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Resumen 

La investigación se enfoca en la crítica del poder de la televisión como una 

muestra de imperialismo cultural y violencia simbólica en la sociedad 

contemporánea de América Latina. El género televisivo talk show ha permitido que 

“periodistas televisivos” participen en una tecnocracia cultivando y reforzando 

conductas en los individuos de la sociedad. Bajo las posturas teórico-

epistemológicas de la sociología y de los medios de comunicación de Pierre 

Bordieu, la teoría de la disfunción narcotizante de Paul Lazarsfeld, y la teoría del 

cultivo de George Gerbner; se plantea el estudio sobre la televisión como un 

medio dominante política y económicamente hablando, y dominado intelectual y 

simbólicamente. Analizando variables tales como “campos sociales” y, “hábito” en 

el contenido de 15 capítulos que componen la primera temporada de “Laura”; se 

definió este talk show como un programa construido en la búsqueda de lo 

sensacional y de lo espectacular cayendo en la banalidad de los mensajes, donde 

se muestra la violencia simbólica que ejercen los medios a través de 

significaciones definidas por el contexto social. Estos significados son aceptados 

por el receptor quien se convierte en cómplice del medio donde lo invisible y 

simbólico del poder mediático, es lo más perjudicial, ya que de manera 

inconsciente, el televidente recibe contenidos de mensajes parciales y falseados. 

El estudio, identifica victimarios, víctimas, actores que detonan la violencia, y 

estímulos comunicativos que emanan de esos programas generando respuestas 

no reflexivas sino más bien aletargadas y pasivas; muestra de un rompimiento de 

la construcción simbólica de la sociedad. 
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Abstract. 

The research focuses on the critique of power of television as an example of 

cultural imperialism and symbolic violence in contemporary Latin American society. 

The television talk show genre has allowed "television journalists" involved in 

cultivating and strengthening technocracy behaviors in individuals of society. Under 

the theoretical and epistemological positions of sociology and media Pierre 

Bourdieu's theory of narcotic dysfunction of Paul Lazarsfeld, and cultivation theory 

of George Gerbner, it would be useful on television as a means of political 

dominance and economically, and intellectually and symbolically dominated. 

Analyzing variables such as "social fields" and "habit" in the content of 15 chapters 

that make up the first season of "Laura". This talk show was defined as a program 

built in search for the sensational and the spectacular fall in the banality of the 

messages, showing the symbolic violence exerted by the media through meanings 

defined social context. These meanings are accepted by the receiver who 

becomes an accomplice of the environment where the invisible and symbolic 

media power is as detrimental as an unconscious way, the viewer receives 

message content partial and distorted. The study, identify perpetrators, victims, 

actors that trigger violence, and communicative stimuli emanating from these 

programs generate thoughtful answers but not lethargic and passive displays a 

breakdown of the symbolic construction of society. 

Key words: Symbolic violence, talk show, class, culture, violence on television. 

Introducción. 

Los contenidos que presentan los medios de comunicación llegan a ser muy 

variados y dependen de dos aspectos, en primer lugar el medio que será la 

plataforma para su transmisión y en segundo lugar el público meta al que va 

dirigido. Pero existen también otros tres ingredientes que hacen que los 
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contenidos mediáticos tengan éxito: el sexo, el sensacionalismo y la violencia 

(Popper citado en Méndez, 2005). 

 La televisión en particular, destaca por su estrecha relación con lo cotidiano, 

ya que es uno de los dos mejores medios para la reproducción de la realidad 

social, de las personas y sus situaciones, y por mucho tiempo hasta la aparición 

del Internet y sus distintas herramientas fue el número uno. Este medio está  

presente en la vida cotidiana de mujeres y hombres, ya que conviven con él de 

manera natural, llevándolos a aceptar los mensajes estereotipados que llegan a 

elaborar y a transmitir, sin hacer cuestionamientos (Núñez, 2005). 

 Es importante puntualizar que los contenidos que llegan a ser transmitidos 

por la televisión, juegan un papel fundamental en la organización de discursos e 

imágenes que las personas utilizan en sus actividades diarias y a su horizonte 

cultural, al lado de otras imágenes y discursos de sus vidas personales y de las 

variadas situaciones de comunicación interpersonal (Núñez, 2005), por ejemplo el 

ir a la escuela, a trabajar o simplemente la convivencia dentro del hogar. 

 Así mismo Núñez (2005) señala que existe un desequilibrio en el 

mecanismo comunicativo de la recepción y emisión de mensajes, que puede ser 

atribuido como un delicado juego de poderes entre la televisión y sus 

espectadores. Es importante reflexionar en un género televisivo que tuvo sus 

orígenes en México en los años 90’s y que a la fecha se encuentra considerado 

por varios investigadores, como programa que puede afectar a públicos 

vulnerables. Dentro de sus contenidos se permite el sensacionalismo, la violencia 

física y el sexo en sus estructuras. Esto es un talk show. 

 El objetivo de esta ponencia, es dar a conocer los resultados acerca de la 

investigación que se realizó sobre el talk show “Laura”, sustentado en el análisis 

de los contenidos violentos que en él se presentan, mostrando la violencia 

simbólica en el que se puede encasillar y los roles que juegan cada una de las 

personas que se encuentran en el foro. 

¿Qué es un talk show?. 
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Partiendo de lo anterior es importante proporcionar la definición de un talk show, 

Gamboa (2001) lo define como un programa en el que un conductor (a) organiza 

un espectáculo en un estudio de televisión, mediante los testimonios o entrevistas 

a una serie de invitados los cuales platican y ventilan sus conflictos ante un 

público que se encuentra presente en el foro, y ante millones o miles que siguen el 

programa desde sus hogares. Además, su objetivo primordial es el de generar 

controversia. 

 Existen dos tipos de estos programas, el primero basado fundamentalmente 

en la entrevista y el segundo el que se centra fundamentalmente en los géneros 

coloquiales y el debate. Esta modalidad que es a la que pertenece “Laura”, trata 

de varias personas a las que el conductor manipula para obtener información 

mediante el debate, el enfrentamiento de opiniones y actuaciones mantenidas por 

los invitados (Gamboa, 2001). 

En ellos, las preguntas que realiza el conductor son contundentes y 

directas, y en ningún momento permite que los invitados las eludan, si estos lo 

intentan, él insiste una y otra vez, hasta que lo consigue, llegando en ocasiones a 

la coerción del invitado (Gamboa, 2001). Así mismo, los diálogos y las situaciones 

que se presentan pueden ser violentas, hilarantes, enternecedoras o en extremo 

irritantes (Acevedo, 2001). 

Grandes (2002) siguiendo la clasificación de Mauro Wolf, sostiene que el 

contenido de los talk shows se organiza de acuerdo a valores-noticia y se derivan 

de consideraciones relativas a:  

1. Las características sustantivas de los temas relativos a su contenido como,  

es su importancia y trascendencia social, su rareza, el grado y nivel 

jerárquico de las personas implicadas. 

2. El producto, es decir, cuanto más sorprendente e insólito sea un testimonio, 

mayor es la posibilidad de que sea elegido.  
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3. El medio, esto es que cuanto menos esfuerzo tenga que realizar el medio, 

mayores serán las posibilidades de que se seleccione ese tema para ser 

emitido. 

4. El público puesto que es diferente la temática tratada si se considera que va 

dirigida a un público mayor o joven, o si va dirigida a un público masculino o 

femenino. 

5. La competencia ya que es de vital importancia conocer lo que otras 

cadenas realizan en programas similares. 

Los talk shows en América Latina y México. 

El primer programa de este corte dirigido al público latino fue “Cristina”, conducido 

por Cristina Saralegui, siendo ella la iniciadora de los talk shows con tinte 

latinoamericano. Las historias presentadas en sus programas, los protagonistas, 

sus problemas y los modos de resolverlos siempre tuvieron un ineludible sello 

latino (Acevedo, 2001). 

 Casi diez años después aparece en pantalla “Laura en América” conducido 

por Laura Bozzo y que fue por mucho tiempo un programa top del rating en el 

Perú y uno de los talk shows más sintonizados en diversos países de América 

Latina. Investigaciones periodísticas han revelado que algunos casos presentados 

en el programa eran falsos y que las personas encargadas de ofrecer los 

testimonios habían recibido un incentivo económico a cambio. En relación, el 

organismo estatal consideró que los participantes del programa eran afectados en 

su dignidad por la vía de la humillación y la denigración, en situaciones 

relacionadas con su vida íntima y esta situación fue detonante para que saliera del 

aire (Acevedo, 2001). 

 En México el primer talk show en aparecer fue “Cosas de la vida”, 

conducido por Rocío Sánchez Azuara, lanzado al aire por televisión Azteca. 

Posteriormente y como una competencia directa Televisa estrena “Hasta en las 

mejores familias” conducido por Carmen Salinas, Fernanda Familiar y Talina 
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Fernández, siendo la primera la que atraía más al público y las otras dos 

conductoras poco a poco fueron desapareciendo del programa (Núñez, 2005). 

 Los dos programas representaban polos opuestos, mientras que el primero 

intentaba el diálogo, la reconciliación y el aprendizaje, el otro explotaba la violencia 

y el uso de temas que generaban morbo como es el caso de drogadicción, 

prostitución y homosexualidad, además, los temas eran tratados sin ningún 

respeto y generaban burlas y rechazo hacía sus panelistas (Núñez, 2005). 

  En Junio de 2000, la Secretaría de Salud se pronunció en contra de los talk 

shows, señalando el pernicioso impacto que tales programas tenían en el público 

que los sintonizaba habitualmente; sin embargo, todo ello fue insuficiente 

(Gamboa, 2001). Para el 2002, según el estudio de Núñez, los programas de este 

corte representaban el 1% de la programación nacional. Contando con más de 10 

programas de este corte divididos en las distintas franjas horarias, pero el más 

violento que era “Hasta en las mejores familias” se encontraba a las cuatro de la 

tarde, un horario considerado cien por ciento familiar. 

Después de varios años en que no se promocionaban tan fuertemente los 

talk shows en México, Televisa estrenó el 24 de enero de 2011, “Laura” un 

programa de entrevistas en Canal de las Estrellas (Canal 2) en la Ciudad de 

México a las 16:00 horas de lunes a viernes, transmitiéndose durante 1 hora y 30 

minutos. Así como también los Sábados a las 17 horas. El estreno fue un gran 

éxito con 18,9 puntos de rating y en su segundo día el espectáculo llegó a 19.4. El 

7 de febrero, comenzó a transmitirse en los Estados Unidos a través de 

TeleFutura, sin embargo, fue cancelado debido al bajo rating y otros factores 

(esmas.com, 2011). 

Disfunción narcotizante. 

Ante la situación antes descrita de los talk shows y los antecedentes que existen 

acerca de las críticas, protestas e intentos de cesar este tipo de programas, es 

relevante retomar la corriente teórica del estudio de los medios de comunicación 
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del funcionalismo y más específicamente centrase en los estudios y postulados de 

Paul Lazarsfeld, dejando de lado las dos grandes funciones que propone y 

centrarse a analizar la “disfunción narcotizante” que generan los medios de 

comunicación. 

 Primero hay que partir del hecho de que la corriente del funcionalismo 

social trataba de explicar las instituciones sociales por las contribuciones que 

hacen a la supervivencia o al equilibrio del sistema social del cual forman parte. 

Por lo mismo, se centró en los medios de comunicación y en las consecuencias de 

los mismos en el sistema y, según la naturaleza de estas, las denominó como 

'funcionales' o 'disfuncionales' a este (De Fleur y Ball-Rokeach, 2001). 

Ahora bien, centrándose sólo en la disfunción narcotizante, el término 

disfunción se refiere a que, a diferencia de las otras consecuencias sociales de los 

medios, esta no aporta al equilibrio y mantenimiento del sistema, no le es 

funcional; y la acepción  "narcotizante" trabaja sobre la metáfora de la droga, del 

narcótico, que atonta y genera apatía tanto como conformismo (McQuail, 2000). 

Como se ha visto con las descripciones de los talk shows, estos productos 

de los mass media permiten al ciudadano del siglo XX mantenerse al día con las 

situaciones y nuevos comportamientos que están ocurriendo en el mundo. 

Randazzo (2007) afirma que en este tipo de programas, el público observa 

descripciones de problemas, se informa y es posible que hasta analice líneas de 

acción alternativas, pero esta conexión algo intelectualizada y remota con la 

acción social organizada no es activada, ya que queda relegada al consumir cada 

vez más tiempo en el hecho de enterarse, informarse e interesarse en el tema a 

solucionar. 

 Así, la televisión presenta grandes cantidades de información y 

comunicación, las cuáles mantienen al individuo interesado e informado sobre los 

problemas de la sociedad. En esta parte es importante que esta información 

realmente no genera el conocimiento necesario, sino solamente una preocupación 

superficial. Que realmente sirva para "narcotizar" y no para estimular; y a su vez 
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genera en el televidente una sensación de felicidad al sentirse satisfecho de estar 

tan informado sobre el tema (Randazzo, 2007). 

Es importante recordar que los mass media están entre los narcóticos 

sociales más respetables y eficaces. Quizás tanto que impidan que el 'adicto' se 

dé cuenta de su mal. Es claro que han elevado el nivel de información disponible 

en numerosas poblaciones. Pero, al margen de la intención, puede que estas 

dosis cada vez mayores de comunicación masiva estén invirtiendo las energías de 

los hombres, de participación activa a saber pasivo (De Fleur y Ball-Rokeach, 

2001). 

Violencia. 

El primer concepto para explicar la violencia el cual según la Organización Mundial 

de la Salud se define como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 

en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo 

social o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2009). 

 Consecuencia del término anterior se desprenden los siguientes tres, los 

cuáles han sido definidos operacionalmente por la Real Academia de Lengua 

Española, victimario se entiende como aquella persona que le infringe un daño o 

perjuicio a otra en un momento determinado, quien en ese momento pasa a ser la 

víctima, la cual se define en un primer término como todo ser viviente sacrificado o 

destinado al sacrificio; más en una segunda instancia y más aplicable a esta 

ponencia, una víctima es la persona que sufre daño o perjuicio que es provocado 

por una acción, ya sea por causa de una persona o una fuerza mayor (RAE, 

2011). 

 El último concepto es el de victimista que se diferencia de la víctima porque 

se llega a disfrazar de manera inconsciente o consiente para simular una agresión 

o violentamiento inexistente, culpando erróneamente a una persona en particular o 

al entorno al que pertenece (RAE, 2011). 
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Pierre Bourdieu y la violencia simbólica. 

La teoría propuesta por Pierre Bourdieu parte fundamentalmente del hecho de que 

los medios de comunicación dan poder porque pueden captar la atención de otras 

personas hasta el punto de quitarles una parte de su tiempo vital orgánico e irrestituible en 

beneficio de las intenciones de otros. El apropiarse del tiempo vital es el principio de todo 

poder de los hombres sobre los hombres (Pross, 2001). 

 Ante esto, Gómez (2001) afirma que el discurso del sistema, hoy en día, intenta 

imponer sus concepciones a través de la comunicación masiva difundiendo modelos para 

la creación de un imaginario colectivo basado en la individualidad, algunos de éstos son: 

el machismo, la privacidad, el nacionalismo, la competitividad, un determinado estilo de 

vida que hace uso de la violencia como medio, el racismo, entre otros. Sostiene que la 

puesta en marcha de una industria del entretenimiento y el proceso de 

espectacularización es una consecuencia lógica del mecanismo de regeneración del 

sistema. 

 Violencia simbólica, a partir de la teoría de Pierre Bourdieu (2000): 

“Es un derivado de las prácticas simbólicas sociales, que funcionan como 

principios de selección o de exclusión. El poder ejerce este principio y el 

reconocimiento de este estatus de poder como algo natural por parte del dominado 

hace que dicha estructura de dominación tienda a la reproducción. Las diferencias 

entre ambos actores, dominantes y dominados, no son reales, son simbólicas, 

aunque aceptadas, a pesar de que no exista ninguna ley, ninguna norma escrita, 

que así lo establezca o, es más, habiendo leyes que así lo contradigan. La 

violencia simbólica no mata cuerpos, pero esclaviza mentes, lo cual en cierta 

manera es un modo de morir en vida” (Bourdieu, 2000: 57). 

 Para Bourdieu, lo “simbólico” es descrito como eso que es material pero que no se 

reconoce como tal (gusto en el vestir, gusto por la comida, etc) y que deriva su eficacia no 

simplemente de su materialidad sino de esta verdadera “misrecognitio”. Por lo tanto la 

violencia simbólica puede ser un refugio estupendo para todos los que no quieren 

sobrepasar lo legal (Guaridos y Gordillo, 2008). 

Violencia simbólica en televisión. 
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En lo referente a la televisión, la violencia simbólica puede ser definida como una 

violencia invisible, que se naturaliza y por lo mismo se cree que es natural y por lo 

mismo no se identifica como una agresión. Implica siempre una relación de 

desigualdad y el poder de unos sobre otros, presentándose en relaciones sociales, 

así mismo se observa como sujetos sometidos y que no protestan las injusticias o 

el maltrato. Muchas veces está escondida en chistes o en frases hechas, o en 

enunciaciones aceptadas pero denigrantes para algún grupo (Guaridos y Gordillo, 

2008). 

Fernández en 2005, afirma que la violencia simbólica, arranca sumisiones que ni 

siquiera se perciben como tales apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas 

creencias socialmente inculcadas, transformando así las relaciones de dominación y de 

sumisión en relaciones afectivas, el poder en carisma. Esta violencia se haya 

representada en los medios de comunicación, promoviéndola por medio de los 

estereotipos (género, étnico, sexual, etc), la desinformación y la trivialización de la 

violencia, así como también la forma de producir prejuicios (étnicos, sexuales, 

clases sociales, minorías, etc.) (Penalva, 2005). 

Por último, es importante señalar que García (2000), describe cuatro tipos 

de violencia simbólica que pueden llegar a ser transmitidos por televisión: 

1. Violencia gráfica: Es la presentada por actos violentos o sangrientos, 

ejemplo golpes, disparos, etc. 

2. Violencia divertida: Es la que se presenta de una manera graciosa y 

entretenida, por ejemplo en caricaturas como los Looney Tunes. 

3. Violencia justificada: Es el tipo de violencia que se ve justificada en 

cualquier tipo de programa de televisión, donde existen dos personajes 

principales, el héroe y el villano, y se justifican las acciones violentas del 

héroe en contra de su antagonista. 

4. Violencia recompensada: Es muy parecida a la anterior, ya que en ésta 

los actos violentos tienen una recompensa ya que han ayudado a salvar 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



a alguien o a mejorar su situación esta se ve muy representada en los 

talk shows.  

Teoría del cultivo. 

La teoría del cultivo sostiene que la televisión actúa como un agente que refuerza 

y divulga determinadas creencias y valores como reflejo de las normas sociales 

prevalecientes en la sociedad de la que forman parte (Núñez, 2005). Por otro lado, 

esta teoría señala que las personas que ven mucha televisión presentan valores y 

comportamientos cercanos a dicho medio y llegan a entender lo que les rodea 

desde el marco televisivo (Medrano, Cortés y Palacios, 2007). 

 La fuerza y el poder de la televisión pueden ser explicados desde esta 

perspectiva, por la capacidad de ofrecer imágenes visuales en acción 

combinándolas con los mensajes auditivos (palabras y música) y este hecho es el 

que favorece el aprendizaje observacional, por el cual los telespectadores al 

observar el modelo, es posible que repitan complejos patrones de conducta 

(Medrano y et al, 2007). Tal es el caso de los niños con los programas como 

“Plaza Sésamo” y “Barney y sus amigos”. 

En lo relacionado a la violencia, bajo la teoría de Gerbner, se puede decir 

que el espectador de escenas violentas corre el riesgo de llegar a considerar que 

lo que ocurre en la ficción televisiva es un reflejo de lo que ocurre en la vida real, y 

al observar la cantidad de víctimas de esas escenas, podría aumentar si miedo 

irracional a convertirse en una de estas víctimas de la violencia (Lozano, 2006). 

Son básicamente tres los riesgos de una exposición prolongada a 

contenidos violentos en la televisión: el primer riesgo son espectadores más 

agresivos; el segundo espectadores insensibles a la violencia, esto podría 

desembocar a que serían pasivos cuando presenciaran un acto violento real; y el 

tercero espectadores con un miedo irracional a convertirse en víctimas de diversos 

actos violentos, ya que llegarían a creer que la violencia televisiva ficticia se 

corresponde con la violencia de la realidad, y, por tanto, que les podría pasar a 

ellos ocupar el papel de las víctimas (Barrios, 2005). 
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En el caso de los talks shows, los efectos pueden centrase más en el 

segundo y en el tercer tipo de riesgos de exposición a medios violentos, 

dependiendo de cada edad del televidente, por ejemplo una mujer de más de 

sesenta años podría creer que sus hijos o nueras la pueden llegar a maltratar tal 

como en el caso presentado por “Laura”. 

Metodología. 

El enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativo, Roberto Hernández, Carlos 

Fernández y Pilar Baptista (2010) definen al enfoque cuantitativo como un modelo 

que utiliza la recolección y el análisis de datos para responder las preguntas de la 

investigación y probar la hipótesis; además, aclaran que dicho modelo se basa en 

la medición numérica, el conteo y comúnmente en la estadística para establecer 

con exactitud los patrones de comportamiento en la población. Dentro de una 

investigación con este tipo de enfoque, se pretende intencionalmente acotar la 

información. 

Se analizaron 15 capítulos del talk show “Laura”, lo cual hace que la 

investigación, sea un estudio descriptivo del fenómeno, los cuales son utilizados 

para describir lo que se está investigando, Dankhe define en 1986 a los estudios 

descriptivos, diciendo que son los que buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis (Dankhe citado en Hernández, et al, 2010: 85). Así mismo, 

miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar, lo hacen de una manera independiente (Hernández, et al, 2010: 85). 

El diseño fue no experimental, el cual se caracteriza por el análisis del 

fenómeno sin la intervención o manipulación deliberada de variables, ya que lo 

que se efectúa en este tipo de investigación, es la observación de los fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después proceder a su análisis 

(Hernández, et al, 2010). Los diseños de investigación no experimentales se 

clasifican de acuerdo al número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales 

se efectúa el levantamiento de datos. Por lo anterior el tipo de estudio que se 
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realizó es transeccional o transversal, ya que en ellas, los datos se recolectan en 

un tiempo único, ya que su propósito es describir las variables y estudiar su 

repetición e interrelación, en un momento dado; en este tipo de investigaciones 

(Hernández, et al, 2010: 87). 

La muestra utilizada fue no probabilística, y ésta es en donde la selección 

de sus elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas 

con las características del investigador (Hernández et al, 2010). Este tipo de 

muestra, se aplicó a los capítulos de “Laura” seleccionados para el análisis de 

corte cuantitativo.  

Con base en el análisis de contenido se trabajó en quince capítulos de 

“Laura” seleccionados al azar. La unidad de análisis estuvo constituida por todas 

las personas a cuadro dentro del programa “Laura”, esto incluyó a los panelistas, 

especialistas, voz en off, personas del público que dan sus comentarios y la 

misma Laura Bozzo. Así mismo, se tomaron en cuenta sus gesticulaciones, 

movimientos corporales, diálogos, música de ambientación del programa y 

videograbaciones que aparecen a lo largo del programa. 

La variable de este análisis de contenido fue la de “Violencia”, donde sus 

categorías fueron: violencia simbólica, rol de los personajes dentro de la violencia, 

violencia audiovisual inferida recuperada del modelo VAI y los tipos de violencia 

televisiva, cada una de ellas contó con varías subcategorías, las cuales fueron 

diseñadas con base a la información tratada a lo largo de esta ponencia. En la 

Tabla 1, se muestran las categorías con sus distintas subcategorías, para realizar 

el análisis de contenido. 

Tabla 1. Variable “violencia” 
Habitus Relación de dominación 

social Campo 
Víctima 

Victimario 
Victimista 

Roles dentro de una acción 
violenta 

Motivador a la violencia 

Violencia simbólica 

Violencia audiovisual Violencia física 
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Violencia psicológica 
Violencia ideológica 

Violencia metodológica 

inferida 

Violencia transgresora 
Violencia gráfica 

Violencia divertida 
Violencia Justificada 

Violencia televisiva 

Violencia recompensada 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 
 
Resultados. 

La presente investigación, arrojó los siguientes resultados. En primer lugar 

analizando la categoría violencia televisiva, se observó que los tipos que más 

llegaban a aparecer fueron los de la violencia gráfica, entre los panelistas, así 

como en la conductora cuando se irritaba con algún invitado y lo que él expresaba 

a ella no le convencía del todo e inclusive la llegaba a desesperar, ella comenzaba 

a presionar con su mano la cabeza del invitado para hacer como ademán de que 

reaccionaria, al mismo tiempo también ella en repetidas ocasiones cuando llegaba 

a desesperarse o enojarse se pegaba en la frente, las piernas y a chocar las 

manos como signo de desaprobación. 

 El segundo tipo de violencia audiovisual detectado fue el justificado, ya que 

Laura cuando un caso le parece denigrante o humillante y que alguno de sus 

panelistas es víctima de otro lo comienza a agredir de manera verbal, colocándose 

a ella en el rol de “abogada defensora” y al panelista que ataca en el de victimario. 

Así mismo, cuando la conductora comienza a ejercer la violencia verbal, utiliza 

frases como “es un viejo asqueroso”, “un escuincle que no tiene porvenir”, “no sé 

cómo llamarte, pero madre no mereces ser”, “que pase el desgraciado”, etc. 

 La violencia divertida también llega a estar presente en el talk show aunque 

de una manera menos representativa, con el uso de su jingle “que pase el 

desgraciado”, el cual la producción del programa lanza cuando aparece alguno de 

los protagonistas que son los victimarios, además que la canción tiene un ritmo 

muy divertido y pegajoso estilo salsa, que hace que por un momento se olvide la 
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tensión que puede existir dentro del programa y se pueda observar a alguna 

persona del público bailándola. 

 En el caso de la violencia visual inferida, se llegan a ver representados los 5 

tipos, unos en mayor repetición que otros, pero al final de cuentas existen dentro 

del programa. El primero violencia física se llega a ver representado cuando existe 

alguna discusión fuerte entre los panelistas o un conflicto de dos hombres por el 

amor de una mujer o por la infidelidad de ésta hacía uno de ellos. Del mismo modo 

se puede observar cuando Laura agrede a un panelista o azota sus hojas contra el 

mobiliario o se golpea a sí misma con sus propias manos. 

 La violencia psicológica, es la que se halla más representada dentro del 

programa, presentándose por casos muy lacrimosos y por la manera en que los 

panelistas se tratan entre sí, así mismo este tipo de violencia no afecta sólo a las 

personas que son parte del caso o a los que se encuentran en el foro, sino que 

también llega a transgredir a las personas que se encuentran del otro lado de la 

pantalla, con situación tan estresantes y desoladoras. 

 La violencia ideológica se presenta por lo general en dos situaciones, la 

primera en contra de las mujeres con una misoginia impresionante por parte de los 

panelistas y en segundo lugar hacía las clases sociales que llegar a participar 

dentro del programa. No obstante también se han llegado a presentar caso de 

homofobía. 

 La violencia metodológica se presenta de una manera intermedia, siendo 

cuando llega a aparecer cuando los mismos panelistas (que pueden ser vecinos, 

parientes incómodos, etc. de los victimarios) llegan a explicar cómo es que los 

niños son maltratados o en el caso de una violación explican cómo fue vendida la 

menor o peor aún cómo es que cometen los adulterios los panelistas. 

 Por último, la violencia transgresora es una de las más importantes, ya que 

el programa en sí trata de la transgresión de las normas sociales por medio de 

actos de violencia, tal es el caso del adulterio, el maltrato hacía una mujer sólo por 
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ser de escasos recursos, el abandono de una familia sólo porque la madre ya no 

es atractiva para el panelista, etc. 

 En la categoría de roles dentro de la acción violenta, se pudo observar que 

la víctima por lo general es una mujer no importa la edad, pero eso sí, la clase 

social está aproximadamente entre baja, media baja y autoconstrucción. Por lo 

general estas mujeres han sufrido agresión física, psicológica, sexual o laboral, así 

como discriminación ya sea por su calidad de mujer o por sus pocos años de 

edad. La violencia que les ha sido infringida, se las ha aplicado algún familiar, 

pareja o persona cercana a ellas. 

 El victimario puede ser de dos tipos, en primer lugar alguno de los 

panelistas que es el agresor de alguno de los otros panelistas; y en segundo lugar 

Laura Bozzo cuando comienza a agredir a los “desgraciados” como ella se refiere 

a los invitados. En el primer caso, en un 90% de las situaciones fueron hombres 

los que perpetraron los actos de violencia en contra de las mujeres, de una edad 

de los 20 a los 60 años, pertenecientes a clases sociales media baja, baja y 

autoconstrucción, por lo general la manera en que lo hacen es por medio de la 

violencia psicológica y en algunos caso de violencia física como lo muestran sus 

cámaras escondidas. Además, algunas de las situaciones que desembocan en 

violencia son infidelidades, hijos perdidos o acoso sexual. Por su parte el 10% que 

llega estar compuesto por mujeres, por lo general es en su calidad de mala madre 

de familia y maltrata a sus hijos, los humilla y en el caso de las mujeres las da a 

hombres mayores a cambio de un beneficio económico. 

 El rol de los victimistas también en un 90% llega a estar representado por 

hombres que llegan quejándose al programa de los malos comportamientos y 

actitudes misteriosas de sus parejas, acusándolas de adulterio y los que a lo largo 

del bloque de 20 minutos que dura su caso, se demuestra que ellos son los que 

están engañando a su pareja y sólo hacen gala de su falsa moral en el foro de 

televisión. 
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La última subcategoría denominada motivador a la violencia, se concluyó 

que en un 89% de los casos es la misma conductora la que jugaba este rol, 5% de 

las veces el público presente en el foro y un 6% los panelistas que eran invitados. 

En el caso de la conductora se observa que realiza juicios de valor, erigiéndose a 

ella misma como una jueza implacable, con la sabiduría y autoridad para decidir 

qué es lo bueno y lo malo, lo lícito y lo ilícito, lo permitido y lo prohibido, las 

víctimas y los verdugos, los buenos y los malos, así como también, es ella quién 

confronta a los panelistas y los agrede con frases como: “díselo desgraciado”, “a 

mí no, a ella infeliz, díselo a ella”, “si eres tan hombre enfréntala”. Incluso ella 

obliga a los hombres a que asuman culpas justificando la actitud de las panelistas. 

