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Comunicación de conceptos sobre comportamientos sociales en relación al sexo y al 

alcohol, entre padres e hijos regiomontanos, partiendo de las definiciones que cada 

uno tiene como miembros de diferentes generaciones. 

  

 

A los adultos de  entre el final del segundo milenio y  principios del tercero les ha 

tocado una época de grandes cambios, cuyo  principal escenario es la propia familia.  Los 

que son padres hoy,  fueron a su vez los hijos de la segunda mitad del siglo veinte, y  se 

desarrollaron  como tales dentro de un sistema en el cual prevalecía la represión como parte 

fundamental del código de conducta que correspondía acatar dentro de la familia. En el 

presente, como padres,  les toca enfrentar a una generación de niños y jóvenes que no 

encuentra empacho en manifestarse tal y como son, lo que no en pocas ocasiones 

condiciona conflictos al interior del núcleo familiar. Existen diferencias en el manejo de 

temas “sensibles” entre las generaciones, por lo que nos hemos dado a la tarea de realizar 

una investigación que permita conocer el proceso de comunicación inter-generacional entre 

padres e hijos.  

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este apartado se busca establecer y justificar el objeto de estudio. 

 

Objetivo 

Conocer la percepción de los jóvenes y de los adultos sobre las implicaciones 

sociales que tienen: las relaciones sexuales, el uso de alcohol y sus roles como hijos y 
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padres, a fin de identificar las discrepancias en la forma en que las abordan, y la manera en 

que lo hacen. 

 

Preguntas de investigación 

¿Qué piensan los jóvenes de las relaciones sexuales?, ¿Qué consideran los jóvenes 

acerca del uso de alcohol? ¿Cuáles son y por qué se caracterizan los roles sociales de los 

jóvenes y de los adultos?  ¿Qué piensan los adultos de las relaciones sexuales? ¿Qué 

piensan los adultos del uso de alcohol? ¿Qué piensan los adultos sobre los comportamientos 

sociales de los jóvenes? ¿Qué le dicen los adultos a los jóvenes sobre el sexo? ¿Qué 

comunican los adultos a los jóvenes sobre el uso del alcohol? ¿Qué piensan los jóvenes de 

lo que les dicen los adultos sobre estos temas? 

 

Justificación  

Distintas generaciones pueden tener diferentes puntos de vista sobre una misma 

situación social. Es fundamental conocer  el  estado actual de la comunicación entre padres 

e hijos, ya que la familia es la base de la sociedad. Sin embargo, actualmente se percibe un 

bajo nivel de comunicación intergeneracional en cuanto a temas como: relaciones sexuales, 

el alcohol y los roles sociales. Se busca tener la opinión de ambas generaciones con el fin 

tener una visión más cercana a la realidad. 

Pretendemos hacer un análisis cualitativo que corresponda a un aporte al estudio de 

la comunicación intrafamiliar, entre padres y/o madres e hijos, el cual servirá como vértice 

para futuras investigaciones: Es fundamental conocer con precisión el  estado actual de la 

comunicación entre padres e hijos y entender sus orígenes.  Ello permitirá establecer un 

diagnóstico situacional de dicha ruptura, del cual derivarán estudios posteriores de corte 

antropológico, psicológico y social.  Y que, en un segundo tiempo facilitará el diseño de 

herramientas para lanzar propuestas tendientes a la modificación de los patrones de 

comunicación disfuncionales.  

 

Limitaciones 
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Se corre el riesgo de que los participantes decidan omitir ciertos comentarios, o 

prefieran disfrazar la conversación aludiendo a situaciones ajenas, en tanto que no se afecte 

su imagen social. 

Además, existen otros temas derivados afines, que no se tomarán en cuenta por cuestiones 

de tiempo.  

 

Delimitaciones 

Éste estudio se ve delimitado por la selección de la muestra. En primer lugar, esta se 

compuso por jóvenes de ambos sexos entre 18 y 25 años de edad, estudiantes del ITESM 

Campus Monterrey que viven con sus padres o con alguno de ellos; y, en segundo, por 

mujeres adultas entre 40 y 65 años de edad con hijos de entre 18 y 25 años que vivan en 

Monterrey y su área metropolitana.  Existe una delimitación temporal, ya que éste estudio 

se realizó en enero-mayo 2011 en Monterrey. En un inicio se pretendía seleccionar un 

tercer grupo de hombres adultos, sin embargo, por cuestiones de tiempo y accesibilidad, no 

resultó posible hacerlo dentro de esta investigación. 

 

Capítulo 2. Marco teórico.  

 

Antecedentes 

Esquivel (2004), nos muestra lo que se entiende por relativismo ético en el artículo 

“Ética universal y relativa”: 

El relativismo niega la existencia de verdades absolutas acerca del bien y el 

mal, pues piensa que éstos limitan la libertad. Por lo tanto lo que está bien y lo que 

está mal, lo que es correcto o incorrecto, depende de cada cultura, raza, ideología, 

época, clase, situación o convicción particular.’ Esta forma de entender el 

relativismo ético conduce a consecuencias tales que no se llegaría a ellas si se 

plantease de manera distinta. (Esquivel, 2004, p. 4) 

 

Una de tales consecuencias será el hecho de identificar las definiciones, sobre el 

comportamiento social, que tienen los padres de familia, de edades entre 40 y 65 años;  y 

sus hijos jóvenes, de edades entre 18 y 25 años, dado que su misma relatividad ética nos 
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hará identificar las coincidencias y las brechas comunicacionales que existen entre unos y 

otros. 

Rosenthal (1999) coincide con Urrua en que el tema de la sexualidad es 

escasamente tratado, por lo que en The importance of importance: adolecents’ perceptions 

of parental Communications about sexuality, reporta una variación entre la cantidad de 

comunicación que existe en cuanto a este tema, e indica que las madres son más 

comunicativas que los padres y las niñas reciben más información que los niños. Además, 

los adolescentes consideran la comunicación sexual con sus padres como no importante, 

pero no apartan el hecho de sentir que tienen comunicación insuficiente.  

Afifi, Joseph y Aldeis (2008) plantearon un estudio para evaluar la percepción de la 

relación padre-hijo en cinco dimensiones de “comunicación interpersonal”: afectividad, 

receptividad, compostura, informalidad y dominancia. Posteriormente en un salón se le 

presentaban a la pareja cuatro tarjetas con temas que podían discutir: la relación de los 

padres, matrimonio y divorcio, cosas negativas que el hijo ha hecho o le han pasado y las 

actitudes y comportamiento sexual del hijo. Elegían tres tarjetas para comentar, el 61% 

descartó la tarjeta del comportamiento sexual.  

Al encontrar un estudio de Strom y Beckert (2008) sobre las perspectivas de dos 

generaciones acerca de temas como interacción familiar, impresiones y observaciones sobre 

padres vemos que un tema tiene varias dimensiones. El tener la opinión de ambas 

generaciones permite tener una visión más cercana a la realidad. Se estudió a madres 

hispanas, blancas y negras con hijos de 10 a 14 años. Se buscó que las madres y los 

estudiantes no estuviesen relacionados, con el objetivo de evitar un sesgo al momento en 

que algún partícipe se enterara sobre la participación del otro.   

Según Erikson  citado en Lerner (2002), desde el punto de vista psicológico, existen 

ocho fases en el desarrollo humano. Se delimitan las fases en los siguientes grupos: Infante: 

0-1, Bebé: 2-3, Preescolar: 3-6, Escolar: 7-12, Adolescencia: 12 -18, Adulto joven: 20- 45, 

Adulto medio: 45-65 y Adulto viejo: más de  65. Estas fases fueron tomadas en cuenta de 

forma implícita en el estudio “Lo que callan los hijos y lo que Ocultan los Padres”, de 

Javier Urra (2008), quien tomó como muestra a elementos de tres generaciones: hijos, 

padres y abuelos.  Los temas que más callan según el estudio para la chicas son las 

relaciones con chichos, que hago cuando salgo y tengo novio y lo que hago con él, para los 
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chicos son las malas noticias, relaciones con chicas y que hago cuando salgo, por la parte 

de los padres los temas que más ocultan son los problemas económicos, problemas 

laborales y problemas de parejas. 

Una cuestión que hemos de tomar en cuenta por su enorme impacto en el cambio de 

las definiciones inter-generacionales es la globalización. Anthony Giddens (2000) 

considera a la familia dentro de las instituciones que él ha denominado como instituciones 

concha, las cuales surgen como consecuencia de un mundo en el que la globalización 

penetra cada vez más no sólo a nivel sociedad, sino a nivel individuo, provocando que al 

día de hoy, las familias sean grupos en los que “la concha exterior” permanece, aunque 

éstos  hayan cambiado por dentro. “Son instituciones que se han vuelto inadecuadas para 

las tareas que están llamadas a cumplir” (p. 31). 

Giddens hizo mención también a los elementos de la revolución  actual  en las 

telecomunicaciones, argumentando que han creado una audiencia generalizada y, a la vez, 

redes de comunicación especializadas, que  provocan interferencia en la comunicación 

interpersonal. El autor explica que en nuestra época tanto emisor como receptor tienen igual 

acceso a la información, es decir, los hijos ya saben lo que en el pasado se les hubiera 

querido ocultar, lo cual incide en que el receptor (el hijo) se forme una opinión anticipada, 

la cual bloquea en cierta medida la captura del mensaje que el emisor (el padre) pretende 

hacerle llegar.  

   La madre, otrora confinada al hogar, sale a laborar (en el contexto de la 

globalización) fuera del mismo, muchas de las  veces lo hace durante jornadas completas. 

Por su parte, el padre, por las exigencias propias del mercado laboral, también se mantiene 

fuera de casa durante muchas horas, provocando que, durante la semana, de lunes a viernes, 

no cruce palabra con los hijos, y sea, en el mejor de los casos,  hasta el fin de semana 

cuando se propicia la ocasión de comunicarse con éstos. 

Mientras que en los hombres se ha adulado un comportamiento sexual, en muchos 

casos se ha aplaudido la infidelidad argumentándola como perteneciente a la conducta 

normal del género masculino; “en muchas culturas la aventura sexual se ha tomado como 

un rasgo definitorio positivo de la masculinidad” (p.69), por el contrario, “las mujeres 

sexualmente aventureras, han sido casi siempre rechazadas” (p. 69). 
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Giddens nos habla de los contrastes entre la tradición y la globalización: 

“Los detalles varían de sociedad a sociedad, pero las pautas son visibles casi en 

cualquier parte del mundo industrializado. Sólo una minoría de gente vive ahora en 

lo que podríamos llamar una familia estándar de los cincuenta” (p. 71). 

 

Marco conceptual 

“El tema de relaciones sexuales es el que más evaden los adolescentes con los 

padres; éste tema también se evade entre los mismos adolescentes por razones de 

protección a su propia vulnerabilidad” (Guerrero y Afifi, 1995a, 1995b). Con los padres 

sienten pena, incomodidad y miedo a arruinar su imagen ante ellos. 

Se ha encontrado en distintas investigaciones que la comunicación entre padres e 

hijos sobre temas sensibles como relaciones sexuales, embarazos, métodos anticonceptivos 

y enfermedades de transmisión sexual ayuda a reducir el comportamiento riesgoso (Afifi, 

Joseph y Aldeis, 2008). 

Warren (1995) formula una distinción importante entre la “educación sexual” y la 

“comunicación sexual”, señalando que la primera es unidireccional, lo cual involucra el 

flujo de información de experto a novato sin retroalimentación; mientras que la 

comunicación sexual es bidireccional, puesto que involucra un diálogo en el que ambos –

receptor y emisor- muestran sus puntos de vista para llegar a un consenso sobre los valores, 

actitudes  y creencias entre las personas intercambiando mensajes. En este sentido, la 

distinción de Warren nos ayudará a delimitar qué tipo de flujo de información manejan los 

padres con los hijos y viceversa. 

Del estudio de Strom y Beckert (2008) surgió la idea de tomar como muestra a 

adultos que tuvieran el rol de padres y a jóvenes con el rol de hijos, pertenecientes a 

diferentes familias, con el fin de evitar posibles desacuerdos sobre la participación de unos 

u otros. 

De Erikson, tomamos la clasificación del concepto de adulto medio, el cual se 

identifica con edades que oscilan entre 45 y 65 años, sin embargo, tomamos sólo la edad 

temprana del adulto joven, la cual nosotros denominamos únicamente como “joven”, y la 

delimitamos en un marco de edades entre 18 y 25 años. 
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Más allá, mientras Giddens habla de cultura, nosotras nos enfocamos en la edad,  

puesto que  sería el punto obvio en el caso de que existan diferencias de opinión entre 

generaciones, dentro de la cultura del regiomontano. 

