculación y coordinación entre los 

actores sociales y políticos intervinientes en el problema de estudio, desde la mirada de la 

Comunicación estratégica.  

 

Pregunta de investigación.  

¿Cuáles son los elementos de comunicación estratégica que intervienen en el diseño 

de las políticas públicas actuales para el desarrollo urbano en la zona metropolitana de 

Puebla Capital?   

 

Objetivo general.  

Identificar los elementos de la comunicación estratégica que intervienen en el 

diseño de las políticas públicas actuales para el desarrollo urbano en la zona metropolitana 

de Puebla capital. 

 

Objetivos específicos.  

• Enunciar los actores intervinientes en el proceso del diseño de las políticas 

públicas actuales para el desarrollo urbano en la zona metropolitana de 

Puebla Capital. 

• Identificar flujos y barreras de comunicación en el proceso del diseño de las 

políticas públicas actuales para el desarrollo urbano en la zona metropolitana 

de Puebla Capital. 

• Seleccionar desde el enfoque de la comunicación estratégica, áreas de 

oportunidad en el proceso del diseño de las políticas públicas actuales para 

el desarrollo urbano en la zona metropolitana de Puebla Capital. 

 

Perspectiva Teórico-Metodológica 

La perspectiva teórica que guía a la presente investigación es el paradigma de la 

Comunicación Estratégica, desde el enfoque propuesto por Rafael Alberto Pérez (2001) 

quien propone una relación directa entre los conceptos de estrategia y comunicación; al 
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plantear a la primera como un sistema de pensamiento que busca lograr objetivos 

organizacionales, y a la segunda como el proceso, significación e interacción social a través 

de la cual se ponen en marcha y operan las acciones para que la estrategia sea efectiva. 

Se decidió hacer un abordaje teórico de la comunicación desde el enfoque de Rafael 

Alberto Pérez (2001), quien propone la revisión del concepto de comunicación desde tres 

miradas teóricas: la comunicación como proceso de intercambio de información, como 

proceso de significación y como forma de acción social y relacionar estos tres enfoques con 

nuestro problema de estudio. Lo anterior se ilustra en el siguiente cuadro: 

 

 Fuente: construcción propia basado en Alberto Pérez (2001) y Macías y Cardona 

(2009) 

Definición de comunicación estratégica en el diseño de políticas públicas.  

Para efectos de esta investigación serán aquellos flujos e intercambios que se dan en 

la interacción simbólica entre sistemas y actores sociales y tendrá como objetivo incluir una 

visión estratégica interactiva en términos de Ackoff (1976) –Futuro idealizado y 

Planeación interactivista-, ampliando el panorama de las políticas a sus alcances y 

repercusiones en el ámbito metropolitano. 
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Los conceptos de Sistemas Sociales, Políticas Públicas y Metropolización. 

Sistemas sociales y comunicación. La teoría de los sistemas sociales es una 

propuesta que busca explicar la auto-conformación de las estructuras que se generan en la 

sociedad y que responden a intercambios comunicativos  que tienen como objetivo generar 

interacciones que solucionen necesidades en los diferentes niveles del entramado social. Al 

proceso de estructuración, ajuste y generación de estructuras sociales desde el punto de 

vista de las interacciones comunicativas se le llama  autopoiesis. (Luhmann, 1998)     

Este concepto es importante ya que considera a la comunicación como el agente que 

propicia las interacciones que generan la organización y estructuras sociales, elementos que 

forman parte del objeto de estudio del presente proyecto.  

 En la teoría de los sistemas sociales la comunicación es un fenómeno de 

entendimiento que apuntala  una red compleja de relaciones en donde los flujos de 

información vinculan a todos los elementos. (Macías, 2008, p. 87). 

 La teoría de los sistemas sociales nos permitirá interpretar las interacciones, niveles 

de complejidad e importancia de la comunicación para favorecer el entendimiento de las 

necesidades sociales a través de la participación ciudadana, establecer vinculación 

intergubernamental para el diseño de políticas públicas con orientación al desarrollo 

regional y lograr los consensos indispensables entre los diversos actores que afectan el 

proceso de diseño de las políticas públicas. 