A lo largo del programa la conductora promueve una doctrina feminista 

extremista, llevando sus comentarios a una violencia en contra del género 

masculino con frases como “las mujeres valemos más que los hombres”, “los 

hombres no son tan fuertes como nosotras son unos holgazanes”, “de nada sirve 

un hombre al lado de una mujer, es mejor estar sola”. 

 En las subcategorías de habitus y campo, se puede observar que la manera 

en que se comportan los panelistas, así como la forma en que Laura los trata, es 

relativo a la clase social a la que pertenecen, media baja, baja y autoconstrucción, 

esto incluye su manera de hablar, ideologías, manera de comportarse y el respeto 

que tienen hacía la conductora, la cual demuestra en toda ocasión el poder que 

posee en el programa con frases con “a mí me respetas”, “tú y yo no somos 

iguales”, “ya me veo yo haciendo lo que tú”, entre otras. Así mismo, se puede 

observar que la conductora hace gala de su diferencia de clases sociales entre 

ella y los panelistas. 

El objetivo de incluir a un profesional es darle cientificidad o seriedad al 

tema tratado, y sirve también para legitimar el discurso de la conductora que en 

repetidas ocasiones ha señalado que el objetivo de su programa es “ayudar a que 

las personas encuentren una solución a sus problemas y darles la ayuda 

profesional que requieren, todo de manera gratuita”. Después de cada caso 
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presentado, le pide a la especialista que dé su opinión y en los casos que lo 

consideran pertinente, se les ofrece terapia psicológica gratuita o asesoría jurídica. 

Conclusiones. 

La violencia simbólica está relacionada con la dominación, con un orden social y 

aquí aparece la televisión como productora y reproductora de representaciones 

sociales, de modelos y de paradigmas. Los estigmas sociales es otro de los 

denominadores de este talk showa, donde se llegan a presentar la fea, los pobres, 

los trabajadores, el infiel, la madre manipuladora circulan siendo estigmatizados 

por la conductora que se muestran como la normal y como una persona en 

plenitud. Los estigmatizados aparecen como descalificados y las oportunidades de 

vida y la posibilidad de concretar sus proyectos se ven limitados por estas 

diferencias. 

Asimismo, en la complejidad y diversidad de mensajes que transmite, la 

televisión va creando modas y actitudes de vida en las audiencias que las 

consumen segmentadamente. Hoy en día adquiere especial relevancia también en 

relación a la cuestión de género la función psicosocial, es decir, la que sitúa a las 

personas en relación a su entorno y les permite valorar sucesos y revisar sus 

propias opiniones. 

Propietarios de medios, accionistas, productores, ejecutivos de cadenas de 

televisión, realizadores, guionistas, expertos en publicidad, entre otros; todos ellos 

son responsables de lo que se emite por televisión y deben por consiguiente estar 

sensibilizados ante los efectos negativos que la exposición prolongada ante 

contenidos violentos e inadecuados tiene en los jóvenes hoy en día. Modificar los 

mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación es una tarea 

muy difícil. 
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INTRODUCCION 

El estudio del impacto de los contenidos violentos en televisión merece una 

metodología de análisis que sea útil tanto a la empresa informativa responsable de 

los mismos como a los estudios de impacto sobre los usuarios y espectadores de 

dichos contenidos. Se propone un método de trabajo que incluye la vigilancia 

sobre los datos que se aplicable a la televisión digital y al marcado de la 

programación para control de diverso tipo a través de metadatos, de tal modo que 

el modelo sea útil tanto para cuestiones de control de la empresa informativa como 

para otros controles de diversa índole (parental, guías de uso, etc...) y que a su 

vez permita la realización de estudios y análisis tanto cualitativos como 

cuantitativos sobre la información recopilada. Por otra parte se propone una ficha 

de trabajo para el “vaciado” de la información y una tabla-escala útil para la 
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clasificación y discriminación de la naturaleza de los contenidos violentos que 

aparecen en los diversos tipos de programas de televisión. 

 

El impacto de la televisión en el público 

Es innegable que  la televisión forma parte integrante de la cotidianeidad de la vida 

social y que además ejerce un influjo importante sobre los usuarios y 

espectadores que es necesario conocer y estudiar, tanto para observar cuáles son 

las implicaciones que la exposición a contenidos tiene sobre el usuario como para 

determinar cuáles serían las formas adecuadas de transmitir los mensajes de 

entretenimiento e información que contiene este medio de comunicación. 

Uno de los problemas más importantes con los que el medio televisivo tiene que 

luchar en la actualidad es el relacionado con el control de contenidos en el entorno 

televisivo digital, pues éste se realiza de forma poco sistemática y metódica, 

resultando finalmente inútiles los medios de control, en unas ocasiones por exceso 

(impidiendo el acceso a contenidos “legítimos”) y en otras por defecto (permitiendo 

el acceso a contenidos no deseables). Además, en general, el control parental se 

realiza sobre contenidos de naturaleza sexual con el fin de evitar el acceso a 

menores y adolescentes a contenidos pornográficos o demasiado explícitos; 

olvidando en muchas ocasiones, que existen contenidos de otra índole que son 

también, no sólo susceptibles, sino dignos de ser vigilados y controlados; ya que 

pueden causar diversos daños en el espectador o usuario final. Así, por ejemplo, 

la gran mayoría de dispositivos y pautas para controlar el contenido se olvidan del 

impacto que las escenas violentas pueden ejercer sobre infantes y adolescentes e 

incluso sobre adultos; incluso si éstas no son consideradas “gratuitas” y están 

incluidas en un informativo, cuestión que cada vez resulta más cotidiana sobre 

todo en un país en el que los índices de criminalidad se mantienen altos por 

diversas razones. 

Es importante, además, tener en cuenta que los noticieros televisivos suelen ir en 

horario no protegido por lo que habitualmente son vistos en familia y por niños y 
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adolescentes sin tener precauciones para evitar la exposición de estos a 

situaciones no deseadas. Incluso, el ráting de estos noticieros se encuentra en 

torno a los 16 puntos, lo que apoya la importancia del impacto que tienen sobre la 

población en general. 

En este sentido, existen diversas visiones sobre los efectos que la televisión causa 

en el público espectador; se recogen a continuación los puntos recogidos por 

García-Silberman y Jiménez Tapia en los que se advierten tanto los puntos 

positivos como los negativos (2010, p. 134). Estos autores sostienen que la 

postura que da más fuerza a los efectos benéficos del medio televisivo se basa en 

los siguientes puntos que lo consideran como: 

• Un poderoso factor entre las clases sociales y las naciones. 

• Un medio para expandir la cultura 

• Un elemento de participación universal en los valores fundamentales de la 

civilización. 

• Un entretenimiento inofensivo 

• Un medio de información eficiente 

• Un apoyo de tipo catártico para eliminar tensiones perjudiciales. 

En cuanto a los puntos negativos, estos residen en que el medio televisivo es 

capaz de: 

• Reducir el nivel de los gustos culturales de la audiencia 

• Contribuir a aun deterioro moral general 

• Inducir a la superficialidad 

• Suprimir la creatividad 

• Aumentar la tasa de delincuencia 

• Desarrollar en los espectadores la tendencia a la conducta violenta 

• Desensibilizar a la gente ante el sufrimiento de otros  

Evidentemente, ninguna de las dos perspectivas es totalmente válida; sin embargo 

ambas contienen cuestiones para reflexionar. 
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El contenido televisivo 

Dicho lo anterior, se comprende que no es la propia televisión la que hace buena o 

mala al medio, sino que es el contenido que ésta transmite el que impacta en los 

telespectadores ofreciendo resultados negativos o positivos según diversos 

factores (no sólo el contenido en sí, sino también su tratamiento o la presencia o 

no de escenas explícitas en mayor o menor medida).  

Cuando se habla de contenido televisivo, no sólo se hace referencia a los temas 

que se tratan en la programación del medio, sino también a la calidad de este 

contenido que impacta directamente en los telespectadores. Así, Ahumada afirma 

que  la televisión, al ofrecer mensajes que se circunscriben a la vida cotidiana del 

individuo – pues reproducen en la vida familiar, el ambiente de trabajo, las 

relaciones interactúales de los sujetos en los distintos niveles y roles sociales 

refuerzan valores que se institucionalizan –, ofrece un espectro cultural más 

amplio que la propia escuela que continua en alto grado en la verbalización en la 

transmisión de conceptos por lo que se dificulte que la escuela institucionalice 

ciertas conductas sociales predeterminadas (Ahumada, 2001, p. 32), reafirmando 

que el apego a la televisión y al mensaje televisivo por parte de la sociedad es 

mucho mayor que el que se da en la propia escuela o en la familia, lugares 

naturales en los que se desenvuelven la educación y la formación de las personas. 

En este aspecto, los productores de la información deben cuidar la dirección de 

sus audiencias, es decir, han de manejar la información con prudencia de tal 

manera que los resultados y el impacto de los contenidos y la forma en que estos 

se presentan al público sean lo más positivos posible. De esta manera, las 

productoras están obligadas a vigilar atentamente cómo se ofrece la información y 

el entretenimiento a su público, con ello encontrarán una línea de calidad que 

revertirá probablemente en resultados positivos a nivel empresarial ya que 

supondrá la selección natural de los espectadores hacia el contenido adecuado 

por encima del no adecuado. Así se pueden interpretar las palabras de Villanueva 

en las que afirma que los medios deben ser socialmente responsables, ya que su 

libertad requiere responsabilidad al publico que sirven. Los medios de 
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comunicación, según este autor, “tienen una obligación de ser claros, exactos, 

cuidadosos, entendibles y equilibrados en la información que representan”. 

 

En cuanto a lo que atañe a las noticias de interés general, según Bourdieu (2001 

p. 25), el periodista selecciona la noticia en función del interés de la audiencia y, 

en general, el principio fundamental de esta selección se basa en la búsqueda de 

lo sensacional o de lo espectacular (todos somos conscientes de que lo habitual, 

lo cotidiano, no constituye noticia). Este hecho unido a la naturaleza del medio 

televisivo da como resultado unos contenidos que facilitan la exageración de los 

acontecimientos y su carácter dramático y trágico (en el amplio sentido de la 

palabra trágico, no sólo doloroso), mostrando las situaciones a través de planos e 

imágenes seleccionadas que impactan sobremanera en el público en general y 

con mayor motivo en las audiencias más frágiles. Así, la televisión pasa de 

constituir un instrumento que refleja la realidad a convertirse en un instrumento 

que recrea esa realidad hasta hacerla nueva y distinta.  

En el caso de la televisión en México es importante reseñar que, como indican 

todos los estudios sobre el tema, las noticias o contenidos televisivos que se 

mostraban en un principio con un enfoque violento, eran de procedencia 

extranjera, principalmente americana, debido sin duda a la cercanía geográfica 

que facilitó la aprehensión del modelo de show bussiness para mostrar la noticia 

como fórmula para vender más, aceptando parámetros de una cultura que no es la 

propia.  

En México los canales de alcance nacional programan, en datos de Prieto (1990; 

cit por García-Silbernan y Jiménez Tapia, 2010): el 60% de programación 

nacional. 40% de programación extranjera; de estos el 90% de los programas 

extranjeros proviene de los Estados Unidos y 85 % de estos presentan contenidos 

con violencia explicita (homicidios, asaltos, persecuciones, etc.). 
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El mensaje televisivo 

Evidentemente, el mensaje es el centro de la comunicación, ya que sin él no existe 

transmisión de información. Siguiendo a Mota Oreja (1998) se considera mensaje 

la secuencia de signos o señales convenientemente elaborados y codificados por 

un emisor que lo envía a un destinatario decodificante por medio de un canal, cuya 

forma resulta de la naturaleza de los medios empleados para la comunicación y 

del código utilizado. También factor del proceso de la comunicación constituido por 

un enunciado, o varios que forma el emisor mediante la selección correcta y 

combinación acertada de los signos del código lingüístico y en la moderna 

comunicación de masas, aportación, política, religiosa, social, intelectual, moral o 

estética de una persona doctrina u obra trasmitida por una obra intelectual y 

artística y a través de un medio masivo, de un conjunto de señales, signos o 

símbolos que son su objeto y principalmente el contenido de esa comunicación 

cualquiera que sea la forma en que se exprese: articulo, noticia, comentario, guion 

de cine, radio, televisión etc., y cualquiera que sea el medio por el que se difunda. 

El mismo autor, concreta los tipos de mensaje según sus características 

diferenciando entre audiovisual (el que se recibe a través de la vista y el oido), 

explicativo (el que profundiza en el origen y consecuencias del hecho noticioso), 

informativo (el que simplemente “entrega” el hecho noticioso sin interpretarlo ni 

enjuiciarlo) y televisivo (el transmitido por un canal de televisión). Esta 

diferenciación es muy interesante de estudiar, ya que separa el mensaje televisivo 

de todos los otros y especialmente del audiovisual, lo que supone otorgar al medio 

un peso específico y significativo en la transmisión de mensajes. 

Por su parte, Ahumada (2001) ofrece una aportación de lo que es mensaje 

televisivo en un aspecto menos técnico y teórico para hacerlo más social, citando 

a Schütz, quien entiende que el mensaje televisivo tiene una relación directa con 

las formas sociales adoptadas por la comunidad y la sociedad, convirtiéndose en 

el núcleo y punto de partida de la recreación de las vivencias cotidianas del 

público y basándose en códigos de diverso tipo (perceptivos, de reconocimiento, 

estéticos , morales, sexuales…) 
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Una visión interesante del mensaje televisivo es la que ofrece Bonilla (1995) quien 

comprende los mensajes como parte de la manipulación y violencia a la que se 

somete a los receptores por parte de los emisores, si bien esta es una visión algo 

anticuada y ya superada, afortunadamente y que ha sido superada, precisamente 

debido a la existencia de regulación de los mensajes y los medios de 

comunicación y a la facilidad con la que las nuevas tecnologías ayudan al control 

de contenidos. 

 

La Ley de libre expresión en televisión 

En este punto, es necesario realizar un vistazo general a la Ley de libre expresión 

en televisión en México. Se entiende que “libre expresión” es el derecho que los 

ciudadanos tienen de compartir ideas, mensajes, y puntos de vista individuales y 

colectivos sin que ello repercuta jurídica ni penalmente en ellos. 

Indudablemente, la libertad de comunicación, de expresión y de información es 

considerada universalmente como constitutiva y característica, condición y 

consecuencia, de una verdadera sociedad democrática. De hecho, así se 

reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en cualquier norma 

constitucional democrática. Así, en el caso de la Constitución de la Libre Expresión 

Mexicana y en la reglamentación audiovisual mexicana se alude a este mismo 

derecho. 

Por su parte, el legislador de la Ley Federal de Radio y Televisión  precisa en el 

artículo 58 (1960)  que el derecho de información, de expresión y de recepción por 

la radio y la televisión es libre. No será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, ni de cualquier limitación ni censura previa. Dicho artículo es 

esencial por que se orienta a la vez al contenido de las emisiones y de 

programación. En 1973, en cambio, se acota la libertad de expresión por razones 

de moral y orden político quedando el artículo 34 de la Ley Federal de Radio y 

Televisión del siguiente modo: Queda prohibido a los concesionarios, 

permisionarios, locutores, cronistas, comentaristas, artistas, anunciantes, agencias 
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de publicidad, publicistas y demás personas que participen en la preparación o 

realización de programas y propaganda comercial por radio y televisión lo 

siguiente:  

I. Efectuar trasmisiones contraria a la seguridad del estado, a la integridad 

nacional, a la paz o al orden públicos 

II. Todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto de los héroes o 

para las creaciones religiosas, así como lo que directa o  indirectamente, 

discrimine cualesquiera razas 

III. Hacer apología de la violencia, del crimen o de vicios 

IV. Realizar trasmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contraria 

a las buenas costumbres, ya sea mediante palabras, actitudes o 

imágenes obscenas, frases o escenas de doble sentido, sonidos 

ofensivos, gestos y actitudes insultantes, así como recursos de baja 

comicidad 

V. La emisión de textos de anuncios de propaganda comercial, que 

requiriendo la previa autorización oficial, o no cuenten con ella 

VI. Alterar sustancialmente los textos de boletines informaciones o programas 

que se proporcionen a las estaciones para su trasmisión con carácter 

oficial 

VII. Presentar escenas, imágenes o sonidos que induzcan al alcoholismo, 

tabaquismo, uso de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas 

VIII. Trasmitir informaciones que causen alarma o pánico al público. 

 

En cuanto al tema que nos ocupa, la violencia, es necesario decir que en el caso 

mexicano se han propuesto ocho iniciativas a la Comisión Federal de Radio y 

Televisión, sin que se haya aprobado ninguna como lo afirman García-Silberman y 
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Jiménez Tapia (2010): a fines de 1994, la cámara de diputados creó una Comisión 

Especial de Medios de Comunicación, que organizo diversos foros de discusión y 

revisión a fin de elaborar nuevas legislación. En tales foros se discutió la 

necesidad  de contar con códigos éticos tanto voluntarios como obligatorios por la 

ley. Por su parte la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía se propuso 

revisar, discutir y actualizar el marco jurídico de la comisión social, en la cual no 

sean aceptado ninguna de las ocho anunciadas anteriormente.  

 

Televisión y contenidos violentos  

El término “violencia” constituye, de alguna manera, un término individual debido a 

que es utilizado en entornos distintos y con una variedad importante de 

connotaciones basadas en la experiencia individual, la cultura y otras causas 

sociológicas en las que se genera y justifica. 

Si nos ceñimos al concepto de violencia del diccionario de la lengua española 

diremos que violencia es: 

1. Cualidad de violento. 

2. Acción y efecto de violentar o violentarse. 

3. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

4. Acción de violar a una mujer. 

Y violento: 

1. Que está fuera de su natural estado, situación o modo. 

2. Que obra con ímpetu y fuerza. 

3. Que se hace bruscamente, con ímpetu e intensidad extraordinarias. 

4. Que se hace contra el gusto de uno mismo, por ciertos respetos y 

consideraciones. 

5. Se dice del genio arrebatado e impetuoso y que se deja llevar fácilmente de 

la ira. 
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6. Dicho del sentido o interpretación que se da a lo dicho o escrito: Falso, 

torcido, fuera de lo natural. 

7. Que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia. 

8. Se dice de la situación embarazosa en que se halla alguien. 

Por tanto, se entiende por violencia o violento todo acto que se realiza en contra 

de la voluntad de una persona y que le afecta en su libertad, también lo que puede 

dañar física o psicológicamente a alguna persona o colectivo, lo que va en contra 

de la naturaleza de uno, lo que obra con ímpetu o fuerza desemedida y en general 

todo aquello que violenta (valga la redundancia) el natural modo de proceder del 

ser humano. 

En este punto podría hacerse una primera clasificación de actos violentos que 

sirviera para el marcado y etiquetado de contenidos; para ello el método podría 

basarse en el seguido por Sue Aran (2008) en el que presenta una tabla que 

distingue entre violencia privada y colectiva; que incluyen accidentes, catástrofes, 

crímenes, terrorismo, etc… y que permite distinguir los diversos tipos de violencia 

de forma más adecuada al control puesto que es más descriptiva que el habitual 

aviso el siguiente programa contiene contenidos violentos y que pueden herir la 

sensibilidad del público.  

 La tabla a la que se hace referencia es la siguiente: 

Mortal: crímenes, asesinatos, envenenamientos  

 

 

Corporal: cuerpos y heridas voluntarias 

  

Criminal  

 Sexual: violaciones  

 

 Suicida: suicidios y tentativas de suicidio  

 

Violencia privada   

No criminal  

 Accidental: accidents de tráfico (aquí podría 

añadirse catástrofes naturales o provocadas) 

 

 Terrorismo 

 

Violencia colectiva   De los ciudadanos contra el poder  

 Huelgas y revoluciones 
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 Desórdenes sociales 

Terrorismo de Estado  

 

Del poder contra los ciutadanos   

Violencia industrial  

 

La violencia paroxística  (extrema o 

exacerbada) 

 Guerras 

                                                           

Como puede observarse, se ofrece una perspectiva amplia de la violencia 

partiendo en primer lugar de la violencia privada y terminando por la violencia 

colectiva en la que se incluye la guerra.   

Según Siqueira (2001), además, hay que tener en cuenta que la violencia no es 

algo creado por la naturaleza, sino que es definido por los individuos. Abordar el 

tema se ha vuelto un desafío, principalmente cuando se pretende evitar los tópicos 

del uso. Violencia hay más que una. La violencia no es un hecho puntual, es un 

hecho social global. 

En cuanto a la violencia en contenidos televisivos hay que decir que existen 

numerosos investigadores preocupados por el tema, entre ellos pueden 

consultarse los trabajos de los años 50 en Gran Bretaña de Himmelweit, 

Oppenheim y Vince recogidos por García Galera (2000). En la década de los 60 

se unió a la preocupación por los contenidos violentos Estados Unidos, 

especialmente por el temor ante el incremento del crimen (en este sentido existe 

en México un interesantísimo proyecto: el Observatorio de Medios y Cultura de la 

Legalidad cuyo objetivo es la prevención de los hechos delictivos a través del 

estudio de los medios escritos; no estaría de más plantear un observatorio similar 

en medios audiovisuales, en concreto en el medio televisivo).   

En la mitad de la década de los noventa, Bonilla (1995) plantea la investigación de 

la violencia en los medios desde tres frentes esenciales: 

1. La violencia como un problema estructural de sociedades injustas, 

desiguales y dominadas 
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2. Los mensajes de los medios de comunicación como reproductores de la 

injusticia, la desigualdad y la dominación. 

3. Los medios de comunicación como aparatos ideológicos que fomentan la 

violencia.  

Por su parte, para García Galera (2000) la violencia televisiva no solo está 

constituida por la cantidad de actos violentos que la audiencia percibe a diario, 

sino también por las características de dichos actos. Así, la autora plantea varios 

tipos de violencia: 

- Violencia gráfica: Los tele espectadores llegan a habituarse a las escenas 

de violencia que forman parte de la programación diaria de cualquier 

cadena de televisión. Con este propósito, determinados programas de 

televisión emiten, cada vez con mayor frecuencia, imágenes de violencia 

tan cercanas a la realidad que el espectador casi puede experimentar el 

sufrimiento de la víctima. De hecho, tanto en los programas informativos 

como en las películas, la cámara busca, cada vez más, la imagen más 

sangrienta o morbosa. 

- Violencia divertida: El contenido encierra una gran diversidad de escenas 

de violencia que llegan a resultar divertidas para los receptores. Con 

frecuencia, en los dibujos animados o en series destinadas a la audiencia 

infantil y juvenil. Este efecto puede producir una distorsión en la percepción 

del niño en cuanto a la violencia como un hecho no grave ni indeseable sino 

divertido (un ejemplo claro lo tenemos en la percepción que el protagonista 

infantil de los Simpson tiene de la violencia debido a la influencia recibida 

de la televisión y sus dibujos animados favoritos “Rasca y Pica”) 

- Violencia justificada: Es la que surge del enfrentamiento entre héroes y 

villanos. La violencia del héroe se justifica en tanto en cuanto es utilizada 

con fines altruistas. Se ha comprobado empíricamente que este tipo de 

violencia lleva a ciertos receptores a reiterarla en su relación con los 

demás, de forma que, en un momento dado, se justifica su uso. 
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- Violencia recompensada: Está relacionada con la violencia justificada; los 

actos violentos son recompensados en tanto que han servido para alcanzar 

objetivos “deseables”. El premio puede tener diversas formas: éxito social, 

premios y recompensas en dinero, éxito sexual, etc… Quizás esta forma 

sea la que resulta verdaderamente atrayente, en especial para los jóvenes, 

quienes están es su desarrollo físico, intelectual y sueñan con este tipo de 

recompensas.  

La Dra. García Galera (2000) concluye que la influencia que produce la violencia 

televisiva en la audiencia se ve limitada por una serie de elementos o condiciones 

que hacen que no todos los sujetos receptores se vean afectados de manera 

directa e inmediata por los efectos de la violencia de la televisión, si bien sí existe 

un número considerable de estudios que demuestran cómo la violencia emitida en 

la pequeña pantalla deja su huella en ciertos sectores de la audiencia. En este 

sentido recopila los efectos de la violencia televisiva en los diversos aspectos del 

comportamiento; así, la autora concluye que se dan efectos conductuales, 

congnitivos y afectivos, concluyendo que no todos los receptores se ven afectados 

de manera directa o inmediata, aunque siempre existe un índice alto de impacto. 

Por otra parte, hay que señalar que en transmisiones reales – como noticias, 

documentales o situaciones accidentales en la vida diaria – son capaces de 

generar un exagerado sentimiento de vivir en un ambiente inseguro y más violento 

de lo que realmente es.  

 

Metodología de trabajo para determinar los contenidos violentos en 
televisión 

Dicho lo anterior, ya sólo quedaría plantear una propuesta de ficha de recopilación 

de datos para el control de contenido violento que contemplara las normas 

existentes y que aglutinara, de alguna manera, las necesidades generales de los 

usuarios de televisión y de las productoras y empresas informativas. Esta ficha 

 
 

13

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



debería estar diseñada para ser soportada en estándares de metadatos y por 

tanto ser útil para la recopilación de contenidos en televisión digital. 

En este sentido, existen distintas iniciativas de control documental que contemplan 

en sus propuestas el control de contenidos; sin embargo, en todos los casos se 

observa una digresión entre ellas que podría ser fácilmente salvada si se 

unificaran los campos de trabajo de cada uno de los estándares existentes. Esta 

unificación de campos facilitaría, además, la flexibilidad y por lo tanto el control 

adecuado de forma que los sistemas de filtrado actuaran más inteligentemente, es 

decir, de manera personalizada; ofreciendo a cada cual el servicio que plantean 

sus necesidades e impidiendo errores por exceso o por defecto.  

Como modelos adecuados al fin que se pretende no cabe duda que, por la 

experiencia documental y por uso, los más importantes son los que han 

evolucionado y están ya prácticamente establecidos de forma universal, es decir 

PB Core y el modelo de la EBU; ambos están suficientemente probados como 

para conocerse su funcionamiento y su eficacia y ambos son suficientemente 

compatibles como para plantear una ficha con elementos conjuntos.  

A la luz de la Minimum Data List de la FIAT (norma que recoge los datos mínimos 

de programas de televisión para su almacenamiento y recuperación), se recogen 

los campos de control de contenido que deberían servir para el control parental. 

Estos campos van más allá de los que se proponen en los estándares citados 

anteriormente (PBCore y EBU) en los que sólo se hace hincapié para el control de 

contenidos no deseados en los campos llamados de “alerta”. Así, se considera 

que el campo título también puede ser contemplado por los sistemas de control de 

contenidos violentos, ya que ofrece información – si bien no siempre relevante, 

pero sí en muchas ocasiones – sobre el posible contenido no deseado.  

La metodología que se seguirá a continuación consistirá en extraer de la Lista de 

datos mínimos de FIAT esos datos que se consideran adecuados para ayudar al 

control y acompañarlos de una breve descripción justificativa, siempre teniendo en 

cuenta que la lista de datos de FIAT sirve al documentalista y no al espectador; sin 

 
 

14

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



embargo se considera que la obligación de recoger datos mínimos puede ayudar a 

que se exija a los productores de televisión digital que los datos necesarios para el 

control parental sean recogidos desde el primer momento. En cualquier caso, la 

gestión de estos datos por parte del centro de documentación de la televisión 

concreta puede ayudar a la utilización de los mismos para control de contenidos 

no deseados, en nuestro caso, violentos.  

A continuación se extraerán los campos que aparecen en PB Core y que hacen 

alusión al control parental y se estudiarán en el mismo sentido; igualmente se 

actuará en cuanto a EBU. Por último se propondrá una ficha conjunta y 

relacionada con los datos obtenidos.  

Minimum Data List  

La Minimum Data List establece tres áreas de datos para la catalogación del 

documento televisivo: la de identificación, el área técnica y el área de derechos.  

El área de identificación contiene los elementos básicos para identificar el 

documento,  entre ellos el título, considerado como la denominación ofrecida por el 

productor, pero también como aquellos otros títulos ofrecidos por el “archivero” 

cuando el título del documento no existe o ha desaparecido. La Minimun Data List 

ofrece tres clases de título según esta definición. Desde estas líneas se propone 

que exista un título descriptivo que facilite el conocimiento del contenido del 

documento en cuanto a control de contenidos violentos.  

En el área técnica de la MDL se plantean los siguientes campos interesantes para 

el objeto de esta investigación: contenido y palabras clave. En cuanto al campo 

contenido se exige la realización de un resumen de la “materia descrita en una 

producción” y en cuanto a palabras clave, se trata de palabras o grupos de 

palabras, en algunos casos estandarizadas que caractericen y describan el 

contenido del documento. En ambos casos el campo es útil al objeto de este 

estudio. La propuesta en cuanto a palabras clave consistiría en mantener listados 

de descriptores que se acogieran a los diversos sistemas de control parental 
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existentes pero que fueran descriptivos y clasificatorios y no sólo hicieran alusión 

al nivel de la audiencia por edades.  

En lo referente al área legal se recomienda recoger los campos indicativos de los 

derechos de uso del documento, sin embargo no existe ningún campo que recoja 

información sobre la clasificación del documento en referencia al nivel de la 

audiencia o a advertencias referentes a clasificaciones por edades.  

PBCore  

PBCore cuenta con dos áreas preestablecidas que tienen que ver con el control de 

contenidos no deseados (o control parental): PB Metadata Audience Level y PB 

Metadata Audience Rating. Ambos grupos pertenecientes a los elementos que 

definen el contenido intelectual del documento, en PBCore llamados PBCore 

Intellectual Content y recogidos bajo el epígrafe “Content Classes”. Tanto los 

metadatos de nivel de audiencia como los de clasificación de audiencia se 

consideran de importancia como para tener clase propia independientemente unos 

de otros. La diferencia entre el nivel de audiencia (AudienceLevel) y la clasificación 

de audiencia (AudienceRating) se verá a continuación:  

El descriptor “Nivel de audiencia” o “AudienceLevel” identifica el tipo de audiencia 

al cual se dirige el contenido del documento; podría hablarse de un “nivel 

educativo”, para ello PBCore se vale de la lista utilizada por la Biblioteca del 

Congreso de Washington que agrupa los sectores educacionales y que se 

acompaña a continuación:  

• K-12 (general) Pre-school (kindergarten)  

• Primary (grades 1-6)  

• Intermediate (grades 7-9)  

• High School (grades 10-12)  

• College  
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• Post Graduate  

• General Education  

• Educator  

• Vocational  

• Adult  

• Special Audiences  

• General  

• Male  

• Female  

• Other  

El listado es cerrado y nuestra propuesta sería definir notas de alcance de cada 

uno de los niveles que sirvieran para determinar en cada país las necesidades 

concretas. Es decir, se eliminarían los “cursos” y se cambiarían por otros datos 

más descriptivos, igualmente se propone que se actúe en lo referente a 

“hombres”, “mujeres” y “adultos” o “audiencias especiales”.  