Tomamos también en cuenta que el autor sugiere una postura de la sociedad 

occidental y, Monterrey, como hija de la conquista europea, y vecina de Estados Unidos, ha 

logrado mezclar el modelo tradicional conservador occidentalista, con los procesos de 

globalización. En todo caso, el conservadurismo correspondería a la generación de adultos, 

mientras que,  los procesos de globalización que incluyen una modificación a los 

conceptos, a la generación de jóvenes. 

Un concepto importante que retomamos de Finkenauer, Engels y Meeus es que una 

cosa son los secretos y otra la cantidad de información compartida. Los secretos son una 

elección personal y es posible que se  tengan secretos porque se cree no tener otra opción.  

De acuerdo a Tasic, Budjanovac y Mejovsek (1997, p. 549), partiendo de Chubb 

and Ferman, “la importancia de la pertenencia de un joven, en su familia, influye 

considerablemente en el curso de su vida de muchas formas, independientemente de sus 

otras experiencias familiares” (1992). Omitiendo cuáles sean las consecuencias de 

compartir o no definiciones sobre cuestiones morales y sociales, pretendemos hacer un 

análisis cualitativo que corresponda a un aporte al estudio de la comunicación intrafamiliar, 

entre padres y/o madres e hijos, el cual servirá como vértice para futuras investigaciones. 

Las bases conceptuales a derivar de nuestra investigación también provienen de la 

investigación de Perez y Smith (2008), quienes citan la Teoría de la Identidad Social (TIS) 

de Tajfel y Turner (1979), y la Teoría de la Comunicación Intergrupal (TCI) de  Giles y 

Powesland, 1997). De acuerdo a la primera: las personas tendemos a categorizar a los otros 

y a nosotros mismos como miembros de grupos sociales (…) La TIS postula también que 

los seres humanos estamos motivados a mantener y  proyectar un sí -mismo 

coherente y positivo, y esto lo logramos en buena medida, a través de los  grupos sociales a 

los que pertenecemos (Perez y Smith, 2008, p.  590). 

Lo anterior muestra  una tendencia  en jóvenes y adultos, de crearse una imagen del 

otro, situación común a nuestra condición de seres sociales.  Insinúa también  la tendencia 

del  individuo a mostrarse como un ser positivo,  -              suponiendo que todos seamos 

seres con atributos y desventajas-      lo cual,       ha de implicar que, dentro del marco de la 
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vida común del ser humano, cada quien se comporte de cierta manera que oculte sus 

desventajas a miembros que no  se consideren del mismo grupo social.  

Siguiendo a Perez y Smith “una valoración positiva del endogrupo, asegura una 

valoración positiva del sí-mismo” (2008, p. 591); en tanto que aquella imagen que se forma 

a partir de una conducta modificada del “verdadero yo” individual, ha de formarse con el 

objeto de lograr una pertenencia al grupo social. La conducta inter-grupal hace referencia a 

un patrón de comportamiento particular y caracterizado  por percepciones estereotipadas 

y homogeneizadoras de los otros, por malentendidos e insatisfacción en la interacción, y en 

las condiciones extremas, por la hostilidad inter-grupal el prejuicio y la discriminación (p. 

591). Con esto, hemos de tener en cuenta que las diferencias en la identidad y las 

valoraciones de el otro, pueden generar prejuicios y discriminación, en tanto que la 

percepción de el otro aparenta ser negativa (conforme su contraste con las definiciones del 

sí-mismo), lo cual incita a ciertos grupos (distingamos en este contexto al grupo de jóvenes 

del grupo de adultos) a ocultar situaciones consideradas como negativas por parte de el 

otro, aunque su vida personal, la que ha de compartir con miembros de su generación, sea 

funcional en cuanto a sus propias definiciones. “La edad puede ser utilizada como una señal 

para la categorización del sí-mismo” (p. 591) 

La TCI (Giles y Powesland, 1997) postula que en los contextos de comunicación 

inter-generacional las personas tienden a realizar ajustes en sus estilos de comunicación 

verbal y no verbal a partir de las características y competencias comunicativas que le 

atribuimos a nuestros interlocutores en tanto miembros de una categoría social distinta a la 

nuestra. 

 

Capítulo 3. Descripción metodológica. 

 

Descripción método 

Se observó en estudios pasados que la mayoría de los autores utilizaron métodos 

cuantitativos de investigación. Sin embargo, en este estudio se retomaran sus aportaciones 

teóricas y se abordarán desde una perspectiva cualitativa, ya que esto permitirá obtener 

datos descriptivos, enfocados en las vivencias de los sujetos de estudio.  
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Dada la naturaleza del tema a tratar, consideramos que nuestra metodología fuese 

flexible y que permitiera la “evolución y cambios en el proceso” (Taylor y Bogdan, 1988) 

de la construcción de los significados de los sujetos a investigar. 

Se eligió el método de focus group, en tanto que éste permite arrojar datos acerca de 

las percepciones de un grupo de personas seleccionadas con características específicas 

homogéneas (Morgan y Krueger, 1993 citado en Hamel, 2001), específicamente sobre el 

sexo, el alcohol y los roles sociales. La interacción del grupo se detona a partir de  los 

temas de discusión propuestos,  se busca que al estar en un grupo se pueda conversar, 

encontrar un consenso y que un campo semántico emerja (Galindo, 1998). 

 

 Se estableció la realización de tres focus groups con la intención de tener una sesión 

por grupo de interés, es decir: reunimos un grupo de mujeres jóvenes, otro de hombres 

jóvenes, y un tercero, de mujeres adultas. En los tres casos de asignó una moderadora, la 

cual se encargaba de mencionar el tema a discutir, tratando de tener la menor interacción 

posible, dejando que los participantes expusieran sus puntos. Los focus groups se realizaron 

en salas Gessell, lo cual permitió la observación y apoyo  simultáneo por  parte del equipo 

investigador.   

 

Muestra 

La muestra se compone de tres grupos, cada uno de ellos con integrantes e 

características homogéneas. Primero,  un grupo de mujeres jóvenes, de edades que oscilan 

entre 18 y 25 años, que viven con sus padres en Monterrey y su área metropolitana. 

Segundo, un grupo de  hombres jóvenes, también de edades entre 18 y 25 años, que viven 

con sus padres en Monterrey y su área metropolitana. Y, por último, un grupo de mujeres 

adultas, de edades entre los 40 y 65 años, con, por lo menos, un hijo/a de entre 18 y 25 años 

de edad viviendo en casa, en Monterrey y su área metropolitana. 

 

La selección de los participantes se dio por los métodos de juicio y bola de nieve, es 

decir al tener en cuenta las características básicas necesarias para la muestra se buscaron 

individuos que cumplieran con ellas y  se les preguntó por alguien más  que conocieran con 

las mismas características. Es importante mencionar que para cada sesión se invitaron a 6 
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individuos, sin embargo, tanto en el caso de los hombres y de las mujeres jóvenes los 

asistentes a la sesión fueron 4. 

 

Capítulo 4. Resultados 

 

En adelante se describen las categorías que se formularon partiendo de las 

aportaciones de los participantes en los diferentes grupos. 

 

Grupo 1: Se compone de 4 mujeres jóvenes, de edades que oscilan entre 18 y 25 años, que 

viven con sus padres en Monterrey y su área metropolitana. 

 

Comunicación con madres: Dentro del grupo de mujeres jóvenes la comunicación sobre 

cualquier tema suele darse mayoritariamente con sus madres, esto por la atención que ellas 

brindan al tener una conversación. Una participante comenta: “como que mi mamá me pone 

más atención, mi papá como que se distrae y entonces le tengo que contar las cosas más 

rápido y con mi mamá me puedo explayar más”. 

 

El tabú del sexo: El tema sexo es casi inexistente en las conversaciones padres-hijos, se 

considera como dado y no se comenta al respecto. Las jóvenes no siempre están seguras de 

que piensan sus padres al respecto ya que nunca se ha hablado del tema. Lo más cercano a 

una plática sobre sexo lo hacen en indirectas. El caso de una participante “mis papas sí son 

bien, eh, serios en eso, pero no lo verbalizan, no dicen, “ay, no lo has hecho ¿verdad?” o 

cosas así… el tema sexual jamás lo tocan”. 

 

Influencia y miedo a base de indirectas: La manera en que los padres, especialmente las 

madres, “hablan” sobre sexo y relaciones sexuales pre-matrimoniales es a través de 

indirectas, hablando de personas que conocen que tuvieron relaciones y terminaron en 

cierta situación poco favorable.  Se mencionan comentarios como “…yo no sé por qué se 

andan acostando con los novios… no me lo dice directamente a mí, pero es como que “le 

digo a Juan para que escuche Pedro”. Por otra parte en estas mismas indirectas tratan de 

crear miedo en las jóvenes mencionando como el sexo pre-matrimonial lleva a que el 
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hombre pierda el interés, “si te acuestas con el novio te va a dejar de querer y va a perder el 

interés y ya, nunca, jamás en la vida lo vas a volver a ver, te va a cortar”. Por otra parte se 

encuentra el miedo relacionado con la confianza, “¿sabes porque yo nunca hice cosas 

malas? Porque yo sabía que tu abuelo confiaba mucho en mí”. 

 

Independencia en la toma de decisiones: Las jóvenes están conscientes que para sus padres 

no es ideal la idea de las relaciones sexuales pre-matrimoniales pero aún así saben que ellas 

tienen la última palabra en sus acciones. Una participante menciona “porque yo 

independientemente de ok, si todas mis amigas se están acostando con sus novios y mis 

papás me enseñaron que no, si yo creo que no, pues no lo voy a hacer, o si yo creo que sí 

también lo voy a hacer”. Existe una voz interna con las ideas que los padres han inculcado 

que en ocasiones causa conflicto, ejemplo “si traigo la idea de que me ha dicho que no está 

bien pero pues ahí la traigo vagando, tengo otros elementos para decir pues no está mal, o 

sea, como que hay una lucha ahí entre, entre lo que me han dicho y lo que yo veo y pienso.” 

 

Cuestión de roles y no de generaciones: La diferencia entre la forma de pensar en los temas 

relacionados al sexo pre-marital se debe a una cuestión de roles y no necesariamente de 

generaciones. Las participantes jóvenes se mostraban más abiertas a hablar del tema sin 

embargo aclaran que es posible que al momento de asumir el rol de madre su percepción 

respecto al tema se modifique por la responsabilidad que dicho rol presenta. “A lo mejor y 

cuando yo sea mamá voy a ser igual de que m’ijita cuídate mucho” “creo que cuando 

nosotros seamos papás, o sea a pasar esta generación, nos vamos a estresar con nuestros 

hijos en lo que hacen”. 

 

Hablar del tema es permisivo: Las jóvenes participantes consideran que los padres piensan 

que el hablar sobre las relaciones sexuales pre-maritales da cierto permiso a realizar esas 

acciones y cuando no se habla del tema en absoluto se le reconoce como un tema negativo. 

Una participante comenta “o sea al no tocarlo o sea por ejemplo mi mamá al tener esa 

postura de ni de chiste lo ha hecho pues a mí me ejerce una presión a que si me dijera 

cuando lo hagas, hazlo con cuidado o, mejor no lo hagas”. 
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Preocupación padres-hijos: Se presentan sentimientos de preocupación por la reacción de 

los padres ante situaciones relacionadas con sexo pre-marital, alcohol y otras situaciones 

por lo que se trata de no hablar de temas que los alteren no pensando en un regaño sino en 

su salud. “Quiero mucho a mis papás y por lo mismo que los quiero, ciertas cosas no se las 

digo… creo cuando era adolescente o niña era más por temor al castigo y ahora es 

realmente, porque no quiero que se preocupen o se mal viajen”. 