Comunicación Estratégica  y Políticas Públicas 

Aspecto determinante en nuestra propuesta es el proceso de diseño de las políticas 

públicas. Este proceso determina el sentido de la política ya sea como forma de atención a 

demandas sociales o como forma de acción de gobierno con objetivos específicos, en 

cualquiera de los casos, el proceso determina el tipo de comunicación y entendimiento entre 

actores de comunicación. 
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Iniciemos estas líneas analizando brevemente  el proceso de análisis de las políticas 

públicas, para lo cual  entenderemos por políticas públicas para efectos de esta propuesta la 

siguiente definición: 

La decisión de una autoridad legítima de jurisdicción y conforme a 
procedimientos legalmente establecidos, vinculante para todos los 
ciudadanos de la asociación, y que se expresa en varias formas: leyes, 
sentencias, actos administrativos (Aguilar, 2007, p.15). 

Esta decisión de la acción gubernamental se establece por un proceso denominado 

Análisis de las Políticas Públicas.  

Encontrar la forma en que la comunicación estratégica puede incidir en cada etapa y 

actor del análisis de las políticas públicas, es uno de los principales objetivos de nuestra 

propuesta. 

Sin embargo no debemos soslayar que nuestro estudio favorece la participación 

ciudadana, el entendimiento, el consenso y una visión compartida que favorezca la  

metropolización ordenada de la región. 

Diseño de la Investigación. 

Se seleccionó el tipo de Investigación-Acción debido a que su naturaleza y 

propósito es proponer soluciones a problemáticas de alcance local, aportar información para 

la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales, así como estudiar 

una situación social con miras a mejorar la interacción dentro de ella. (Elliot, 1991). 

Definición de las unidades de análisis 

Las unidades de análisis se centran en los sujetos, objetos, sucesos o comunidades 

de estudio (Hernández, 2006). En este caso en particular se derivaron directamente de la 

pregunta de investigación que genera el proyecto. Lo anterior se ilustra  de la siguiente 

manera: 
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Definición de Unidades de Análisis 

Pregunta de investigación Unidades de análisis 

¿Cuáles son los elementos de comunicación 

estratégica que intervienen en el diseño de 

las  políticas públicas actuales para el 

desarrollo urbano en la zona metropolitana 

de Puebla Capital?   

• Interacciones  

• actores intervinientes  

• proceso de diseño de las políticas 

públicas  

• desarrollo urbano en la zona 

metropolitana de Puebla capital. 

Fuente: construcción propia basada en Hernández (2006) 

Muestra 

Para la determinación de la muestra se empleó el criterio de de Stringer (1999) 

quien sugiere realizar entrevistas a actores clave vinculados en este caso, con el proceso del 

diseño de políticas públicas de desarrollo urbano en la zona de estudio. 

Obedeciendo a este criterio se determinó que la muestra debe ser seleccionada de 

entre los  actores intervinientes que pertenezcan a los sistemas sociales siguientes: primer 

sector, encabezado por los gobiernos estatal y municipal; segundo sector representado por 

iniciativa privada, y tercer sector, representado en este caso por académicos expertos en el 

tema. 

En este sentido se realizaron entrevistas semiestructuradas a diversos expertos en el 

tema de la metropolización, así como a actores clave relacionados con las políticas públicas 

de desarrollo metropolitano. 

Mapa de actores clave 
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Fuente: construcción propia basada en Stringer (1999) 

Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados. 

 Para interpretar las interacciones que se presentan en el asunto de la metropolización 

de la ciudad de Puebla se construyeron diversos insumos de investigación tales como 

mapas de actores, diagramas de flujos de comunicación y diagramas de interacciones. A 

continuación se presenta un resumen de los citados insumos. 

 

Matriz de Interacción para el Diseño de las Políticas Públicas de Desarrollo Urbano 

Metropolitano 

 

Esta metodología está basada en el estudio de redes de políticas públicas (Policy 

Networks) de enfoque nominalista (Porras, 2001), la cual consiste en construir un mapa de 

9 
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actores que se relacionan para influir en algún proceso del análisis de las políticas públicas, 

pero que su participación está definida por ocupar un rol legitimo en la interacción. 

Como primer paso para la construcción de la matriz de actores intervinientes en el 

proceso de diseño de políticas públicas, fue necesario construir un mapa a manera de 

diagrama de flujo que desde una perspectiva macro, nos señalará los sistemas sociales que 

participan en este proceso.  

El flujo de comunicación e interacción entre los diferentes actores del sistema 

general,  se presenta la siguiente figura: 

Flujos de Comunicación para Políticas Públicas 

 

 
Fuente: Construcción propia 

En este diagrama el punto de partida para la generación de la política pública son los 

temas de agenda de políticas públicas, los cuales pueden ser establecidos por la vinculación 

y entendimiento entre la población y los actores intervinientes en el diseño de la política 

pública. 