Por su parte, el descriptor “Clasificación de audiencia” o “AudienceRating” designa 

el tipo de usuarios para los que se juzga inapropiado el contenido del documento. 

Para ello se basa en las normas y estándares existentes que determinan los 

materiales apropiados o inapropiados para las diversas edades. PB Core combina 

en una sola lista las dos referencias de la industria del cine y televisión 

estadounidenses: las del Vchip y las de la MPAA (para información sobre estos 

véase Urquiza: 2009; pp. 213-232). La propuesta en este caso sería añadir 

integrar otras listas a las ya existentes, adaptándolas al espacio panamericano 

además de al estadounidense.  
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En cuanto a obligatoriedad de uso, en ambos casos, la cumplimentación del 

código de metadatos para AudienceLevel y AudienceRating, es opcional, cuestión 

que, según nuestro criterio debería revisarse y convertirse en preceptiva.  

EBU  

Del mismo modo que PBCore es la aplicación de Dublin Core a los documentos 

audiovisuales en EE.UU., el EBUCore es la aplicación del mismo estándar a los 

documentos audiovisuales de los países pertenecientes a la Unión Europea de 

Radiodifusión. Podría parecer que en un ámbito mexicano no tiene sentido traer 

este estándar a colación, sin embargo nos parece muy útil por su flexibilidad, y 

creemos que debe ser estudiado porque podría añadirse con éxito al control de 

contenidos violentos en televisivas mexicanas. 

En el estándar de la EBU, el control de contenidos recibe el nombre de “Content 

Alert” y se encuentra en el área “Type”, el área referente a la naturaleza o género 

del contenido del documento. Este área incluye términos que describen las 

categorías generales, funciones, géneros o niveles de agregación de contenidos y 

es de carácter recomendado; es decir no obligatorio pero sí conveniente.  

En cuanto a las “Content Alerts”, éstas son de varios tipos:  

• Ebu -Content Alert Scheme Code: En este caso se presentan los distintos 

códigos de alerta o de control de contenidos no deseables existentes en Europa y 

se elige aquél que más interese, un ejemplo sería la elección del código NICAM en 

lugar de cualquier otro.  

• Tva – Content Alert: Recoge distintos tipos de contenido perfectamente 

categorizados y clasificados de forma que no dan lugar a errores interpretativos. 

Es el más completo de los códigos de control parental que hemos encontrado, así 

como el más flexible y el que nos parece más adecuado.  

• Intended Audience Code: Recoge la clasificación por edades y formación 

del espectador. No pertenece propiamente a los códigos de control parental, pero 

puede ser utilizado como tal para completar los otros campos mencionados.  
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Propuesta de ficha para rellenado y utilización como base para el control de 

contenidos violentos en televisión 

 

La ficha de control de contenidos que se propone aglutinaría los tres sistemas que 

se acaban de describir.  

 

En primer lugar se recomendaría que el área en la que se recogiera la descripción 

del recurso fuera en el área técnica en la parte correspondiente a la descripción. 

En este lugar se recogerían los códigos del EBU Content Alert, el que más 

desciende al detalle del contenido del documento, se podría recoger como campo 

cerrado seleccionable.  

En cuanto al control que se realiza a través de los códigos de alerta de EBU y 

clasificación de audiencia de PBCore se propone aglutinarlos en un solo campo, 

logrando así un doble objetivo: tener juntos los códigos europeos y extraeuropeos 

y realizar un solo marcado para cualquier tipo de documento, más teniendo en 

cuenta que la televisión digital en Internet no tiene barreras por lo que sería 

adecuada una iniciativa universal conjunta. Estos datos podrían aparecer en el 

área legal de la Minimum Data List, aunque también podrían estar en el control de 

contenido; lo que sí sería necesario es que fueran de obligada cumplimentación, 

no como ahora que sólo son “recomendables”.  

Por último nos parece muy adecuado contar con el Intended Audience Code en 

relación con los niveles de audiencia del PBCore. Aunque hay que decir que 

parecen más exhaustivos los primeros, pertenecientes a EBU Core. Podría 

llegarse a un planteamiento conjunto de ambos campos. Este código iría ubicado 

en los campos de contenido.  

Propuesta para captura de datos. 
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En cualquier caso, podría llevarse a cabo una primera y provisional descripción en 

una ficha similar a la que sigue; teniendo en cuenta siempre las características del 

documento audiovisual (no sólo se trabaja con lo que se ve sino con lo que se oye 

y con ambas cosas, es decir con lo que se oye y se ve) y por supuesto las del 

entorno digital que ya es una realidad y que ha desbancado al analógico; por tanto 

se trata de trabajar con datos que luego puedan ser intercambiables e 

interoperables en otros medios e hipermedios. 

La ficha debería contener mínimo los siguientes campos: 

• Cantidad de representaciones  ( x ) 

• Cantidad de representaciones violentas  ( x ) 

 

No. Referencia Numero de registro   001/--- 

Serie Informe diario 

Duración 00:00:00 

Producción Productora televisiva 

Fecha de emisión dd-mm-aa 

Fecha de acontecimiento dd-mm-aa 

No. de representación   (x)  Numero de la representación o acontecimiento que 

se presenta a lo largo del noticiero. 

Lugar Lugar donde sucedieron los hechos 

Persona Nombre o alias de las personas o instituciones 

involucradas 

Acto Violento Tipo de acto violento representado 

Tipo de mensaje Clase de representación audiovisual ( narrado, fotos, 

video) 

Valoración  Indicador de grado de violencia 

Contenido:  Resumen de la historia 
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- La penúltima columna asignada para la Valoración ayudará a medir qué 

grado de violencia es mostrado en las representaciones y que es 

presentada en el documento “Criterios de clasificación de medios según la 

Dirección General de Normatividad de Medios” citado  por Montoya y Rebeil 

(2010). La clasificación quedaría de la siguiente manera:  

o A: Incluye agresividad mínima, pero ninguna impresión de que es el 

mejor camino o el único para solucionar conflictos ( Apto para todo 

público y que los niños pueden ver sin la supervisión de personas 

adultas)  

o B: No constituye la trama principal, es ocasional y se muestran sus 

consecuencias. (Aptos para adolecentes y adultos. El material 

contiene temas para adultos, pero adecuados para adolecentes 

mayores de 12 años) 

o B15: Se presentan escenas de violencia siempre y cuando 

contribuyan a la comprensión de la trama. (Aptos para mayores de 

15 años. Contienen temas para adultos, pero adecuados para ser 

vistos por adolecentes, preferentemente con la guía de personas 

adultas). 

o C: Se muestran escenas de violencia sin mostrarlas detalladamente, 

siempre y cuando sean justificadas. ( Aptos para mayores de 18 

años) 

o D: Se pueden trasmitir  escenas de violencia aunque no esté 

justificada ( Programas exclusivamente para mayores de 18 años)   

Además, con la información recopilada en estas fichas se podrían realizar 

importantes estudios cuantitativos y cualitativos no sólo sobre la presencia de los 

contenidos violentos en espacios televisivos sino también sobre el impacto que 
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estos contenidos pueden tener en el público receptor, ayudando a las empresas a 

programar sus contenidos y mensajes de forma más inteligente y eficaz. 

 

Conclusiones  

1. Una iniciativa consensuada que facilite el trabajo conjunto para determinar 

los contenidos violentos y el vocabulario que debe utilizarse para su descripción 

ayudaría mucho a determinar dichos contenidos y poder controlarlos en defensa 

de la infancia y la adolescencia, así como de todos los receptores que no desean 

estar expuestos a ellos. Evitando ambigüedades y por tanto situaciones no 

deseadas. 

2. Realizar una revisión de todos los procedimientos de marcado y etiquetado 

existentes en el mercado y de libre acceso desde el punto de vista de la 

interoperabilidad facilitaría la selección de un código universal o, al menos, 

panamericano que describiera los contenidos violentos con claridad.  

3. Se propone la realización (en futuros trabajos) de un modelo-base 

granularizando al máximo los ya descritos a fin de facilitar el estudio de las 

posibilidades de estandarización de los modelos de metadatos ya conocidos o 

utilizados en el control parental (EBU Scheme en su parte de alert Schemes; 

PBCore y los demás reseñados aquí) a fin de determinar cómo debería realizarse 

un control de contenidos violentos útil tanto a la audiencia como a la empresa 

informativa. 
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Modelo metodológico interactivo para  investigar  la  dinámica  relacional  y 

comunicativa de las redes sociales digitales 

 
 

Resumen 

Se presenta el desarrollo de un modelo metodológico que me ha servido de guía para 

la construcción teórica del objeto de investigación basado en una comunidad de 

amigos que interactúan en la plataforma Facebook y la dinámica relacional de tipo 

amistosa y comunicativa que se vive en esta red. Presento un breve recorrido histórico 

por Internet como campo de estudio, la justificación de la investigación y la 

adecuación de la etnografía para el análisis. Se describen en específico los criterios de 

validez, el papel del investigador y el uso de las técnicas en la recopilación de datos. 

Palabras clave: Redes sociales, etnografía virtual, Facebook. 

Is presented the development of an interactive methodology model has guided me to 

the theoretical construction of the research object based on a community of friends 

who interact with the Facebook platform, and friendly relationship dynamics and 

communication type that exists in this network. Presented a brief overview history on 

the Internet as a field of study, the justification for the research and adequacy of 

ethnography for the analysis. It describes specific criteria for validity, the researcher's 

role and use of techniques in data collection. 

Keywords: Social networks, virtual ethnography, Facebook. 
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portantes en la investigació

Introducción  

En el principio no había Internet, pero sí redes sociales, las mismas que le han 

ayudado al ser humano a subsistir, desarrollarse y poner en común la práctica 

comunicativa. No obstante estás constantes históricas, el cambio en los órdenes 

social, económico, y por ende comunicativo, que el mundo ha vivido en los últimos 

veinte años, han modificado los debates en torno a la forma en que socializamos y nos 

desarrollamos en éstas redes sociales, más aún cuando hablamos del actual entorno de 

tecnologías cada vez más modernas, que permean nuestras dinámicas cotidianas, entre 

ellas las amistosas.  

En el centro de esa realidad de la cual da cuenta la múltiple producción académica 

reciente, está Internet como gran protagonista, permitiendo con su naturaleza virtual y 

sus características reticulares, el intercambio casi libre de todo tipo de información 

entre muy diversas redes de sujetos dispersos en tiempo y espacio. Esto, no sólo ha 

modificado la manera en que describimos y construimos nuestra identidad a través de 

flujos de toda índole,  como analistas de la comunicación esta modernidad nos lleva a 

repensar en los modelos tradicionales que explicaban a la comunicación como 

constructor de sentidos. A esto le sumamos que nuestras redes sociales han mudado 

del mundo offline a la virtualidad en la gran red, lo que genera una multiplicidad de 

relaciones complejas.  

En el terreno académico, pese a lo novedoso del tema Internet y que su abordaje en 

los últimos 20 años ha sido abundante sobre todo con la llegada de la Web 2.0, 

todavía quedan muchos espacios para la investigación. Sobre todo cuando 

observamos que mientras las primeras etapas de su estudio estuvieron enfocadas a la 

mera descripción del fenómeno desde diversas disciplinas, pasó mucho tiempo antes 

de que, desde la comunicación, se construyera como un objeto de estudio en sí 

mismo, con sus rasgos metodológicos propios y válidos. 

 Las primeras miradas 

Podemos distinguir, de acuerdo con Ignacio Siles (2008)1, al menos tres etapas 

n de Internet y la Comunicación: Cibercultura Popular, im
                                                        
1 La revisión histórica sobre las investigaciones acerca de Internet, se han fundamentado especialmente en 
la obra de este autor, a excepción de los casos en que se especifica lo contrario.  
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Estudios sobre la Cibercultura y los Estudios Críticos de la Cibercultura. Durante la 

primera destacan los estudios, en la década de los 70, de la Comunicación Mediada 

por la Computadora (CMC), considerada como la primera línea que se abre a 

discusión sobre los estudios en tecnologías nuevas y la comunicación, análisis que, 

como en otros casos también de comunicación, están derivados de estudios anteriores, 

pero desde otras disciplinas como la psicología, cibernética, sociología, etc.  

En este primer momento llama la atención la postura de las ‘Señales sociales 

reducidas’, desde la cual se postulaba que la CMC carecía de elementos sociales 

como: retroalimentación, estatus, género, identidad y formas de expresión. Este 

postulado, parecía indicar que el medio otorgaba ciertas características a sus usuarios 

para promover la interacción. 

A partir de la década de los noventa, con el uso masivo de Internet, la investigación 

toma otras rutas. Son los periodistas (Scolari, 2010), quienes comienzan a analizarlo y 

discutir sobre él a través de una ‘dualismo retórico’: como un espacio digital capaz de 

transformar a la sociedad, revitalizar la democracia, y terminar con los rezagos de las 

minorías sociales, y por otro lado, observarlo como causa de fragmentación social, 

pérdida de identidad, alineación política, económica y deterioro en la alfabetización. 

Esta llamada ‘Cibercultura Popular’, asentó en el discurso el término Cibercultura, 

y el Ciberespacio fue entendido como sinónimo de Internet, lo que dio pie a discutir 

la necesidad de nuevos instrumentos conceptuales para el análisis de los nuevos 

fenómenos comunicativos.  

La segunda generación, los ‘Estudios de la cibercultura’, se caracterizó por trabajos 

más analíticos y menos descriptivos. De ahí, se definieron al Chat y los MUD (multi-

user-domain) como nuevos objetos de estudio académico. Entre 1993 y 1995 dos 

conceptos parecieron crecer y usarse como inseparables al momento de analizar a 

Internet en su dimensión social: comunidad e identidad. Con ‘The virtual comunity’ 

(1993) Howard Rheingold popularizó el término de ‘Comunidad Virtual’, como una 

forma de definir a los grupos emergentes en línea, lo que derivó en un debate sobre 

las implicaciones sociales del uso de Internet. 

Ejemplo de ello fue el libro ‘Life on the screen’ (1995) de Sherry Turkley, quien hace 

un recorrido, mediante la etnografía, a los espacios virtuales para explorar los 
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procesos de conformación de identidades en línea, sentando precedentes sobre 

investigaciones al respecto. La crítica, sin embargo, a esta generación de estudios, fue 

su independencia de contextos más generales. 

Las prácticas culturales y la etnografía 

Según Siles (2008), para esa época la pregunta de ¿por qué los comunicólogos debían 

estudiar a Internet? era constante, y las respuestas se difundieron en artículos que 

circularon por todo el mundo con distintos y variados enfoques. La mayoría 

presentaba resultados de las investigaciones de carácter social que se desarrollaron en 

Internet, utilizando principalmente alguna modalidad de la etnografía como forma de 

estudiar “las prácticas por medio de las cuales (esta comunicación en línea) se hace 

significativa y perceptible a sus participantes” (Hine, 2000: 21). 

Estos acercamientos cambiaron la mirada hacia Internet, de ser simplista y 

tecnológicamente reduccionista, a observarse como un medio de comunicación de 

gran trascendencia y oportunidad. De ser un medio, paso a ser distinguido como 

contexto de relaciones en sí mismo. Por ello, el lenguaje, las relaciones, la comunidad 

y la identidad, fueron abordados como categorías analíticas en los estudios. A estas se 

sumaron otras como: hipertexto (Landown, 1997), hipervínculo (Park & Thellwall, 

2003) e interactividad (Jensen,1999), todas desde sus dimensiones comunicativas. 

Hacia finales de la década fue la perspectiva culturalista la que se acercó a este objeto. 

Siles  destaca que fue Jonathan Sterne (1999) quien formula el análisis concibiendo 

simultáneamente a Internet como un sitio cultural productivo y un artefacto cultural, 

además de un elemento de relaciones sociales, es decir, contextualizarlo en un flujo de 

procesos, económicos, ideológicos y cotidianos. Así, (Siles, 2008) se distinguen al 

menos cuatro características de esta tercera generación de investigaciones llamada 

“Estudios críticos de la Cibercultura” y que se aproximan a nuestro modelo: 

1. Se exploran interacciones sociales y culturales que acontecen en línea. 

2. Se toman en consideración los discursos que se producen al respecto de dichas 

interacciones.  

3. Se analizan las consideraciones contextuales de tipo social, cultural, político y 

económico en las que se produce el uso y ascenso de Internet.  
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4. Se evalúan las particularidades técnicas mediante las cuales se diseña, produce 

y realiza, la relación entre el usuario y la red. 

A esta aportación teórica se suma un texto importante: ‘Etnografía virtual’ de 

Christine Hine, quien con la combinación de la perspectiva socio-constructivista y de 

los estudios críticos de la cibercultura reivindica el uso de la etnografía para el estudio 

de Internet como cultura y como objeto cultural, simultáneamente.  

Considero que, con lo descrito, es importante mantener el énfasis en el contexto de 

uso y apropiación del medio, pero también profundizar en el análisis en línea que se 

vive en Internet, es decir, en el contexto micro del fenómeno. De ahí deriva la 

justificación y oportunidad del trabajo que proponemos, pues si algo ha modificado y 

mostrado nuevas interacciones en línea son las redes sociales en Internet. 

¿Qué queremos? 

Pese a que los trabajos se han centrado en uno u otro momento en los contenidos de 

los mensajes por red, o en tratar de explicar las cuestiones sociales y culturales así 

como las relaciones existentes entre los sujetos del entorno, hasta ahora no se ha 

presentado una reformulación completa del proceso comunicativo. Hasta ahora ha 

sido parcial, por ello considero que es oportuno hacer el planteamiento de repensar el 

proceso comunicativo en Facebook, a partir de la dinámica de las relaciones 

entre un grupo de amigos que interactúan en esta red social. Todo, desde un 

mirada tripartita: la dinámica relacional en las redes sociales, los estudios culturales y 

la visión de los sujetos a través de la etnografía virtual; enfocado claramente en un 

espacio reducido, en la ‘comunidad de un individuo’, lo que ya de por sí, le quita a 

este trabajo la dimensión de ser representativa.  

Decimos que para resolver la pregunta de investigación: ¿Cómo se desarrolla el 

proceso de comunicación en Facebook, a partir de la dinámica relacional que 

establecen los integrantes de un grupo de amigos en la red?, debemos mirar, a su 

vez, tres tipos de procesos: la red social y su dinámica de relaciones de amistad; el 

proceso comunicativo a partir de  la actividad del usuario; y la construcción de 

comunidad desde los sujetos. Estos se explican a través de los tres niveles teórico-

conceptuales, y son las primeras aportaciones de la investigación documental.  
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Estudio de redes 

La complejidad social demanda acercamientos interdisciplinarios, no sólo para los 

marcos conceptuales, sino buscando propuestas metodológicas. Lo complejo radica 

ahí, donde el sujeto observador sorprende su propio rostro en el objeto de 

observación, (García, 2008), y derivado de la imposibilidad de mirar esta 

particularidad desde una disciplina específica, es que consideramos el apoyo de la 

perspectiva de las redes sociales para la construcción de nuestro objeto.  

Observamos a nuestro objeto como un sistema complejo, como lo define Rolando 

García (2008: 21), una “representación de un recorte de esa realidad, conceptualizada 

como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los 

elementos no son “separables” y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente”.  

La teoría de redes sociales se centra en una visión de la estructura social como 

conjunto de vínculos que unen tanto a miembros individuales como a colectivos de la 

sociedad. Requena (2003) señala que precisamente la interdependencia de esas 

relaciones sociales es el objeto de estudio de la teoría de redes. El reto es, pues, ubicar 

un modo de representar las diferentes y múltiples relaciones que construye un grupo o 

situación social, pero ahora desde esta nueva plataforma comunicativa llamada 

Facebook.  

Nuestro interés es asomarnos al entorno comunicativo de esta red social (su actividad 

comunicativa y el intercambio de flujos de información identitaria entre los sujetos 

que asumen los roles de codificadores y decodificadores de mensajes que se 

intercambian en la red), en un espacio ‘limitado’ y ‘contextualizado’, para poder 

observar con mayor exactitud las relaciones comunicativas que en ella se desarrollan. 

Planteo así una exploración en tres niveles, los cuales más allá de la estructura, “son 

sobre todo los procesos, lo que constituye el objetivo fundamental del análisis, es 

decir, de la dinámica de relaciones” (García, 2008: 52):  

a) Un acercamiento ‘cotidiano’, a modo de diagnóstico sobre el uso que se hace 

de la red en nuestro contexto.  

b) Hacer visible la ‘comunidad de amigos’ de un usuario de la red, que haga uso 

de los recursos de interactividad de manera recurrente.  
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c)  Y finalmente, el análisis propiamente de las relaciones entre los nodos de esa 

red comunitaria para identificar los flujos de información e interacciones. 

Enfoque culturalista  

Proponemos tomar como punto de partida el paradigma de los estudios de recepción 

culturalista para acercarnos al proceso de comunicación que se desarrolla en las redes 

sociales por Internet. En particular, tomaremos conceptos que derivan del modelo que 

presenta Stuart Hall (1980), para explicar la comunicación. A partir de las 

características de  la audiencia activa y su evolución teórica, se determina el elemento 

principal de nuestro estudio: el prosumidor. Hablamos, además, desde el ámbito de 

los estudios culturales, de la codificación, de la articulación y de la 

desterritorialización. 

Hoy, más que nunca, las audiencias activas, a quienes llamaremos desde ya 

‘prosumidores’, tienen el poder cultural para elegir mensajes, decodificar y construir 

significados en un lugar no definido, dando pie a una hibridación cultural, a partir de 

su producción y de compartir, en suma con otros prosumidores, dan lugar a una 

colaboración.  

 Por lo que el primer análisis se concentrará en: la reconceptualización de los 

elementos y sus características interactivas y reticulares, el reposicionamiento de 

cada elemento y la relación con los demás, para así, redimensionar el proceso 

comunicativo en Facebook.  

Mirada etnográfica  

Este sistema socio-cultural complejo del que hablamos, demanda al investigador 

moverse hacia la investigación de campo, pues es en el terreno de lo cotidiano, de la 

vida diaria, de los espacios, donde se encuentran las acciones e información necesaria 

para describir, explicar y entender los diferentes movimientos sociales y su 

apropiación de significados. 

Sandoval lo explica así:  

“Se reconoce a la cultura como una dimensión co-constitutiva del orden social; lo que 

lleva a pensar a la sociedad como un movimiento continuo, donde los sujetos desde distintas 

posiciones se apropian, producen y transforman distintos significados sociales”. (1998:21)  
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En este sentido la etnografía ha hecho una importante contribución a los estudios 

sobre los nuevos espacios de interacción por Internet, en particular sobre el uso de las 

‘conversaciones’ o ‘narrativas’, por parte de la comunidad. 

Hacer trabajo de campo permite dotar intersubjetivamente de sentido a la realidad. 

Además la cultura, es un asunto de comunicación cuando todo lo que fluye en una red 

es información identitaria que ayuda a construir individualidades y colectividad. Con 

este acercamiento postulamos la relación entre los ‘datos’ y los ‘hechos’. Primero con 

la construcción de conocimiento con las teorías antes expuestas; y con la etnografía, 

con la mirada del observador y del observado. Ese conjunto de afirmaciones y 

suposiciones serán las que nos ayuden a armar las relaciones que expliquen el 

fenómeno.  

Por eso proponemos dos niveles de acercamiento etnográfico: desde lo individual, 

donde podamos describir los usos que, desde la particularidad de los sujetos 

observables, hacen de Facebook, y su actividad en la red a través de las distintas 

conversaciones publicadas en su muro. Y, desde lo colectivo, con la comunidad 

virtual designada describiremos el contexto, los ambientes, las relaciones de grupo y 

los enlaces comunicativos de red, es decir, la interacción comunicativa. 

De contextos y conceptos 

Nuestro trabajo de investigación se basa en una construcción teórico-metodológica 

desde una perspectiva sociológica, (con el análisis de la dinámica de relaciones en la 

red social); la comunicación (a través de la actividad del prosumidor, derivado de los 

estudios culturalistas); y la mirada del sujeto (enfoque etnográfico). Por tanto, el 

desarrollo de las categorías y conceptos tienen origen en estas corrientes teóricas, pero 

sobretodo, en el enlazamiento de tres procesos: el comunicativo, la dinámica 

relacional de amistad y la construcción de comunidad, a partir del uso cotidiano de la 

red y sus referencias culturales.  

Derivado de ahí, presento las categorías que, a mi parecer, pueden ayudar a explicar el 

objeto de estudio de mi investigación: 

La dinámica relacional de una comunidad de 

amigos 

en la red social  Facebook 
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Categoría Subcategoría Indicadores 

Prosumidores 1.1- Posición en la red 
 

1.2 In-forming 
 
1.3 Capacidad de 
colaboración 
 

1.- Estrellas primarias – 
secundarias. Lazo fuerte y 
débil.  
 2- Fuentes de consulta para 
enlaces, temas.  
 
3.-Coparticipación, 
invitaciones,  
conversaciones.  
 

Dinámica relacional  2.1.- Interacción  
 
2.2.-Narrativas e 
hipervínculos 
 
2.3.-Arquitectura de la 
plataforma 
 

1.-Intensidad, dirección, 
frecuencia. 
 
2.-Posteos, videos, etiquetas, 
enlaces, aplicaciones. 
 
3.-  Accesos a  la plataforma, 
servicios, 
autorreferencialidad. 
 

Comunidad virtual 3.1 Marcos referenciales 
 
3.2 Cotidianeidad 

1.-Grupos de pertenencia 
 
2.- Movilidad, placer de 
pertenencia y referencialidad. 

 

Internet, define Fainholc (2004: 28), es un artificio que implica convergencia 

tecnológica, virtualidad, simulación. Características que definen y determinan la 

naturaleza de la comunicación de un modo específico, tanto desde el punto de vista 

del contenido como de la forma. Se trata de tomar en cuenta, por un lado, lo referido a 

los mensajes o contenidos (“lo que se dice”) y por el otro, el modo en que se 

estructura y organiza, simboliza y distribuye tal contenido (“cómo es presentado”), 

para también hacer referencia al uso que del mismo realiza el usuario (“cómo y para 

qué es usado”) dentro del contexto histórico-cultural general o colectivo. 

Aunque en el entramado de categorías todas son importantes para el desarrollo de la 

investigación, durante el período de observación de las fuentes y mi reflexión, 

determiné que quizá la más importante y que puede cruzar toda el análisis es la 

dinámica de relaciones y que se describen a partir de la interacción comunicativa, 

pues en Internet no sólo es importante la presencia, sino la actividad, la construcción 
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de conversaciones por parte del prosumidor; y, según su posicionamiento, la 

distribución de estas conversaciones en el espacio virtual.  

En una primero aproximación conceptual general, entenderemos por prosumidor2 

aquel sujeto que es usuario, productor y reproductor de mensajes en Internet al mismo 

tiempo. Se usa para designar a estos nuevos sujetos participantes de la red, que se 

alejan del término tradicional de receptor y destinatario que sólo recibe información y 

pocas veces participa. 

Por su parte, Francis Pisani y Dominique Piotet (2005,p.52) definen como dinámica a 

un conjunto de movimientos no controlados, no lineales, con múltiples vertientes y 

causados por la participación “de todos” en una red, y cuya consecuencia la nombran 

“dinámica relacional” pues, señalan, esta dinámica social y tecnológica está afectando 

al establecimiento de relaciones entre personas, grupos y datos. 

La Conversación, en este contexto, lo entenderemos como los elementos narrativos 

que posibilitan la comunicación; son los elementos del lenguaje que ponemos en 

común para dinamizar la interacción comunicativa. Todo proceso comunicativo tiene 

como finalidad producir y reproducir conversaciones. Pueden ser textos, imágenes 

símbolos, vídeos, etc.  

Marco Silva (2005) propone que la interactividad es una predisposición para crear 

conexiones, conversaciones y participación en colaboración. Señala que el usuario 

manipula el mensaje como coautor, co-creador y es el verdadero responsable de su 

concepción. Ana María Gálvez Mozo (2006), se refiere a la interacción propia de los 

entornos virtuales, en donde, dicen, no es necesaria una presencia espacio-temporal 

pues se da en un espacio simbólico. Dicha presencia se debe a la tecnología en uso y 

las competencias para la misma, sobre todo tomando en cuenta que esos espacios 

otorgan una gran apertura para un sin número de personas para interactuar. Dichas 

relaciones se llevan a cabo a través de conversaciones (texto, imágenes y sonido), lo 

que permite que tanto la comunicación verbal como no verbal están en el mismo 

plano.  

                                                        
2 Los conceptos todavía continúan en construcción pues aún queda bibliografía pendiente por revisar. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



  11

Comunidad reticular es otro de los conceptos que están todavía a debate, pero planteo 

que una red sí puede ser comunidad en términos de lo virtual en el sentido en que 

Rheingold (1996) y Hine (2004) discuten en torno a este concepto, y donde se 

destacan las prácticas compartidas, de conocimiento, lenguaje y bienes comunes que 

dichos sujetos establecen entre sí. 

¿Qué falta, cómo lo haremos? 

Para los fines de este trabajo, y abierta a las observaciones pertinentes, entenderemos 

a la etnografía virtual (Christine Hine (2004), como aquella inmersión que un 

investigador lleva a cabo en un mundo que observa por tiempo determinado, de tal 

forma que se tomen en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que tienen 

lugar entre quienes participan en los procesos sociales de dicho entorno. Esta 

definición coincide con la propuesta por Hammersley y Atkinson, quienes se refieren 

a esta herramienta metodológica como aquella en la cual el “etnógrafo participa, 

abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un 

periodo de tiempo, observado qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo 

preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para 

arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación” (1994:15). 

Si bien el ciberespacio representa una esfera sui generis, y no es posible hablar de él 

en los mismos términos que de los espacios físicos; creemos que se trata de un 

entorno de interacción social en el que, como Rheingold (1996) señala, tienen lugar 

actos sociales que generan sentidos que pueden alcanzar altos niveles de incidencia en 

la vida de las personas que participan en ellos.  