 

Grupo 2: Se compone de 4 hombres jóvenes de  edades entre 18 y 25 años, que viven con 

sus padres en Monterrey y su área metropolitana 

 

Comunicación con madres: A pesar de que la comunicación entre varones jóvenes con sus 

padres es muy escasa y superficial ya que no consideran tener el espacio y tiempo para 

comunicarse a profundidad sin embargo en las ocasiones que se llega a dar el ambiente 

adecuado, la conversación se limita a lo mínimo posible. “Cómo te fue no que bien, qué 

haces no pues nada y ya.” Los jóvenes explican que la razón para mantener la 

comunicación al mínimo es para evitar conflictos ya que consideran que sus opiniones 

chocan con las de sus padres y que existen muy pocos temas en común. “…mi papá es bien 

serio y mi mamá como que siempre anda en otros temas, ha hecho, ha generado que haya 

muy poca comunicación”  

 

El tabú del sexo: El tema del sexo es completamente nulo entre las conversaciones padre e 

hijos, “lo amoroso no,  jamás”  además no ven ninguna necesidad de hablar sobre sexo ya 

que consideran que con que ellos tengan la información adecuada es suficiente. Los hijos 

asumen que sus padres están consientes de que tienen relaciones sexuales aún sin hablarlo 

directamente, sólo algunos comentarios indirectos. “Si saben que he tenido, no porque les 

haya dicho pero porque me han visto preservativos o cosas así…pero no, la verdad ni yo les 

cuento ni nada de que lleguen a preguntarme”. 

   

Responsabilidad: El concepto de la responsabilidad sobre sus actos está muy marcado entre 

los jóvenes. Están consientes de todas las consecuencias que pueden tener sus decisiones 

por lo que enfatizan que si deciden embriagarse, drogarse o tener relaciones sexuales, se 
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deben de hacer cargo de las consecuencias. “no nada más es ser responsable de ti, 

realmente es de terceros o sea, si agarras un coche y chocas contra una familia… o sea 

también debes de saber cuidar a los demás, no eres nada más tú.” 

 

Independencia en la toma de decisiones: Los jóvenes no están buscando la aprobación de 

un tercero para sus actos, consideran que son lo suficientemente maduros como para no 

juzgar a los demás. La vida privada de las personas se debe de respetar por igual 

indiferentemente de si se está de acuerdo o no con el consumo de alcohol, drogas y 

expresión de su sexualidad. “Es una decisión si lo haces o no lo haces y  ya no es bueno ni 

es malo, es una forma de vida, un estilo de vida es lo que te gusta y lo que no te gusta.” 

 

Cambio de conceptos entre generaciones: Los jóvenes sienten que las generaciones 

actuales se han ido abriendo paulatinamente ya que existen tanto personas sumamente 

conservadoras como liberales. Sienten que ha cambiado mucho en situaciones que solían 

ser reprimibles por la sociedad, que ahora no son poco comunes. “Mi mamá, o mi abuela 

también decían que era super raro de que ver a una mujer fumando… y pues ahora la neta 

yo en la disco me ha tocado ver amigas que se caen así a cada rato de lo pedas que están y 

pero luego no es algo que, bueno,  yo considere mal, no.”  Consideran que al día de hoy, la 

sociedad es mucho más permisiva y tolerante.  

 

Machismo: A pesar de que la sociedad es mucho más permisiva, los jóvenes mantienen un 

pensamiento machista en cuanto al consumo de alcohol de las mujeres y que las mujeres 

tengan numerosas parejas sexuales.  Existe una doble moral ya que no les importa que 

mujeres desconocidas se embriaguen, sin embargo si son amigas de ellos si  ven que están 

cometiendo un error y no les causa conflicto decírselo. “No es por juzgarla pero si lo veo 

mal.” 

 

Grupo 3: Se compone de 5 mujeres adultas, de edades entre los 40 y 65 años, con, por lo 

menos, un hijo/a de entre 18 y 25 años de edad viviendo en casa, en Monterrey y su área 

metropolitana. 
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La suposición como negación: Las mamás creen que sus hijos no toman o toman con 

moderación, mientras que señalan a terceros como consumidores. De esto que se infiera el 

desconocimiento del consumo de sus hijos, o la negación del comportamiento de los 

mismos en referencia al uso que le dan al alcohol, por lo que se concluye falta de 

comunicación entre ellos al respecto: “La mayor parte de los jóvenes no saben de la 

medida”. Se infiere un conformismo de su parte al suponer la información a la que acceden 

sus hijos, en vez de indagar y comunicarse con ellos. Léase la siguiente cita: “Yo creo que 

ahorita por lo mismo de que ellos están muy despiertos como que ya uno no ves, no, no 

sientes tú que un tema para ellas sea desconocido para ellas porque pues ya saben muchas 

cosas”. Las mamás desconocen el comportamiento personal de sus hijos, quienes no les son 

totalmente abiertos en relación a su sexualidad; de lo cual se intuye de nuevo que existe  

una comunicación casi efímera o superficial entre generaciones.  

 

El conservadurismo de los adultos: Las mamás sugieren a sus hijos un comportamiento 

social relacionado a su propia visión moral (RELATIVISMO ÉTICO), en lo referente al 

sexo, pero no abordan el tema con exhaustividad y tienden a generalizar situaciones. La 

siguiente cita es relevante para el caso: “Deben pensar muy bien lo que van a hacer, porque 

luego te van a usar…pueden salir lastimados entonces yo sí les hago esa, esas aclaraciones, 

¿verdad? Porque uno de mujer, le endulzan el oído y caes…Y el hombre es más frío”. Se 

nota una actitud sumamente positiva por parte de las mamás hacia la idea de que los 

jóvenes deben llegar vírgenes al matrimonio. 

 

Cuestión de generaciones: El cambio de mentalidad inter-generacional se intenta explicar 

con el cambio de educación, por parte de las mamás:, lo cual se ejemplifica con la siguiente 

cita: “….nos equivocamos al educarlos la generación de nosotros(…) les permitimos 

programas de mucha violencia y eso es lo que ellos traen, dijimos que estaba bien…” 

 

Factores que influyen en el cambio de definiciones: Las mamás indican que los jóvenes 

están enterados de diversos temas, sobre todo los relacionados con el sexo, gracias a la 

acción de los medios de comunicación. Así mismo, los valores que sugieren los medios de 

comunicación van en detrimento de los valores religiosos (hemos de suponer cristianidad o 
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catolicismo, dada la sociedad en que se insertan las personas de nuestra muestra). Ejemplo 

de la percepción de las mamás: “Pues lo que pasa es que ya, como dicen ellos, son otros 

tiempos, o sea, todo quieren fácil, rápido, hay muchas facilidades ahorita, hay muchas, 

muchas facilidades, mucho bombardeo en la televisión, en el internet, entonces ya es tanto 

el bombardeo que ya para los muchachitos es como un…ya no es pecado, ya no es malo, ya 

no.” 

 

Padres como autoridad: Las mamás prefieren referirse a sus hijos como sus autoridades, 

que como sus amigas, lo cual es causa del miedo que tienen a las posibles conductas que 

puedan producirse fuera de su marco ético. La próxima cita resume las conclusiones al 

respecto de las mamás: “’No soy tu amigo, yo soy tu padre y me debes respeto y hay una 

distancia, no, no te iguales.” 

 

Educación machista: La generación de las mamás creció con una educación distinta a la de 

los jóvenes. No tocaban temas relacionados con la sexualidad, y solían ser criticadas por 

sus padres. La educación machista se intenta continuar; el ejemplo lo da el siguiente 

comentario de una de las participantes, con el cual se sintieron identificadas las demás: “Yo 

sí hablo con mi hijo porque le digo que las muchachitas ahorita están muy despiertas y que 

son muy canijitas… “m’hijito las mujeres somos muy inteligentes y si queremos algo, 

buscamos la manera de conseguirlo, entonces ten mucho cuidado m’hijito, ten mucho 

cuidado porque aparte están muy facilitas, están muy facilitas las muchachitas” le digo “tú 

vales mucho m’hijito’”. 

 

Capítulo 5. Interpretación de resultados 

 

Se encontró que el tema de la sexualidad es escasamente tratado, tal y como lo 

afirman Rosenthal (1999) y Urrua.  El focus group de las mamás  confirmó que éstas no 

tienen bien definido qué es lo que sus hijos saben o ignoran en cuanto al sexo, por lo que se 

infiere un conformismo de su parte al suponer la información a la que acceden sus hijos, en 

vez de indagar y comunicarse con ellos. Eventualmente, las mamás desconocen el 

comportamiento personal de sus hijos, de lo cual se intuye de nuevo que existe  una 
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comunicación casi efímera o superficial entre generaciones. Por otra parte los varones 

jóvenes refuerzan la idea que la comunicación con sus padres es insuficiente sin embargo 

existen temas que prefieren evitar. “Si me gustaría platicar con ellos un poco más, entonces 

creo que sí les podría contar pues de todo, habiendo la oportunidad”. Con respecto a los 

temas personales y la  sexualidad no existe una necesidad de mencionarlo. Las mujeres 

jóvenes mencionan que el tema “sexo” es intocable y poco tratado con sus padres. 

Lo anterior también coincide con Guerrero y Afifi (1995a, 1995b), cuando afirman 

que “el tema de relaciones sexuales es el que más evaden los adolescentes con los padres 

(…) por razones de protección a su propia vulnerabilidad”.  Las jóvenes en ocasiones 

deciden no compartir todas sus experiencias en cuanto a temas como sexo o alcohol con sus 

padres, limitándose a pláticas de temas no personales o sensibles para no preocuparlos, esta 

postura se relaciona con la teoría de la identidad social de Tajfel y Turner (1979) ya que 

menciona que el ser humano está motivado a mantener y proyectar a una persona coherente 

y positiva en éste caso dentro de las reglas de la familia. 

Rosenthal argumenta que los adolescentes consideran la comunicación sexual con 

sus padres como no importante, lo cual se confirma ya que consideran indispensable 

obtener la información de una  fuente especializada en el tema. “Yo creo que está mejor 

que sea un especialista en la escuela, alguien que sepa… no hay de que yo me quiero 

enterar con mis papás.”  Tal es el caso mencionado por Warren (1995) donde la “educación 

sexual” es unidireccional, el flujo de información va de un experto a un novato, que es la 

que los jóvenes mencionan haber tenido a través de la escuela u otros medios. Este tipo de 

comunicación unidireccional también se da cuando las mamás prefieren referirse a sus hijos 

como sus autoridades, que como sus amigas, lo cual es causa del miedo que tienen a las 

posibles conductas que puedan producirse fuera de su marco ético. En otro caso, existe una 

“comunicación sexual” (bidireccional), pero es prácticamente escasa, pues se tocan los 

temas sensibles de manera superficial, dado que las mamás dan por supuesto que sus hijos 

ya están enterados de los mismos; por lo cual se llega a consensos vagos o efímeros entre 

padres e hijos como participantes de un flujo de información 

 De acuerdo a la investigación presente, las mamás indican que los jóvenes están 

enterados de diversos temas, sobre todo los relacionados con el sexo, gracias a la acción de 

los medios de comunicación. Así mismo, los valores que sugieren los medios de 
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comunicación van en detrimento de los valores religiosos (hemos de suponer cristianidad o 

catolicismo, dada la sociedad en que se insertan las personas de nuestra muestra).  

Otra aportación de Giddens corresponde a las posturas conservadoras de la sociedad 

occidental, que coinciden con los resultados de nuestra investigación, los cuales indican una 

mentalidad machista por parte de las madres regiomontanas. Una de las mamás indicó que 

a su hijo se le señala el uso del condón, mientras que a sus hijas les ha enseñado que todo lo 

relativo al sexo es pecado. La educación machista se intenta continuar; el ejemplo lo dan 

adjetivos negativos que las mamás utilizan hacia otras mujeres que pudiesen relacionarse 

con sus hijos, tales como “despiertas”, “canijitas”, “facilitas”.  Así mismo Hardwood y Lin 

(2000) tratan el machismo como un factor culturalmente aceptado en que las mujeres 

sexualmente experimentadas son abiertamente rechazadas. La cultura del machismo está 

altamente impregnada en la sociedad regiomontana ya que tanto varones como mujeres 

jóvenes consideran rechazable a las mujeres en estado de ebriedad y sexualmente liberales 

a pesar de que no se exprese abiertamente.  

 

Conclusiones 

El pensamiento de la juventud sobre las relaciones sexuales es muy similar entre 

varones y mujeres ya que  ambos se consideran con la capacidad para tomar sus propias 

deciciones. A pesar de que las mujeres toman más en cuenta los consejos de los padres,  en 

el momento de actuar, es exclusivamente su opinión y sus propios valores los que toman en 

cuenta. A la vez, los varones consideran que son libres de hacer lo que quieran siempre y 

cuando estén consientes de las consecuencias que sus actos pueden llevar y deben de 

hacerse responsables de cualquier consecuencia.  