En un segundo tiempo esta agenda es consensada entre grupos de poder y 

protagonistas sociales tales como empresas, asociaciones, cámaras y academia; actores del 

poder ejecutivo tales como el estatal y municipal y finalmente lograr el consenso con el 

poder legislativo y fuerzas políticas. 
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Logrado este consenso se procede a la implantación de las políticas públicas, las 

cuales tendrán impacto directo en la población, misma que debe tener un protagonismo 

importante para medir la eficacia y eficiencia de la política pública, legitimando la política 

y haciendo tangible un ambiente de gobernanza para, posteriormente y como resultado, 

obtener un clima de gobernabilidad, mismo que favorecerá al proceso de metropolización 

regulada de la región.  

Interacciones entre Actores Sociales 

Una vez identificados los actores intervinientes  para la generación de las políticas 

públicas, procedimos a integrar la matriz de interacciones a nivel de subsistemas sociales 

que considera la categoría, el rol y la posición en relación al proceso de diseño de políticas 

públicas de desarrollo urbano metropolitano (Porras,2001) 

Interacciones entre Actores Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basado en Porras (2001) 
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De la matriz de interacción presentada, se establece esta propuesta de modelo 

sistémico de comunicación para el diseño de políticas públicas de desarrollo urbano 

metropolitano, en el que se pondera a la vinculación entre el Gobierno del Estado como 

rector de los procesos de metropolización (posición central en el sistema) y los municipios 

como diseñadores y ejecutores de las políticas públicas. 

 

Considerando lo anterior, se genera consenso intermunicipal en primera instancia, 

apuntalado en los ejes rectores que establece el Gobierno del Estado. 

 
Fuente: elaboración propia basado en Alberto Pérez (2001) 

 

Análisis de las Entrevistas Estructuradas 

Con base en los datos vertidos en las entrevistas con expertos se construyó la 

siguiente lista que señala las principales barreras de comunicación que se presentan en la 

vinculación intersectorial para la metropolización regulada de Puebla capital: 

• La brecha entre los organismos que regulan la metropolización y los receptores de 

las políticas públicas es amplia. 

12 
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• Ausencia de una visión compartida de metropolización regional (localismos vs. 

Regionalismo) 

• Enfrascamiento en los asuntos locales (agendas político-electorales, falta de visión 

regional) 

• Falta de Voluntad Política 

• Ausencia de foros de participación representativos 

• Los intereses particulares por sobre los intereses colectivos 

• Falta de continuidad en los proyectos de metropolización 

• Manipulación política de los consejos ciudadanos 

• Falta de claridad en las reglas del juego, conceptos, definiciones territoriales, falta 

de definición de responsabilidades 

• Deficiente nivel de información en la población civil que la involucre a participar en 

el asunto de la metropolización. 

• Falta de solidaridad intermunicipal 

• Fuerte identidad local, débil Identidad regional 

 

Áreas de oportunidad en el proceso del diseño de las políticas públicas actuales para el 

desarrollo urbano en la zona metropolitana de Puebla Capital. 

 Identificamos estas tres grandes vías de intervención desde la Comunicación 

estratégica como puntales a mediano y largo plazo que, a la par de las acciones derivadas 

de un protocolo o agenda mínima intermunicipal y estatal para la metropolización, abonen 

para cumplir con la visión y futuro idealizado de la región. 

 

 Eje Capacitación a Funcionarios. Hablar de capacitación considera aspectos tales 

como  habilidades de negociación, manejo de conflicto y comunicación estratégica, 

entendiéndola como una mirada amplia de todos los públicos y actores involucrados, así 

como la generación de interacciones productivas desde el enfoque de la ecología de la 

comunicación. 

 Sin  embargo el asunto de la capacitación va más allá, incluyendo que el perfil de 

los funcionarios considere que estos sean expertos en metropolización y desarrollo urbano, 
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con amplia experiencia en diseño de políticas públicas y con un alto sentido de la 

importancia de la participación ciudadana. 

 En forma colateral a esta capacitación es necesario favorecer la permanencia de este 

grupo de funcionarios de manera que los proyectos comunes entre los municipios 

involucrados en procesos de metropolización no se vean interrumpidos por los cambios de 

gobierno.  

 Posicionamiento del Problema. Lograr que el problema de la metropolización sea 

considerado en la agenda pública y privada como un asunto relevante para la 

sustentabilidad regional, con esto estamos despertando la necesidad de tomar posición 

respecto al problema y desarrollar acciones desde cada subsistema social, e incluso desde el 

ámbito individual. 