Con base en estos antecedentes, y para llevar a cabo una profunda observación que dé 

cuenta del acto comunicativo de naturaleza pública que tienen lugar a partir de los 

recursos de interacción presentes en la red, tomando en cuenta además lo señalado por 

Hine en cuanto a “experimentar en carne propia lo que es ser usuario”, se tomó la 

decisión de asumir una postura más participativa que observante, a partir del grado de 

involucramiento que Hammersley y Atkinson (1994) señalan para la realización de un 

estudio etnográfico. Por ello, seremos parte de los usuarios de la red pues, a partir de 

mis contactos de ‘amigos’, ubicaré una comunidad para la observación.   

Con estas observaciones pertinentes muestro las etapas de la investigación etnográfica 
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1.- Primera etapa: Visualización de la red  

Análisis de red personal Objetivo Análisis 

Elección de sujeto para el 
análisis de sus lazos fuertes 
con 6 alteri. 

(Wellman, 1988)  

 

Hacer visible la 
estructura de ‘cluster’ de 
sus redes (enlaces, 
interacción) 

Y poder delimitar y mirar 
la demarcación cultural 
de sus ‘alteri’ 

Se realiza un modelo 
gráfico para visualizar y 
cuantificar los enlaces. 
Ayudará a delimitar 
sujetos e interacciones. 

 

 2.- Segunda etapa: Etnografía virtual  

Técnica etnográfica Objetivo Análisis 

 

Observación 

 participante 

Determinar las reglas que 
posibilitan la comunicación. Tipos 
de interacción (espacio, temporal) 

Definir a la comunidad en función 
de sus atributos comunicativos: 
¿Qué hacen los prosumidores? 
Temas que los vinculan.  

Identificar tipos de 
conversaciones, hipervínculos, 
hipertextos. 

Describir el entorno comunicativo 
de la red: Espacio, tipos de 
actores, objetos, acontecimientos, 
tiempo. 

Identificar los elementos culturales 
que se presentan públicamente en 
los perfiles. 

1. A partir de los datos 
seleccionados según su 
relevancia, hacer una lectura 
selectiva. 

2. Determinar conceptos 
sensitivos como punto de 
referencia. 

3. Determinar conceptos 
definitivos o comunes para 
generar categorías 

4. Comparar elementos 

5. Generar modelo interactivo 

6. Descripción densa de los 
elementos. 

 7. Triangulación teórica 

 

Entrevista en línea 

*Determinar las experiencias 
personales en cuanto a:  

*Reglas y funciones sociales e 
individuales que posibilitan la 
comunicación. 

 *Distinción entre ser de una 
comunidad o simplemente 
participar en ella. Usos de red. 

*Uso de Canales de interacción 

 

Los datos se sumarían, desde lo 
individual, al análisis de la 
observación. 
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social y cultural. 

*Conocer las competencias 
comunicativas offline y online. 

*Cómo contribuye la red a la 
formación personal . Recursos que 
busca y utiliza. 

 

 

 De los informantes y los criterios de validez  

Como Galindo señala (1998:12) investigar no es solamente conocer desde cierta 

perspectiva, también es ‘hacer’ en el sentido de las posibilidades que abre el proceso 

de observación reflexiva que tanto el investigador como los otros actores sociales 

promueven en su acción creadora. Por ello es importante mirar a ese otro parte del 

fenómeno quien, desde ese exterior, nos ayudará a construir lo que Galindo también 

nombra como mundo posible, es decir, un nuevo conocimiento.  

Este estudio no busca ni quiere ser exhaustivo ni representativo. En todo caso, se 

busca ahondar en el desarrollo de las prácticas comunicativas que, de manera 

individual y colectiva, se desarrollan en Facebook. Por tanto, resulta imprescindible 

obtener la mirada de aquellos que hacen posible ese mundo.  

Para la selección de nuestros informantes partimos de la idea de que en una red no 

hay un punto real de inicio o final, más aún con Internet donde nos dan la posibilidad 

de interactuar con redes infinitas. Por ello, como primer criterio de validez, nos 

acercamos a las estadísticas que da la misma red Facebook, sobre el número de 

cuentas que tiene, los perfiles de usuarios y distribución por país.  

Nuestra comunidad a estudiar será la que se haya conformado alrededor de un usuario 

“tipo” de acuerdo con estas características. Aunque estos datos pueden están 

alterados, es, hasta el momento lo único que puede darnos el panorama más certero 

sobre nuestros sujetos a observar. Lo cierto es que al final observaremos si, como lo 

dice Facebook, dichas características definen a nuestros sujetos informantes de esa 

comunidad particular.  

El usuario 1, del que describiremos su red egocéntrica, deberá tener entre 20 y 35 

años, hacer uso de la red al menos 5 días a la semana, deberá vivir en la ciudad de 
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México y tener una cuenta activa desde por lo menos 6 meses atrás. Cómo lo dice la 

metodología del análisis de redes, sus ‘alteri’ en la comunidad estará conformada por 

los 6 lazos más fuertes que, en el tiempo de observación, se hayan desarrollado.  

El tiempo de observación directa será de 2 meses, aunque para la elección del sujeto 

se realizó un seguimiento de un año en mi red personal.  En dos meses, habremos de 

tener una tipología de al menos 6 sujetos con lazos más fuertes hasta entonces, y que 

puedan ser los informantes para las entrevistas semiestructuradas.  

No obstante que parece que la totalidad sigue siendo el objeto del estudio humano, 

esto no puede ser así porque es multidimensional, al mismo tiempo estructurada y en 

estructuración y en desestructuración. 

Para observar eso múltiple, recurrimos a observar una comunidad tan heterogénea 

como sólo una red en Internet puede ser. Ahí, lo sabemos, no hay un origen único, 

quizá un idioma, pero múltiples formas de pensar. Eso es lo que alimenta justamente a 

las redes fuera y dentro de la red. Por eso creemos que, a pesar de los debates en torno 

a sí es o no comunidad, muestra la misma complejidad que los entornos cotidianos en 

que vivimos todos. Por eso procuramos hacer una observación directa, participante, 

en esos entramados para tratar de comprenderlos, porque las operaciones del sujeto 

que conoce y ahí opera, no son simples y directas, sino también complejas y 

multimediadas. No hay manera de cuantificar eso, pero sí, muchas formas profundas 

de saber cómo y porqué se hacen.  

Conclusiones 

Comprender los procesos sociales y comunicativos que se viven en las redes sociales 

por Internet en esta perspectiva culturalista, implica pensar en una complejidad donde 

interviene el contexto, las demarcaciones culturales y la apropiación de los mensajes. 

Los usuarios, su cotidianeidad y los usos, entran en interacción, junto con la de otros 

sujetos para negociar el sentido. 

Un fenómeno complejo requiere de abordajes complejos, interdisciplinarios, con 

metodologías coherentes y técnicas que nos acerquen a los entramados de las historias 

y vidas que se desarrollan en la red Facebook. Las múltiples miradas de los sujetos 

ayudan en el abordaje, explicación y articulación del proceso comunicativo que 

buscamos observar. Sin embargo, tanto los acercamientos teóricos, como las 
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experiencias subjetivas, deben llevar una articulación por demás cuidadosa, marcando 

los lindes entre la experiencia del observador, los observados y la triangulación con la 

teoría. Todo un reto al momento de realizar la investigación. 

Para estudiarlos se requiere introducirse a ámbitos individuales, locales y globales y 

comprender no tan sólo la codificación y la decodificación, sino sobre todo la 

interacción que entre sujetos, y todas esas contradicciones, se da en ese nuevo 

territorio. 

La naturaleza de la interacción entre los sujetos, en sus indefinidos marcos 

contextuales, hace que sea fundamental analizar ¿De qué manera el sujeto y su 

sistema social posibilitan su interacción y la comunicación en las redes sociales por 

Internet? Tema que será interesante abordar en un contexto más amplio y con 

metodologías más abarcadoras.  

El texto que aquí se presenta ha intentado proponer una serie de pasos para construir y 

explicar los elementos que nos permiten entender el proceso de comunicación en las 

redes sociales: lo doméstico con lo social, lo hegemónico con lo libertario, los 

prosumidores con sus discursos situados en tiempos y espacios.  
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Resumen 
Este artículo tiene como fin exponer brevemente cómo interviene el discurso publicitario 

en el  mundo de vida y las formas mitológicas.  

El análisis está enmarcado desde una postura fenomenológica. Ésta implica hacer 

el mapa tan detallado como la realidad misma, debido a que el mundo social es 

significativo para los actores; el actor, construye, interpreta y produce en un espacio 

compartido con otros actores (Jacorzinsky, 2007). Este método filosófico ha sido, 

frecuentemente, olvidado por los intentos cientificistas de los estudios sobre la realidad 

social. 

Bajo estos supuestos cabe destacar que desde esta perspectiva se prioriza la voz 

de los sujetos sociales, sus interpretaciones  y las construcciones que hacen de la 

realidad. Se apuesta por la aprehensión de la realidad que otorga significados al 

entorno, porque el hombre, como homo symbolycus (Cassirer, 1992) crea su mundo 

como humanidad y en este mundo se desenvuelve y recrea, la publicidad sólo es una 

parte más de este espacio. 

La selección de los conceptos: mundo de vida y formas mitológicas, responde a la 

importancia que adquiere, desde una postura fenomenológica, lo cultural dentro de 

espacios de interacción definidos, pero también lo cultural históricamente construido 

con estructuras propias del ser humano como creador de símbolos, en el cual 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



encontramos la razón del uso de formas mitológicas, ya que éstas se presentan como 

los universos simbólicos más primarios del sujeto cultural. 

Lo anterior permite cuestionar la relación que existe o pudiera existir entre espacios 

ajenos a los mundos mediatos de los sujetos sociales que se muestran en los distintos 

discursos, y en este caso, el discurso publicitario. 

 

1. La construcción del mundo de vida 
 

El concepto de mundo vida es amplio y complejo. Su desarrollo histórico comienza a 

principios del siglo XX con el filosofo Edmund Gustav Albrecht Husserl, quien esboza el 

concepto de Lebenswelt o mundo de vida desde la corriente fenomenológica.  

Rescatar la subjetividad del actor es la prioridad, cuestionar cómo el hombre 

interpreta los significados de su realidad. La conducta y la acción actúan con intención, 

no existe proceso comunicativo sin propósito. Volitivo y busca sentido, premisa 

perceptible cuando se observa la publicidad: algunos anuncios apelan a lo que en la 

industria llaman call to action, que no es otra cosa que una acción por parte de los 

actores sociales. 

Esta significación no es directa, sino se da a través de las idealizaciones o 

tipificaciones de manera indirecta. Este rescate de la subjetividad debe plantearse, en 

la medida de lo posible, de una forma objetiva, real y aparente; sin olvidar que ningún 

significado se construye fuera de los universos compartidos a los que corresponde, 

como el sueño, el de las ilusiones, lo ficticio o el mito. “Únicamente la relación cara a 

cara salva de la tiranía de un solo universo” (Jacorzinsky, 2007).  

Desde este sentido la fenomenología da pauta para poner en duda los estudios 

sobre publicidad que la entienden como un “sujeto autónomo dominante” que interfiere 

sobre los otros para que actúen de manera irracional. Con la fenomenología el estudio 

de la publicidad, en relación con el mundo de vida, adquiere mayor complejidad. 

Uno de los primeros científicos que atrajo el concepto del mundo de vida para el 

análisis de lo cultural fue Alfred Schütz, discípulo de Husserl. Para Schütz la realidad 

evidente para los hombres, que permanecen en la actitud natural, es el mundo de la 
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vida cotidiana. “(…) Únicamente en el mundo de la vida cotidiana puede constituirse un 

mundo circundante, común y comunicativo. El mundo de la vida cotidiana es, por 

consiguiente, la realidad fundamental y evidente del hombre. Por mundo de vida 

cotidiana debe de entenderse ese ámbito de la realidad que el adulto alerta y normal 

simplemente presupone en la actitud del sentido común” (Schütz & Luckmann, 1973: 

25). Es entonces a partir del mundo de vida donde la publicidad pudiese tener utilidad, 

mediante construcciones sociales. 

El mundo de vida se presenta como este espacio en donde, en actitud natural, el 

sujeto se encuentra en un mundo que presupone y considera evidentemente real 

(Schütz & Luckmann, 1973). Este mundo natural y real no es un mundo privado, sino 

un mundo compartido; su estructura fundamental se basa en que el mundo de vida 

natural de un sujeto es compartido por otros con un marco común de referencias 

semánticas que son producto de procesos transhistóricos. 

Este mundo de vida permite la acción de los sujetos para modificarlo; y a su vez 

modifica las acciones de éstos. Para lograrlo es necesario comprenderlo, lo que se 

realiza mediante el acervo de experiencia. “Debo comprender mi mundo de la vida en 

el grado necesario para poder actuar en él y operar sobre él” (Schütz & Luckmann, 

1973). 

Este espacio de mundo de vida cotidiano está estratificado y compuesto por un 

sentido histórico que sirve de marco de referencia en el que el sujeto puede interferir. 

 
El mundo de vida es, entonces, una realidad que modificamos mediante nuestros actos, 
y que por otro lado modifica nuestras acciones. En otras palabras puede decirse que, en 
definitiva, nuestra actitud natural de la vida cotidiana está determinada por un motivo 
pragmático (Schütz & Luckmann, 1973: 28). 
 

El mundo de vida cotidiana es fundamentalmente intersubjetivo: es un mundo 

social y cultural de carácter histórico que se estructura en el espacio y el tiempo. 

 
La estructura espacial es totalmente periférica con respecto a las consideraciones 
presentes. Es suficiente señalar que también ella posee una dimensión social en virtud 
del hecho de que mi zona de manipulación se intersecta con la de otros. La misma 
estructura temporal determina la historicidad (Berger & Luckmann, 2008). 
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Éste no constituye un espacio cerrado, no está inequívocamente articulado y 

claramente ordenado, lo presupuesto está rodeado de incertidumbre. 

Schütz enfatiza que el mundo de vida natural no es algo que le pertenezca al 

sujeto en su soledad: es de carácter intersubjetivo. 

 
Es intersubjetivo porque vivimos en él como hombre entre hombres, con quienes nos 
vinculan influencias y labores comunes, comprendiendo a los demás y siendo 
comprendidos por ellos. Es un mundo de cultura porque, desde el principio, el mundo de 
la vida cotidiana es un universo de significación para nosotros, vale decir, una textura de 
sentido que debemos de interpretar para orientarnos y condurcirnos en él (Schütz, 2008: 
41). 
 

Parte de la relación con el Objeto del mundo natural, pero a su vez con lo 

subjetivo dentro de un ámbito intersubjetivo. 

Dentro de las estratificaciones del mundo de vida, Schütz y sus discípulos 

Berger y Luckmann proponen una esfera que va más allá de la realidad cotidiana, de la 

actitud natural del mundo de vida y que puede abarcar el sueño de los actores o 

mundos ficticios y de fantasías los que pueden trascender la cotidianidad por medio de 

símbolos (Schütz & Luckmann, 1973: 41). Espacios que podría suponerse son usados 

por las industrias culturales, incluyendo la publicidad. 

Schütz identifica estas posibilidades como ámbitos de una realidad finita de 

sentido y las enuncia en cuatro categorías; la primera de ellas la denomina el acento 
de la realidad, donde asegura que la fuente de toda realidad es subjetiva, todo lo que 

despierta nuestro interés es real: llamar a un objeto real significa que se encuentra en 

una relación definida con nosotros (Schütz & Luckmann, 1973: 42). 

La segunda la tipifica como el estilo de la vivencia: el estilo cognoscitivo y la 

tensión conciencia, asegura que la actividad está unida a la mayor tensión de 

conciencia y manifiesta el más vigoroso interés por el encuentro de la realidad, 

mientras que el sueño está ligado a la total ausencia de tal interés y presenta el grado 

más bajo de la tensión de la conciencia. 
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El estilo cognoscitivo corresponde a un epojé1 especial. La suspensión fenomenológica 
de la aceptación de la realidad del mundo es esencialmente diferente en las diversas 
epojés subayacentes en la mitología de la ciencia empírica; pero también la actitud 
natural de la vida cotidiana tiene una forma especial de epojé. En la actitud natural, el 
hombre no suspende por cierto, sus creencias en la existencia del mundo externo y sus 
Objetos. Por el contrario suspende toda duda respecto a su existencia. Lo que pone 
entre paréntesis es la duda en cuanto si el mundo y sus Objetos pueden ser diferentes 
de como se le aparecen  (Schütz & Luckmann, 1973: 46). 
 

El tercer ámbito de significación finita son los mundos de fantasía, se definen 

así porque se distingue una diferencia entre el mundo natural y éstos cuando el sujeto 

se vuelve consciente de su existencia.  Cuando se fantasea y se pasa de la actitud de 

vivir la fantasía (y por ende, de la cuasi-experiencia en todos sus modos) a las 

realidades dadas, y se va más allá de la fantasía más allá de la fantasía particular 

contingente y de lo que ella se fantasea surge el concepto de “ficción” (es decir de 

fantasía) y, por otra parte, los conceptos de “experiencias posibles en general” y 

“realidad efectiva”  (Schütz & Luckmann, 1973: 49). 

 Por último, Schütz identifica el cuarto ámbito como el mundo onírico, éste se 

refiere al mundo de los sueños donde la completa relajación de la conciencia logra 

apartarse de la vida.  

 Estos ámbitos de significados finitos del mundo de vida permiten comprender la 

propuesta de Schütz del mundo de vida como un todo complejo que conjuga la realidad 

inmediata y esa “otra realidad” que se configura reconociendo que no forma parte del 

mundo de vida natural. Atrayendo estos ámbitos a los trabajos realizados por los 

discípulos de Schütz, Berger y Luckmann, se logra identificar que existe una línea de 

continuidad cuando se refieren a universos simbólicos. 

Jürgen Habermas retoma, a principios de los años ochenta, el concepto de 

mundo de vida para explicar su teoría de la acción comunicativa. Para él este concepto 

está referido desde una perspectiva reconstructiva compuesta por el lenguaje y la 

cultura. 
 
Si como es habitual en la tradición que se remonta a Humboldt, suponemos  una 
conexión interna entre las estructuras del mundo de vida y las estructuras de la imagen 

                                                            
1 Epojé, del griego ποχή «suspensión», transliterado a veces también como epoché, es un concepto originado en la 
filosofía griega, utilizando principalmente por la corriente escéptica.  
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lingüística, al lenguaje y a la tradición cultural le compete en cierto modo un papel 
trascendental frente a todo aquello que pueda convertirse en componente de una 
situación. El lenguaje y la cultura, ni coinciden con los objetos formales de mundo, de 
que sirven los participantes en la interacción para definir en común su situación, ni 
tampoco aparecen como  algo intramundano  (Habermas, 2008: 176). 
 
 
Esta reestructuración que propone Habermas sobre el mundo de vida posibilita 

un acercamiento de lo fenomenológico a lo comunicativo desde donde se pueden 

establecer relaciones en lo que denomina sistema, que puede estar referido a varios 

aspectos como políticos o económicos y en este punto podríamos entender, como parte 

del sistema, a la industria publicitaria.  

Para Jürgen Habermas el mundo de vida es el lugar trascendental en que 

hablante y oyente salen al encuentro; en el que pueden plantearse recíprocamente la 

pretensión de que sus emisiones concuerdan con el mundo (con el mundo objetivo, con 

el mundo subjetivo y con el mundo social); y en que pueden criticar y exhibir los 

fundamentos de esas pretensiones de validez, resolver sus disentimientos y llegar a un 

acuerdo. En una palabra: respecto al lenguaje y a la cultura los participantes no puedan 

adoptar in actu la misma distancia que respecto a la totalidad de los hechos, de las 

normas o de las vivencias, sobre las cuales es posible el entendimiento (Habermas, 

2008:179). 

 
Esta interpretación del mundo, de motivación pragmática, conduce a interpretaciones de 
interpretación sobre cuya base el actor puede desarrollar sus planes de acción (…) En 
este sentido, el fenomenológico de las estructuras del mundo de vida, se propone ante 
todo como meta la clarificación de la articulación espacio-temporal y social del mundo 
de vida  (Habermas, 2008: 183). 
 

Respecto a esta propuesta, Habermas plantea una divergencia con los 

postulados de Schütz al afirmar que todo mundo de vida tiene un carácter social e 

implica una acción comunicativa. 

 
Esto explica que Schütz y Luckmann no aprehendan las estructuras del mundo de 
vida recurriendo directamente a las estructuras de la intersubjetividad 
lingüísticamente generada, sino al reflejo de esas estructuras en las vivencias 
subjetivas del actor solitario (Habermas, 2008: 185). 
  

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



Habermas enfatiza que el mundo de vida se construye lingüísticamente y para el 

estudio de estos mundos se podría recurrir a las estructuras generadas por éstas y no 

a la interpretación de la acción del sujeto desde la subjetividad, es decir coloca el 

acento en lo que Schütz plantea como el carácter intersubjetivo del mundo de vida. 

En este punto podría entenderse por qué la publicidad segmenta a sus públicos 

ya que apela a la acción comunicativa entre los sujetos para la construcción de marcos 

de referencia que expliquen el consumo dentro de los mundos de vida. Los elementos 

del mundo de vida que han dejado de responder como recursos tienen por fuerza que 

ser identificados entonces como hechos culturales que restringen el espacio con que la 

acción cuenta  (Habermas, 2008:191). 

Para Habermas, al igual que Schütz, la noción de concepto cotidiano deslinda 

del mundo objetivo, la región de los sucesos narrables o de los hechos históricos. Ya 

que éstos no son parte constitutiva del tiempo y espacio en el que se encuentra 

interactuando los sujetos. 

Pese a que, desde la perspectiva de Habermas, el mundo de vida se construye 

en la acción comunicativa, no deja de lado el carácter simbólico que se encuentra en 

los postulados de Schütz, Berger y Luckmann. Considera que lo simbólico es un 

componente fuerte dentro del mundo de vida ya que las estructuras simbólicas de éste 

se reproducen por vía de la continuación del saber válido, de la estabilización de la 

solidaridad de grupos y de la formación de actores capaces de responder a sus 

acciones (Habermas, 2008).  

 
El proceso de reproducción enlaza las nuevas situaciones con los estados del mundo ya 
existentes, y ello tanto en la dimensión semántica de los significados o contenidos (de la 
tradición cultural) como en la dimensión del espacio social (de grupos socialmente 
integrados) y en la de espacio histórico (de la sucesión de generaciones). A estos 
procesos de reproducción cultural, integración social y socialización corresponden los 
componentes estructurales del mundo de vida que son la cultura, la sociedad y la 
personalidad (Habermas, 2008). 
 

Habermas plantea tres niveles dentro del mundo de vida, el cultural, la sociedad 

y la personalidad. 
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Llamo cultura al acervo de saber en que los participantes de la comunicación se 
abastecen de interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundo. Llamo 
sociedad a las ordenaciones legítimas a través de las cuales los participantes en la 
interacción regulan sus pertenencias a grupos sociales, asegurando con ello la 
solidaridad. Y por personalidad entiendo los componentes que convierten a un sujeto 
capaz de lenguaje y de acción, esto es, que lo capacitan para tomar parte en procesos 
de entendimiento y para afirmar en ellos su propia identidad. El campo semántico de 
los contenidos simbólicos, el espacio social y el tiempo histórico constituyen las 
dimensiones que las acciones comunicativas comprenden (Habermas, 2008: 196). 
 

El mundo de vida está en movimiento reconfigurándose con el pasado y las 

situaciones presentes y el sentido no está establecido. Para Habermas el hablante 

establece relaciones pragmáticas dentro del mundo de vida en tres circunstancias. Con 

algo en el mundo objetivo (como totalidad en las entidades sobre las que son posibles 

enunciados verdaderos). Con algo en el mundo social (como totalidad de las 

relaciones interpersonales legítimamente reguladas). Con algo en el mundo subjetivo 

(como totalidad de las propias vivencias a las que cada cual tiene un acceso 

privilegiado y que el hablante puede manifestar verazmente ante un público) 

(Habermas, 2008). 

Este mundo de vida está entendido para los fenomenólogos como la descripción 

detallada; sin embargo, Habermas agrega las relaciones de poder que se enfrentan en 

él y que sólo parecen insinuarse en Schütz, Berger y Luckmann. Además Habermas 

establece que este mundo de vida está a la par de un sistema de los que no están 

inmersos en él. De un sistema que va a la par del mundo de vida. 

Este sistema puede estar dado por factores externos, como la publicidad, que 

entran en el complejo juego del mundo de vida y en donde adquieren otros sentidos de 

acuerdo con las circunstancias espacio-temporales. 

 

2. La cultura como espacio inherente al mundo de vida 
 

Si bien Habermas enuncia tres niveles del mundo de vida (el cultural, la sociedad y la 

personalidad) en esta tesis se va a priorizar el nivel cultural. Lo cultural se convierte en 

prioritario dado que se está reconociendo al sujeto como creador de significados en 

todos sus ámbitos y es uno de los elementos que se rastrearán en el análisis, ya que 

es a través de lo cultural desde donde se entiende a la publicidad. 
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Todo concepto es entendido a partir del punto de vista desde el que se le 

observa y en el momento histórico que se le intenta explicar. El concepto de cultura ha 

sido víctima de un largo y tenso recorrido que ha tenido como fin aprehenderlo en todas 

sus formas posibles.  

Echeverría define a la cultura “como una realidad que rebasa la consideración de 

la vida social como un conjunto de funciones entre las que estaría específicamente la 

dimensión cultural.” Las derivas con respecto al concepto de cultura están definidas por 

la condición histórica en la que son formuladas por lo que para entender el concepto 

Echeverría establece un recuento que sirve para situar los escenarios sobre los que la 

modernidad tiene incidencia, es decir comprender que el proceso de modernidad incide 

sobre la cultura ya que ésta es una forma dentro de la cual el hombre se produce y la 

modernidad alejo a la cultura de la “forma natural” de producción. 

El debate de la noción de cultura apareció en la sociedad de la Roma antigua 

como culture que era la traducción de la palabra griega paideia, o crianza de los niños, 

referida a la acción de cultivar, como se cultivaba la tierra, pero aplicado ahora al cultivo 

de humanitas. Humanitas era la forma en que el hombre se distinguía de todos los 

demás seres, como ser humano (Echeverría, 2001:31). 

El concepto de cultura en la tradición clásica fue utilizado por los romanos, al 

igual que los griegos, como la forma de diferenciarse mediante la educación, 

entendiendo el concepto de educación. La educación se convierte por primera vez en 

formación, es decir, en modelación del hombre de acuerdo a un patrón fijo (Echeverría, 

2001:21).  

En la Edad Media el hombre no era visto como ser individual, lo cual era 

primordial y notable durante la época clásica; el sujeto se percibía como parte de un 

todo, una colectividad que tenía como fundamento de su ser los hábitos y pautas 

cristianas. 

En Francia, el concepto de civilization se transforma por el Neoclasicismo de la 

Ilustración que pretende incluirla y definirla como una versión más refinada de sí 

misma.  
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Inglaterra establece en el siglo XIX los primeros indicios antropológicos, fundado 

por su visión conquistadora. Inglaterra veía un “sinnúmero de ‘civilizaciones enciernes’, 

detenidas en un bajo nivel de evolución, y en los cuales, la presencia del espíritu tiene 

que ser rastreada en su modo de vida, en su civilización meramente material 

(Echeverría, 2001:27) 

La cultura es en sí una forma de diferenciación en el espacio y tiempo específico 

donde se observa. Y que es una posibilidad entre muchas otras posibilidades ya que la 

cultura es parte de una elección histórica. 

 

3. Los horizontes de sentido: Universos  simbólicos 

 

Hasta este punto se ha trabajado sobre la idea de que el mundo de vida, dentro de su 

complejidad, permite la correlación entre la cultura y posibilita en cierto punto la 

intersección con el trabajo realizado por Pierre Bourdieu sobre el concepto de habitus. 

Sin embargo, retomando elementos enunciados, el mundo de vida está construido por 

concepciones simbólicas que son expuestas por Alfred Schütz y trabajadas en mayor 

grado de profundidad por Peter Berger y Thomas Luckmann. A esta parte del mundo de 

vida nos referiremos como universos simbólicos. 

Para construir universos simbólicos es necesario que consigan legitimarse, sin ello 

no se convierten en significados compartidos lo que imposibilita pensarlos como 

universos, como un todo complejo. De acuerdo con Berger y Luckmann existen cuatro 

niveles de legitimación. El primero de ellos es el nivel enunciado como legitimación 
incipiente el cual trasmite un sistema de objetivaciones lingüísticas de la experiencia 

humana, como puede ser el reconocimiento de un hermano o un primo. 

El segundo nivel de legitimación es de proposiciones teóricas en forma 

rudimentaria. En éste diversos esquemas explicativos se refieren a grupos de 

significados objetivos, un ejemplo de esto son los proverbios o el conocimiento 

pragmático.  
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El tercer nivel de legitimación son las teorías explícitas por las que un sector 

institucional se legitima en términos de un cuerpo de conocimiento diferenciado. Por 

último, se encuentra el cuarto nivel que le corresponde a los universos simbólicos los 

que son cuerpos de tradición teórica que integran zonas de significado diferentes y 

abarcan el orden institucional en una totalidad simbólica (Berger & Luckmann, 

2008:122). 

 
Los procesos simbólicos son procesos de significación que se refieren a realidades que no 
son de la experiencia cotidiana. Fácil es advertir como la esfera simbólica se relaciona con 
el nivel más alto de significación que trasciende de una vez por toda la esfera de aplicación 
pragmática. 
El universo simbólico se concibe como la matriz de todos los significados objetivados 
socialmente y subjetivamente reales; toda la sociedad histórica y la biografía de un 
individuo se ven como hechos que ocurren dentro de ese universo (Berger & Luckmann, 
2008: 123). 
 

 El universo simbólico se construye mediante objetivaciones sociales. Sin 

embargo, su capacidad para atribuir significados supera ampliamente el dominio de la 

vida social de modo que el individuo puede “ubicarse” dentro de él en sus experiencias 

más solitarias (Berger & Luckmann, 2008:124). 

Los universos simbólicos tienen carácter nómico u ordenador, es decir, al 

nombrar permiten establecer categorías y ordenar la realidad que se le presenta al 

sujeto. Esto es posible debido a que la cristalización de los universos simbólicos 

sucede a los procesos de objetivación, sedimentación y acumulación del universo lo 

que los convierte en procesos sociales sujetos a la historicidad. 

 Pero los universos simbólicos también ordenan la historia y ubican los 

acontecimientos colectivos dentro una unidad coherente que incluye el pasado, el 

presente y el futuro. Los orígenes de estos universos se arraigan en la constitución del 

hombre. Si el hombre en sociedad es constructor del mundo, esto resulta posible 

debido a esa abertura al mundo que le ha sido dada constitucionalmente, lo que implica 

ya el conflicto entre el orden y el caos (Berger & Luckmann, 2008: 132). 