Este concepto de la libertad vinculado a la  responsabilidad los varones lo 

remarcaron en  cualquier situación, incluyendo el consumo de drogas y alcohol, sin 

embargo existe  un tinte machista con respecto al último. Tanto los varones como las 

mujeres jóvenes coinciden en  que en estado de ebriedad las mujeres tienen una peor 

imagen que los hombres aunque por diferentes razones. Las mujeres jóvenes consideran 

que la ropa femenina es el principal factor por la cual se ven peor, ya que los tacones 

facilitan las caidas mientras que las faldas y blusas escotadas se desacomodan con facilidad, 

dejándolas en situaciones vergonzosas.  Sin embargo los hombres consideran que el 
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consumo de alcohol causa conflicto con el ideal de una “dama” y se ven peor ya que se 

rompe con este estereotipo.  

Los adultos conservadores de la sociedad regiomontana, creen que el consumo de 

alcohol es posible, solamente con medida, dado que su uso excesivo puede suscitar 

conductas poco favorables para la sociedad, entre las cuales se mencionaron: los accidentes 

automovilísticos, la proyección de imágenes negativas del consumidor (mujeres cayéndose 

debido a un estado de ebriedad), o el intento de abuso por parte de hombres hacia las 

mujeres que han consumido sustancias alcohólicas en exceso. Las madres concluyeron en 

que insisten a sus hijos en que el consumo del alcohol debería anularse, o llevarse a cabo 

con medida.  

  Los roles sociales de los adultos en la sociedad regiomontana se caracterizan por 

posturas conservadoras asociadas a la cultura occidental, las cuales incluyen la renuencia al 

sexo premarital, la falta de comunicación sobre cuestiones sexuales, el miedo a que sus 

hijos incidan en conductas fuera del marco normativo religioso (católico o cristiano), y la 

aceptación del consumo del alcohol sólo en pequeñas dosis.   

El relativismo ético de Esquivel (2004) se presenta cuando las mamás sugieren a sus 

hijos un comportamiento social relacionado a su propia visión moral, su ética personal, en 

lo referente al sexo; es decir, el conservadurismo de los adultos está directamente 

relacionado con la el relativismo ético asociado a su propia condición social. Las madres 

conservadoras prefieren que se evite el sexo premarital. 

 Los adultos tienden a hablar acerca de terceros, denotando que esconden o ignoran 

los comportamientos de sus hijos. En general consideran que la nueva generación de 

jóvenes adopta conductas negativas respecto al sexo y al uso del alcohol, en tanto que suele 

considerar el sexo premarital como normal, y que se incide en consumos excesivos de 

alcohol. 

 Dada a esta pobre comunicación,  los varones suponen que sus padres están 

concientes de sus conductas de consumo de alcohol como  de sus conductas sexuales, sin 

embargo explícitamente no se trata el tema. A diferencia, las mujeres jóvenes consideran 

que la opinion de sus padres la traen impregnada en el inconciente lo cual en ciertas 

circunstancias les llega a causar conflicto.  
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Se obtuvo como resultado relevante el hecho de que la religión es uno de los 

factores que más incidencia tuvo en los comentarios de las mamás, quienes aseguran que 

depende de una educación religiosa la continuación de valores (los valores occidentales 

conservadores) en la mentalidad de sus hijos y el hecho de que ellos eviten prácticas 

relacionadas con la sexualidad. Además tanto las madres como los varones creen que las 

diferencias de opinion con respecto la sexualidad y consumo de estupefactos se da por una 

cuestion generacional, mientras que las mujeres jóvenes lo ven como una cuestión de rol 

social ya que suponen que cuando ellas se conviertan en madres, es posible que retomen las 

opiniones de sus padres.  
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Resumen 

Este trabajo presenta los hallazgos preliminares de la fase cualitativa de la investigación 

sobre “Efectos de la representación de los indígenas en los medios de comunicación sobre su 

percepción por la población juvenil”, que tiene como objetivo identificar cómo influyen las 

imágenes televisivas que consumen los adolescentes en sus percepciones, opiniones y 

actitudes hacia los indígenas. La muestra está conformada por estudiantes de 4 preparatorias, 

dos privadas y dos públicas y los criterios de selección se basaron en sus opiniones 

discriminatorias o a favor de los grupos indígenas, a fin de agruparlos de acuerdo a su postura. 

Para detonar la discusión se utilizaron los resultados obtenidos por Marañón (2010), quien 

identificó que la representación que se hace de este grupo en los programas de televisión 

(misceláneos y de ficción) se concentra en personajes con empleos no calificados, 

principalmente domésticos o del campo, y con poca capacidad intelectual, de quien los 

personajes no indígenas hacen escarnio y burlas. 

La importancia de este estudio se centra en que los adolescentes se encuentran en una fase 

biológico-social en la que su identidad se encuentra en proceso de confrontación con los 

modelos y esquemas establecidos, y también, en plena conformación de su identidad, de tal 

manera que es la oportunidad de que confirmen o reestructuren la postura de sus padres y 

grupos de origen respecto de los otros, como es el caso de los indígenas. 

El análisis se realiza desde la teoría del Cultivo, ya que lo que se pretende es conocer cómo ha 

influido en su percepción de este grupo minoritario el consumo de los programas televisivos y, 

en la medida de lo posible, identificar de dónde procede la construcción de los estereotipos que 

manifiestan respecto de los indígenas. 

Palabras clave: estereotipos, indígenas, televisión, adolescentes. 

1. Marco teórico 

En Nuevo León las comunidades indígenas no son originarias de la entidad. Las 

etnias indígenas originarias fueron exterminadas en la segunda mitad del siglo XIX 

(Durín, en Marañón 2010). A través del fenómeno de la migración indígena de algunas 

comunidades originarias del centro y sur de México se han desplazado hacia el norte 

en busca de mejores condiciones de vida y han conformado una población calculada 

en 100 mil habitantes. De acuerdo con datos preliminares del CENSO 2010, esta 
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población se duplica cada cinco años, siendo los nahuas, huastecos, otomíes, 

mixtecos, mazahuas y huicholes, las etnias con mayor presencia poblacional, y de las 

cuales aproximadamente la mitad utiliza su lengua nativa para comunicarse, de 

acuerdo a informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La población indígena en el estado representa cerca del 1.4%, incorporada 

principalmente como trabajadores invisibles de grandes ciudades industrializadas, 

como es el caso de Monterrey; las mujeres como empleadas domésticas, o bien “en la 

elaboración de artesanías que es comercializada sólo por algunos que necesitan 

‘desindigenizarse´ utilizando ropa e indumentaria homogeneizada con el resto de la 

población” (Marañón, 2010, p. 2). 

En México se hablan 61 lenguas indígenas (Sandoval, 2002). Según el Instituto 

Nacional Indigenista (INI), “aproximadamente 10 millones de personas en México (10% 

de la población total) se consideran indígenas, teniendo en común la principal 

característica de hablar algún idioma indígena” (Carnoy, 2002), de los cuales el 93% se 

encuentra en la zona sur y centro del país y solamente menos del 60% de ellos son 

económicamente activos. Estas estadísticas reflejan el círculo vicioso en el que vive 

este grupo, puesto que no tienen los medios para acceder a servicios como la 

escolaridad, que afectará sus posibilidades de trabajo posteriormente, y estancándolos 

en estas condiciones de vida.  

Por otro lado, Carnoy, Santibañez, Ordorika y Maldonado (2002), establecen que 

más del 40 % de la población indígena con 15 años o más son analfabetas, comparada 

con un 12.5 % de la población total. Casi un 30 % de este mismo grupo de edad no 

asiste a la escuela, comparado con un 13.6% de los jóvenes mexicanos en general, la 

población indígena ha estado aislada de las principales actividades sociales y 

económicas del país, lo cual ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida de 

estas personas, y que constantemente ve amenazada su integridad y su existencia.  

La imagen que prevalece del indígena es una de las bases sobre las cuales se ha 

ido construyendo la identidad de los países latinoamericanos, ya sea para 

inmortalizarla y regocijarse en su glorioso pasado o para negarla y afirmar su total 
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exterminio (Giménez, 2000). Se trata de una convivencia desfavorable para los 

indígenas, ya que cuando algunos de estos trabajadores indígenas revelan su etnicidad 

pueden correr el riesgo de ser discriminados e incluso despedidos de las labores que 

realizan (Durín 2007).  

Debido a la situación desventajosa, tanto laboral como social, en la que se 

encuentran los indígenas con respecto a los no indígenas la discriminación es un 

fenómeno constante, que es propiciado por los estereotipos que establecen y legitiman 

los medios de comunicación y las estructuras de la sociedad. La mayoría de las veces 

las personas no llegan ni a percibirlo, ya que la discriminación es la base sobre la que 

se ha ido jerarquizando la sociedad. 

En cuanto a la discriminación hacia los grupos indígenas, puede afirmarse que el 

origen de la discriminación se remonta a la llegada de los españoles a América. A 

pesar de ser un grupo capacitado en ramas como la ciencia, matemáticas, medicina y 

demás, los indígenas fueron reprimidos por el sistema español, mismo que designaba 

el poder de cada uno de los integrantes de las comunidades, empezando por los 

europeos y terminando con los indígenas. De esta manera es como la concepción de 

los indígenas como ‘base de la pirámide’ ha permeado hasta nuestros días (Sandoval, 

2002). 

“Los españoles desde un principio modificaron la situación de los indígenas 

adecuándolas a sus intereses coloniales, sometiéndolos a condiciones de explotación, 

discriminación y represión despiadada e inmisericorde” (Sandoval, 2002). A partir de 

este período histórico y aún ahora, las condiciones y la cultura indígena han ido 

teniendo transformaciones debido a la presión por “encajar” con lo que la sociedad está 

de acuerdo, o a lo que ellos piensan que es la forma de actuar, haciéndolos 

desprenderse de lo que su: idioma, costumbres, organización, arte, tradiciones y 

logrando de esta manera que poco a poco se vaya perdiendo lo que son y lo que 

pueden llegar hacer, creando así “la nueva cultura indígena que fue el producto de la 

imposición del grupo dominante y de la selección-reinterpretación del grupo dominado” 

(Beaucage, 1988). 
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De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre la discriminación el 

66 por ciento de los mexicanos piensa que los miembros de pueblos indígenas tienen 

muy pocas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, el 43 por ciento cree que 

siempre habrá limitaciones sociales hacia los indígenas a causa de las características 

de su pensamiento, y más del 30 por ciento supone que la única manera en que los 

indígenas pueden mejorar su situación socioeconómica, es dejar de ser indígena. El 40 

por ciento de los encuestados afirmó que serían capaces de organizarse para que un 

grupo indígena no resida cerca de su hogar (López, 2005). 

La percepción de los indígenas, la estereotipación y su discriminación  

En ese contexto, los medios de comunicación constituyen una de los principales 

agentes de socialización en el que sus participantes son seducidos, educados y 

transformados por ideas relacionadas con raza, género, y clases sociales a nivel global 

(Bounds en Marañón, 2008). Por lo tanto, se tiene que en todas estas ideas existe 

como soporte la idea de la supremacía blanca capitalista y patriarca. En el caso que 

nos ocupa, las ideas de Bounds tienen amplia cabida, ya sea por la cercanía de la 

ciudad con Estados Unidos, o por la adopción de la cultura estadounidense que es tan 

marcada en la zona Norte del País (García, 2003), debido a la fascinación que ejerce 

en la sociedad regiomontana la aspiración de imitar las formas de vida de la sociedad 

norteamericana. 

La forma en que son vistos los indígenas en Nuevo León deriva de cómo son 

percibidos los colectivos menos favorecidos en cualquier conglomerado social, a partir 

de las generalizaciones o estereotipos que se asocian desde el grupo en el poder. 

“Estas generalizaciones generalizaciones que constituyen, en cierta forma, un rechazo 

de las diferencias individuales que caracterizan a los miembros de los exogrupos, es 

decir, los estereotipos consiguen que se ignore la variabilidad de los miembros del 

grupo”, (Muñiz, 2009).  

El abordaje teórico de esta investigación se sustenta en la Teoría del Cultivo de 

Gebner, que plantea cómo los medios influencian en el criterio y toma de decisiones de 

su público, y cómo, además, participan en la elaboración de estereotipos en la 
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sociedad en general. Formulada durante la década de los sesenta, la Teoría del Cultivo 

estudia el efecto de la exposición de la sociedad a la televisión que sostiene que la 

televisión cultiva una serie de ideologías y lecciones que acaban por insertarse 

permanentemente en la vida social (Infoamérica, 2006). 

Como espectadores de televisión, la mayor parte de lo que sabemos o creemos 

saber, nunca lo hemos experimentado personalmente; al comprender que las cosas 

que sabemos derivan de las historias que escuchamos, entenderemos cómo la 

televisión impacta a su audiencia (Lara-Rodríguez, 2008). De esta manera, aunque el 

texto presentado sea ficción, las personas atribuyen la realidad a lo que ven, tomándolo 

como ejemplo de comportamiento para la vida cotidiana. Así, la televisión tiene una 

‘función pedagógica’, porque las retransmisiones influyen en la agenda y hacen 

comunes las situaciones que emiten (Gómez, 2005). 