 Una vez logrado el posicionamiento del problema en el imaginario social, será más 

fácil implementar acciones de comunicación estratégica para el diseño de políticas públicas 

con enfoque metropolitano. 

 Participación Ciudadana. El tercer eje de oportunidad en comunicación estratégica 

es lograr una verdadera participación ciudadana que logre incidir en el diseño de las 

políticas públicas al mismo tiempo que se gestiona una agenda emanada de los sectores 

sociales en materia de metropolización. 

 Para lograr lo anterior se parte del eje de posicionamiento del problema para 

continuar con un proceso de saturación de información que genere un medio ambiente 

informativo rico en temas en los que los sectores sociales encuentren coincidencias y su 

lugar para trabajar en común. 

 Una vez logrado esto, el siguiente paso será generar interacciones proactivas entre 

los sectores académicos, de la iniciativa privada, del tercer sector así como de ciudadanos 

de a pie para formar bloques de presión y participación que abonen a favor de la agenda 

ciudadana para la metropolización, y que al mismo tiempo desarrollen funciones de 

supervisión de las autoridades encargadas del diseño y ejecución de las políticas públicas.   
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Conclusiones. 

El diseño de las  políticas públicas representa un elemento de gran confusión 

derivado de las múltiples disciplinas que resguarda; acertadamente se tuvo a bien 

considerar al pensamiento sistémico como eje estructural de los sistemas sociales y su 

incidencia en las políticas públicas para poder identificar en la medida de lo posible, los 

actores que intervienen actualmente en su diseño. 

Asimismo la comunicación estratégica fungió como el eje articulador de esta red 

compleja entre los actores que inciden en el diseño de las políticas públicas para un 

desarrollo urbano que asume a la metropolización como un elemento integrador y 

vinculador de municipios, con orientación al desarrollo regional todo a través precisamente 

de los elementos de estrategia como la estimulación de la participación ciudadana y la 

obtención de consensos entre actores intervinientes en el proceso. 

Conclusiones Relacionadas con la Pregunta de Investigación 

Los principales hallazgos en relación con la pregunta de investigación son 

presentados en la siguiente tabla: 

Elementos de Comunicación Estratégica en procesos de Metropolización 

Categoría Descripción 

Árbol de descomposición del sistema social Indica los niveles de complejidad que 
existen en el sistema social general y los 
subsistemas sociales involucrados en el 
proceso de metropolización. 

Flujo de comunicación para el diseño de las 
políticas públicas. 

Identifica el inicio, las etapas y el fin de la 
etapa del diseño en el proceso de las 
políticas públicas con incidencia en la 
metropolización 

Redes de políticas públicas Enuncia a los actores intervinientes en el 
proceso de diseño de las políticas públicas, 
así como su posición de poder, grado de 
influencia, cercanía con los centros de toma 
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de decisiones y marco normativo que 
legitimiza sus acciones. 

Normatividad Marco legal que otorga responsabilidades, 
obligaciones y derechos a los actores 
intervinientes en los procesos de 
metropolización, normas generales que 
rigen la interacción entre sistemas sociales 
que intervienen en procesos de 
metropolización. 

Flujos y barreras de comunicación entre 
actores intervinientes en el proceso de las 
políticas públicas relacionadas con la 
metropolización 

Identificación de los flujos de comunicación 
estratégicos para lograr consensos en 
materia de planeación y regulación de la 
metropolización. Detección de ruidos, 
resistencias al cambio, falta de visión, 
localismos y demás obstáculos que afecten 
el proceso de diseño de políticas públicas 
con visión metropolitana. 

Nivel de participación ciudadana Mide el nivel de información y conciencia 
que tienen los diversos sectores de la 
población en relación al problema de 
estudio y plantea la posibilidad de 
establecer sinergias desde subsistemas tales 
como la iniciativa privada,  academia, 
sociedad civil organizada (tercer sector) y 
población en general que logren incidir en 
el diseño de políticas públicas con visión 
metropolitana. 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de investigación. 

Estos elementos de comunicación estratégica son considerados como categorías de 

estudio para realizar diagnósticos que sustenten futuras estrategias y/o propuestas de 

intervención desde el enfoque de la comunicación estratégica 
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Recomendaciones y sugerencias para estudios posteriores. 

Detallar aun más la matriz de actores intervinientes, profundizar en el estudio de 

redes sociales para políticas públicas y su relación con la comunicación estratégica, 

intervenir en las áreas de oportunidad propuestas, se pueden desarrollar estudios piloto para 

medir su aplicabilidad. 