 El universo simbólico considerado como construcción cognoscitiva, es teórico y 

todo universo teórico, en tanto, que son construcciones producidas históricamente a 

través de la actividad humana, no existe una sociedad que se de totalmente por 
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establecida, ni tampoco a fortiori, un universo simbólico de esa clase (Berger & 

Luckmann, 2008: 134). 

 El mantenimiento de estos universos es, en sí, productos de la actividad social, 

como las formas de legitimación pero específicamente, explican Berger y Luckmann,  el 

éxito de estos mecanismos se relaciona con el poder que poseen los que los manejan. 

 Siguiendo a estos autores no se puede detallar un estudio que permita 

comprender los mecanismos de mantenimiento, pero sí un estudio de algunos 

universos simbólicos. Sin realizar un estudio evolutivo afirman que la mitología 

representa la forma más arcaica para el mantenimiento de los universos; así como 

también representa la forma más arcaica de legitimación en general (Berger & 

Luckmann, 2008: 139). Consideran que es probable que la mitología sea una fase 

necesaria en el desarrollo del pensamiento humano en cuanto tal. De cualquier modo, 

las más antiguas conceptualizaciones para el mantenimiento de universos tienen forma 

mitológica. 

La mitología, para Berger y Luckmann, es vista como una concepción de la 

realidad que plantea la continua penetración del mundo de la experiencia cotidiana por 

fuerzas sagradas. 

Lo que sigue siendo esencial es el reconocimiento de que todos los universos 

simbólicos y todas las legitimaciones son productos humanos; su existencia se basa en 

la vida de individuos concretos y fuera de esas vidas carecen de existencia empírica 

por lo que la publicidad llegase a significar en estos universos debe estudiarse desde 

este punto. 

 

4. El universo simbólico de las  formas mitológicas 

 
Para empezar este apartado es prioritario reconocer la cualidad más importante del 

hombre: su pensar en manera simbólica. Es gracias al pensamiento simbólico que el 

sujeto ha podido desarrollar su lenguaje, ya que parece imposible que exista lenguaje 

fuera de lo simbólico. Es a través del lenguaje, que el pensamiento del hombre puede 

hacerse común y así permitir la transmisión de la cultura.  
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El lenguaje construido por signos abstractos es la materia primordial a través de 

la cual se expresa el pensar simbólico. No sólo se puede entender el lenguaje como 

forma lingüística sino como toda aquella manifestación articulada, como el lenguaje 

artístico o el de señal, el lenguaje musical o toda aquella forma de expresión de la cual 

el hombre se basa para perpetuarse y producirse en el mundo. 

Cassirer expone la capacidad del hombre de pensar en símbolos de la forma 

siguiente: 

 
  “(…) en el mundo humano encontramos una característica nueva que parece 
constituir la marca distintiva de la vida del hombre. Su círculo funcional no sólo 
se ha ampliado cuantitativamente sino que ha sufrido también un cambio 
cualitativo. El hombre, como si dijéramos ha descubierto un nuevo método para 
adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el efector, que se 
encuentran en todas las especies animales, hallamos en él un eslabón 
intermedio algo que podemos señalar como sistema “simbólico”. Esta nueva 
adquisición transforma la totalidad de la vida humana. Comparado con los 
demás animales el hombre no sólo vive en una realidad más amplia, sino por 
decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad (Cassirer, 1992: 47). 

 
Es dentro de esta nueva dimensión, como lo expone Cassirer, en donde el 

hombre construye este lenguaje abstracto con base en conceptos que no corresponden 

al signo, que existe en la comunicación animal, sino al símbolo exclusivo del ser 

humano. Es esta abstracción la cual ha servido al hombre para crear y pensar en 

conceptos como la muerte y la religión la humanidad entera, organiza y expresa 

simbólicamente sus valores existenciales y su interpretación del mundo frente a los 

desafíos impuestos por la vida y la muerte. Lo imaginario, al igual que “las formas 

simbólicas” se convierten para Cassirer: “en una categoría antropológica, primordial y 

sintética, a partir de lo que pueden entenderse las obras de arte, y también las 

representaciones racionales (por lo tanto, la ciencia misma a fin de cuentas el conjunto 

de la cultura (Durand, 2000:10). Característica evolutiva de la que ya no se puede 

sustraer. 

En este sentido podría asegurarse que el discurso publicitario es simbólico, no 

por una elección de la industria sino por su propia característica como manifestación 

cultural.  
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“El hombre no puede escapar de su propio logro, no le queda más remedio que 
adoptar las condiciones de su propia vida; ya no vive solamente en un puro 
universo físico, sino en un universo simbólico (Cassirer, 1992: 47). 

 

Cassirer, y todas las corrientes que consideran que el hombre se mueve en un 

universo simbólico, afirman que de ninguna forma el sujeto pierde, ni aún en los 

pensamientos racionales, su capacidad simbólica. Pero tampoco su capacidad racional 

ya que “la racionalidad es un rasgo inherente a todas las actividades humanas”.  

La vida no se le presenta al hombre de forma fáctica, tangible, esto sería 

imposible y frustrante para él. Como afirma Durand el hombre necesita de una 

mediación, y esta mediación es el universo del cual se recrea, siendo este un universo 

simbólico. 

Ahora bien, como lo exponen Peter Berger y Thomas Luckmann los universos 

simbólicos son variados y uno de los prioritarios es la mitología. Desde hace medio 

siglo se rechazó el estudio del mito como “ficción” propia de seres desprovistos de 

cierta madurez, actualmente se está tratado de comprende, no como  ficción sino como 

una historia verdadera.   

Este rechazo al mito comenzó con Jenófanes. Primero los griegos le quitaron 

todo contenido religioso al mito por lo que se opuso a logos y la historia designaba todo 

lo que no existe en la realidad. 

Sin embargo, esta distinción entre ficción y realidad no es lo que Mircea Eliade 

quiere establecer, si no desea investigar el mito en las sociedades donde aún está vivo, 

“en el sentido de proporcionar modelos a la conducta humana y conferir por eso mismo 

significación y valor a la existencia” (Mircea, 2009: 10). 

Para Eliade entender esto no sólo significa comprender la estructura y la función 

de los mitos en las sociedades tradicionales, no es pues sólo dilucidar una etapa de la 

historia del pensamiento humano, sino comprender una categoría del hombre 

contemporáneo como parte de estructurales posibles por la condición propia del 

hombre. 

Lo que para Eliade resulta relevante es captar el sentido de estas conductas 

“extrañas”, comprender su causa y la justificación de estos excesos a los que refiere el 
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mito. “Comprenderlos equivale a reconocerlos en tanto hechos humanos, hechos de 

cultura y creación del espíritu” (Mircea, 2009). 

Únicamente en una perspectiva histórico-religiosa tales conductas son susceptibles 

de relevarse como hechos de cultura por lo que  pierden su carácter “aberrante”. 

Las religiones mediterráneas tienen mitología, pero no es preciso partir de este 

punto para entender el mito, ya que han sido modificados hasta el hecho de convertirse 

en literatura. Por lo que Eliade prefiere comenzar el estudio en sociedades “arcaicas” 

(se usa la expresión arcaica por la referencia que hace el autor, pero se difiere de él 

con el argumento que el hombre como homo sapines sapiens tiene el mismo potencial 

desde un principio, en la construcción de sentido, que el sujeto actual) porque a pesar 

del tiempo reflejan aún el estado primordial.  Obviamente no soluciona de todo el 

problema pero permite al etnólogo plantear el cuestionamiento correctamente, al situar 

el mito en el contexto religioso original. 

No existe un consenso sobre el concepto de mito pero Eliade arriesga uno que 

considera menos imperfecto gracias a que es amplio. 

 
El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el 
tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los “comienzos”. Dicho de otro modo el mito 
cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres naturales, una realidad ha venido a la 
existencia, sea ésta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una 
especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es pues, siempre el relato 
de una “creación”: se narra como algo que ha sido producido, ha comenzado a ser. El 
mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado 
plenamente. Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Se les conoce sobre 
todo porque lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los “comienzos”. Los mitos 
revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralizad (o simplemente la 
“sobrenaturalidad”) en el mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta 
realmente el mundo y la que lo hace tal como es hoy en día. Más aún: el hombre es lo 
que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de 
los seres sobrenaturales (Mircea, 2009: 14). 

 

Los mitos cuentan historias verdaderas e historias falsas. Las distinciones están en 

que las historias verdaderas narran cuentos de aventuras maravillosas del héroe 

nacional, son historias que se relacionan con los medicine-men, y explican cómo tal o 

cual médico adquirió los poderes naturales (chamanes). Las historias falsas son las 

que cuentan las aventuras en modo alguno edificantes. En síntesis, en las historias 

verdaderas está lo sagrado o lo sobrenatural; en las falsas, un contenido profano.  Es 
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posible que al ser una condición de las sociedades se pueden hallar formas mitológicas 

que mantienen estructuras primarias como el mito de la eterna juventud. 

Pese a la distinción de historias verdaderas o falsas la constante es que se habla de 

seres sobrenaturales. Sin embargo sólo las historias verdaderas han modificado la 

condición humana. 

Los mitos relatan no sólo el origen del mundo, de los animales, de las plantas o el 

hombre, sino también los acontecimientos primordiales, por lo que el hombre es lo que 

es ahora. Mortales, sexuados, organizados en sociedad, obligados a trabajar para vivir. 

El hombre existe entonces por la actividad creadora de los sobrenaturales en el 

comienzo. 

 
El mito enseña las historias primordiales que le han constituido esencialmente, y todo lo 
que tiene relación con su existencia y con su propio modo de existir en el cosmos le 
concierne directamente (Mircea, 2009: 19). 
 

Sin embargo, así como el hombre se encuentra constituido por la historia el hombre 

“arcaico” se constituye por la serie de acontecimientos míticos, sin embargo éstos se 

perfeccionan y no están dados para todo el espacio y tiempo. 

Aunque el hombre moderno no se siente obligado a conocer la historia en su 

totalidad el hombre “arcaico” no sólo está obligado a recordarla sino a reactualizarla 

periódicamente. Es aquí donde se nota la diferencia más importante entre el hombre de 

las sociedades “arcaicas” y el hombre moderno: la irreversibilidad de los 

acontecimientos que para el hombre moderno es una característica no constituye una 

evidencia para el primero. 

Lo esencial para el hombre “arcaico” es conocer los mitos y repetirlos por la fuerza 

de los ritos para volver al ab origine. Conocer los mitos es aprender el secreto del 

origen de las cosas. En otros términos: se aprende no sólo cómo las cosas han llegado 

a la existencia, sino también dónde encontrarlas y cómo hacerlas reparar cuando 

desaparecen. 

La historia narrada por el mito constituye un conocimiento de orden esotérico, no 

sólo porque es secreta y (regularmente) se trasmite en el curso de una iniciación, sino 

porque este poder va acompañado de un poder mágico-religioso. 
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En efecto, conocer el origen de un objeto, de un animal, de una planta equivale a 

adquirir sobre ellos un poder mágico, gracias al cual se logra dominarlos, multiplicarlos 

o reproducirlos a voluntad. 

El tiempo mítico de los orígenes es un tiempo “fuerte” porque ha sido transfigurado, 

al recitar los mitos se regresa a ese tiempo no cronológico sino fabuloso, se hace 

contemporáneo, comparte la presencia de los dioses o de los héroes (Mircea, 2009). 

 Las característica del mito es que constituye la historia de los actos, de los seres 

sobrenaturales; esta historia se considera absolutamente verdadera y sagrada; el mito 

se refiere siempre a una creación, cuenta cómo algo ha llegado a la existencia o cómo 

un comportamiento o una institución, una manera de trabajar, se han fundado; es ésta 

la razón de que los mitos constituyan los paradigmas de todo acto humano significativo; 

que al conocer al mito, se conoce el origen de las cosas; se vive el mito, en el sentido 

de que está dominado por la potencia sagrada, que exalta los acontecimientos que se 

rememoran y reactualizan. 

Para revivir el tiempo primordial se realiza a través de los ritos. Eliade, siguiendo 

a Malinowsky, afirma la función indispensable del mito ya que éste expresa, realza y 

codifica las creencias, salvaguarda los principios y los impone; garantiza la eficacia de 

las ceremonias rituales y ofrece reglas prácticas al hombre (Mircea, 2009). 

Las tres grandes secuencias mitológicas son los mitos cosmogónicos que 

explican el origen del universo y son el modelo ejemplar de toda  la creación; los mitos 

teogónicos narran los hechos fundamentales de los dioses y convierten la realidad en 

mito; los mitos escatológicos explican el sentido de la existencia. Definen la relación 

entre el principio y el fin del tiempo. 

Toda historia mítica que relata el origen de algo presupone y prologa su 

cosmogonía. El retorno al origen, la idea implícita de esta creeencia es que es la 

primera manifestación de una cosa la que es significativa y válida, y no sus sucesivas 

epifanías. La relación entre el mito de origen y el mito cosmogónico es que el mito 

rememora brevemente los momentos esenciales de la creación del mundo, para narrar 

a continuación la genealogía de la familia real, o la historia tribal. En suma el origen de 

una cosa da cuenta de la creación de esta cosa. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



Este recorrido ha permitido establecer las claves que serán utilizadas en el 

análisis en donde se pretende rastrear el mundo de vida y las formas mitológicas lo que 

se puede ejemplificar con el siguiente esquema.  

El mundo de vida se puede encontrar como un efecto espejo dentro de la 

publicidad donde al ser una representación sólo se encuentran elementos pálidos de lo 

que es la realidad. 

 

5. El mito escatológico: La modernidad como promesa 

La modernidad es una categoría constante que enlaza la mayor parte del trabajo 

teórico de Bolívar Echeverría. La define como “el carácter peculiar de una forma 

histórica de totalización de la vida humana” (Echeverría, 1995:138). La modernidad 

para Echeverría es una posibilidad ya que ésta no se ha presentado en la historia con 

sus posibilidades, por lo que la gran tesis de Echeverría es que la modernidad aún es 

un proyecto no alcanzado por la humanidad. 

Para argumentarlo desenreda la noción de modernidad por lo que ésta es 

histórica ya que se ha conformado a través de un largo proceso que ha colaborado 

para su configuración. Totalizadora, en el sentido que busca la reconfiguración de la 

vida humana en su totalidad tanto en sus relaciones sociales como políticas y 

económicas. 

Es dentro de la modernidad donde la vida humana se desenvuelve inmersa día a 

día en un proceso único, universal y constante que es el proceso de modernización que 

afecta constantemente a la cultura. 

Sin embargo, la modernidad no se encuentra “pura” sino ha sido reconfigurada 

por la coincidencia histórica con el capitalismo con esa “forma de reproducción de la 

vida económica del ser  humano: una forma de llevar a cabo aquel conjunto de 

actividades que está dedicado directa y preferentemente a la producción, circulación y 

consumo de bienes producidos” (Echeverría, 1995:138). 
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Para Echeverría existen tres fenómenos identificables que han sido producidos 

por la modernidad y su coincidencia con el capitalismo que creó la modernidad 

capitalista. El primero de ellos; es lo que llama la dimensión física en la técnica, basada 

en la razón sobre los planos metafísicos del ser humano. Esto sitúa al hombre en un 

estadio superior respecto a su Otro “lo natural” lo que le da la confianza de tener el 

control.  

El segundo fenómeno es la “secularización de lo político” o “el materialismo 

político”. Es decir, la relación que existe entre modernidad y capitalismo impone un 

sesgo a las posibilidades que ofrece la modernidad y potencia un predominio 

económico que permitió el desarrollo de la modernidad aunque no en su sentido 

originario.  

Por último, se encuentra el individualismo que se presenta al otorgar la idea de 

igualdad entre los seres humanos sobre una convicción colectiva (Echeverría, 2010: 

17). 

Es así como la modernidad se define bajo cinco rasgos: El primero es el 

humanismo, referido a la calidad del hombre para erigirse como fundamento ante el 

Otro y la Naturaleza; el racionalismo, como la reducción de las posibilidades del 

hombre al raciocionio; el progresismo, es la afirmación de un modo de historicidad 

donde lo actual predomina sobre lo anterior por lo que la novedad y la innovación se 

convierten en valor; el urbanicismo, éste posibilita la concreción como un proceso 

civilizatorio que crea la dicotomía entre lo rural y lo urbano; el economicismo, la 

dimensión civil de la vida social sobre la dimensión política, es decir los sujetos como 

propietarios y burgueses antes que ciudadanos. 

Es decir, con la modernidad se entienden dos niveles; uno, el posible o potencial; 

y dos, el actual. El primer nivel se refiere a los ideales o promesas que presenta el 

proceso de modernización como una forma de producción distinta del hombre. En el 

segundo, la modernidad se presenta como un proceso histórico concreto que está en 

continua actualización (Echeverría, 1995:147). 
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En síntesis Echeverría entiende a la modernidad como principio estructurador de 

la modernización “realmente existente” que domina sobre otros principios 

estructuradores considerados no modernos o premodernos que existen a la par y no 

son totalizados o subsumidos debido a que  la modernidad es ambigua y se manifiesta 

de manera ambivalente.  

La modernidad no es lo mismo para todos y tampoco se vive igual, ésta se 

actualiza de diversas maneras, porque lo que aún  no consolida su característica como 

una estructura totalizadora de lo humano. Y al no haber logrado cumplir sus principios, 

sigue siendo un proyecto inacabado. 

Pero la modernidad que pretendió terminar con los mitos se convierte en sí 

misma en un mito escatológico en el sentido que promete un futuro mejor, “lo 

alcanzable”, que nunca se alcanza y que a través de ciertos discursos publicitarios, 

como el de la telefonía celular, se enfatiza. La publicidad es un portavoz del discurso 

histórico de la modernidad capitalista que se promete así misma en cada producción 

que se crea bajo su amparo, visible en las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Entonces la publicidad no es un sujeto autónomo, es producto y discurso visible 

de las promesas de la “modernidad capitalista” en ese sentido cumple con las 

estructuras más básicas de los mitos, la promesa de un futuro mejor. Una búsqueda de 

la humanidad siempre, en apariencia, inalcanzable. Que alcanza sentido dado su 

condición puramente humana que se versa en los sentidos más profundos del hombre 

donde encuentra cabida. 

 

6. Los ethos como sujetos de resistencia en el mundo de vida ante la 
publicidad. 

 

La modernidad lleva al sujeto a ratificar y reencontrar la capacidad del ser humano, es 

decir el espíritu como una capacidad metafísica que permite otorgar realidad a las 

cosas y al mundo de la vida. Reconfigura los usos y costumbres de la cultura al 
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momento que ésta es totalizada o intentada totalizar por el proceso de modernización. 

Ese espíritu son los ethos. 

 (…) configuración del comportamiento humano destinada a recomponer de modo el 
proceso de realización de la humanidad que ésta adquiere la capacidad de atravesar 
por una situación histórica que la pone en peligro radical. Un ethos es la cristalización 
de una estrategia de supervivencia inventada espontáneamente por una comunidad, 
cristalización que se da en la coincidencia entre un conjunto subjetivo de 
predisposiciones caracterológicas sembradas en el individuo singular, por otra 
(Echeverría, 2002:5). 

Estas estrategias de sobrevivencia se configuran de acuerdo a dónde se 

enuncian, se convierten en ciertas formas y práctica culturales, “un tipo de cultura” y de 

“cosmovisión” desde donde se entiende la inserción de la modernidad en el vida 

cotidiana. 

Son cuatro los ethos, las formas particulares de resistencia ante la modernidad: 

el primero, el ethos realista es una forma que no encuentra contradicción ante el 

proceso de modernización, el ethos realista perfecciona los principios de la modernidad 

y se acerca más a lo que Echeverría denomina blanquitud, a la visibilidad de la 

identidad ética capitalista en tanto que está sobredeterminada por la blancura racial, 

pero por una blancura racial que se relativiza a sí misma al ejercer esa 

sobredeterminación (Echeverría, 2010:62). 

Por su parte el ethos romántico considera que es posible hacer sacrificios del 

valor de uso para que después se disfrute, asume pues las exigencias de la 

modernidad con la esperanza de un futuro donde se equilibren las relaciones entre el 

valor de uso y el valor de cambio.  

El tercero es el ethos clásico éste considera que no se puede hacer mucho para 

el cambio y con resignación trata de gestar mejores formas de producirse dentro de su 

espacio de acción. 

Por último el ethos barroco surge entre el siglo XVII y XVIII en las clases bajas y 

marginales como una concreción de estrategias de vida. Este ethos no está a favor de 

los ideales de la modernidad capitalista pero tampoco la repela abiertamente, se revela 

creando una tercera opción un “vivir otro mundo dentro de ese mundo”.  

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



Estas multiplicidades son la combinación de una cultura afectada por la modernidad 

que experimenta diversas densidades y provoca que los sujetos, inmersos en el 

proceso de modernización, se produzcan de maneras diversas. Los sujetos entonces 

manifiestan diversas densidades dado su habitus( Bourdieu) ethos (Echeverría) acerca 

del discurso publicitario, se manifiestan otras formas mitológicas como la del mito del 

eterno retorno, donde un pasado; por ejemplo antes de las tecnologías de la 

información y la cultura era “mejor”, pero al mismo tiempo la promesa de escatológica. 

El discurso, como texto, es sujeto de múltiples significados entendidos desde dónde 

está el sujeto en términos de Bourdieu—habitus, campos, trayectorias—, Echeverría —

ethos— o Schütz —mundo de vida—. 

A esto se añade el estudio del contexto pero se quisieron esbozar los elementos del 

marco teórico que permiten comprender que el estudio de la publicidad es complejo, 

por sus múltiples significados y densidades que no se presentan de manera sencilla 

sino que están veladas por internalizaciones, legitimaciones de los mundos de vida que 

pudiesen confundirse, a la luz de la novedoso, con reacciones ante este discurso, lo 

cual ignoraría el desarrollo transhistórico de los procesos culturales que se visualizan 

en todas las expresiones de ésta.  La publicidad está hecho por sujetos inmersos en 

condiciones espacio-temporales específicas que intentan hablar al Otro. Esos espacios 

son el verdadero reto de su estudio. 

 

 

Bibliografía 
Benedict, R. (1967). El hombre y la cultura. Buenos Aires: Sudamericana. 

Berger, P., & Luckmann, T. (2008). La construcción social de la realidad (Vigésima primera 
reimpresión ed.). Argentina: Amorrortu. 

Bourdieu, P. (1988). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus. 

Cassirer, E. (1992). Antropología Filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura. Argentina: 
Fondo de Cultura Económica. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



Durand, G. (2000). Lo imaginario. Barcelona: Ediciones de Bronce. 

Echeverría, B. (2001). Definición de la cultura. Curso de economía y filosofía. México: UNAM-
Itaca. 

Habermas, J. (2008). Teoria de la acción comunicativa, II. Crítica de la razón funcionalista. 
México: Taurus Humanidades. 

Linton, R. (1982). Estudio del hombre. México: Fondo de Cultura Económica. 

Mircea, E. (2009). Mito y realidad. Barcelona: Kairós. 

Picó Joseph. (1999). Cultura y modernidad. Seducciones y desengaños de la cultura moderna. 
España: Alianza Editorial. 

Schütz, A. (2008). El problema de la realidad social. Escritos 1. Argentina: Amorrortu. 

Schütz, A., & Luckmann, T. (1973). Las estructuras del mundo de vida. Argentina: Amorrortu. 

Sobrevilla, D. (1998). Filosofía de la cultura. Madrid: Editorial Trotta. 

Tylor, E. Cultura Primitiva. Madrid, Ed. Ayuso, Pág. 49: Ed. Ayuso. 

Williams, R. (1974). Television: technology and cultural form. Londres: Fontana. 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



XXIII Encuentro Nacional AMIC 2011 

Pachuca, Hidalgo 4-6 de mayo de 2011 

PONENCIA 

Autora: Nadxielli Guadalupe Morales Siller 

Correo-e: moralesiller@gmail.com

Maestrante en Comunicación - UNAM (sede UAQ) 

Título: Discusiones sobre el enfoque de comunicación para el cambio social 

Grupos de investigación donde se puede presentar:  

Teorías y Metodologías de Investigación en Comunicación 

 

Resumen 

Atendiendo el llamado de este encuentro a reflexionar sobre los vínculos establecidos entre 

la comunicación y la violenta coyuntura que hoy marca la vida cotidiana de nuestro país -y 

en particular, persiguiendo profundizar sobre los horizontes desde los cuales es posible 

abordar estudios en nuestro campo- se propone aquí una discusión mediante la cual se 

exponga al enfoque conocido como comunicación para el cambio social, como una 

alternativa que puede resultar pertinente para abordar estudios en los que intervengan 

grupos de la sociedad civil que persiguen una transformación del status quo. 

Nuestra propuesta parte de los principales planteamientos teóricos y condiciones 

esenciales que contempla esta aparentemente nueva corriente, además de abordar 

importantes cuestiones metodológicas, cuya implementación puede resultar oportuna para 

investigaciones que pretenden profundizar la relación entre comunicación, organizaciones 

civiles y participación. 

Asimismo se plantea un repaso a los debates fundamentales que han dado lugar a la 

formulación de la comunicación para el cambio social, como un paradigma que propone la 

posibilidad de hacer converger elementos aparentemente opuestos; algunos de los cuales 

emanan de las ya conocidas teorías modernizadoras o difusionistas de la comunicación, en 

tanto que otros son herederos de las corrientes dependentistas que sirvieron de base para 
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definir la importancia de la participación, tanto en la comunicación para el desarrollo como 

en la comunicación alternativa. 

Finalmente se presentan algunas limitaciones y ventajas de este enfoque, con miras 

a discutirlo posteriormente dentro del eje temático que en este encuentro persigue la 

reflexión sobre la comunicación y otros procesos sociales que hoy se caracterizan por la 

violencia en nuestro país. 

Palabras Clave: Comunicación para el cambio social, enfoque teórico-metodológico, 

organizaciones civiles. 

Hablar de comunicación para el cambio social1 (CCS) es hablar de un paradigma 

reformulado y en proceso de construcción teórico-conceptual cuyas raíces, no obstante, se 

remontan hasta la década de 1930 -aunque se le reconocen cerca de cincuenta años de 

evolución en el mundo académico y su vinculación con la práctica concreta. A este campo 

se le ha denominado también comunicación para el desarrollo y el cambio social 

democrático, aunque aún hay quienes hablan de que su definición es todavía precaria 

(Gumucio 2003, Cadavid 2008 y Gumucio y Tufte 2008, Barranquero y Sáez 2010). 

Los textos históricos de la CCS se remontan al reconocimiento que Brecht hizo 

desde 1932 sobre el potencial de la radio para una auténtica comunicación -entendida como 

un proceso en constante “ida y vuelta”- y evolucionan hasta llegar a reflexiones propuestas 

en la década de los noventa, por parte de autores principalmente latinoamericanos y 

asiáticos, respecto de la llamada comunicación para el desarrollo, con una importante 

participación de académicos estadounidenses y europeos.2

Por otra parte, las aportaciones contemporáneas a este enfoque cubren más de diez 

años de trabajo teórico, que abarcan desde los paradigmas actuales de la comunicación para 

                                                            
1 Este concepto surge de una serie de reuniones entre académicos y comunicadores impulsadas por la 
Fundación Rockefeller a finales de la década de los noventa en Bellagio, 1997 y Ciudad del Cabo, 1998; 
actualmente se la atribuye el Consorcio de Comunicación para el Cambio Social y otros organismos como 
Iniciativa de la Comunicación y Nuestros Medios (Barranquero, 2007). 
2 En una antología compilada por Gumucio y Tufte (2008) se integran más de 200 textos de 150 autoras y 
autores que permiten acercarnos, tanto a los orígenes de esta disciplina como a los trabajos que actualmente 
impulsan su desarrollo, pues “mientras que en las naciones en vías de desarrollo los autores de Estados 
Unidos y Europa eran conocidos hace muchos años, los pensadores de América Latina, África y Asia eran 
ignorados en los países industrializados, aunque leídos en sus propias regiones” (p. 17). 
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el desarrollo, hasta las contribuciones que se han hecho sobre cultura popular e identidad; 

movimientos sociales y participación comunitaria; poder, medios y esfera pública; y 

sociedad de la información y derecho a la comunicación, entre otras vertientes vinculadas a 

este campo de estudio.  

Y es que la CCS establece la posibilidad de hacer converger principios emanados de 

las teorías de la modernización -vinculadas a los modelos de difusión de innovaciones-, con 

otros derivados de las teorías de la dependencia -más relacionados con las propuestas de 

participación-, con la finalidad de encaminar esfuerzos colectivos hacia una transformación 

social significativa.3

El principal planteamiento de la CCS es que cuestiona el concepto de un desarrollo 

que no cuente con la participación de los sectores directamente afectados. Y en el caso 

particular de las organizaciones civiles que ven limitado su acceso a los medios de difusión 

-y con ello su ejercicio de participación en la esfera pública- resulta pertinente, toda vez que 

este enfoque establece un proceso de diálogo y debate basado en principios de tolerancia, 

respeto, equidad, justicia social y la participación activa de todas y todos los involucrados 

en una determinada problemática: 

Entendemos la comunicación para el cambio social como un proceso de diálogo 
público y privado a través del cual la propia gente define lo que es, lo que quiere y 
necesita, y cómo trabajará colectivamente para obtener aquello que contribuirá al 
mejoramiento de su vida. Se basa en principios de justicia, equidad, voz y 
participación, en la tolerancia y en el proceso de desatar aquellas voces que antes no 
eran escuchadas (Gumucio y Tufte, 2008, p. 44). 

De acuerdo con estos mismos autores, la incorporación de los planteamientos 

teóricos de la CCS en una realidad dada, depende de la práctica y la organización 

comunitaria de cada situación en particular. 

                                                            
3 Vale la pena recordar que las corrientes modernizadoras se gestaron hacia el fin de la Segunda Guerra 
Mundial con base en técnicas estadounidenses, en su mayoría, para posicionar a esa nación en el resto del 
mundo en términos comerciales y políticos; mientras que las teorías dependentistas surgen al calor de las 
luchas sociales de África, Asia y América Latina en los contextos anticoloniales y antidictatoriales: “La CCS 
aparece a fines del siglo como un paradigma reformulado que rescata y profundiza el camino recorrido por la 
comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones 
innovadoras y progresistas de los modelos de modernización” (Gumucio Dagron 2003). 
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Por su parte, Rosa Alfaro otorga una definición de esta propuesta en la que 

identifica una forma diferente de acercarse al objeto de estudio, pues la define como 

“aquella que intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada está orientada a la 

consecución de cambios concretos, tanto en la sociedad como en las instituciones, con 

vocación por el cambio, la organización, el servicio público y la democracia” (en 

Barranquero 2007, p. 119). 