Desde la perspectiva de Gerbner -quien analizó el efecto de los programas 

violentos en la televisión, se comprobó cómo la audiencia desarrolló una concepción 

violenta del mundo dependiendo de la exposición a ese tipo de contenidos (Rodríguez, 

2009); si bien la exposición al medio no necesariamente vuelve al consumidor violento, 

se cree que mientras más alto sea el consumo se desarrollan actitudes violentas y 

antisociales (Gómez, 2005). De esta manera, el individuo paulatinamente va se 

formando una idea pesimista y paranoica del mundo, llamada por Gerbner Mean World 

Syndrome (Lara-Rodríguez, 2008); además, cuando las personas viven en un entorno 

igualmente violento y experimentan vivencias similares a las expuestas en la televisión, 

están bajo el Double Dose Effect (Lara-Rodríguez, 2008), en donde el individuo pasa a 

asumir que la violencia es mayor a lo que vive diariamente, porque la televisión así lo 

dice (Rodríguez, 2009). 

Si bien este trabajo no se realiza sobre el tema de violencia en estricto sentido, 

puede considerarse que tiene mucha vinculación, ya que la discriminación es una 

forma de violencia estructural y cultural que segrega a quienes no comparten los 

códigos  
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Del mismo modo que hablamos de una socialización familiar y de una 

socialización escolar, también tenemos que hablar de una socialización medial, la cual 

no se reduce a un limitado número de programas cuya finalidad explícita es educar. 

Existe evidencia empírica del éxito de los espacios y programas no explícitamente 

educativos en transmisión de actitudes y valores. Sus efectos se producen 

interactuando con otras agencias que también intervienen en el proceso de 

socialización y tienden a reforzar orientaciones ya preexistentes, más que a 

modificarlas drásticamente (Rodríguez, 2001). 

Los medios de comunicación constituyen la cultura principal en la que los 

jóvenes se desarrollan, de forma que el caudal de mensajes emitidos por la prensa, las 

revistas y los comics, los videos, la radio y, especialmente la televisión, exceden en 

gran medida la información suministrada por la escuela (Rodríguez, 2001).  

Los jóvenes se han distinguido por su irreverencia con los valores de la cultura 

dominante y por su recurrente cuestionamiento a las formas de la sociedad adulta. El 

cuestionamiento de la cultura ha contribuido a la construcción de una serie de estigmas 

alrededor de la condición juvenil. Estos estigmas han hecho que se relacione a los 

jóvenes con la apatía, la inmadurez, la falta de compromiso, la delincuencia y el uso de 

drogas. Actualmente en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI, 2004), cerca del 30% de la población mexicana se 

encuentra entre los 15 y los 29 años de edad, lo que significa que alrededor de 29 

millones de mexicanos son jóvenes (Callejas y Piña, 2005). 

Los medios de comunicación brindan una idea a los jóvenes acerca de cómo 

deben de ser, les brindan un ideal de belleza y de normalidad. Indican a los jóvenes 

como vestirse y comportarse para que sean considerados como normales y no 

estigmatizados. Es común que en una cultura juvenil que construye su estética en 

contraposición a la hegemónica sean estigmatizados y por lo tanto discriminados 

(Callejas y Piña, 2005). 
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Estos estereotipos impregnan la forma de ver la vida de los jóvenes, incluida la forma 

en que valoran, juzgan y discriminan a los indígenas. Con base en ello, se elabora el 

planteamiento de esta investigación, que se presenta a continuación. 

2. Objetivos y preguntas de investigación 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar las percepciones que tienen 

los jóvenes estudiantes de preparatoria respecto de los indígenas, a fin de establecer 

cómo ha influido el consumo de los contenidos televisivos a los que se someten los 

jóvenes en la construcción de sus percepciones, actitudes y opiniones hacia los 

indígenas. Se busca con ello conocer el rol que juegan los medios de comunicación en 

lo jóvenes, en especial la televisión, en la propagación de estereotipos o imágenes 

sobre la cultura indígena en Nuevo León. 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: 

- Conocer las opiniones que tienen los jóvenes respecto a los indígenas 

- Conocer de qué manera los jóvenes de la zona metropolitana de Monterrey se 

expresan con respecto a los indígenas, cuáles son sus percepciones y en qué 

medida creen que el consumo de medios les puede estar influyendo.  

- Observar, en concreto, si el consumo de televisión, de los restantes medios de 

comunicación o de todos en su conjunto se relaciona con las actitudes, 

creencias, emociones, sentimientos y posturas políticas hacia los indígenas. 

Las preguntas de investigación que pretende responder la investigación son las 

siguientes: 

1. ¿Cómo influye el consumo de televisión en el prejuicio mantenido hacia indígenas 

por los jóvenes de la zona metropolitana de Monterrey? 
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2. ¿De dónde provienen las ideas que tienen los jóvenes respecto a los indígenas, y 

estás ideas qué valores contienen (si son ideas basadas en la tolerancia o 

discriminación)? 

3. ¿Hasta qué punto ellos consideran que se discrimina o no a un indígena? 

3. Método 

El trabajo que se presenta en este trabajo corresponde a la segunda fase de una 

investigación financiada por CONACYT, titulada “Efectos de la representación de 

los indígenas en los medios de comunicación sobre su percepción por la población 

juvenil”, coordinada por el investigador Carlos Muñiz. En la primera fase se realizó 

un análisis de contenido de los programas de ficción y misceláneos de la televisión 

local de Monterrey. En esta segunda fase se busca conocer cómo los jóvenes que 

en algún momento se han expuesto a esos programas, visualizan a los indígenas 

en la Zona Metropolitana de Monterrey.  

Dada la complejidad que implica conocer las ideas de los jóvenes respecto a la 

discriminación indígena, se seleccionó la técnica cualitativa de Focus Group -grupos 

de discusión-, ya que permite conocer reconstruir las ideas de un grupo específico 

sobre un tema en común, en este caso, en pensamiento de los jóvenes hacía los 

indígena. 

Esta fase comprende la realización de 8 sesiones de discusión, 4 en 

preparatorias privadas y 4 en preparatorias públicas, de las cuales aquí se reporta 

el resultado de los primeros 2, realizados en una preparatoria privada. Cada focus 

group contó con la participación de seis estudiantes elegidos a través los datos que 

proporcionaron en un cuestionario que se aplicó una semana antes de las sesiones. 

Se buscó integrar a estudiantes que manifestaran una postura definida, ya sea de 

rechazo o de aceptación hacia los indígenas. Las sesiones se realizaron en un aula 

de la Preparatoria en la que estudian los jóvenes y que pertenece a un sistema 

educativo con presencia en todo el país. 
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a. Sujetos 
Los sujetos participantes en estos focus group son estudiantes de preparatoria 

general, de cuarto a sexto semestre de una institución privada, que pertenecen a la 

clase media y media alta, cuyas colegiaturas son equivalentes a 4 mil dólares por 

semestre. 

4. Resultados  

Los resultados obtenidos parecen confirmar que los medios pueden influir también 

en la idea que el individuo tiene de los distintos roles sociales, y en este sentido afectan 

una buena parte de los receptores, no sólo a aquellos que, como el público infantil, se 

encuentran en fase de socialización. Lo que ha sido denominado, el modelo de realidad 

mediático está repleto de papeles estereotipados, que de manera inconsciente son 

asumidos por quienes los contemplan como algo natural, no como fruto de la selección 

del emisor.   

Dentro de los resultados obtenidos, derivado de lo que podemos asumir como 

estereotipos establecidos en los jóvenes estudiantes de dos preparatorias particulares 

de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en relación a:  

• Las opiniones que tienen los jóvenes respecto a los indígenas 

El joven estudiante mantiene una idea y valoración hacia las personas de 

extracción indígena o hablantes de lengua indígena como personas a quienes “se les 

debe dirigir y organizar sus funciones”, bien sea en el ámbito doméstico o bien en el 

ámbito laboral, asumiendo que por su origen son equiparables a personas de menor 

capacidad intelectual o incompetencia laboral.  Al cuestionar a los estudiantes sobre 

cómo tratarían a una persona indígena que llegará por primera vez a la ciudad para 

colaborar en las labores domesticas de su propia casa, una buena parte del grupo 

contestó: 

(…)  yo creo que lo primero que haría sería no darle muchas tareas,  como que 

la ves muy diferente a ti y con sólo con que, o sea organizar las funciones, de lo 
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que hacen y todo, ya después conforme vaya avanzando, con el tiempo ella se 

vaya haciendo de la confianza de la familia y… igual y podemos  nosotros 

mismos ir abriéndole las puertas para que ella se supere… 

(…) en mi casa, si llegara una persona ayudar, indígena, pues mis hermanos yo 

creo que la tratarían mal, haz de cuenta, mi hermano está chiquito y sería de 

que ‘ay sí’ y comenzarían a burlarse, pero pues mis papás la tratarían así igual 

que a otro cualquiera, la tienen que tratar como si fuera una persona normal 

pero, o sea, bueno, sí, tipo, yo creo… 

La idea de la superación a partir de las oportunidades que pueden generarse, 

toda vez ganada la confianza de la familia citadina, permanecen como constantes en el 

estereotipo pre establecido para una persona indígena que tiene la buena fortuna de 

encontrar a su paso a una familia que le abra las puertas de su casa, traduciendo para 

ella, la expectativa y aspiración a un cambio, cambio que implicaría dejar de pertenecer 

a ese grupo social, pintoresco y folklórico que no le permite avanzar y evolucionar hacia 

una cultura diferente, la cultura mestizo-urbana del siglo XXI.   

Al cuestionar al grupo sobre su opinión respecto de la influencia de los medios 

de comunicación, las opiniones de sus amigos, en la percepción particular que ellos 

mantienen sobre los indígenas, se obtuvieron las siguientes afirmaciones: 

(…) pues, yo no tengo mucho conocimiento, precisamente no hay mucho que 

nos haga conocer al respecto, no hay muchos programas de televisión sobre 

eso, haz de cuenta yo no tengo familiares, y sí me gustaría saber más sobre 

ellos.  

Yo creo que la mayoría los cree como que gente del monte, tipo, no se 

preocupan por mejorar su calidad de vida. Sí tipo pero mucha gente los vería 

raro de que ‘es indígena, es más pobre que yo’. O sea, eso es lo que la gente 

piensa 
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• Las percepciones de los jóvenes de la zona metropolitana de Monterrey con 
respecto a los indígenas  

Dentro del desarrollo del grupo focalizado, al grupo se le pidió señalar brevemente 

con dos palabras en una hoja en blanco, lo primero que viniera a su mente al pensar en 

grupos indígenas; las palabras que fueron registradas de manera repetitiva fueron: 

chamán, sierra, aislamiento, fanatismo, pobreza, náhuatl cultura, tradición, originalidad, 

artesanías, rebosos.  

Las ideas que mantienen los jóvenes estudiantes respecto de los indígenas tienen 

que ver con la imagen del chamán como líder espiritual de los indígenas en poblados 

lejanos dentro de la sierra, ligado a la comunicación con los espíritus y la naturaleza ya 

que estos elementos son utilizados para representar a México como símbolos de 

nuestra cultura.  La pobreza aparece como condición constante en las apreciaciones y 

señalamientos al manifestar que, por lo general los indígenas viven en índices de 

pobreza, aparece el náhuatl como la lengua más hablada en México.  

Una idea más que se repite, es que los grupos indígenas son grupos que están 

aislados del resto de la sociedad, como un sector discriminado “ya que es forzado a 

vivir aislado”, se les percibe como fanáticos, “gente que tiene firmes creencias en su 

cultura, tradiciones y que normalmente se vuelven fanáticos, con mucha adoración y 

todo eso”,  ellos representan al sector pobre de México. Al margen de esta apreciación, 

se mantienen también ideas vinculadas a la importancia que estos grupos otorgan a su 

cultura y sus tradiciones, su originalidad, al no perder o cambiar sus valores a pesar de 

trasladarse geográficamente o modificar de manera permanente su ubicación 

residencial, inclusive al conservar su atuendo o vestimenta representativa de su etnia.  