Involucrar tecnologías para profundizar en el análisis cualitativo tales como los 

programas: NVD*IST 6, NVD*IST VIVO, ATLAS T.I., AQUADS, Etnographs, WINMAX, 

MAXQDA, entre otros. 

Por otra parte se  sugiere que futuros investigadores incursionen en el tema de los 

imaginarios sociales, desde la perspectiva de la cultura, semiósfera y Socium, como 

elementos simbólicos de lo social y su influencia en el diseño de las políticas públicas 

(León O´Farrill, 2010). 

Se considera que el siguiente paso en esta investigación es profundizar en temas como 

medir la distancia real- en términos de comunicación- entre los niveles de decisión de las 

políticas públicas y  su población objetivo.  

Por otra parte diseñar y desarrollar estrategias de comunicación en “nodos críticos” de 

información y comprensión de las necesidades sociales y/o políticas públicas, para 

posteriormente medir la efectividad para lograr consenso –desde el punto de vista de la 

comunicación estratégica- de los organismos diseñados para favorecer la coordinación en el 

área metropolitana. 
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Indicadores de desarrollo mediático propuesta global 
        Roberto Sánchez R1. 

Indicadores de desarrollo mediático. Marco para evaluar el desarrollo de los 
medios de comunicación social. Propuesta elaborada por la UNESCO y que 
puede servir para establecer parámetros de comparación en las políticas de 
comunicación de este período caracterizado por los limites a la libertad de  
expresión, establecidos tanto por el poder gubernamental como por los poderes 
fácticos en México.  

 

Palabras clave: indicadores, categorías, medios de comunicación, libertad 
de Expresión.  

Grupo de investigación: políticas de comunicación.   
 

                                                            

1 Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y profesor en el Centro de Estudios 
de la Comunicación de la FCPyS, ambas dependencias de la UNAM. Es apoyado en la investigación por 
el Mtro. Raúl Bazán y el Ing. Miguel Ángel López S.   
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Indicadores de UNESCO2  

UNESCO  

INDICADORES DE DESARROLLO MEDIÁTICO. 

Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social. Pp. 7-8 

Aprobado por el Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para 
el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) en su sesión XXVI (26-28 marzo 
2008). CI/COM/2008/PI/3 

Esta sección establece las categorías de indicadores que se desarrollan más 
detalladamente a continuación. 

Las cinco principales categorías de desarrollo mediático son: 

CATEGORÍA 1: Un sistema regulador conducente a la libertad de 
expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación 
social: existencia de un marco jurídico, político y reglamentario que proteja y 
promueva la libertad de expresión e información, en base a las normas 
internacionales que constituyen mejores prácticas y desarrollado 
participativamente con la sociedad civil.  

CATEGORÍA 2: Pluralidad y diversidad de los medios de comunicación 
social, igualdad de condiciones económicas y transparencia en la 
propiedad: El Estado promueve activamente el desarrollo del sector mediático 
de manera que evite una indebida concentración y asegure la pluralidad y 
transparencia de la propiedad y el contenido entre los medios públicos, 
privados y comunitarios.  

CATEGORÍA 3: Los medios como plataforma para el discurso 
democrático: Los medios de comunicación social  dentro de un clima general 
de auto-regulación y respeto hacia el periodismo como profesión, reflejan y 
representan la diversidad de criterios e intereses en la sociedad, incluyendo los 
de los grupos marginados. Hay un alto nivel de “alfabetización” en materia de la 
información y los medios de comunicación social.  
 

CATEGORÍA 4: Capacitación profesional e instituciones de apoyo a la 
libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad: El personal de los 

                                                            

2 INDICADORES DE DESARROLLO MEDIÁTICO. Marco para evaluar el desarrollo de los medios de 
comunicación social. Pp. 7-8. Consultado en www.unesco.org.mexico 17 de marzo de 2011.   
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medios tiene acceso a la capacitación y desarrollo profesional, tanto en lo 
práctico como en lo académico, en todas las etapas de su carrera, y el sector 
mediático en su conjunto se somete a la vigilancia y se beneficia por el apoyo 
de los gremios profesionales y de las organizaciones de la sociedad civil. 

CATEGORÍA 5: La capacidad infraestructural es suficiente para apoyar a 
medios independientes y pluralistas: El sector mediático se caracteriza por 
niveles altos o crecientes de acceso público, incluyendo a los grupos 
marginados, y un uso eficiente de la tecnología para recoger y distribuir las 
noticias e información, de manera apropiada para el contexto local.  