Entre los autores que se consideran seminales para la construcción y evolución 

teórica de la CCS se encuentran Antonio Pasquali (1963) con sus aportaciones sobre la 

diferencia entre información y comunicación; Paulo Freire (1970) y su énfasis en la 

importancia del diálogo en los procesos de liberación; y el vasto recorrido de Luis Ramiro 

Beltrán que lo llevó, de pensar inicialmente en el potencial de la comunicación para un 

desarrollo rural (1967), hasta las posibilidades de una auténtica comunicación para un 

desarrollo co-participado (1993):4

La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la idea de que al 
extender y equilibrar el acceso y participación de las personas en el proceso de 
comunicación -tanto a nivel de los medios masivos como a nivel popular- el 
desarrollo debe asegurar no sólo las mejoras materiales, sino también la justicia 
social, la libertad para todos y el dominio de las mayorías (p. 614). 

En suma, los conceptos centrales de este enfoque hablan de que el proceso 

comunicacional es más importante que los productos (boletines, campañas, programas, 

etc.), y que los medios de difusión son un elemento complementario; además, heredan de la 

comunicación para el desarrollo y los estudios culturales5 una clara preocupación por la 

cultura y las tradiciones comunitarias.  

                                                            
4 Otros pensadores que han aportado con sus propios planteamientos -generalmente conocidos desde 
paradigmas diferentes- al desarrollo teórico-histórico del enfoque de CCS, son Armand Mattelart, Herbert 
Schiller, Dallas Smythe, Mario Kaplún, José Marques de Melo, Jesús Martín Barbero, Daniel Pietro Castillo, 
Jan Servaes, Orlando Fals Borda y Néstor García Canclini entre muchos otros; en tanto que algunos autores 
contemporáneos que se vinculan teóricamente con este campo son James Deane, Jesús Galindo, Sandra 
Massoni, Erick Torrico, Rossana Reguillo, Thomas Tufte, John Downing, Cicilia Peruzzo, Alejandro 
Barranquero, Manuel Castells y Cees Hamelink, también entre muchos otros (Gumucio y Tufte, 2008). 
5 Los vínculos que más se han reconocido hasta ahora entre los estudios culturales y la CCS se refieren a la 
revaloración de la cultura popular y su capacidad resignificadora, de resistencia cultural, crítica social y 
activismo político, y se atribuyen más aportaciones por parte de la vertiente latinoamericano de esta corriente 
-entre quienes se destaca la labor de Martín Barbero- debido a la relación que algunos autores llegaron a 
establecer con la agenda de las políticas culturales, pues esta perspectiva concibe a la cultura como “un 
mediador clave en el desarrollo y el cambio social” (Gumucio y Tufte 2008, p. 38). 
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En un planteamiento central se observa que la CCS no define anticipadamente 

medios o mensajes, pues del mismo proceso comunicativo que se genera al interior de las 

colectividades, es de donde deben surgir las propuestas de acción, según sintetizan 

Gumucio y Tufte (2008): 

La participación de los actores sociales, quienes a su vez son comunicadores, ocurre 
en el marco de un proceso de fortalecimiento colectivo que precede al desarrollo de 
mensajes. La difusión de mensajes es apenas un producto secundario del proceso de 
comunicación. A diferencia de la comunicación para el desarrollo, que se convirtió 
en un modelo institucional y un esquema más en los programas de desarrollo, la 
comunicación para el cambio social no preestablece qué herramientas, mensajes o 
técnicas son mejores, porque se centra en el proceso mismo, con base en la 
comunidad de donde debe surgir la acción propuesta. Otra similitud con la 
comunicación participativa es la importancia asignada a la apropiación del proceso 
de comunicación, no sólo a la propiedad de los medios (pp. 23-24).6

A continuación se sintetizan las condiciones esenciales que, de acuerdo con estos 

autores, debe presentar cualquier proceso de comunicación para el cambio social -aunque 

hay que mencionar que estas circunstancias dependen en gran medida del contexto que se 

desea abordar y de sus propias características culturales: 

• Participación comunitaria y apropiación: se debe establecer un acceso equitativo a 

los medios de difusión mediante una participación democrática. 

• Lengua y pertenencia cultural: se requiere fundamentar en las particularidades de la 

cultura y la lengua de las colectividades, para dar voz a las culturas marginadas. 

• Generación de contenidos locales: se rescata el saber comunitario y acumulado de 

varias generaciones, hacia una legitimación del conocimiento local. 

• Uso de tecnología apropiada: las herramientas deben corresponder a las necesidades 

de cada proceso comunicacional, así como satisfacer el sentido de apropiación por 

parte de los actores sociales. 

• Convergencia y redes: se propugna el diálogo con otras experiencias similares a 

nivel local, regional o global para fortalecer el trabajo colectivo. 

 

                                                            
6 Las cursivas son de los autores. 
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Debates que nutren a la CCS 

A fin de profundizar en los conceptos emanados de las teorías modernizadoras y 

dependentistas que en mayor o menor medida han nutrido a la comunicación para el cambio 

social, se recuperan aquí algunas de sus principales premisas, autores y modelos; ello 

permite un acercamiento a la evolución y actuales discusiones en torno a este enfoque. 

Teorías modernizadoras o difusionistas  

Esta corriente se vale -desde sus orígenes en el contexto de la posguerra- de estrategias de 

información encaminadas a fortalecer la influencia política y comercial de los países 

industrializados -principalmente Estados Unidos- sobre el llamado Tercer Mundo, 

incluyendo la creación de la cooperación internacional para el desarrollo (entendido éste 

desde el punto de vista occidental).  

Vale recordar que la principal premisa de esta corriente es que la información, las 

tecnologías y el conocimiento son en sí mismos factores de desarrollo, mientras que las 

tradiciones y culturas locales constituirían frenos para alcanzar la modernización 

(Gumucio, 2003). 

Entre los principales autores de esta perspectiva, que concede una categoría 

primordial al progreso económico y tecnológico, se encuentran Wilbur Schramm con su 

idea de los medios de difusión como agentes de cambio social; Daniel Lerner y sus estudios 

que vinculan comunicación, cultura y desarrollo; y Everett Rogers, de quien Gumucio y 

Tufte (2008) aseguran que a partir de su propia experiencia, transitó hacia propuestas más 

relacionadas con los modelos participativos, aunque aún no se le reconozcan plenamente 

estas aportaciones en el mundo académico. El propio Rogers ya lo reconocía desde 1976 (p. 

200): 

Probablemente el libro de mayor influencia en la comunicación y el desarrollo sea 
Mass Media and National Development de Wilbur Schramm. Cuando apareció en 
1964, los científicos sociales creían entender la naturaleza del desarrollo y el papel de 
la comunicación en el desarrollo. La siguiente década demuestra que nuestra 
concepción del desarrollo era bastante limitada y, tal vez, no del todo correcta. Hoy 
en día vemos que las nociones pasadas no encajan totalmente con la realidad y el 
potencial del escenario actual. 
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Entre los principales modelos modernizadores o difusionistas, Gumucio y Tufte 

(2008) destacan: 

a) El mercadeo social: enraizado en el área de la salud, ante el crecimiento poblacional 

y el surgimiento de pandemias como el SIDA. Aquí los medios de difusión se 

utilizan para campañas publicitarias con el objetivo de modificar actitudes y 

comportamientos individuales, aunque con la intención de persuadir más que 

educar. 

b) La promoción de la salud: hace mayor énfasis en la comunicación interpersonal y 

los procesos educativos, aunque de manera insuficiente, pues conserva la idea de 

que el conocimiento proviene del médico y no de las poblaciones que podrían 

prevenir sus propias enfermedades. 

c) Edutainment (enter-education): parte del principio de que la educación no necesita 

ser aburrida y se aprende mejor cuando se reciben estímulos vía mecanismos 

emocionales. Aquí los medios comienzan a verse sólo como uno de varios recursos. 

Con el tiempo -como Rogers había advertido- se observó que la implementación de 

los modelos inspirados en estas teorías, benefició más a los países industrializados y a los 

grandes empresarios y terratenientes de los países pobres, que a las poblaciones 

directamente afectadas y que supuestamente recibirían ayuda por parte de la cooperación 

internacional para el desarrollo y de los programas de las naciones donde se aplicaron. Ante 

esto, se comenzó a tomar más en cuenta la importancia de considerar a las culturas y 

tradiciones propias de los espacios donde se pretendía intervenir.7

Teorías dependentistas o participativas 

La premisa básica de esta corriente -que como se recordará, surgió en los contextos de 

luchas anticoloniales y antidictatoriales de algunos países del llamado Tercer Mundo- es 

que las causas de subdesarrollo y la pobreza son estructurales y tienen que ver con la falta 

de libertades colectivas, injusticia social y otras razones económicas, culturales y políticas; 

                                                            
7 Aquí se vislumbran un poco mejor algunos elementos que Barranquero y Sáez (2010) señalan como 
posibilidades de emparentar el campo teórico de la CCS con el paradigma de los Estudios Culturales ingleses, 
sobre todo en lo referente a “una revalorización de las experiencias de la cultura popular desde su carácter 
dinámico y contradictorio, con especial atención al análisis historiográfico, desde el que aflorará el carácter 
basal de la comunicación alternativa en la historia de la modernidad” (p. 6). 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

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



y no únicamente con la carencia de información y conocimiento: “Los países 

industrializados ricos crearon modelos de cooperación y desarrollo internacional a la vez 

que mantenían lazos de dependencia en África, Asia y América Latina” (Gumucio y Tufte 

2008, p. 22).  

En este periodo se registra el nacimiento de muchas de las experiencias que se 

conocen sobre comunicación alternativa y participativa, tanto en comunidades urbanas 

como rurales, con la intención de conquistar espacios de expresión antes inexistentes. 

De acuerdo con Gumucio (2003), las teorías comunicativas emanadas de esta 

perspectiva -que se inspiró en los aportes de David Berlo sobre la comunicación como 

proceso; los estudios sobre economía de Celso Furtado; y las contribuciones de Fernando 

Henrique Cardoso y Theotonio dos Santos, entre otros autores quizá no tan conocidos en el 

actual mundo académico como antaño-, aparecen después de varias experiencias en la 

práctica concreta. En este periodo se utilizan diferentes términos para referirse a ellas: 

desde comunicación popular hasta comunicación horizontal, dialógica, alternativa, 

participativa, comunitaria y endógena; todas las cuales se vincularán después con la CCS.8

En este sentido, se reconoce en Antonio Pasquali (1963, p. 61) una trascendental 

aportación teórica, sobre todo en lo que concierne a su propuesta de diferenciar los 

procesos de información con los comunicativos, y más aún, en vislumbrar la importancia 

del derecho a comunicar por encima de la libertad de informar: 

Solo hay sociedad, mitsein o estar uno-con-otro donde hay un con-saber, y solo hay 
con-saber donde existen formas de comunicación. De la relación funcional entre 
sociedad y medios-de-comunicación-del-saber se desprende que los caracteres de 
éstos son determinantes para aquéllas, al menos en la medida en que siempre se ha 
considerado válida la relación inversa. Pero entre medios de comunicación y totalidad 
social no existe, sin más, una relación de causa-efecto, de parte-todo o de super-
infraestructura, sino una inherencia o mutua inmanencia dialéctica.  

Entre los principales modelos comunicativos emanados de las teorías 

dependentistas, destacan: 

                                                            
8 Desde esta perspectiva, aparece lo que Downing (2001) denomina “medios radicales”, mientras que 
Rodríguez (2001) habla de “medios ciudadanos”, y Gerace y Lázaro (1973) se refieren a “medios 
horizontales”. 
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a) La comunicación para el desarrollo: aunque se inspira en el modelo difusionista del 

uso de tecnologías para producción agrícola, ya valora las potencialidades que el 

conocimiento local puede aportar a las experiencias de desarrollo. Aquí se promovió 

el uso de las radios comunitarias y el video participativo, entre otras formas de 

comunicación educativa. Algunos de sus exponentes más conocidos son Colin 

Fraser, Sonia Restrepo, Paulo Freire,9 Luis Ramiro Beltrán y Jan Servaes, entre 

otros (Gumucio y Tufte, 2008). 

b) La comunicación alternativa: mientras que Gumucio (2003) la describe como el 

modelo menos institucional de esta corriente, Barranquero y Sáez (2010) hablan de 

una auténtica teoría de la comunicación alternativa; sin embargo, las experiencias de 

esta naturaleza surgen de los esfuerzos contestatarios de numerosas colectividades 

por conquistar espacios de comunicación en sociedades represivas. El Informe 

MacBride da cuenta de esta situación desde 1980 (p. 308): “Los desequilibrios 

existentes en los sistemas nacionales de información y comunicación son tan 

preocupantes e inaceptables como las disparidades sociales, económicas, culturales 

y tecnológicas, nacionales e internacionales”. 

En estos contextos surge el concepto de apropiación, entendido ya no sólo como el 

acceso a los medios, sino como el todo que implica el proceso comunicativo: 

El término “apropiación” se debe entender como un proceso de desarrollo de la 
capacidad autónoma y colectiva de adoptar la comunicación como herramienta que 
contribuye al fortalecimiento organizativo comunitario. El concepto va más allá de la 
propiedad de los medios y de la tecnología; no se trata simplemente de convertirse en 
propietarios de una estación de radio, un periódico o un canal de televisión, sino de 
apropiarse del proceso de comunicación, que incluye el contenido, la gestión y sobre 
todo la toma de decisiones (Gumucio y Tufte 2008, p. 23). 

Estos mismos autores señalan cinco derroteros que se han ido cristalizando desde 

mediados de los noventa, para abordar procesos comunicativos desde los  planteamientos 

teórico-metodológicos de la CCS: paradigmas en la comunicación para el desarrollo y 

cambio social; cultura popular, narrativa e identidad; movimientos sociales y participación 

                                                            
9 Los planteamientos de Freire sobre educación y comunicación dialógica se consideran esenciales en el 
paradigma de la comunicación para el desarrollo, al grado de que Barranquero (2007) destaca su principio de 
que “sólo el diálogo comunica” (extraído de su Pedagogía del oprimido), en tanto que Gumucio (2004) 
recuerda que etimológicamente la palabra comunio significa participación. 
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comunitaria; poder, medios y esfera pública; y sociedad de la información y derechos de 

comunicación. 

Cuestiones metodológicas 

La premisa fundamental para desarrollar un estudio bajo los principios de la CCS, refiere 

que es imposible definir modelos aplicables a todos los contextos desde una instancia 

externa; de ahí que la metodología se defina en comunidad: “El investigador externo deja 

de ser neutro y se involucra en el proceso de co-aprendizaje y co-desarrollo con la 

comunidad objeto/sujeto de estudio” (Barranquero y Sáez 2010, p. 9). Así, es posible 

incorporar el conocimiento de las culturas populares al análisis del/a propio investigador/a, 

ya que este tipo de trabajos “no es sólo investigación con el pueblo -es la investigación del 

pueblo” (Servaes 1999, p. 119). 

Además, la CCS establece una relación entre investigación y acción, desde la cual 

se reconoce la importancia de la práctica como inspiración para el trabajo teórico, tal como 

propone Massoni (2007), quien habla de una agenda de investigación estratégica, vinculada 

a los principios de Fals Borda sobre investigación-acción, con base en la epistemología de 

la complejidad de Morin “desde la lógica del tercero incluido”.  

De esta manera, la autora propone un modelo de comunicación estratégica desde un 

abordaje multiparadigmático, que va del análisis del contexto a la interpretación -pasando 

por el discurso- mismo que clasifica en dimensiones informativa (procesos fácticos), 

ideológica (análisis de discurso), interaccional (dinámica de grupos) y sociocultural 

(articulación social). En suma, su modelo está orientado en última instancia hacia una 

transformación social: 

La comunicación estratégica es, para nosotros, una metodología de investigación-
acción que se plantea básicamente como un proyecto de comprensión en dos etapas: 
la primera es la de las miradas disciplinares que son pertinentes a la problemática que 
se aborda en la investigación; la segunda es la de los actores sociales que son 
relevantes en la resolución de esa problemática. Desde esta perspectiva se entiende a 
la comunicación como momento relacionante de la diversidad sociocultural (Massoni 
2007, p. 74). 
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Esta metodología propia de la CCS, parte de que las agrupaciones sociales con las 

que se estudia una problemática dada, entienden mejor su realidad que los agentes externos 

a ella; además, hace énfasis en el diálogo que para Freire (1973) implica respeto: “ser 

dialógico es no ser invasor, manipulador ni imponer órdenes. Ser dialógico es 

comprometerse con la transformación constante de la realidad” (p. 46). 

Por su parte, Rosa María Alfaro (2003) defiende esta postura al subrayar que la 

comunicación es multifacética: “cuando los otros profesionales coloquen el resultado 

cuantitativo como la meta a lograr, el comunicador debe generar otros indicadores más 

cualitativos de lo conseguido o avanzado” (p. 838).  

Vale señalar que, si bien la CCS privilegia la utilización de métodos cualitativos, el 

hecho de partir de datos concretos y cuantificables puede aportar elementos valiosos para 

un análisis integral, mismo que es posible plantear en diferentes etapas que contemplen a su 

vez varias dimensiones, en un estudio que persiga, por ejemplo, identificar alternativas para 

favorecer tanto la visibilidad mediática de una organización, como el ejercicio de su 

derecho a comunicar y su participación en asuntos de la vida pública. 

Ventajas y limitaciones 

La propuesta dialógica que supone la CCS, puede ayudar a resolver eventuales 

contradicciones que se presenten al momento de intentar relacionar conocimiento, reflexión 

y teoría con el acontecer, acción y praxis propias del problema a abordar (Barranquero y 

Sáez, 2010). Así, la flexibilidad que plantea este enfoque, permite una aproximación a la 

propuesta de Igartua y Humanes, (2004) de elaborar una triangulación metodológica, frente 

a la fragmentación que históricamente ha caracterizado a los estudios sobre comunicación. 

Por otra parte, Gumucio y Tufte (2008, p. 36) señalan algunas potencialidades 

transformadoras que plantea la CCS, si se la aborda desde iniciativas académicas: 

La comunicación para el cambio social ha surgido como un espacio clave de 
encuentro y convergencia teórica. Refleja las limitaciones reconocidas de las escuelas 
de pensamiento tradicionalmente separadas en el campo de la comunicación para el 
desarrollo, y sirve de foro para el debate de las voces nuevas y la rearticulación de los 
conceptos de larga data de participación, diálogo y comunicación horizontal. Estos 
procesos de convergencia y encuentro de ideas reúnen lo que en la actualidad se está 
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convirtiendo gradualmente en un llamado más insistente a una práctica de la 
comunicación orientada hacia el cambio social. 

Si bien este enfoque habla de cultura, es difícil encontrar una definición de la misma 

en un amplio sentido; por ello, se propone mirar este tipo de estudios desde una perspectiva 

culturalista -particularmente a partir de la vertiente latinoamerciana- que aborde de manera 

transversal los planteamientos de la CCS, de tal forma que se pueda tener un panorama más 

amplio de la realidad que interesa comprender y, si es el caso, eventualmente transformar. 

Otra desventaja de esta corriente se puede relacionar con el desdén del que ha sido 

objeto en el mundo académico (Barranquero y Sáez, 2010),10 debido a que sus tradiciones 

teóricas y prácticas complementarias han permanecido relativamente invisibles en éste, al 

grado de considerársele el “pariente pobre en la Torre de Marfil” (Gumucio, 2002); no es 

sino hasta 1997 que se lo empieza a proyectar en la academia:11

A diferencia del sistema oficial de medios, las experiencias de comunicación 
alternativa y de la comunicación para el cambio social son objetos de estudio 
“indisciplinados”, cuyas expresiones se han caracterizado históricamente por su 
carácter inconstante, difuso y en ocasiones efímero: si se los mira con el mismo foco 
de análisis que los medios tradicionales no se podrá decir mucho de ellos y su 
influencia será denostada. Por esto mismo, es necesario también aplicar sobre estos 
objetos una mirada histórica de largo plazo, pues su existencia es mucho más antigua 
y compleja de lo que parece a primera vista, al punto que su persistencia histórica y 
geográfica pone en evidencia su influencia en la vida social como expresión de las 
luchas por el cambio social (Barranquero y Sáez 2010, p11).12  

                                                            
10 Estos autores consideran que la agenda investigativa está hoy más preocupada por las transformaciones 
tecnológicas y otras cuestiones económica y políticamente más ventajosas, además de que cierta 
institucionalidad universitaria se muestra demasiado rígida para incluir nuevas disciplinas; así mismo, 
reconocen que el campo teórico de la CCS está emparentado con la economía política de la comunicación 
(perspectiva materialista-histórica), los estudios culturales (capacidad de resistencia, resignificación de 
mensajes y revalorización de la cultura popular) y la teoría latinoamericana de la comunicación (subalterna 
por geo-políticas del conocimiento). 
11 El grupo de trabajo sobre Comunicación para el Cambio Social de la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación (ALAIC) fue creado en 2006 y se reunió por primera vez en el VIII 
Congreso de dicha agrupación en Sao Leopoldo, Brasil. Actualmente, su coordinador es Alfonso Gumucio-
Dagron, quien fue reelecto por las y los miembros del mismo en septiembre de 2010 en el marco de su X 
Encuentro en Bogotá, Colombia. 
12 Como alternativas a la citada invisibilidad de la CCS en el mundo académico, estos autores proponen su 
incorporación de manera transversal dentro de otras perspectivas más amplias, o bien plantearla como un 
contenido específico desde una vertiente contra-hegemónica; precisamente los enfoques que, consideran, se 
pueden trabajar transversalmente, se refieren ya a la coexistencia de una esfera pública oficial y otra 
alternativa, ya al estudio de las audiencias en su grado máximo de transformación en emisoras (no sólo re 
significadoras de mensajes). 
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A este respecto, Gumucio y Tufte (2008) coinciden con James Dean (2001, p.822) 

cuando subraya que “si bien la teoría y el rigor académico son puntos débiles en las 

intervenciones de comunicación para el cambio social, existe un interés creciente por 

aprender del pensamiento riguroso que forma parte de muchas de aquellas orientadas al 

cambio de comportamiento y adaptarlo al análisis de la materia”. Finalmente, señalan 

también que desde la publicación de este texto, el mismo enfoque ha avanzado 

considerablemente, dado que sus principios se fortalecen en la práctica. 

Se ha visto aquí que la CCS posee una clara orientación crítica y de praxis 

transformadora, con una metodología participativa y localizada que parte, tanto de los 

principios de la interdisciplinariedad, como de una perspectiva evidentemente cultural.  

Por lo anterior, se concluye que vale la pena plantear -dentro de los estudios que 

contemplen a la comunicación en organizaciones civiles en particular- al derecho a 

comunicar y un amplio sentido de apropiación del proceso comunicativo -enmarcados en 

los planteamientos de la CCS- como principios fundamentales de una comunicación 

auténticamente transformadora: “Quiénes expresan qué preocupaciones, y en qué agendas 

se llegan a aplicar” (Gumucio y Tufte 2008, p. 33). 
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El sentido del sentido a partir de Niklas Luhmann. 
Propuesta de acercamiento a la producción del sentido de violencia 

 
Juan Soto del Angel 

Adriana Durán Mendoza 
Ma. del Rocío Ojeda Callado 

 

Resumen 

Palabras clave: sentido, diferencia, sistema, violencia.  

El trabajo está compuesto de cinco apartados. El primero exhibe al sentido, no 

como una identidad, sino como una diferencia de posibilidades entre las que se 

actualiza una identidad. El segundo presenta la descomposición del sentido en 

tres dimensiones: objetiva, temporal y social. El tercero muestra la constante 

autodeterminación del sentido bajo esquematismos. El cuarto refiere la posibilidad 

de autorreproducción de las conciencias o sistemas sociales en un espacio de 

sentido: los pensamientos. El quinto, finalmente, hace ver la posibilidad de 

autorreproducción de los sistemas sociales en otro ámbito del sentido: la 

comunicación. Todo ello, como un punto de partida para el estudio del sentido de 

cualquier tema, en este caso, del de violencia.  

El sentido y la posibilidad del mundo 

Delimitar el sentido, hay que decirlo desde el principio, no es posible ¿Cómo? Ello 

supone trazar un límite entre lo que es y lo que no es sentido. Pero, en el ámbito 

del sentido, todo es sentido. O, de manera negativa: en el ámbito del sentido, no 

es posible decir que algo no es sentido. Y, aquí, toda operación se desarrolla en el 

sentido.  

Sin embargo, es viable describir el fenómeno del sentido como un excedente de 

referencias. “Algo está en el foco, en el centro de la intención, y lo otro está 

indicado marginalmente como horizonte de la actual y sucesiva vivencia y acción” 

(Luhmann, 1998: 78). El sentido de violencia está en el foco; y, lo otro, lo que la 
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violencia no es, ha de indicarse de manera marginal, pues únicamente así aquel 

sentido está en el foco. “La totalidad de remisiones que surgen del objeto 

proveedor de sentido pone a la mano más posibilidades de facto que las que 

pueden realizarse en el siguiente movimiento” (p. 78). El objeto proveedor de 

sentido, por ejemplo la palabra violencia, pone a la mano diversas posibilidades de 

sentido: la que está en el foco (el sentido actual de violencia) y las que se 

marginan (los sentidos posibles, aquéllos que no son, pero que pueden ser el 

sentido violencia). De tal modo que, cada vez, el sentido puede actualizarse: es 

factible cambiar lo que está en el foco, sea por alguna posibilidad marginada o por 

alguna oferta nueva.  

Así, en primera instancia, el sentido se presenta como una diferencia que lo hace 

inestable, dinámico, que obliga en el siguiente paso a una selección. En efecto, 

todo sentido se manifiesta siempre como una diferencia entre lo actual y lo 

posible. Además, cuando lo actual se gasta, algo posible lo suple, y de tal modo, 

se constituye en lo actual. El sentido, por tanto, prepara su propia actualización. 

En esa medida es autorreferencial.  

En esta parte se inserta un movimiento teórico. “La distinción entre diferencia e 

identidad será introducida transversalmente en la diferencia entre actualidad y 

posibilidad para controlar a la posibilidad en la operación” (Luhmann, 1998: 83). 

Así, lo posible se torna en una diferencia entre diversas posibilidades; y, lo actual, 

en una identidad, algo que es tal cosa y no otra. La diferencia entre diversas 

posibilidades de sentido de la palabra violencia permite seleccionar una y 

actualizarla, es decir, transformarla en la identidad del sentido de violencia. Lo 

inactual, sin embargo, no queda eliminado, permanece latente. Quizá se 

introduzca en nuevas situaciones.       

Empero, si en el ámbito del sentido todo es sentido, ¿cómo logra superar la 

tautología? ¿Cómo el sentido se procesa a sí mismo y consigue diversos sentidos 

dentro del sentido? ¿De que manera se hace factible distinguir el sentido de 

violencia del sentido de paz o de cualquier otro? Gracias a la información. 

“Denominamos información a un acontecimiento que selecciona estados del 
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sistema” (Luhmann, 1998: 83). El ojo ve. Ello es ocasión de algún cambio en el 

estado de la conciencia o sistema psíquico. Entonces, acontece una selección 

relacionada con tal estado y se produce una información. Por ejemplo, se actualiza 

un sentido de violencia frente a otros. La ciencia, en tanto sistema social, cambia 

su estado respecto a la teoría geocéntrica. También allí acontece una selección 

que se relaciona con ello y se produce una información. Por ejemplo, el sentido de 

la tierra se actualiza bajo un contexto heliocéntrico y se margina su posibilidad en 

un contexto geocéntrico.  

Una primera forma de ganar información es a través de la diferencia entre sentido 

y mundo. Ésta se constituye en la unidad de la diferencia de todas las 

posibilidades de sentido. “No es sólo la suma, es la unidad de esas posibilidades, 

lo que quiere decir sobre todo que el horizonte del mundo de cada diferencia 

garantiza su propia unidad como diferencia” (Luhmann, 1998: 86). 

Esto significa, por una parte, que todo sentido, actual o posible, queda incorporado 

en el mundo; por otra, que cada diferencia proveedora de sentido alcanza su 

unidad gracias al mundo. Violencia, mesa, silla, sociología, genoma, satélite, un 

terremoto, una marcha, un tiburón, en sus sentidos actuales o posibles, se dan en, 

por y para el mundo. De todas las posibilidades de sentido de un tiburón, es decir, 

de todo lo que en el mundo puede haber como sentido, una es elegida o 

actualizada. La cual, además, adquiere sentido sólo porque forma parte de la 

unidad de una diferencia: aquella unidad que sostiene la diferencia entre el sentido 

actual de un tiburón y el mundo o los sentidos posibles ofertados en el mundo. Lo 

mismo vale para cualquier otro sentido. 

En síntesis, el sentido se manifiesta por medio de una diferencia que lo hace 

inestable: actual/posible. Mejor: de una diferencia de posibilidades, promueve 

constantemente alguna identidad o actualización. De tal modo, produce 

informaciones o acontecimientos que seleccionan estados del sistema y posibilita, 

superando la tautología, su autorreproducción. Para el efecto, al principio, se 

distingue a sí mismo del mundo.   
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Las dimensiones del sentido o del mundo  

Hay que hacer énfasis: el sentido no es producto de la identidad, sino de la 

diferencia. El sentido de violencia no proviene tan sólo de identificar la violencia 

con la violencia. Sino, de diferenciar tal identidad (el sentido actual de violencia) 

del mundo (los sentidos posibles de violencia). 

 

Para organizar las diferencias  se introducen, sobre esta base, identidades 

como palabras, tipos, conceptos, que sirven como sondas para probar lo que da 

buen resultado con respecto a lo otro y después, por supuesto, para conservar 

y reproducir aquello que ha sido efectivo. (Luhmann, 1998: 90) 

 

Independientemente de lo que las cosas o el mundo sean, permiten la 

autorreproducción del sentido a través de diferencias. Éstas, sin embargo, echan 

mano de identidades, como las palabras o los conceptos, para probar y conservar 

lo efectivo, lo que funciona. En el ámbito de lo social, el sentido de sexo (probado 

por medio de la palabra sexo) ha dado muestras de desgaste. Al parecer, en su 

lugar, está funcionando el sentido de género (probado por la palabra género).  