Al cuestionar al grupo sobre cuál consideran que sería la reacción de cada uno de 

ellos si les asignarán a un maestro indígena, o bien un compañero indígena en la 

propia institución educativa, se obtuvieron los siguientes resultados: 

(…) siento que nosotros como alumnos tal vez tendríamos mucha curiosidad por 

saber de sus culturas, su estilo de vida, de donde viene, tal vez por ejemplo historia 

de su pueblo… 
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(…) bueno esos son como los aspectos positivos, pero yo creo que pues igual y la 

sociedad está muy acostumbrada a discriminarlos entonces no sería muy bueno 

como para la imagen de una escuela tener un profesor indígena,  igual y también se 

prestaría como burla, ya sea compañero o maestro, siempre típico que se da. 

(…) pues yo sentiría, yo curiosidad porque yo siempre quiero saber sus costumbres, 

tradiciones, como es su forma de pensar, porque pues, por lo general ellos están 

como ya decían sus tradiciones son muy diferentes a las de nosotros entonces 

puede que su forma de pensar como sea muy diferente a como somos nosotros 

entonces podría haber una plática donde podríamos intercambiar puntos de vistas 

sobre algunos temas y sería bastante interesante, bueno a mi interesaría mucho 

para conocer más sobre su vida y cómo piensan, simplemente. 

(…) para mí es como que una persona normal, no es como que le veo la diferencia, 

obviamente va a tener diferentes costumbres y diferentes formas de ver pero para 

mí es de que la respeto y si no va conmigo es como que okey, pero creo que si 

batallaría para entrar mucho en el círculo de lo que viene siendo ahorita la prepa, 

ósea como que si batallaría un poco para encajar, si fuera alumno y si fuera 

maestro pues ósea para mí sería una autoridad seria respetarlo aunque sea de otra 

religión o lo que sea. 

Los estereotipos sobre los indígenas se mantienen ligados a los referentes 

culturales diferentes a los propios. Un estereotipo es una imagen convencional o una 

idea preconcebida. Tal y como lo entienden McMahon y Quin (1997), se trata de una 

concepción popular sobre un grupo de personas que las categoriza de acuerdo con sus 

apariencias, comportamientos y costumbres. Estas imágenes prefabricadas refuerzan 

los prejuicios y convicciones que tiene el individuo sobre los objetos, las clases sociales 

y las instituciones de su entorno más cercano. El estereotipo constituye lo que en 

psicología social se conoce como mensaje autoritario, aquel que no presenta la 

realidad tal cual es, con todas sus contradicciones, sino una realidad ideal, 

empobrecida para facilitar su rápida asimilación por el receptor.   
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(…) yo pienso que aunque suene negativo pero para ganarse el respeto de esa 

persona, para ganarse el respeto de sus compañeros empleados, (el indígena) 

debería de demostrar que tiene una inteligencia que lo hace valer como, digo no 

porque sean personas inferiores pero normalmente en una sociedad se da 

mucha la discriminación a los indígenas, y yo siento que para que la gente lo vea 

como igual debería de probar que es igual de inteligente, o que tiene las mismas 

capacidades.  

En este caso se observa que la formación de creencias, y actitudes alrededor del 

concepto de “lo indígena” o bien “el o la indígena”, parece centrarse en el traslado y 

transferencia de ciertos estereotipos fundados en la subvaloración hacia lo diferente, lo 

diferente claro está, como de menor valor. 

5. Conclusiones 

Si aceptamos que un estereotipo es una construcción mental sumamente difícil 

de erradicar, el estereotipo que los jóvenes estudiantes mantienen permanece ligado a 

esta caracterización, gente del monte que no se preocupa por mejorar su calidad de 

vida, si es indígena, es más pobre que yo.  Los estereotipos cumplen una serie de 

funciones sociales que pueden considerarse en ocasiones beneficiosas al facilitar la 

adaptación del individuo al medio simplificar la información que éste necesita para 

entender lo que le rodea. Pero también desempeñan un cometido menos loable, servir 

a la sociedad como coartada ante las disfunciones del sistema, liberando a cada 

individuo de la cuota de responsabilidad que le corresponde ante los problemas 

colectivos, y llegando, a veces, a convertir a determinados grupos sociales en chivos 

expiatorios de la comunidad.  

En el colectivo social al indígena se le mantiene estereotipado como el chivo 

expiatorio, incompetente, sospechoso, incapaz, visualizado como víctima de su propia 

cultura, su idiosincrasia, sus creencias y sus valores. Se le percibe como la víctima 

permanente que debe ser rescatada por el noble citadino, el dueño de la cultura de 

primera. Los estereotipos sobre la población indígena, que perviven en el grupo 

estudiantil se caracterizan por integrar elementos vinculados a la pobreza, la 
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incompetencia, la producción artesanal, la valoración de lo cultural-indígena ligado a la 

representación de México como país, al aislamiento social y al fanatismo derivado del 

exacerbado fervor religioso, la vulnerabilidad de los indígenas sobre todo en las zonas 

urbanas, la ausencia de expectativas de superación y la necesidad de brindarles 

protección, seguridad y dirección al reconocerles como personas inferiores e incapaces 

que deben ser guiadas pacientemente. 
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RESUMEN: En este trabajo se explica que el adolescente urbano de 14 a 16 años 
retoma los discursos que le proporciona la familia y los que dicta la institución 
educativa para asumirlos en la idea estigmatizada de sí mismos en el proceso de 
construcción identitaria. Los estereotipos de los adolescentes construidos en el ámbito 
mediático sólo son incorporados en el atuendo que utiliza, en sus modos de 
comportamiento y en ocasiones en el léxico de sus discursos orales. 
 
Palabras clave: adolescentes, identidad, familia, escuela, medios de comunicación. 
 
Abstract: This work explains that the urban adolescents, of 14 to 16 years old, take 
the family discourses and the educative institutions discourses to assume the idea 
stigmatized of their selves in the process of identity constructions.  The adolescents 
and the stage adolescent´s stereotypes built by the media are incorporated in the look 
that is used by the adolescents and in their lexicon and their oral discourses. 
 
Key words: adolescents, identity, family, institution, mass media. 
 
 

Introducción: En este trabajo se presentan los resultados que demuestran que no 

existe correlación entre los discursos mediáticos y la idea deteriorada que los 

adolescentes han construido de la etapa adolescencia. En esta idea deteriorada se 

le atribuye a los adolescentes comportamientos negativos y en ocasiones violentos 

para sí mismos. Se analizó el papel de los discursos mediáticos, los que 

proporciona la familia, y los que dicta la institución escolar, para el proceso de la 

construcción identitaria del adolescente y de esta manera contrastar los discursos 

de tres ámbitos significativos para el adolescente en esta etapa de su vida. Algunos 

de los datos que aquí se presentan forman parte de una investigación más amplia 

que explora los discursos de los ámbitos de significación con los que el adolescente 

interactúa frecuentemente y donde se demuestra que la familia y la institución 

escolar son los ámbitos más importantes para la construcción del sí mismo.i

Metodología: Para el trabajo de campo de la investigación, en la primera etapa 

participaron 500 estudiantes de tercer año de secundaria, de distintas escuelas 

públicas y privadas, de la zona norte y periferia del Estado de México y de la zona 

oriente del Distrito Federal, a quienes se les aplicó un cuestionario que recaudó 
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información cuantitativa y cualitativa. Previa a esta etapa se aplicó un cuestionario 

exploratorio a 50 adolescentes. En la segunda etapa se construyó el Grupo de 

análisis con 120 de los 500 estudiantes de tercer año. Posteriormente se realizaron 

entrevistas a 12 de esos estudiantes, a 6 profesores de educación secundaria, de 

distintos cursos y  de situación laboral diferenciada, y a 6 padres y madres de 

adolescentes. 

Se analizó el contenido de la materia Formación Cívica y Ética, ya que este 

curso elabora la concepción de la categoría adolescente. También se analizan los 

contenidos de los programas de televisión que ven con mayor frecuencia los 

entrevistados, según los resultados del cuestionario, así como el contenido de las 

líricas de sus canciones favoritas. 

I  
LA FAMILIA, LA ESCUELA Y  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN EL PROCESO 

IDENTITARIO DE LA ADOLESCENCIA 
 
Se considera que los ámbitos con los que interactúa frecuentemente el adolescente 

son la familia, la escuela, el grupo de pares y los medios de comunicación. Estos 

ámbitos son los que le facilitan al sujeto su integración en la estructura social ya 

dada. Algunos autoresii resaltan la importancia de la familia como primer contexto 

de socialización, pues la familia trasmite las normas sociales y culturales, las formas 

de relaciones, los tabúes, los sistemas de valores, los roles y las expectativas, que 

una vez interiorizadas, se exteriorizan, mediante comportamientos y actitudes 

concretas. 

           Por otro lado, en la escuela  se mantiene y amplía la interacción social, tanto 

con los otros –del mismo rango de edad- como con los adultos. Yolanda Montero en 

Televisión, valores y adolescencia, señala que, “La escuela socializa, en tanto que 

inculca los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los intereses que pueden 

facilitar el desempeño de un rol social que ayude al individuo a participar 

activamente en la sociedad; al igual que los padres, los profesores también pueden 

servir de modelos significativos”iii.  

          En relación con los pares, se experimenta un aprendizaje social, donde se 

practican la cooperación, el liderazgo y el seguimiento, y los participantes 

desarrollan un sentido de lealtad hacia las metas colectivas. En el grupo se fomenta 
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un sentido de pertenencia y las estructuras de grupo social conducen a la división 

de responsabilidades, al tiempo que ofrecen una práctica en los papeles de líder y 

seguidor.  

Por el lado de los estudios acerca de la participación de los medios de 

comunicación, en especial de la televisión, existe una extensa bibliografía que 

considera que los medios son un socializador que está ganando terreno sobre la 

influencia que ejercen la familia y los centros escolares. 

Jeffrey Jensen Arnettiv, menciona que entre los usos que los adolescentes 

hacen de la recepción de la televisión, se encuentra la formación de identidad, 

identificación de la cultura adolescente propuesta por los medios y la 

experimentación de sensaciones, entre otros. Y si bien los usos no son privativos en 

su influencia para el adolescente, sí contribuyen en mayor medida entre los 

adolescente que entre los niños y los adultos. 

Una de las funciones que se le atribuyen a la televisión, por ejemplo, es la de 

construir modelos, que se lleva a cabo mediante la captación “la recodificación y la 

proposición de valores, símbolos, rituales, formas de interacción convertidos en 

modelos que cabe imitar”v. 

• Medios e identidad en la adolescencia 

Pero, ¿Qué participación tienen los medios en la formación de su identidad y en la 

constitución de la llamada por Arnet, cultura  adolescente? 

Para explorar el papel de éstos, se considera a los medios como uno más de 

los elementos que participan al igual que la escuela, la familia, y los grupos de 

amigos en un intercambio comunicativo y de significaciones con el adolescente. 

Se concibe para este análisis que el proceso de la constitución del sí mismo 

está ligado, íntimamente con el contexto, pues como considera Denise Jodelet con 

relación a la constitución de la representación del sí mismo, “El sujeto produce una 

representación que refleja las normas institucionales derivadas de su posición o las 

ideologías relacionadas con el lugar que ocupa”vi. Con las representaciones que se 

produzcan en el contexto, el sujeto  construye la percepción de sí mismo, esto es el 
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resultado de la negociación entre lo que él considera para sí y lo que los otros le 

devuelven en discursos. 

Al ser la representación del sí mismo, el producto de la negociación de las 

interacciones constantes que el adolescente mantiene con su familia, los amigos,  

los pares compañeros y compañeras de escuela, con los profesores, con los 

discursos que la institución escolar ha preparado para él y ella (Planes y programas 

de estudios) –en el ámbito escolar- además de los medios de comunicación, que en 

ese momento de su vida son significativos para ellos, nos encontramos con un 

proceso que, indudablemente no sería posible sin la existencia de la comunicación, 

pues en ésta dinámica observamos los diferentes niveles de la comunicación: 

intrapersonal, interpersonal, intergrupal, intragrupal y colectiva o social. 

En este proceso específico, hablamos de la interacción constante y 

relativamente duradera entre los distintos elementos que participan en esta situación 

comunicativa. 

No hay que olvidar que el sujeto, al mismo tiempo que establece relaciones e 

interacciones, ya trae un cúmulo de significaciones, esquemas mentales y 

representaciones que ha introyectado del contexto cultural al que pertenece y que le 

dan herramientas para interpretar los discursos que le van llegando 

progresivamente en su trayectoria de vida, en una constante dinámica de 

interacción en comunicación.  

 

II  EL GRUPO DE ANÁLISIS 
Antes de pasar al resultado del análisis es conveniente conocer el perfil del Grupo 

de adolescentes con los que se realizó el trabajo de campo –cuestionarios y 

entrevistas-. 