Es parte integral de este análisis que las categorías se tomen en su conjunto 
para crear una imagen holística del entorno mediático. No hay una categoría 
determinada que sea más importante que otra, y este documento se 
fundamenta en la suposición de que cada categoría tiene importancia. 
Inevitablemente, los indicadores tomados en su conjunto representan una 
aspiración, pero el análisis basado sobre estas categorías permitirá construir un 
mapa completo de la ecología mediática. 

[8] 

 

 

 

 

Esta es una propuesta de estudio e investigación sobre los medios de 
comunicación masiva con indicadores de evaluación internacional y a su vez 
sirve para analizar el estado del arte en el desarrollo de la comunicación 
mediática en un país considerado dentro el rango de subdesarrollo económico 
y político, según estándares establecidos por organismos internacionales, en 
nuestro caso por la UNESCO.  

 La justificación de la propuesta por este organismo considera a la 
Libertad de Expresión como uno de los derechos universales de la 
humanidad3. Se trata de la base del desarrollo democrático en las diferentes 
formaciones sociales a nivel mundial. Los medios son la base y plataforma de 
este espacio público en que se han convertido durante su desarrollo, a nivel 
mundial y durante los dos últimos siglos.  

Una nueva brecha se configura con el advenimiento de la sociedad de la 
información donde los medios cobran centralidad para impulsar las ideas de 

                                                            

3 Indicadores. Introducción.  p. 10  

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

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



progreso y desarrollo económico, social y político en la presente centuria. Un 
punto importante en esta propuesta de los Indicadores de Medios está 
manifiesta en lo que se llama el acceso4 a ellos por todos los miembros de la 
sociedad para configurar lo que se puede llamar el espacio público moderno. 
En este sentido, los medios son todos aquellos canales que proporcionan 
noticias e información para el público y desde el público.  

Los medios, en esta era de la información, se han convertido en 
observadores privilegiados de los diferentes miembros, grupos y clases 
sociales, no solo configuran la comunicación mediática sino la pública y ponen 
al centro de la discusión el régimen político y económico correspondiente, dan 
fomento a la dominación social y también a las críticas a los asuntos de 
gobernabilidad. Presentan, jerarquizan y clasifican los temas y problemas 
alrededor de la vida cotidiana. Exigen rendición de cuentas en los sistemas 
democráticos y proponen el desarrollo como un fin común para la humanidad.     

Otro punto destacado, en los indicadores, es el ejercicio del periodismo 
como práctica de la libertad, sin un buen marco de la libertad de expresión, aún 
con los avances tecnológicos, los medios también sirven para oprimir y 
mantener los intereses del sistema dominante, este es un peligro constante, 
sobre todo en los sistemas de base democrática, porque los problemas 
sociales como la impunidad y la corrupción siempre acechan a los medios y 
todas las expresiones de la democracia. Frente a estas  situaciones el 
periodismo independiente puede ser una punta de lanza para el ejercicio 
democrático y la libertad de expresión y  no para la opresión.   

La finalidad de los indicadores, para ser aplicados en la investigación de 
medios, es la medición del acceso al sistema de medios y mensajes y también 
la independencia de los medios ante los poderes establecidos; la diversidad y 
el pluralismo como valores contingentes en su esencia y susceptibilidad de 
medida.  

El marco de la propuesta está en La Nueva Estrategia de Comunicación 
de la UNESCO (adoptada en el año 1989) establece los objetivos de la 
Organización en el Área de la Comunicación e Información5: “Fomentar el libre 
flujo de la información, a nivel internacional así como nacional, promover la 
difusión más amplia y equilibrada de la información, sin ningún obstáculo para 
la libertad de expresión, y fortalecer las capacidades de comunicación en los 
países en vías de desarrollo para aumentar su participación en el proceso de 
comunicación”6. El Programa Internacional para el Desarrollo de la 

                                                            

4 Idem.  
5 Indicadores, p. 4.  Resolución no. 32 C/75, adoptada por la UNESCO en su Conferencia General XXXII 
en octubre 2003, disponible en 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/20810/11351773301ipdc_statutes_amendments_en.pdf/ipdc_statutes_a
mendments_en.pdf  
6 Indicadores, p. 5  
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Comunicación (PIDC) fue diseñado con la finalidad de dar cumplimiento a estos 
objetivos descritos y para la creación de los llamados indicadores de desarrollo 
mediático en los países señalados.  

 
El documento presenta una metodología para la selección y, en su caso, 

la creación de indicadores para la medición del desarrollo mediático, en ella se 
sugiere una forma de “caja de herramientas”, en la cual se puedan emplear las 
necesarias, según el texto y contexto de la investigación. De esta manera se 
puede utilizar, preferentemente, la medición cuantitativa, basada en datos 
demostrables y cuantificables o verificables que permitan la diversidad temática 
por diferentes categorías temáticas.  