“Al principio, por lo tanto, no se encuentra la identidad, sino la diferencia. Sólo así 

es posible conferir valor de información a las casualidades y construir con ello un 

orden” (Luhmann, 1998: 90). Sea lo que sea o pase lo que pase, si cae en manos 

del sentido, lo ordena por medio de diferencias, o lo que es lo mismo, de 

informaciones. Luego, una descomposición del sentido en general tendrá que dar 

lugar a una descomposición en diferencias. “A este resultado lo designamos con el 

término de dimensión del sentido y deberemos distinguir entre dimensión objetiva, 

dimensión temporal y dimensión social” (p. 90).  

Si el sentido en general se presenta bajo la diferencia actual/posible, sus 

dimensiones están obligadas o constituirse con manifestaciones específicas de tal 
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diferencia. En efecto, cada una presenta dos horizontes que nutren la actualidad o 

la posibilidad. Además, los horizontes carecen de restricciones en relación con lo 

que se pueda considerar como mundo, de allí que también se les pueda 

denominar dimensiones del mundo. 

 

La dimensión objetiva se constituye en la medida en que la estructura de 

remisión del sentido descompone lo referido en <<este>> y lo <<otro>>. El 

punto de partida de una articulación objetiva de sentido es una primera 

disyunción que contrasta algo indefinido frente a otro algo asimismo indefinido. 

(Luhmann, 1998: 91) 

 

En el ámbito de la dimensión objetiva, la autorreproducción del sentido casi exige 

una primera disyunción. Hace falta partir lo indefinido, no importa que de uno y 

otro lado aparezca nuevamente lo indefinido. Serán, a pesar de todo, dos 

indefiniciones diferentes. Lo que permitirá indicar una y relegar la otra. Señalar 

éste frente a lo otro. Tal cosa es a la que se obliga en el siguiente paso. En otras 

palabras: “la exploración ulterior se descompondrá en un desarrollo hacia dentro y 

hacia fuera, en una orientación hacia el horizonte interno y, correspondientemente, 

hacia el horizonte externo” (Luhmann, 1998: 91). 

Ante una multiplicidad indefinida, todo resulta indefinido. Pero, si algunas cosas de 

tal multiplicidad se transforman en una unidad (por ejemplo, la raíz, el tronco y las 

ramas, en árbol; por supuesto, en esta primera fase, raíz, tronco y ramas no están 

diferenciados, no tienen sentido), es decir, en éste, y se distinguen de lo otro, ya 

no hay total indefinición. Hay un éste frente a lo otro. Un éste u horizonte interno y 

un lo otro u horizonte externo que pueden seguirse auscultando. Más aún, esta 

forma unitaria de presentar dichos horizontes promueve la constante exploración, 

y por lo mismo, excluye toda garantía de permanencia. Algo de lo otro en todo 

momento está listo para suplir a éste. 
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Cuando de sentido se trata (y, al parecer, no es posible hablar fuera del sentido), 

hay que decirlo una y otra vez, no hay cosas, no hay identidades. Hay diferencias. 

Hablar de cosas es una tradición y resulta práctico continuarla: facilita cualquier 

referencia.  

 

En esta forma las cosas constituyen puntos de referencia manejables para el 

comercio con las referencias del mundo; sin embargo, encubren el hecho de 

que se trata siempre y  necesariamente de dos horizontes que intervienen en la 

constitución objetiva del sentido; que para fijar el sentido del objeto, serían 

necesarias las dobles descripciones que se perfilan hacia afuera y hacia 

adentro. (Luhmann, 1998: 92) 

 

“La diferencia entre el antes y el después, experimentable directamente en todos 

los acontecimientos” (Luhmann, 1998: 93) da origen a una segunda forma de 

autorreproducción del sentido: la dimensión temporal. La cual “ya no ordena el 

quién/qué/dónde/cómo de la vivencia y de la acción, sino sólo el cuándo” (p. 93). 

Esto quiere decir que se abandonan el enlace con lo directamente experimentable 

y  la atribución a la diferencia entre lo presente y lo ausente. El sentido de 

violencia puede construirse sin los límites que impone la experiencia directa con 

violencia. La diferencia entre la presencia y la ausencia de violencia queda 

excluida, de tal manera que se hace posible tratar de igual modo la presencia y la 

ausencia de violencia. En otras palabras, desligándose de los límites de la 

presencia de violencia, se facilita construir su sentido aun en su ausencia, sobre 

todo en su pasado y en su futuro.   

“El tiempo también está tenso entre los horizontes especiales que se le atribuyen, 

que marcan lo inalcanzable y hacen posible la relacionalidad, es decir, entre 

pasado y futuro” (Luhmann, 1998: 93). Pasado y futuro no son principio y fin, sino 

horizontes que posibilitan la construcción de sentido considerando lo inalcanzable 
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en dos manifestaciones, precisamente pasado y futuro, relacionables una con la 

otra. Es factible relacionar el pasado y el futuro de la violencia, lo que permite, 

entre otras cosas, predicciones e historias relacionadas con ella. 

Entre pasado y futuro  acontece el presente, esto es, cualquier cambio que se 

reconoce como tal y que se considera irreversible. “Visto más de cerca se 

reconoce que hay dos presentes al mismo tiempo y que sólo su diferencia produce 

la impresión de que el tiempo avanza” (Luhmann, 1998: 93). Uno constituye lo 

irreversible; el otro, lo reversible. El primero cae momento a momento, lo marca el 

reloj o algún artefacto análogo, sin posibilidad de regreso; el segundo, permanece 

y facilita el retorno. Gracias a la diferencia entre el presente construido con 

irreversibilidad (aquél que, por ejemplo, no deja ver ningún presente vivido por el 

organismo, salvo el actual) y el presente construido con posibilidad de retorno 

(aquél que, por ejemplo, permite ir y venir por los diversos presentes vividos o por 

vivir del organismo) se genera la impresión de que el tiempo avanza (y se ven, por 

ejemplo, los cambios en el organismo). 

La tercera forma en que se organiza la autorreproducción del sentido corresponde 

a la dimensión social. Bajo ella, el sentido supone lo respectivamente igual, esta 

vez, entre ego y alter. Pero, “los conceptos ego y alter no designan aquí papeles, 

personas o sistemas, sino horizontes especiales que agregan y cargan de peso 

las remisiones plenas de sentido” (Luhmann, 1998: 93). A partir del supuesto de 

que ego y alter se miran respectivamente como iguales, se ponen dos horizontes a 

disposición del sentido de árbol, desde donde se nutre y se fortalece. “Entonces, a 

cualquier sentido se le puede exigir también una referencia a lo social; es decir, a 

todo sentido se le puede preguntar si el otro lo vive como yo o de otra manera” (p. 

93). 

La autorreproducción del sentido en la dimensión objetiva se ve incitada por la 

indefinición, mejor, por una primera disyunción que supere la indefinición. Algo 

similar pasa en la dimensión temporal. La experiencia de la diferencia entre el 

antes y el después que acompaña a cualquier acontecimiento induce a tratar con 

lo ausente. Es decir, con el antes y el después, de allí que respectivamente se 
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conviertan en pasado y en futuro. La dimensión social no es excepción. Aquí se 

oponen consenso y disenso. Los dos horizontes, ego y alter, son tomados en 

cuenta para orientar el sentido únicamente si se proyecta el consenso. 

Cuando el consenso aparece “muy a menudo y con singular claridad en nexos de 

sentido específicos, surge en la evolución social una semántica particular de lo 

social que, a su vez, como teoría de esta diferencia, es capaz de consenso o de 

disenso” (Luhmann, 1998: 95). Ello es el preludio, como se verá, de los sistemas 

sociales. Ego y alter tienen, cada uno, sus propias perspectivas del sentido de 

árbol. Cada uno, también por su lado, experimenta que un determinado sentido de 

árbol funciona para los dos. Finalmente, una vez más, cada uno por su lado, como 

le va bien en sus relaciones con el otro, acepta este segundo sentido como si 

hubiera un consenso. Tal tipo de sentido, aceptado por ego y por alter, da lugar a 

una nueva semántica que ya no es de ego ni de alter, sino de los dos, del 

consenso (de lo que, por separado, los dos aceptan como consenso). 

Circunstancia que posibilita la integración de un sistema social. El cual, en tanto 

sistema, también es capaz de consenso y disenso.   

La constante autodeterminación del sentido: los esquematismos  

La descripción del sentido que se presenta permite hacer la hipótesis de que, sea 

lo que sea, el mundo admite una constante determinación. “Con vistas a este 

proceso de autodeterminación continua del sentido se forma la diferencia entre 

sentido y mundo como diferencia entre orden y alteración, entre información y 

ruido” (Luhmann, 1998: 97). Así, el sentido se transforma en orden o información; 

y, el mundo, en alteración o ruido. En otras palabras, todo es orden o alteración, 

información o ruido, se aplica la norma del tercero excluido. Ello facilita las 

operaciones del sentido: hay que ordenar las alteraciones o superar el ruido con 

informaciones.       

A partir de la delimitación de la alteración, se delimita el orden; a partir de la 

delimitación del ruido, se delimita la información. Todo, bajo la incitación de 

problemas por resolver: la primera disyunción, en el caso de la dimensión objetiva; 
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la irreversibilidad, en la dimensión temporal; y, el disenso, en la dimensión social. 

Tales operaciones de diferenciación hacen posible, como se verá, la 

autorreprodución de los sistemas de sentido: psíquicos, por un lado; sociales, por 

otro. “Lo típico de la forma esencial hacia la que se orienta de facto el 

comportamiento cotidiano, es el resultado” (Luhmann, 1998: 97) de dicha manera 

de autorreproducción del sentido. Los comportamientos de oriente suelen ser 

distintos a los de occidente, puesto que unos y otros responden respectivamente a 

las autorreproducciones de sentido que se dan en cada lugar.  

El tránsito del ruido a la información no es azaroso. El sistema ofrece las opciones 

de determinación de sentido que requiere y, con ello, imprime capacidad de enlace 

a todas sus operaciones. Pero tales opciones van más allá de facilitar el enlace de 

operaciones: cada operación se autodetermina gracias a las posibilidades de 

enlace que se le ofrecen.  

  Al proveer de capacidad de enlace a cada una de las operaciones, se notan 

esquematismos en cada una de las dimensiones del sentido. “En la dimensión 

objetiva, la diferencia entre atribución interna y externa actúa como esquematismo 

principal, al poner en claro si el enlace de más operaciones deberá partir de 

causas internas o externas” (Luhmann, 1998: 97). Si la selección de sentido se 

atribuye a causas internas, es decir al sistema, se habla de acción; si a causas 

externas, es decir al entorno, de vivencia. La elección de una u otra condicionará 

toda determinación posterior de sentido. La fotosíntesis, en tanto se atribuye a 

causas internas de sistemas biológicos, constituye una acción; la luz solar, por el 

contrario, en relación con dichos sistemas biológicos, integra una vivencia. Luego, 

cualquier operación de sentido relacionada con la fotosíntesis exige la orientación 

de causas internas; por el contrario, si de la luz solar se trata, hay que vérselas 

con causas externas. Por supuesto, aquí, los sistemas biológicos son el tema, 

pero el sentido es atribuido por algún sistema de sentido. Únicamente los sistemas 

de sentido  organizan sentido.  

Los conceptos que derivan del esquematismo de la dimensión objetiva posibilitan 

otras construcciones de sentido. La acción se extiende a la acción que prepara y 
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busca la vivencia (los sistemas biológicos preparan y buscan la fotosíntesis), de 

igual modo que la vivencia se extiende a la vivencia de la acción (los sistemas 

biológicos viven la fotosíntesis). “Se puede decir también que la vivencia actualiza 

la autorreferencia del sentido; la acción actualiza la autorreferencia de los 

sistemas sociales, y ambas se mantienen separadas y entrelazadas mediante 

rendimientos de atribución” (Luhmann, 1998: 98). Todo lo que se relaciona con la 

luz solar constituye una actualización del sentido; todo lo que concierne a la 

fotosíntesis refiere una actualización del sistema, en este caso, biológico (desde 

luego, dicho por un sistema social, la ciencia). La luz solar y la fotosíntesis se 

mantienen separadas y entrelazadas a través de atribuciones a determinados 

sistemas biológicos.  

La situación es parecida en la dimensión temporal. “También aquí la 

esquematización es mediada por procesos de atribución, es decir, la distinción 

decisiva depende de preguntar si la atribución se refiere a factores constantes o a 

factores variables” (Luhmann, 1998: 98). Para efectos de autorreproducción (o, si 

se prefiere, para efectos de estudio), el sistema de la ciencia puede considerar a la 

fotosíntesis una constante y proceder a delimitar sus variables. En este caso, 

cualquier atribución tiene que admitir a la fotosíntesis como una constante. Pero 

también es viable que la constante sea un vegetal, en donde la fotosíntesis resulta 

una variable. En esta segunda situación, las atribuciones tienen que corresponder 

a la fotosíntesis en calidad de variable. 

“En la dimensión social, finalmente, ego y alter se personalizan, esto es, se 

identifican como determinados sistemas sociales para fines de atribución” 

(Luhmann, 1998: 98). El sentido, aquí, se vuelve un yo, un tú o cualquier otro 

sentido designado con algún pronombre personal. Yo, el profesor; tú, el alumno; 

nosotros, los tercermundistas; ustedes, los yanquis. Se hace posible, así, atribuir 

sentido al yo, al tú…, esto es, a ego y alter, personalizados, transformados en 

sistemas sociales.  

“Asimismo, el esquematismo social no se refiere a esos sistemas como hechos 

objetivos del mundo, sino únicamente a su fungir como ego o alter, con las 
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consecuencias que de ahí se deriven” (Luhmann, 1998: 99). El yo, el tú, etc., se 

delimitan atendiendo a determinadas condiciones objetivas, pero acá no importan. 

Interesan únicamente como ego o alter, es decir, en tanto horizontes de sentido. 

Lo que “permite a ambos interlocutores utilizar ambas perspectivas, la de ego y la 

de alter, sucesiva o separadamente, y decidir bajo qué perspectiva se habla” 

(p.99). 

He allí los esquematismos que posibilitan las determinaciones de sentido y el 

enlace de sus operaciones: vivencia/acción, constante/variable, ego/alter. En los 

tres, el reduccionismo es evidente: siempre hay un tercero excluido. En la 

dimensión objetiva, no hay más que acciones y vivencias; en la temporal, factores 

constantes o variables; y, en la social, la perspectiva de un ego frente a la de un 

alter y viceversa. Además, en el siguiente paso hay que decidirse por una opción, 

lo que permite ofrecer algo determinado y listo para una nueva relación. De tal 

modo, los sistemas se autosimplifican sin llegar a determinarse. Constantemente 

se actualizan, y así, se autoconservan, mejor, se autorreproducen  

Las dimensiones del sentido “no pueden aparecer aisladas; se encuentran bajo 

coacción de combinación; pueden analizarse por separado, pero en cualquier 

sentido real aparecen aunadas” (Luhmann, 1998: 99). Su distinción es producto de 

la evolución social y sólo consiguen autonomía poco a poco.  

La percepción y la posibilidad de la conciencia  

Las unidades celulares se autorreproducen en un espacio molecular (Maturana y 

Varela, 2003a, 2003b). De manera análoga, las conciencias o sistemas psíquicos 

y los sistemas sociales se autorreproducen en un espacio de sentido. Más 

específicamente: las primeras, en un espacio de pensamientos; los segundos, en 

un espacio de comunicaciones. En lo que sigue se aborda la posibilidad de 

autorreproducción de unos y otros.  
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El organismo humano se constituye gracias a un acoplamiento estructural 

determinado entre unidades celulares autopoiéticas y, la continuidad de su vida, 

depende fundamentalmente de la autoobservación del sistema nervioso.   

El sistema nervioso se ocupa de “mantener ciertas relaciones entre sus 

componentes invariantes frente a las continuas perturbaciones que generan en él 

tanto la dinámica interna como las interacciones del organismo que integra” 

(Maturana y Varela, 2003b: 111). Su función, pues, se reduce a organizar las 

actividades sensomotoras del organismo y a garantizar, en la medida de sus 

posibilidades, que tal cosa continúe. Luego, “todo su conocer es su hacer como 

correlaciones sensoefectoras en los dominios de acoplamiento estructural en que 

existe” (Maturana y Varela, 2003b: 111).   

Pero, si conocer, para el organismo y su sistema nervioso, implica tan sólo 

mantener ciertas correlaciones sensoefectoras, se carece allí de toda referencia al 

entorno. Lo que constituye un problema por resolver, una función que cumplir. Tal 

cosa es, quizá, la que da origen a la conciencia o sistema psíquico.    

 

El sistema nervioso es un mecanismo para la autoobservación del organismo. 

Lo único que puede discriminar son estados propios del cuerpo, operando, en 

consecuencia, sin referencia al entorno. La conciencia compensa esta 

limitación, y aunque se encuentre acoplada estructuralmente al sistema 

nervioso, externa aquello que se le sugiere como estado propio del cuerpo 

hacia el exterior, por así decirlo, lo interno del cuerpo. (Luhmann, 1996: 19-20) 

 

Así, frente al sistema nervioso, que refiere tan sólo estados del organismo, se 

desarrolla el sistema psíquico o conciencia “con la tendencia opuesta a observar, 

en primer término, lo que puede ver como mundo exterior” (Luhmann, 1996: 31). 

Esto no es otra cosa que la percepción, en donde “se aprehende lo diverso, 

aunque de manera diversa, como unidad” (p. 20). La diversidad de raíz, tronco y 
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ramas, de manera diversa a la realidad (es decir, sin ser la realidad) se aprehende 

como un árbol.  

Se reconoce allí la forma en que el sentido supera la tautología y se 

autorreproduce: a través de informaciones o acontecimientos que seleccionan 

estados del sistema. El ojo ve y acarrea un cambio o nuevo estado en la 

conciencia. Tal estado resulta elegido y se transforma en información. Es decir, en 

un acontecimiento que, a partir de una diversidad de posibilidades de sentido, 

actualiza una (la unidad del sentido de árbol) y margina las demás. “Desde el 

punto de vista evolutivo, la percepción es el primer modo de información  y el más 

difundido, y sólo en muy pocos casos se densifica como comunicación” (Luhmann, 

1996: 369). 

Lo anterior no implica violar el principio de clausura operativa de toda autopoiesis. 

La conciencia desconoce los procesos neurofisiológicos. “De hecho, no puede 

siquiera percibirlos y los aprehende de manera propia en una elección altamente 

selectiva (por ejemplo, el dolor)” (Luhmann, 1996: 27). Un cambio en el organismo 

induce a una interpretación por parte del sistema nervioso y a la consecuente 

respuesta. Allí puede haber dolor, lo que detona un cambio en la conciencia. El 

cual es dable delimitar de diversas maneras y la conciencia elige una. Pero no 

hace falta el dolor. Ver, oír, oler, experimentar placer, hacer, temer o cualquier otra 

cosa que se acompañe de un cambio en la conciencia, sugiere diversas 

posibilidades de sentido, entre las cuales, la conciencia actualiza una.  

 

 El cuerpo mismo es experimentado por la conciencia como exterior a la 

conciencia, como objeto de la conciencia. Por lo demás, sobre la base de la 

actividad en curso, de la callada y discreta actividad del sistema nervioso, la 

conciencia construye un mundo en el que puede luego observar la diferencia 

entre el propio cuerpo y el mundo, y de esa manera, puede también observarse 

a sí misma. (Luhmann, 1996: 20) 
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En una perspectiva un poco distinta, cabe la siguiente hipótesis: la 

autorreproducción de la conciencia o sistema psíquico se origina en el hecho de 

que el organismo y su sistema nervioso no piensan, sin embargo, pensar es algo 

que hace falta. La hipótesis encuentra bases, por ejemplo, en los propios límites 

de la conciencia. “No puede hacer que el mundo le resulte perceptible de acuerdo 

con sus propios deseos, ni eliminar sencillamente las percepciones no deseadas” 

(Luhmann, 1996: 31). Escucha lo ya oído y ve todo lo visible. Luego, en la medida 

de sus posibilidades, la conciencia induce cambios en el organismo “y cabe 

sospechar que la operatividad del pensamiento ha sido desarrollada precisamente 

para llevar a cabo esta función” (p. 31). 

En síntesis, las condiciones del planeta facilitan la autorreproducción de las 

unidades celulares autopoiéticas. Algunas se acoplan estructuralmente (es decir, 

en una relación estrecha, mantienen una constante concordancia entre los 

cambios estructurales que sus autopoiesis exigen) y dan lugar a los organismos 

humanos. De modo semejante, la carencia de referencias al entorno por parte del 

organismo humano posibilita la autorreproducción de la conciencia. Misma que, 

además, también se acopla estructuralmente al sistema nervioso (de igual 

manera, por tanto, aquélla y éste mantienen una relación estrecha y una constante 

concordancia entre los cambios estructurales que sus autopoiesis exigen). 

Además, en el ámbito del sentido, la conciencia logra la construcción de un 

mundo, en el que integra de manera diferenciada a sí misma y a su cuerpo, 

estrategia que le permite observarlos posteriormente.   

Las conciencias y la posibilidad de los sistemas sociales  

Entre los objetos del mundo que la conciencia construye asoma el otro, mejor, los 

otros ¿Cómo el yo concluye que el otro no es un objeto, sino precisamente otro? 

El yo percibe al otro como un análogo suyo, de allí que lo considere otro, suele ser 

la respuesta. La cual, empero, es contradictoria. Para saber que el otro es análogo 

a sí mismo, hay que saber que el otro es otro, lo que precisamente se ignora. Pero 
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todavía se puede ir más atrás. En un estado primitivo, no sólo se desconoce que 

el otro es otro. Tampoco puede tenerse conciencia del yo ¿De qué manera? Si ni 

siquiera conciencia hay. Tan sólo se autorreproduce la vida biológica.  

La conciencia, se dijo, tiene límites en el autocontrol respecto al contenido de sus 

percepciones. Ve lo visto, a pesar de no quererlo ver ya; oye lo oído, sin quererlo 

oír, etc. Qué fácil sería encontrar un objeto perdido entre otros tantos, si pudiera 

evitarse ver estos últimos. Lo cual, desde luego, no es posible. Pero sí es posible 

reunir experiencias, de manera más exacta, condensarlas, y con ello, aprender a 

distinguir entre unos y otros objetos. Lo que posteriormente sirve de orientación a 

la conciencia, y por ende, al organismo.  

Se hace la hipótesis de que algo similar se da en relación con el otro. La 

comunicación, por incipiente que al principio pueda ser, “es la que después de un 

tiempo de práctica suficiente hace posible suponer un alter ego con la finalidad de 

hacer posible la condensación de experiencias” (Luhmann, 1996: 19). Suponer 

que la comunicación es posible con él, es lo que poco a poco permite aprehender 

al otro como otro, distinguiéndolo de los objetos. Lo que, por supuesto, facilita la 

condensación de experiencias en relación con el otro, y a la postre, la orientación 

frente al otro. 

¿Qué acontece cuando dos o más entidades psíquico-biológicas se topan? Los 

sistemas biológicos siguen su curso. A partir de las sugerencias del sistema 

nervioso, los sistemas psíquicos reconstruyen, a su modo, lo que pasa. Ello es 

tierra fértil para la autorreproducción de sistemas sociales. En efecto, cuando 

coinciden dos seres humanos, aun cuando sea por primera vez, toman decisiones 

que dependen más de la situación social que del sistema psíquico. Ambos 

experimentan una doble contingencia: advierten que tanto uno como el otro se 

hallan frente a la circunstancia de optar por un comportamiento en donde ninguno 

es necesario, pero cualquiera es posible. 
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Cuando además de la propia inseguridad acerca de la conducta, también es 

insegura la selección de la conducta del otro, y ésta depende de la conducta de 

uno mismo, surge la posibilidad de orientarse justamente hacia allí para 

determinar con base en ello la conducta propia. (Luhmann, 1998: 124) 

 

 Uno no sabe qué hacer, el otro tampoco. Tal es la doble contingencia que los dos 

experimentan. Cada uno, además, sabe que la conducta propia determina la del 

otro. Entonces, se abre la posibilidad para que los dos acudan a lo que 

experimentan y saben, y a partir de allí determinen su conducta. Surge, por tanto, 

algo en común. Los dos se orientan, primero, “por la pregunta de si el interlocutor 

aceptará o rechazará una comunicación, o al centrarse en la acción: si ésta lo 

beneficiará o lo perjudicará” (Luhmann, 1998: 120).  

Tal pregunta implica suponer que los participantes presentan un mínimo de 

observación recíproca y que, al menos, tienen la expectativa de que el otro está en 

condiciones de aceptar o rechazar la comunicación inicial. Sin embargo, no hay un 

total entendimiento. “El sentido sólo puede ser entendido en su relación con el 

contexto y como contexto funge primero lo que para cada quien presenta su propio 

campo de percepción y su propia memoria” (Luhmann, 1998: 157). “En 

consecuencia, no existe tampoco, como afirma desde sus inicios la teoría de la 

información, ninguna trasmisión de significado de una conciencia a otra” 

(Luhmann, 1996: 23). 

Todo ello genera un “círculo autorreferencial: yo hago lo que tú quieres si tú haces 

lo que yo quiero” (Luhmann, 1998: 124).  O, si se prefiere, “una indefinición 

autocondicionante: yo no me dejo condicionar por ti, si tú no te dejas condicionar 

por mí” (p. 125). En todo caso, se trata de la autorreproducción de un círculo que 

adquiere autonomía, que impone sus condiciones a los participantes. 

Desobedecer implica la posibilidad de llevar la relación a su fin. Lo cual sucede 

con cierta frecuencia. Un interlocutor expresa una comunicación, el otro la acepta 

o la rechaza, en seguida se rompe todo contacto.  
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Estamos, como es notorio, ante la estructura de un núcleo extremadamente 

inestable que se desmorona de inmediato si no sucede nada más. Pero esta 

situación inicial basta para definir otra que contiene la posibilidad de formar un 

sistema social. (Luhmann, 1998: 125) 

 

Si los interlocutores deciden continuar, “se concentran en lo que pueden observar 

en el otro como sistema-en-un-entorno, como input y output, y aprehenden en 

cada caso su forma autorreferencial desde su propia perspectiva de observador” 

(Luhmann, 1998: 119). Ninguno sabe lo que pasa en el interior del otro.  Pero los 

dos ponen atención a lo que se dicen  (input) y a la respuesta en relación con lo 

que se dicen (output). Entonces, aprenden.  “Pueden tratar de influir en lo que 

observan por medio de su propia acción, y nuevamente pueden aprender del 

feedback” (p. 119). Cada interlocutor aprende por su lado y, también bajo sus 

condiciones, desarrolla expectativas. No obstante, las expectativas de uno y otro 

llegan a conseguir puntos de convergencia. Lo que posibilita la autorreproducción 

de los sistemas sociales. 

Poco a poco, las conciencias aprenden que cubrir el cuerpo con algún atuendo es 

algo esperable. Cada una tiene su propia perspectiva en relación con ello, no 

obstante, concuerdan en el uso de vestimenta. Tal concordancia se estabiliza y, 

después, orienta. En adelante, no sólo será un punto de convergencia. Servirá de 

guía: cada conciencia sabrá que se requiere cubrir el cuerpo, so pena de violar tal 

disposición y atenerse a las consecuencias. Disposición que no depende ya de las 

conciencias, sino de un sistema social que se gesta o se ha gestado: la sociedad. 

Pero la sociedad es sólo una forma de sistema social. Los puntos de convergencia 

dan lugar, al menos, a otras dos: las interacciones y las organizaciones. Más aún, 

la sociedad actual posibilita la autorreproducción de diversos sistemas funcionales: 

ciencia, política, economía, educación, incluso la comunicación masiva, entre 
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otros. Cada uno genera sentido a su manera. Por tanto, el sentido de violencia no 

sólo es diferente para cada conciencia. También lo componen de un modo distinto 

los sistemas sociales. En la interacción (cara a cara) de dos o más seres humanos 

adquiere un sentido; en las organizaciones (sindicatos, asociaciones, 

instituciones), otro. Los sistemas funcionales no se quedan atrás: una cosa es la 

violencia desde la ciencia; otra, desde la política; una más, desde los llamados 

medios masivos. En fin, el sentido luhmanniano del sentido revela un rostro de su 

complejidad y, en esa medida, ofrece un punto de partida que posibilita su 

reconstrucción, incluido el tema de la violencia.            
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Resumen 

En este trabajo se aborda el tema de las audiencias, con la intención de hacer una reflexión sobre la forma 

en qué deben concebirse. Para ello, se hace un breve recuento sobre la manera en que las perspectivas que 

la han estudiado la abordan. De este modo, a través de las cinco corrientes teóricas propuestas por Jensen 

y Rosengren  en 1990, se explican las aportaciones que cada una de éstas ha dado al concepto de 

audiencias. Por otro lado, se agrega la propuesta de Repoll (2010) sobre los Estudios culturales de 

audiencias latinoamericanos, pues éstos brindan elementos sin los cuales no podríamos entender a las 

audiencias. 

  

Abstract 

This paper is about audiences, with the objective to reflect about how they should be designed. To this 

end, the subject is approached through different perspectives which have been studied. Thus, through the 

five schools of thought proposed by Jensen and Rosengren in 1990, explains the contributions that each of 

these perspectives has given the concept of audiences. On the other hand, the proposal of Repoll (2010) 

about Latin American Cultural Studies of audiences is added, because it provides elements without which, 

the audiences cannot be understood. 

 

Introducción. 

 

Los medios de comunicación tienen un gran interés en las audiencias debido a las cuantiosas 

ganancias económicas que obtienen de éstas. Sin embargo, la forma en que las representan la 

mayor parte de las veces es en puntos de rating. No obstante, las audiencias no pueden ser 

simplificadas en simples números, pues se conforman por seres humanos con costumbres, 

pensamientos, sentimientos, actitudes y características que complejizan su comprensión.  
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Por otro lado, el estudio de las audiencias no sólo es relevante porque los medios quieran 

conocerlas como consumidores, sino porque todos los días las personas mantienen contacto con 

los medios y desarrollan dinámicas y formas diversas de relacionarse basadas en lo que los 

medios les ofrecen. En este sentido, los sujetos son en muchos momentos de su día audiencias 

mediáticas.  

 

De este modo, veremos cómo a lo largo de las diversas perspectivas teóricas que las han 

estudiado, el concepto de audiencias es abstracto y debatible (Lull, 1995) en todo momento. Por 

lo que proponemos hacer un recuento breve de cómo cada corriente las ha definido. En este 

sentido retomamos una propuesta de Jensen y Rosengren para ir definiendo cada una de ellas, y la 

complementamos con la propuesta de Jerónimo Repoll (2010) de los Estudios Culturales de 

Audiencia latinoamericanos. Con estas perspectivas hacemos finalmente una propuesta a partir de 

la cuál comprender a las audiencias. 