Más del 60 por ciento son de 14 años de edad y más del 60 por ciento son 

católicos. El 84.8 por ciento son  miembros de una familia nuclear, compuesta por 

padre, madre y hermanos.  

Para el 72.3 por ciento de los adolescentes, son muy importantes las 

opiniones que de ellos o ellas tengan en la familia acerca del comportamiento 

adecuado a su edad, en segundo lugar está la escuela y en tercer lugar los amigos. 

La mayor parte de su tiempo libre la pasa fuera de la casa familiar, con amigos, con 
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quienes van al cine, a comer, a pasear a centros comerciales, de compras, a fiestas. 

La mayoría de ellos tiene a sus amigos y amigas en la escuela, por lo que el ámbito 

escolar se convierte en el lugar donde pueden compartir inquietudes con sus pares. 

Por otro lado, la mayoría de estos adolescentes prefiere escuchar  música, 

como pasatiempo favorito, lo cual hacen a través de su teléfono celular -canciones 

que previamente han bajado de internet-. Sólo el 16 por ciento prefieren ver 

televisión. De la programación preferida resaltan los programas de “bromas y que 

hagan reír”   

La mayoría le tiene más confianza a la madre para pedirle consejos sobre 

diversos temas, por ejemplo, cuando tiene problemas con alguien de la familia o 

cuando quiere expresarle sus sentimientos a alguien. Con el padre acuden cuando 

necesita dinero y con los amigos cuando hay violencia en la familia. Finalmente, el 

84.9 por ciento se asume en la categoría social adolescencia e incluye a los otros y 

otras de su edad en la misma categoría. Para adscribirse a sí mismos y a sí 

mismas, recurren a los adjetivos calificativos, ubicados en atributos particularizantes 

de carácter. En segundo lugar se consideran como pertenecientes a la categoría 

estudiantes y en tercer lugar se describen a sí mismos como integrantes a una red 

de familiares y amigos. 

III LOS RESULTADOS 

En el contenido de la idea de ser adolescente y de la adolescencia que tienen los 

estudiantes de tercer año de secundaria, se observan elementos discursivos que 

estigmatizan la etapa, éstos coinciden con los plasmados en los contenidos del 

curso Formación Cívica y Ética y con los que reproducen los profesores de 

educación secundaria. 

• La adolescencia 

Entonces para los adolescentes, del grupo analizado, “La adolescencia es una etapa 

que implica cambios, transición, inestabilidad emocional e indecisiones”. Esta 

descripción de la etapa coincide con la que realizan de la misma los profesores de 

educación secundaria y con la descripción que se plasma en el contenido de la 

materia de Formación Cívica y Ética, pues en el programa oficial de esta asignatura 

se señala que la adolescencia es una etapa  “que implica retos, responsabilidades y 
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riesgos”vii,  riesgos como embarazo precoz, adicciones, violencia, desubicación 

social y sensaciones de incertidumbre. Es una etapa de cambios físicos y 

emocionales, etapa transitoria y crucial en la vida de las personas.  

Para los profesores de secundaria, es una etapa de contradicción, indecisión, 

transición, búsqueda de identidad (porque consideran que los estudiantes de 

secundaria no tienen identidad), etapa de deficiente desarrollo escolar. Por su parte 

las madres y padres de adolescentes consideran que es una etapa de búsqueda y 

de independencia de la familia.  

Al describir la dimensión generacional en la que se encuentran, los 

estudiantes de secundaria, retoman los discursos que les transmite la institución 

escolar,  pues las características de la etapa coinciden con las opiniones vertidas 

por los profesores entrevistados y con las ideas plasmadas en el contenido de la 

materia de Formación Cívica y Ética. 

• Los “otros” adolescentes  

En relación a la opinión que tienen los entrevistados de sus pares adolescentes, las 

características y atributos coinciden con los discurso de los padres y madres 

entrevistadas,  con el discurso de los profesores de educación secundaria y también 

con las características de algunos personajes de adolescentes de programas de la 

televisión. Estas características y atributos, en general, son percibidos como 

negativos, pues los entrevistados no lo utilizan para sí mismos y sí para los otros 

adolescentes. Para referirse a sus pares, los entrevistados manejan un discurso 

estigmatizante –idéntico al de los adultos- y atribuyen a los otros características de 

los personajes adolescentes estereotipos de la televisión. 

• Percepción de la categoría social a la que se adscriben  
“Los adolescentes somos…” 
 

Al adscribirse a la categoría social adolescente, los estudiantes entrevistados 

utilizan el adjetivo calificativo maduro. También opinan que ser adolescente es la 

mejor etapa de su vida, porque “podemos salir con los amigos, conocer lugares, 

hacer muchas cosas”. 
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      Ser adolescente significa cambio en la sociedad “porque tenemos otros 

pensamientos y eso es algo bueno, porque nos damos cuenta como piensan los 

adultos, como actúan y no nos gusta, algunos lo expresamos, pero otros se quedan 

callados porque les da miedo que les digan algo”. 

       También consideran que ser adolescente es ser necios, “porque pensamos que 

tenemos la razón y que no nos equivocamos”. Indecisos, “porque, no saben de 

cierta forma lo que hacen”. “Hiperactivos, aventados, divertidos…eso es positivo”. 

      La adolescencia es una etapa de transición “que pasas de la infancia y es donde 

aprendes a vivir para llegar a la etapa de adulto” y “hay muchos cambios en tu 

manera de pensar (…)”. “La adolescencia también es una etapa donde hay 

inestabilidad en las emociones”. 

En resumen, al considerarse adolescentes, los estudiantes entrevistados dicen 

de sí mismos que son maduros, son el cambio de la sociedad, son necios, 

indecisos, inestables e hiperactivos. 

• Los adolescentes son… 

Al hablar de sus pares y adscribirlos en la categoría adolescencia, los estudiantes 

mencionan que algunos “no saben su identidad, se sienten grandes, pero que 

también son chicos -cuando le conviene es chico-, que para concentrarse se 

encierra en su cuarto y oye música, se van con sus amigos y se pelean con los 

papás”. 

También se refieren a ellos como adolescentes, como alguien divertido,  “a 

veces maduros”,  “no saben por dónde ir, si por el lado maduro o por el lado 

despapayoso”.  “Son inquietos, juguetones…necesitan ser aceptados por la 

sociedad”, por esa necesidad -según opinión de los propios adolescentes,- “se 

forman los grupos sociales como los reguetoneros, tepiteños, skatos, darks, 

metaleros, emos, rockers”.  “Son rebeldes ante sus padres, salen a desahogarse, 

son peleoneros y no se lleva bien con sus papás… Los adolescentes son divertidos 

y  aventados”. 

No ser tan adolescente, según la consideración de los adolescentes 

entrevistados, es  “depender de los padres para ayudar a resolver los problemas”.  
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En general al hablar de sus pares como adolescentes, los entrevistados los 

adscriben a una situación de transición, confusión, en rebeldía con los padres, e 

indecisos en su identidad. 

 

IV 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y MÚSICA) 

 

En este apartado se demuestra que los discursos mediáticos con los que se 

relacionan los adolescentes de este estudio no reflejan el contexto cultural en el que 

se desenvuelven, sino que le proponen un mundo donde las problemáticas a las que 

se enfrentará tienen una fácil solución o que ésta “caerá del cielo”, un mundo donde 

se resuelven las situaciones como “por arte de magia”. 

• Televisión1 

Aunque sólo el 16 por ciento de los 120 adolescentes –que en la segunda etapa del 

estudio respondieron el cuestionario- tienen como pasatiempo ver televisión y a 

pesar que los 12 entrevistados mencionan que prefieren escuchar música a solas y 

en pocas ocasiones ver televisión, se analizó el contenidos de los programas de 

televisión y de las líricas de las canciones para verificar si en este grupo analizado 

existía correlación entre la concepción que se han forjado de sí mimos como 

adolescentes y de la idea que tienen de la adolescencia  con los contenidos de los 

discursos mediáticos. 

Cuadro que sintetiza las temáticas, las características de los personajes adolescentes y el contenido 

de los programas de televisión  que son los que ve con mayor frecuencia el grupo analizado. 

Temáticas Ideas que se proyectan 

amistad, el primer amor, el desamor, el amor La idea de un mundo de soluciones  fáciles a 

                                                            
1 Para conocer detalladamente los datos generales de género, público al que se dirige y temáticas de los 
programas de televisión que ven los entrevistados, consultar apéndice de Pérez Mendoza, Araceli, “Yo soy 
adolescente. Exploración de la representación que de sí mismos y sí mismas tiene un grupo de estudiantes de educación 
secundaria de tercer grado, de escuelas urbanas del Distrito Federal y Estado de México”. Tesis para obtener el grado de 
doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación, México, 2010, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM. 
. 
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en general, la mala relación con los 

profesores, la relación con los amigos y la 

relación con la familia 

cualquier problemática. 

La idea de que el poder sobre los otros es lo 

mejor y la idea que el poder es la única vía 

para vencer a los contrarios. 

Estereotipo de adolescentes El adolescente en el mundo ideal e irreal 

El adolescente que se mete en problemas 

de la escuela, el mal estudiante pero con 

éxito con las chicas y talento musical, el 

buen estudiante, pero con problemas de 

relación humana, el estudiante que siempre 

quiere librarse de las tareas escolares y 

hace lo imposible. El adolescente al que no 

le falta nada, que no tienen problemas de 

ningún tipo, por ello inventa algo para no 

aburrirse. 

Se proyectan estereotipos de adolescentes a 

quienes no les falta nada, ni comodidades, ni 

amor, ni protección y todo su mundo es 

“mágico”, feliz, pues todos los respetan y 

tienen todo para ser felices y desarrollarse 

como seres humanos, sin complicaciones. 

 

Cuadro que concentra los programas de televisión más vistos por el grupo de adolescentes 

entrevistados 

Género  Temática  Programa 

Suspenso, 

Terror 

comedia, 
programas 

musicales. 

 

Problemáticas de la adolescencia, 

Relación con los pares y amigos 
(amistad, el primer amor, el amor no 
correspondido) 

Infidelidad en la pareja, 

 

Naruta,  Telenovela La vida es una 

 canción, Los Simpson , Bob esponja, Doctor House

Zoey 101, Dragon Ball Z, El manual de Ned, 

Drake y Josh, Telenovela Fuego en la sangre,  

Los protagonistas, Las 7 décadas del rock, 

Las pellizcadas Márgara Francisca, 

Programas de los canales: Nathional Geografic  

Animal Planet, MTV, Telehit , Cartoon Netwoork,  

Disney Chanel. 
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En el contenido de los  programas de televisión  y  la música no  se verificó relación 

directa con los discursos que nutren la idea negativa de adolescencia y del 

adolescente.  Más bien se considera que la elección de la programación y de la 

música que hacen los adolescentes entrevistados es la consecuencia de la 

aceptación de la categorización que de ellos elaboran los profesores de la escuela 

secundaria y lo que se plasma en la materia de Formación Cívica y Ética.  Estos 

atributos estigmatizantes son asumidos por los adolescentes, después de un 

proceso de interpelación. Posteriormente, dichas características son reconocidas, y 

aceptadas, en los estereotipos de la televisión y en los contenidos de las líricas de 

sus canciones favoritas. 

• El adolescente y la música.2 

En el siguiente cuadro se concentran os géneros, temáticas, grupos y solistas favoritos del grupo de 

entrevistados 

Género musical  Temática en general  Grupos y solistas 

Pop, regaetón,  

rock,  

rock alternativo,  

electrónica, gótica,  

metal, merengue,  

salsa, emopunk , 

baladas. 

 

Amor, Ternura, amistad, 
ruptura de una relación 
amorosa, amor no 
correspondido, tristeza, 
depresión, resentimiento 
a hacia la familia, 
resentimiento a hacia los 
padres, alusión al acto 
sexual. 

 

Grupos: Belanova, Camila  (y su canción “Sólo  

para ti), Juanes, La oreja de VanGoh, Doors,  

Deep purple, Lacrimosa, Antifaz, El tri,   

Rolling Stones, Gun´s and Roses, Poison,  

My Chemical Romance, Panda, Alessa, Metallica  

Black Sabat,”, Fobia, Alessana. La Cuca. 

Solistas: Reyli, Alejandra Guzmán, Daddi Yanke,  

Don Omar, Ivi Queen Zoe, Nigga y su canción te  

quiero, Gilberto Santa Rosa y su  canción   

“Como se olvida”. 