Ante la falta de datos al respecto, se sugiere una evaluación diagnóstica 
para considerar el tipo de datos de materiales confiables. En caso de contar 
con datos muy antiguos se requiere validar y dar confiabilidad a las fuentes. 

 

 

En este aspecto podemos establecer que los medios se han apropiado, 
en la época actual del espacio público, donde ocurre el proceso de la 
comunicación social vía la agenda mediática, que puede después ser pública; 
es decir los asuntos de interés para todos los miembros de la sociedad. Esta es 
una tarea de investigación sobre el periodismo en México, que también, incluye 
a medios electrónicos,  como se apuntó líneas antes, todos los medios que 
tienen la actividad de informar y opinar en la gestación de la opinión pública.  

El plan de la investigación comprende diferentes fases; la primera 
consiste en saber si sólo se considera a los medios en su papel de mediadores 
para formar la democracia y el ejercicio del periodismo independiente. Otro 
plano, consiste en aplicar o crear indicadores para conocer el desarrollo 
mediático al respecto y en especial la situación del periodismo mexicano y sus 
avances o retrocesos durante el período de entre siglos. Finalmente, está el 
plano de la transitividad de mediadores a protagonistas en el marco político de 
lo que se ha denominado desde hace al menos dos décadas como “la 
transición democrática” y en este contexto prever si asumen centralidad en los  
procesos políticos y económicos de la sociedad; también  cómo han dejado de 
ser comparsas del poder para  actuar con lo que ellos llaman “autonomía” o 
independencia del poder político.  

En este aspecto, surge el proceso de convergencia entre los medios y 
aquellos  asuntos de la sociedad que se manifiestan en la cultura política de la 
época, como continuador de la conducta que observa el ciudadano y donde se 
encuentra la forma como  perciben y manifiestan tradiciones tanto locales como 
universales, los usos y costumbres sociales, la manera como asumen los 
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valores personales y colectivos: finalmente, se trata de saber si el ciudadano 
accede de manera regular a los medios o no.  

  Así, pues el sistema de medios, en el último tercio del siglo XX y 
lo que va del  XXI, ha adquirido centralidad en el Sistema Político, al erigirse en 
conductor del cambio en la política, en el sistema económico, y terminar en la 
ponderación del impacto en los  procesos electorales y su enorme influencia 
hacia la opinión pública. 

 Para establecer el argumento de la centralidad, recurrimos al texto de 
José Carreño Carlón7 en  que describe el tránsito de los medios de 
comunicación como dependientes del poder público al de sociedad mediática a 
través de la sociedad red, término que a su vez es tomado del autor Manuel 
Castells y que sirve para establecer la autonomía del sistema de medios frente 
a su pasado dependiente. 

 Continúa el desarrollo del tránsito de los medios hacia su autonomía 
política frente al poder tradicional, para convertirse en poder de facto 
establecido. A diferencia de otras  teorías, Carreño Carlón postula al sistema 
de medios como eje rector de la nueva cultura política al trabajar el concepto 
de centralidad: subordina a los actores políticos, a los  periodistas y a la opinión 
pública de su ámbito y en el marco de la trasitividad política hacia la 
democracia.  

 Aunque debe advertirse que, J. Carreño Carlón8 sostiene que durante la 
segunda mitad del Siglo XIX y la mayor parte del XX, los periódicos y luego los 
medios electrónicos dependieron de la subvención estatal; en su gran mayoría 
estuvieron  ligados al poder establecido con pocas opciones de disidencia y 
crítica.   

 Este cambio hacia la autonomía y después a la centralidad de los 
medios, en el sistema social, es también, explicado a partir de las 
transformaciones operadas por el advenimiento de la Sociedad Red y la 
irrupción de las nuevas tecnologías de la  información, sobre todo las 
tecnologías de base digital; ambas empleadas por los medios electrónicos, sin 
dejar de lado las telecomunicaciones y la telefonía de todo tipo; en este punto 
se apoya el proceso de cambio tecnológico y, definitivamente, en la centralidad 
del  poder político que los medios obtienen hacia la última década del siglo XX 
y la primera del XXI.  