 

Las perspectivas teóricas que han definido a las audiencias. 

 

Desde la perspectiva de Jensen y Rosengren (1997) son cinco corrientes teóricas las que han 

abordado el tema de las audiencias: Efectos de los medios, Usos y Gratificaciones, Crítica 

Literaria, Estudios Culturales y Análisis de la Recepción. Cada una de éstas ha definido a las 

audiencias de distinta manera, por lo que nos parece importante conocer la trayectoria a través de 

la que se ha construido este concepto y cómo lo entendemos desde nuestra perspectiva. Por ello a 

continuación haremos una revisión breve sobre la forma en que cada una de dichas corrientes 

concibe a las audiencias, y nos detendremos con más detalle en las dos últimas, ya que 

consideramos que éstas nos brindan elementos sustantivos para definir a las audiencias. 

 

1) Efectos de los medios 
 

Esta corriente de investigación se encuentra ligada al concepto de sociedad de masas, el cual se 

desarrolló a principios del siglo XX para definir el modelo de organización social que generaba la 

industrialización (Lull, 1995:114). Desde la perspectiva de los estudiosos del tema, dicho modelo 

“erosionaba los vínculos sociales y familiares de los individuos, masificándolos y aislándolos de 

sus grupos primarios de referencia” (Lozano, 1996:38). Asimismo, consideraban que la 

industrialización y el crecimiento de la población urbana y las grandes ciudades, hacían que los 
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sujetos se volvieran como esclavos de sus trabajos y sus jefes, conformándose en una masa de 

átomos sometidos por una estructura de la cual ellos no tenían control (Lull, 1995:114).  

 

De esta concepción: 

“surge la imagen de las audiencias como conglomerados de individuos pasivos, aislados, 

manipulables, irracionales e ignorantes. La masificación y el aislamiento de las personas, 

según esta perspectiva, las hacía extremadamente susceptibles de ser influenciadas por 

los medios masivos de comunicación” (Lozano, 1996:38). 

 

De este modo, las audiencias eran concebidas como un conjunto de personas que podían ser 

directamente influenciadas, y las cuales respondía a estímulos directos de los medios.  Bajo esta 

lógica, se desarrollaron teorías como la de la aguja hipodérmica y la agenda-setting. 

 

Como vemos, el tratamiento que hace esta perspectiva sobre las audiencias es la de un sujeto 

pasivo, completamente influyente y sin capacidad de acción propia. Más adelante, veremos como 

esa concepción se va modificando a lo largo de diversas investigaciones. 

 

2)  Usos y gratificaciones 
 

Las investigaciones que han seguido la línea de los usos y gratificaciones intentan responder a la 

pregunta de ¿Qué hace la gente con los medios?, con lo cual tratan de encontrar “cuáles son los 

beneficios, los usos concretos y las gratificaciones que se obtienen a través del contacto con los 

medios” (Vassallo 1994, en Cervantes y Sánchez, 1994:173). 

 

El origen de este enfoque se remonta a los años cuarenta. Uno de los primeros estudios fue 

realizado por Herzog en 1942, a través del cual intentaba conocer las razones por las que las amas 

de casa escuchaban radionovelas. En esta investigación Herzog identificó que obtenían tres tipos 

de gratificaciones: escape emocional, obtención de sugerencias sobre cómo enfrentar ciertos 

problemas, y deseos de experimentar lo mismo que los protagonistas (Lozano, 1996:184). 

 

Otros trabajos que se han realizado bajo esta corriente son las de los investigadores: Berelson de 

1949, Lasswell de 1948, Katz, Gurevich, Hass de 1973, McQuail, Blumer, Brown  de 1979, etc. 
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Actualmente, el enfoque de Usos y Gratificaciones sigue siendo recurrente y se continúa 

nutriendo de diversas técnicas y métodos.  

 

En este sentido, la corriente de usos y gratificaciones modifica el enfoque desde el que se mira a 

las audiencias. Para dejarlo más claro retomaremos los cinco puntos que explican las bases 

principales de esta perspectiva según Miguel de Moragas:  

 

1) “Se concibe al público como activo, es decir, una parte importante del uso de medios 

masivos se supone dirigido a unos objetivos, 

2) La gente acomoda los medios a sus necesidades más de cuanto puedan los medios 

supeditar a la gente, 

3) Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades. Las necesidades 

atendidas por la comunicación de masas sólo constituyen un segmento de la más amplia 

gama de necesidades humanas, y desde luego varía el grado en que pueden ser 

adecuadamente satisfechas por el consumo de los medios masivos, 

4) Las personas son suficientemente conscientes como para poder informar sobre su 

interés y su motivo en casos determinados, o cuando menos para reconocerlos cuando se 

ven confrontados con ellos en una formulación verbal inteligible y familiar,  

5) Los juicios de valor sobre la significación cultural de la comunicación masiva deben 

quedar en suspenso mientras se exploran en sus propios términos las orientaciones del 

público” (Moragas, 1986: 135)”. 

 

Como podemos observar, desde la perspectiva de los usos y gratificaciones las audiencias son 

vistas como sujetos activos que hacen un uso consciente de los medios al elegir los programas 

que les permiten cubrir ciertas necesidades, lo cual contradice la idea de la influencia directa que 

tienen los medios sobre los sujetos.  

 

Asimismo, para el enfoque de los usos y gratificaciones es importante no prejuzgar la calidad de 

los mensajes que emiten los medios de comunicación, sino encontrar las razones por las qué las 

audiencias prefieren cierto tipo de programas. En este sentido, para esta perspectiva las 

audiencias son el sujeto principal de investigación, ya que son vistas como personas capaces de 
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decidir qué programas y medios consumir. Sin embargo, se mantiene la idea de que las 

audiencias se relacionan con éstos sólo como consumidores. 

 

Por ello, una de las características de estos estudios es que han tratado de establecer esquemas de 

los distintos tipos de gratificaciones. De este modo, se han propuesto tipologías como las de 

McQuail/Blumer/Brown (1972) y Katz/Gurevitch/Hass (1973). 

 

No obstante, establecer un esquema general que englobe todas las necesidades y gratificaciones 

que obtienen las audiencias es muy complejo, ya que las investigaciones que se realizan bajo esta 

línea se distinguen por las diversas variables que manejan, es decir, cada investigación se basa en 

medios, contenidos y sociedades diferentes. A pesar de ello también podemos encontrar 

similitudes en los esquemas propuestos. 

 

Actualmente, se continúan realizando investigaciones bajo el enfoque de usos y gratificaciones, 

ya que  las personas les dedican varias horas de su tiempo a los medios, con la intención de 

obtener ciertas gratificaciones. No obstante, consideramos que ésta no es la única forma en que 

las audiencias se relacionan con los medios, por lo que la forma de entenderlas es aún más 

compleja. 

 

3) Criticismo literario 
 

El criticismo literario intenta responder a la pregunta de ¿qué lectura hace el sujeto de un texto?, 

ya que considera que el lector puede tener distintas interpretaciones de un mismo mensaje. 

 

El interés por conocer la recepción de los sujetos en torno a los textos literarios comenzó a 

principios de la década de los sesenta, con lo cual se llevaron a cabo diversas aportaciones en 

relación a la forma de concebir a los sujetos receptores de estos mensajes y las relaciones que 

establecían con los textos a los que accedían. Del mismo modo, esta corriente pone énfasis en la 

diversidad y la historicidad de la lectura, es decir en las distintas formas de leer de los sujetos y 

los contextos tanto de los lectores como de las obras. La contribución a este enfoque se ha 

llevado a cabo desde distintas disciplinas como la crítica literaria, la pragmática textual, la 

semiótica y la estética literaria (Varela, 1999 en Vega 2004). 
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Es en este sentido que la corriente del criticismo literario considera a los sujetos como lectores 

miembros de una comunidad interpretativa en la que comparte y se nutre de estrategias para leer 

los textos (Fish, 1908 en Vega, 2004). Al mismo tiempo se considera que el propio texto propone 

un lector modelo al llevar a cabo su planteamiento de tal o cual modo, pues éste determina las 

características que deberá tener su lector para poder comprenderlo. Sin embargo, reconoce que el 

sujeto hará su propia interpretación, sin importar la propuesta que le hace el texto (Eco, 1982, en 

Vega, 2004). 

 

De este modo, podríamos decir que esta perspectiva considera a las audiencias como sujetos 

lectores de mensajes que llevan a cabo distintas interpretaciones o lecturas, según sus códigos de 

interpretación, los cuales han adquirido a través de su historia y contextos particulares. Por lo 

tanto, considera a las audiencias como sujetos en constante diálogo con los textos que los medios 

les proponen. 

 

4) Estudios culturales 
 

Los Estudios Culturales surgen en el Reino Unido después de la segunda Guerra Mundial y se 

encuentran enmarcados por el contexto social, cultural y político particular de ese momento en 

Inglaterra. Se consideraba que el proceso de industrialización había fragmentado a la sociedad y 

con ello se habían roto los lazos de la cultura, por lo que se comenzó desarrollar la corriente de 

investigación denominada cultura y civilización (Grandi, 1995).  

 

En el marco de este contexto, son tres los personajes que comienzan gestar las bases de los 

Estudios Culturales: Richard Hoggart con el texto de The Uses of Literacy de 1957; Raymond 

Williams con sus obras Culture and Society de 1958, y The Long Revolution de 1961;  y Edward. 

P. Thompson con The Making of the English Working Class de 1963. Es así que en 1964 se funda 

en la Universidad de Birmingham el Centre for Contemporary Cultural Studies (Centro de 

Estudios Culturales Contemporáneos, CCCS) (Grandi, 1995).  

 

A través del trabajo de estos autores y otros que vendrán a lo largo de los años, se configura la 

perspectiva de los Estudios Culturales, cuyos ámbitos de estudio se caracterizan por poner su 

atención en la cultura principalmente, ya que ésta es vista como una dimensión fundamental para 

la comprensión de la realidad.  
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En el ámbito de los estudios de audiencias, los Estudios culturales se sitúan en las prácticas 

sociales y culturales de éstas, con la intención de comprender cómo los discursos que obtienen de 

tales prácticas interactúan con los discursos de los medios. De este modo, el espacio privilegiado 

para la investigación de las audiencias es la vida cotidiana. 

 

En síntesis los estudios culturales de audiencias se interesan por conocer la recepción:  

 

“como una práctica compleja de construcción de sentido, en donde se observan procesos 

de articulación y de negociación entre el texto y la audiencia. Es decir, entre los procesos 

de codificación y decodificación se negocian discursos y situaciones que están en 

permanente cambio y re-configuración” (López, 2006:2). 

 

 

Una de las aportaciones, que desde nuestra perspectiva es relevante para definir a las audiencias 

es la propuesta de Stuart Hall (1973) basada en el modelo de codificación-decodificación.  

 

Hall habla de la existencia de un mensaje al que entiende como “un signo-vehículo, o mejor, unos 

vehículos-signos” que se construyen a partir de cierto código.  Dicha construcción se lleva a cabo 

por las “estructuras productoras de la televisión” (nosotros diríamos de cualquier medio), las 

cuales se encuentran permeadas por un “sistema sociocultural y político más amplio del que 

aquéllas sólo constituyen una parte diferenciada”. Al mismo tiempo, las audiencias retoman y 

conforman sus discursos a partir de este sistema sociocultural, político y económico, al que 

también pertenecen. “Por tanto circulación y recepción son ‘momentos’, de hecho, del proceso de 

producción televisivo (y de otros medios); y son incorporados en el proceso productivo mismo a 

través de un número de ‘feedbacks’ asimétricos y estructurados”. Sin embargo, las estructuras de 

significación desde las que los medios y las audiencias retoman los elementos para codificar y 

decodificar los mensajes, no tienen que ser los mismos, por lo que “los grados de ‘entendimiento’ 

y ‘malentendido’ en el intercambio comunicativo dependen (de) ambos”.  (1973 en Cuadernos de 

Información y Comunicación, 2004:217-219). 
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Tan sólo en la propuesta que hace Hall, la cual además nos parece una de las maneras más 

acertadas para explicar el proceso de comunicación entre audiencias y medios, encontramos una 

serie de elementos que resulta complejo poder explicar. Desde esta perspectiva, tanto las 

audiencias como los medios conforman sus discursos de explicación y comprensión a partir de 

diversas estructuras de significación, las cuales resultan relevantes al momento de querer explicar 

a las propias audiencias.  

 

Aunado a esto, Hall nos habla del carácter polisémico que tienen los mensajes que construyen los 

medios de comunicación, ya que considera que éstos pueden constituirse a través de unos mismos 

signos, pero tener una connotación diferente, es decir, puede haber un mensaje que se haya 

estructurado de cierto modo, tratando de otorgarle cierto significado, pero este mismo mensaje 

puede ser retomado por un actor diferente y otorgarle otro significado. Sin embargo, la 

construcción de estos mensajes no puede entenderse sin la referencia que sus creadores tienen 

sobre sus audiencias, por lo que la polisemia es un asunto que también compete a la manera en 

que se comprende a las audiencias y sus procesos de recepción. 

 

Otro de los estudiosos de este enfoque es David Morley, quien fue quien llevó a la práctica el 

modelo de Hall. De este modo, llevó a cabo la investigación de Nationwide (1980), de la cual se 

derivan una serie de propuestas relevantes para los estudios de audiencias. 

 

Para Morley los mensajes de los medios no ejercen un efecto directo sobre los sujetos, sino que 

las audiencias llevan a cabo un proceso de decodificación que pueden realizar gracias a los 

códigos básicos que las personas han aprendido y que aplican inconscientemente.  Otro aspecto 

que Morley (1996) destaca de la audiencia es que ésta puede responder con argumentos a los 

mensajes que recibe de los medios, ya que: 

 

“Los mensajes que llevamos de los medios no se encuentran aislados, porque todos 

llevamos con nosotros, en el momento de recibirlos, otros discursos y otro conjunto de 

representaciones con los que estamos en contacto en otras esferas de la vida” (113). 

 

En este sentido, para Morley la audiencia es activa ya que realiza un proceso de decodificación, 

es capaz de responder con argumentos a los mensajes que recibe de los medios, y los mensajes 
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mediáticos con los que interactúa se encuentran en constante diálogo con los mensajes y 

discursos que recibe de otra parte. 

 

Debido a que los estudios culturales plantean la necesidad de tomar en cuenta los contextos de los 

sujetos, así como de los mensajes y los medios con los que interactúan, reconocen que las 

interpretaciones que los sujetos hacen de un mensaje son diversas. Sin embargo, ubican la 

existencia de una lectura preferencial. 

 

“En suma, que si bien es indudable que siempre hay diferencias individuales en el modo 

en el que la gente interpreta un mensaje particular, bien podría ocurrir que esas 

diferencias individuales estuvieran enmarcadas por diferencias culturales” (Morley, 

1996:118).  

 

Otro aspecto importante para los estudios culturales es que comprenden a las audiencias como 

sujetos en contextos particulares y generales que determinan sus formas de relacionarse con los 

medios. Por lo que, de esta forma intentan no dejar de lado los factores externos que median entre 

las audiencias y los medios. 

 

Articulando todos los elementos aquí mencionados y retomando las propias palabras de Morley 

(1996), podemos decir que la investigación de las audiencias desde la perspectiva de los estudios 

culturales se basan en: 

 

“comprender la relación que existe entre las dos dimensiones, o sea: entender la 

experiencia y la respuesta individual y variada tal como se dan en un contexto social 

particular en virtud de los recursos culturales de que se dispone en dicho contexto. Y así 

concebimos al individuo social, el decodificador individual inmerso en un particular 

contexto social estructurado” (131). 

 

De este modo, los estudios culturales entienden a las audiencias como sujetos activos inmersos en 

una cultura específica, y cuyas formas de relacionarse con los medios son producto de ésta y de la 

diversidad de contextos que los rodean. Por lo tanto, los estudios culturales no sólo reconocen la 
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capacidad de las personas como sujetos activos, sino que contemplan la existencia de estructuras 

externas que también influyen en la interacción de las audiencias y los medios.  

 

5)  El análisis de la recepción 
 

El enfoque del Análisis de la Recepción es la corriente más reciente desde la cual se intenta 

explicar el proceso de recepción de los mensajes mediáticos que reciben las audiencias. 

 

Dicha corriente parte de la idea de audiencia como “individuos activos capaces de someter los 

medios a diversas formas de consumo, decodificación y usos sociales” (Jensen y Rosengren 1990 

en Dayan 1997:347). Por lo tanto concibe a la audiencia como activa y además considera que los 

mensajes se basan en códigos culturales. 

 

Para el Análisis de la recepción importa más la interpretación que comparten culturalmente 

diversas personas. “Por ello, los investigadores en este enfoque estudian la manera en que 

ciertos grupos de personas reciben e interpretan los mensajes de los medios. Estos grupos son 

llamados en este enfoque comunidades interpretativas o subculturas” (Lozano, 1996:198). 

 

Desde la perspectiva de Jensen y Rosengren lo que caracteriza a las investigaciones basadas en el 

Análisis de la Recepción es: 

 

“Sobre todo, la insistencia en que los estudios incluyan un análisis empírico comparativo 

de los discursos de los medios con los discursos de la audiencia y de la estructura de 

contenido, con la estructura de las respuestas de la audiencia en relación con aquel 

contenido. Los resultados de este análisis son entonces interpretados en referencia al 

sistema sociocultural circundante que de nuevo es conceptualizado como una 

configuración histórica de prácticas sociales, contextos de uso y comunidades de 

interpretación” (Vassallo en Cervantes y Sánchez, 1994:176). 

 

Como podemos observar, esta corriente comprende a las audiencias como sujetos que “participan 

en una producción social de sentido y de formas culturales generalmente a través de su 

pertenencia a comunidades interpretativas” (Jensen y Rosengren, 1990 en Dayan, 1997:352), por 

lo que no son vistos como entes independientes de las estructuras sociales. 
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En México uno de los investigadores que ha realizado su trabajo en el marco de esta corriente es 

Guillermo Orozco, quien ha llevado a cabo diversos estudios que aportan una serie de propuestas 

metodológicas y conceptuales que contribuyen a la investigación y comprensión de las 

audiencias. 

 

Para Orozco la audiencia es “un conjunto segmentado de sujetos socioculturalmente ubicados, 

capaces de realizar distintas televidencias” (Orozco, 1996:80), lo cual podíamos trasladar a 

cualquier medio, es decir, que los sujetos establecen ciertos tipos de relaciones específicas con 

los distintos medios de comunicación. 

 

Debido, a que Orozco entiende a las audiencias como sujetos que llevan consigo una serie de 

discursos de distintos espacios, propone la investigación de las audiencias y sus procesos de 

recepción a través de la multimediación, la cual es un modelo que intenta vincular las esferas 

micro y macro de los sujetos.  

 

La propuesta de Guillermo Orozco retoma en primer lugar el modelo de mediaciones de Martín-

Barbero (1987) y rescata el concepto de mediación para aplicarlo a los estudios de audiencias, 

con lo cual crea una tipología en la que aborda distintas categorías de mediaciones. En este 

modelo Orozco (1996) entiende el concepto de mediación como: “un proceso estructurante que 

configura y reconfigura tanto la interacción de los miembros de la audiencia con la TV como la 

creación por ellos del sentido de esa interacción” (84). 

 

Los tipos de mediación propuestos por Orozco (1996) son: la mediación individual; la mediación 

situacional; la mediación institucional; y la mediación tecnológica. Sin embargo, él mismo 

reconoce que existen otra serie de mediaciones que intervienen en los procesos de recepción de 

las audiencias.  

 

Por otro lado, Orozco considera que para el estudio de las audiencias es necesario tomar en 

cuenta a las comunidades interpretativas, concepto que retoma de Jensen (1987), al cual Orozco 

(1996) define como “un grupo de sujetos sociales unidos por un conjunto particular de prácticas 
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comunicativas de las cuales surgen televidencias específicas a lo largo de una combinación 

también específica de mediaciones” (91). 

 

Un elemento más que contempla este autor son las estrategias televisivas, las cuales son  

prácticas que cada sujeto crea para poder llevar a cabo la interacción con la televisión. Estas 

estrategias dependen de las diferentes mediaciones y de los hábitos y costumbres de cada 

persona, y podemos decir se establecen con todos los medios de comunicación. 

 

Otro aspecto importante para Orozco son los supertemas, los cuales se refieren a “aquellos 

universos temáticos que son cotidianamente importantes para la audiencia” (75). Estos son 

importantes ya que también permiten diferenciar a las audiencias y analizar la manera en que los 

sujetos se enganchan con ciertos tipos de programas.  

 

Hemos retomado este modelo para destacar la complejidad que tiene la conformación de las 

audiencias, así como de sus formas de interacción con los medios. Con ello, intentamos mostrar 

cómo la corriente del análisis de la recepción, así como particularmente la visión de Guillermo 

Orozco, nos permite mirar a las audiencias como sujetos en constante actividad y en diálogo con 

sus contextos.  

 

Después de haber realizado el recorrido teórico que los estudios de comunicación han hecho 

sobre las audiencias, haremos un esbozo sobre la manera en que desde nuestra perspectiva 

entendemos a las audiencias, retomando los elementos que las corrientes teóricas nos han dotado. 

 

6) Los Estudios Culturales de Audiencia Latinoamericanos 
 

Hemos relatado las principales aportaciones de las corrientes teóricas que Jensen y Rosengren 

identificaron como aquellas que se habían desarrollado en el ámbito de los estudios de 

audiencias. Sin embargo, ahora nos gustaría retomar la propuesta de Jerónimo Repoll (2010) en 

la que identifica las aportaciones de los Estudios Culturales de Audiencias Latinoamericanos, a 

los cuales entiende como “un corpus de trabajos no sólo de índole teórica sino también de 

investigación empírica” (254) que han contribuido al análisis de otros conceptos, categorías y 

elementos de análisis que surgen desde el propio contexto latinoamericano. 
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En este sentido, la primera diferencia que establece Repoll es el reconocimiento que se ha hecho 

sobre la modernidad otra (Martín-Barebero y Rey, 1999) que se vive en los países 

latinoamericanos, es decir, las distintas formas de apropiación que las comunidades de América 

Latina han hecho sobre los procesos de modernidad, al mezclarlos con sus propias realidades. 

Este primer reconocimiento aporta sin duda, elementos para el análisis de la recepción de las 

audiencias latinoamericanas. Ante esta realidad, los estudios de las audiencias comienzan a 

analizarse a través de procesos de difuminación de lo culto, lo popular y lo masivo: culturas 

híbridas (García Canclini, 1995), los cuales se encuentran fundidos, y por lo tanto, se encuentran 

al momento de ser audiencias. 

 

Por otro lado, el reconocimiento de mediaciones (Martín-Barbero, 1987) y de mediaciones 

múltiples (Orozco, 1991, 1996, 2001) en los procesos de comunicación de los sujetos, son 

aportaciones conceptuales, que sin duda ha permeado los estudios de recepción latinoamericanos. 

El desarrollo de estos conceptos ha llevado a Guillermo Orozco, tal como lo hemos visto en el 

apartado anterior, ha plantear un modelo complejo en el que ya no se trata de entender a las 

audiencias como receptores sino como sujetos que llevan a cabo procesos de televidencias, 

mismos que desde nuestro punto de vista se establecen con los otros medios. Desde la perspectiva 

de Repoll, las aportaciones de Orozco se encuentran dentro del conjunto de estudios culturales de 

audiencias latinoamericanos, nosotros los hemos puesto en el apartado anterior para hacer 

referencia a la manera en que la perspectiva de estudios de recepción entiende a las audiencias. 

Sin embargo, concordamos con el autor sobre la necesidad de reconocer que estas aportaciones se 

dan en un contexto particular que les imprime su propio sello, tal como lo es el de los países 

latinoamericanos.  

 

Otro concepto clave es el de la identidad cultural como mediación (Nilda Jacks, 1994), el cual se 

ha desarrollado como una categoría fundamental que si bien no rechaza otras como la edad y el 

sexo, sí se sitúa como una más importante “asumiendo y difuminando a todas y cada una de 

ellas” (Repoll, 2010:250). Sin duda, el abordaje de esta categoría, nos permite entender a las 

audiencias como sujetos con identidades culturales específicas que permean sus proceso de 

interacción mediática. 
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De este mismo modo, podemos hablar del concepto de frentes culturales, entendidos éstos como 

espacios sociales, entrecruces y haces de relaciones sociales, que permiten entender las 

interacciones de las audiencias, no sólo como procesos en los que se juega el sentido del producto 

mediático, sino “que constituye un frente cultural en el cual se disputan los marcos culturales que 

estructuran significativamente las prácticas sociales de la vida cotidiana” (Repoll: 2010: 225). 

 

Finalmente, el autor reflexiona sobre la forma en cómo la investigación de audiencias que se ha 

llevado a cabo en la región latinoamericana, lleva en sí una práctica de “responsabilidad social y 

voluntad de incidir sobre aquélla realidad para revertirla y transformarla” (Kaplún, 1992:153 en 

Repoll, 2010:256). 

 
La conceptualización de las audiencias, una breve aproximación a su definición. 

 

Sin duda, las corrientes teóricas que hemos mencionado han contribuido a la definición de las 

audiencias. Sin embargo, éstas han resultado tan complejas que podríamos decir que son varias 

cosas a la vez. Por ello, nos gustaría hacer una breve reflexión sobre los distintos ámbitos desde 

los que pueden ser miradas las audiencias, ya que consideramos que todos éstos son importantes 

para su comprensión. 

 

Para comenzar nos gustaría mencionar que uno de los principales aspectos que intentamos 

resaltar es el hecho de que existen diversas audiencias y no una sola, ya que como hemos visto a 

lo largo de este capítulo, son varios los factores que influyen en la interacción de los sujetos con 

los medios. De este modo, las audiencias se configuran a partir de diversos elementos como: su 

cultura, las instituciones a las que pertenecen, los ambientes y contextos en los que conviven, sus 

interacciones, sus intereses, etc., por lo que el número de audiencias que pueda conformarse es 

incalculable. 

  

Por otro lado, nos es relevante destacar que las audiencias son sujetos conscientes de la actividad 

que llevan a cabo al interactuar con los medios, por lo que retomamos ciertos argumentos que nos 

ayudan a entender de este modo a las audiencias: 

 

• En primer lugar, coincidimos con la corriente de los usos y gratificaciones con respecto a 

que las audiencias dan un uso a los medios de comunicación para obtener ciertas 
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gratificaciones y cubrir necesidades específicas que encuentran en la programación 

mediática. 

 

• En segundo lugar, compartimos con la corriente de estudios culturales la idea de que el 

proceso de interacción que se lleva a cabo entre los medios y las audiencias se encuentra 

determinado por la cultura y, que aunque, cada individuo puede hacer distintas 

interpretaciones de lo que encuentra en los mensajes, los sujetos compartimos códigos 

culturales que determinan nuestras interacciones, por lo que podemos encontrar lecturas 

preferenciales de los mensajes.  

 

• En tercer lugar, coincidimos con los estudios culturales sobre el hecho de que las 

audiencias pueden responder conscientemente y con argumentos a los mensajes que los 

medios les ofrecen, ya que las esferas que rodean la vida de los sujetos les brindan  

argumentos para interpretar y responder dichos mensajes (Morley, 1996).  

 

• En cuarto lugar, es importante destacar que para entender a las audiencias es relevante 

comprender la esfera micro, es decir su entorno inmediato, y la esfera macro, su contexto 

sociocultural.  

 

• En quinto lugar, retomamos la corriente del análisis de la recepción para destacar que las 

audiencias se pueden identificar en comunidades interpretativas específicas y que la 

interacción e interpretación que éstas hacen de los medios y sus mensajes dependen de 

una serie de factores que son identificables. 

 

• En sexto lugar, resaltamos de la perspectiva del análisis de la recepción el hecho de 

considerar a las audiencias como sujetos activos capaces de identificar los factores que 

determinan su interacción con los medios. Además, también considera que las audiencias 

hacen un uso pleno y consciente de los medios. Sin embargo, esta corriente no deja de 

tomar en cuenta que existen aspectos externos que condicionan la decodificación e 

interacción que éstos tienen con los medios. 
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• En séptimo lugar debemos aceptar, que la realidad latinoamericana nos dota de contextos 

y características particulares, a través de los cuales debemos entender a las audiencias. En 

principio, reconozcamos que las audiencias latinoamericanas se han constituido a través 

de una nueva modernidad, que a la vez que la construyen retoman de ella elementos con 

los cuales interactúan a través de los medios. Esta realidad, nos demuestra entonces que la 

manera en que deberemos entender a las audiencias, tiene que tomar en cuenta procesos 

más complejos, que nos permitan aprender a mirarlas de una manera distinta, por ejemplo 

como culturas híbridas.  

 
• En octavo lugar, y bajo la lógica anterior, entendemos que las audiencias se conforman a 

partir de distintas mediaciones. Una de ellas, que toma relevancia en las sociedades 

latinoamericanas es la identidad cultural, pues ésta les brinda los elementos que les 

permite comprender, interactuar y transformar los discursos mediáticos. En este mismo 

sentido, y frente al panorama de nuestras sociedades, entendemos que los procesos que 

llevan a cabo las audiencias con los medios, no sólo se quedan en el ámbito audiencias-

medios, sino que a través de éstos establecen frentes culturales a parir de los cuales las 

audiencias crean y rehacen los marcos culturales que les brindan referencias en su vida 

cotidiana. 

 

Hasta aquí hemos abordado varios de los elementos que nos permiten comprender a las 

audiencias, y hemos destacado dos características: que son varias y diversas, y que son sujetos 

activos. No obstante, no ignoramos que existen distintos factores que las conforman y las 

condicionan.  

 

Sin embargo, la diversidad que hasta este momento hemos mostrado nos ayuda a comprender que 

las audiencias son sujetos complejos y diversos, pero tangibles y reales, que conforman la 

realidad de muchas sociedades y que por lo tanto merecen atención. Sabemos que es difícil 

definirlas porque, como menciona Orzoco (1996), son muchas cosas a la vez, pero consideramos 

que una manera de entenderlas es a través de lo que sí son. 

 

Esperamos que a través de este esbozo general hayamos dejado claro la manera en qué 

consideramos deben ser vistas las audiencias. Seguramente hay muchos otros elementos que 
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hemos dejado fuera, pero creemos que aún debemos seguir trabajando para comprenderlas, 

reconocerlas y finalmente, conceptuarlas. 
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