                                                            

7 Carreño Carlón, José. Para entender los medios de comunicación. México, Nostra, Ed. S.A. 2007, 84 p. 
Pág. 27.  

8 Op.cit. p. 35 

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

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



Este estudio sobre el periodismo de este país intenta demostrar que 
preservar la libertad de expresión y de imprenta es una base importante para 
medir el desarrollo democrático de esta sociedad. Esta orientación de corte 
liberal esta presente en el desarrollo del sistema de medios del siglo XX y XXI y 
está consagrada en la Constitución Política de México (1917). Aunque el 
estado y los medios establecen relaciones de poder, dominación y sujeción, su 
desarrollo se gestó durante un poco más de setenta años del Siglo XX, hasta 
que el sistema se agotó y los medios buscaron la oportunidad de virar hacia su 
autonomía económica y política frente al  poder establecido para constituirse en 
un nuevo poder fáctico. 

A partir de este nuevo proceso político se incluye a los medios como uno de 
los indicadores en el proceso de democratización de los países en desarrollo. 
Una fuente de estudio de los medios es la comunicación mediática, en los 
procesos de cambio democrático y la constitución de indicadores y categorías 
de análisis de su desarrollo en una época determinada y en una región 
específica. Si como se presupone esta centralidad de los medios en el sistema 
político, ayuda al desarrollo de sistemas democráticos, se puede interpretar 
como susceptible de medición según lo propone la UNESCO.   

Un asunto más, en este estudio un aspecto colateral, pero importante, 
consiste en señalar que hemos llegado a la creación de la era de la videosfera, 
donde todo es visto a través de  los medios electrónicos, por la televisión y 
sobre todo por la red, Internet asume la función de generar propuestas  para la 
creación de la agenda de los asuntos públicos que han convertido la sociedad 
en su versión de la era de la información, a diferencia de los proceso racionales 
intelectivos de la logosfera.  

En evidencia de esto último, la influencia de los medios, grandes medios, en 
la construcción de la “sociedad de la información”, pone en el centro de la 
discusión la actualidad mediática y la cultura que deriva de ella, la cual está 
impactando grandes núcleos y sectores  sociales; esta cultura mediática ha 
formado nuevos usuarios de los  medios, y ellos mismos han hecho cierto tipo 
de modificaciones a la cultura tradicional, se  puede decir que esta mutación 
está dentro de viejos procesos, mismos que aseguran nuevas prácticas 
comunicativas.  

Estas prácticas han perfilado a sociedades distintas, donde el control social 
no estriba  solamente en las formas tradicionales, como el gobierno o el 
derecho, sino que es rebasado por un orden percibido como caótico, con 
menos arreglo a códigos tradicionales, mucho menos jerarquizado y con mayor 
influencia de los media, aquí el vértice del poder se traslapa o diluye en otros 
ámbitos menos formales o institucionales.     

En este proceso de mutación los media precisamente son la clave para el 
entendimiento   de nuevos signos culturales en la sociedad globalizada y en el 
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desarrollo político de sistemas más democráticos (mejores). Es decir, las 
sociedades actuales, son mediáticas y por su expresión cultural son distintas, 
se ubican en un lugar diametralmente opuesto a la tradición discursiva; sin 
embargo, no anulan la cultura tradicional. Pero, no podemos dejar de decir que 
son diluyentes de ciertos paradigmas clásicos en la cultura de antaño.  

Por último, conviene dejar constancia de la magnitud del cambio mediático 
en México;  al respecto hemos de mencionar algunas cifras relevantes o datos 
duros del panorama mediático en México: hay un promedio 2,700 medios en 
circulación diariamente en los estados de la federación, los de mayor presencia 
son los electrónicos, en materia de estaciones de radio, tenemos alrededor de 
1488 estaciones, distribuidas en tres grandes rubros: amplitud modulada 854; 
frecuencia modulada 634; radio 1588; y separadas por concesiones y permisos 
tal como lo establece la ley correspondiente.  

En materia de televisión tenemos alrededor de 733 estaciones, las cuales 
están clasificadas en: permisionadas 272; concesionadas 461. En este rubro 
tenemos 2 221 medios al aire; más los impresos que son alrededor de 468 
medios registrados en la Secretaría de Gobernación9 en la base de datos 
federal, impresos distribuidos a lo largo y ancho de la República. .     

Las diferencias entre entidades estatales pueden llegar a ser muy grandes, 
tanto en impresos como en electrónicos. De esto trata la investigación, del 
cambio que la sociedad mexicana ha sufrido y cómo los medios han permeado 
todos los espacios de la vida pública de los ciudadanos a diferencia de otros 
momentos de la historia nacional. 

                                                            

9 lista de medios impresos certificados por la Secretaría de Gobernación hasta el 22 de julio de 
2006.  
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