 

                                                            
2 Para conocer detalladamente los datos generales de género, público al que se dirige y temáticas de las 
canciones favortitas, cantantes y grupos más escuchados, consultar apéndice de Pérez Mendoza, Araceli, “Yo 
soy adolescente. Exploración de la representación que de sí mismos y sí mismas tiene un grupo de estudiantes 
de educación secundaria de tercer grado, de escuelas urbanas del Distrito Federal y Estado de México”. Tesis 
para obtener el grado de doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la 
Comunicación, México, 2010, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAMsultar apéndice para conocer 
detalladamente los datos generales de género musical, público al que se dirige y temáticas de canciones de los 
diferentes grupos musicales y solistas que escuchan los entrevistados. 
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El escuchar canciones que hablan de tristeza o depresión, coincide con lo que los 

profesores de educación secundaria le mencionan constantemente al grupo de 

adolescentes entrevistados “que en la etapa de la adolescencia ellos y ellas no 

saben lo que quieren, son inconstantes en sus emociones, se deprimen fácilmente y 

no tienen identidad”. 

La música tiene influencia en el adolescente en cuanto a  la elección de su 

atuendo y de su grupo de adscripción,  pues la mayoría de los entrevistados 

mencionó que elige su atuendo de acuerdo con lo que usa su cantante o grupo 

favorito. También para la elección que hace del grupo al que quiere pertenecer, así 

–mencionaron en las entrevistas- existen grupos como los emos, emopunks, 

reguetoneros, skateros, tepiteños, fresas, salseros, a los cuales se adscriben. 

 

En el siguiente cuadro se muestra que la mayoría de los adolescentes entrevistados 

toman los modelos del atuendo de su cantante favorito o de los actores y actrices para 

conformar el suyo. Cabe mencionar que la mayoría mencionó que la idea las toma de sí 

mismo, pero el sí mismo tiene como fuente de inspiración a los cantantes o grupos 

musicales.

 

Las ideas para mi look (atuendo) las tomo de

n/c
de mi mismo / mi mis

modelos
deportistas

cantantes
actores / actríces

C
ou

nt

30

20

10

0

género

masculino

femenino

n/c
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En el atuendo y en el uso del léxico es donde se refleja, de manera directa,  el tipo 

de música que escucha. A través del atuendo los adolescentes se integran con 

grupos que se les parezcan, o que compartan sus gustos musicales. Cabe 

mencionar que la elección del grupo de adscripción es temporal, pues el 

adolescente cambia de grupo conforme cambia sus gustos musicales -algunos de 

los entrevistados mencionaron, sólo por mencionar un ejemplo, que habían sido 

skatos y ahora eran emopunks-. 

CONCLUSIONES 

Pensarse a sí mismo con un cúmulo de características le da al adolescente un lugar 

en la estructura social y desde este se le permite actuar cotidianamente. 

En general, el lugar que le asigna la familia y la escuela,  junto con los medios 

de comunicación es una posición subordinada y desprestigiada, lugar que los 

entrevistados no lo asumen para sí, sino que se lo asignan a los otros adolescentes. 

El contexto le proporciona, a través de los discursos institucionales, los atributos 

para calificarse a sí mismo, para posicionarse en el lugar que consideran que tienen 

y para calificar a los pares y ubicarlos en un nivel subordinado ante ellos. 

Los adultos les otorgan un lugar subordinado a los adolescentes, pero los 

adolescentes al asignarles atributos negativos, les otorgan un nivel de subordinación 

a los otros adolescentes, en comparación con el lugar que asumen para sí;  

 El lugar que se colocan a sí mismo, en su dimensión generacional de la 

identidad es el resultado, como ya vimos, de la negociación entre los discursos del 

alter y de lo que ellos y ellas consideran para sí, y el lugar que le otorgan a los otros 

es el lugar otorgado por el alter. En este sentido, reconocemos lo que George 

Herbert  Mead en Mind, Self and Society, dice al respecto de la emergencia del sí 

mismo (self), en tanto el sí mismo no se da en el nacimiento mismo del sujeto, sino 

que emerge y se construye sólo con la relación que el sujeto tenga en la experiencia 

social, en y con el contexto y en este caso con la relación que mantiene con el alter, 

desde los diferentes ámbitos por los que transita en este momento de su vida y con 

los que mantiene interacción constante.  

 Aunque entre los ámbitos de significación con los que interactúa 

frecuentemente el adolescente se encuentren los medios de comunicación, éstos no 
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tienen incidencia en la construcción de la idea deteriorada que tiene el adolescente 

de la etapa adolescencia –pues sólo el 16 por ciento ve televisión-  y como contraste 

se comprobó que son los discursos de la familia y la escuela los que nutren dicha 

idea. Esto contradice la opinión de  que los medios tienen el poder de modelar el 

comportamiento e identidad del adolescente en un sentido negativo, idea 

generalizada de los profesores de educación secundaria y de las madres y padres 

de familias –manifestada en las entrevistas, realizadas para este estudio-  quienes 

consideran que los medios de comunicación son los culpables del comportamiento 

inadecuado de los adolescentes. Por otro lado, sin considerar, ni aceptar su 

responsabilidad, los profesores de educación secundaria culpan a la familia de lo 

que llaman “falta de valores en los adolescentes” y a los medios de comunicación 

porque, a su consideración, provocan que los adolescentes, “pierdan su identidad”. 
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 
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El presente trabajo forma parte de una investigación de Doctorado cuyo objetivo 

es identificar las pautas de consumo musical en radio y sistemas peer to peer y/o 

blogs en Internet, de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional para 

analizar como inciden éstas en el proceso educativo y la construcción de la 

producción cultural de los jóvenes.  

La ponencia a presentar es el avance del marco contextual y muestra la relación 

entre escuela, cultura, TIC’s y educación informal. Para ello se exploran las 

diferentes políticas públicas instrumentadas por el Estado al respecto y su 

aplicación en el programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE), el 

Programa Sectorial 2007-2012, y el programa Nacional de Cultura. Los dos 

primeros se exploran para saber qué dicen de la cultura, cómo la conciben y qué 

importancia tiene ésta en la educación básica, media y superior. El último porque 

es el programa designado por el Programa Sectorial 2007-2012 para ejecutar sus 

mandatos y porque en él se explicita cómo concibe el estado a la cultura y el rol 

que ésta desempeña en la sociedad. 

Finalmente, se presenta un somero avance de las consideraciones de la 

importancia del consumo musical de los jóvenes de la Universidad pedagógica 

Nacional  y su relación con la educación informal, la cultura y las TIC. 

 

Palabras clave: Educación informal, cultura, consumo cultural 
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The present work forms a part of an investigation of Doctorate which aim is to 

identify the guidelines of musical consumption in radio and systems peer to peer 

and / or blogs in Internet, of the students of the Pedagogic National University to 

analyze since these affect in the educational process and the construction of the 

cultural production of the young persons.  

 The communication is the advance of the contextual frame and shows the relation 

between school, culture, TIC's and informal education. Here we explore the 

different public policies orchestrated by the State in the matter and his application 

in the National Program of Education 2001-2006 (PRONAE), the Sectorial Program 

2007-2012, and the National program of Culture. Both first ones are explored to 

know what they say of culture, how they conceive it and what importance it has this 

one in the basic, average and top education. The last one because it is the 

program designated by the Sectorial Program 2007-2012 to execute his mandates 

and because in it explicit how he conceives the condition to the culture and the role 

that this one recovers in the company. 

 Finally, one presents a shallow advance of the considerations of the importance of 

the musical consumption of the young persons of the Pedagogic National 

University and his relation with the informal education, the culture and the TIC. 

 

 Key words: informal Education, culture, cultural consumption 
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Cultura y educación informal en el consumo musical de los jóvenes en la 
Universidad Pedagógica Nacional 

 

La escuela es una institución social que ha mostrado su eficacia en la integración 

de los jóvenes a la sociedad de masas, es un espacio de transmisión de 

conocimientos, pero también es el lugar de la reproducción social, el sitio desde el 

cual se propaga la ideología dominante y se asegura la cohesión social y la 

ubicación de los individuos en la sociedad; por este hecho es un medio eficaz para 

que los valores imperante sean aceptados. 

Pero, ¿cómo concibe la escuela a la cultura?, ¿qué importancia tiene ésta 

en las políticas educativas y cómo se refleja esto en los programas y planes de 

estudio? De entrada, definamos aquí lo que entendemos por política pública. De 

acuerdo con Aguilar Villanueva, una política pública es una estrategia de acción 

colectiva que se diseña y calcula en función de determinados objetivos, es una 

acción que confía en desatar “una serie de decisiones y acciones”. Es, en suma, 

“a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente 

toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que 

comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva 

produce” (1992: 26). 

La mejor manera de acercarnos a las políticas públicas educativas es 

mediante su concreción en los documentos que han marcado las directrices 

principales en el último decenio, a saber el Programa Nacional de Educación 

2001-2006 (PRONAE), el Programa Sectorial 2007-2012, y el Programa Nacional 

de Cultura. Los dos primeros los exploraremos para saber qué dicen de la cultura, 

cómo la conciben y qué importancia tiene ésta en la educación básica, media y 

superior. El último porque es el programa designado por el Programa Sectorial 

2007-2012 para ejecutar sus mandatos y porque en él se explícita cómo concibe el 

estado a la cultura y el rol que ésta desempeña en la sociedad. 
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 El PRONAE nació con tres objetivos estratégicos. “1) ampliar el sistema 

privilegiando la equidad; 2) proporcionar una educación de buena calidad para 

atender las necesidades de todos los mexicanos y coadyuvar eficazmente al 

desarrollo social y económico del país, y 3) impulsar el federalismo educativo, la 

planeación, la coordinación, la integración, la gestión del sistema y de sus 

instituciones, y la participación social” (Rubio, 2006, 51). 

 Al acercarse a la cultura, el PRONAE considera a la educación artística 

fundamental: 

 

 …para la educación integral de todas las personas, pues les permite 
apreciar el mundo, expandir y diversificar su capacidad creadora, 
desplegar su sensibilidad, y ampliar sus posibilidades expresivas y 
comunicativas […] En el currículo debe ocupar un lugar tan importante 
como la formación científica y humanística; su presencia a lo largo de la 
vida escolar es de gran trascendencia, principalmente en la edad 
temprana, cuando se construyen las bases para desarrollar el talento 
artístico (2001: 33).  

 

En el documento hay un reconocimiento de la importancia de la educación artística 

a “lo largo de la vida escolar”, con énfasis en la “edad temprana” y se le equipara, 

al menos en la letra, con la “formación científica y humanística”; pero también se 

reconoce, párrafos adelante, que esta educación requiere de mayor especificidad 

en cuanto a sus contenidos, “mayor calidad y una más amplia cobertura, debido a 

que la escuela constituye el espacio privilegiado para el descubrimiento y el 

ejercicio de las bellas artes. No obstante los esfuerzos realizados, subsisten 

limitaciones para el acceso de niños a la formación artística en diversos puntos del 

país” (SEP, 2001: 33). 

 Desafortunadamente, uno de los problemas que encontramos, no sólo en 

este Programa sino en otros similares, es la ausencia de precisiones 

conceptuales. No hay una definición expresa de lo que se considera educación 

artística aunque al señalar que la escuela es “el espacio privilegiado para el 

descubrimiento y el ejercicio de las bellas artes”, nuestro sentir es que la 
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referencia se encamina a todo lo relacionado con la alta cultura, a manifestaciones 

artísticas clásicas, apegadas a rígidos cánones estéticos y avaladas por la historia. 

Por su parte, el Programa Sectorial 2007-2012, señala que “en la escuela, 

los alumnos han de encontrar las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno 

de sus capacidades y  potencialidades; de su razón y de su sensibilidad artística, 

de su cuerpo y de su mente; de su formación valoral y social; de su conciencia 

ciudadana y ecológica” (SEP, 2007, 9). 

 La finalidad es proporcionar una educación integral “que equilibre la 

formación en valores  ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición 

de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y 

el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e 

intercultural”. (SEP, 2007: 11). 

 Es por ello, que el ciclo inicial recibe una mayor atención, pues una edad 

temprana resulta idónea para el aprendizaje. El Programa, al referirse a este ciclo 

educativo menciona como uno de sus objetivos particulares: “Articular en la 

formación ciudadana los temas emergentes que apoyen la reflexión y actuación de 

los estudiantes: derechos humanos, medio ambiente, interculturalidad, equidad de 

género, cuidado individual y colectivo de la salud y la seguridad, aprecio y 

desarrollo del patrimonio cultural y natural, la rendición de cuentas, entre los 

principales” (SEP, 2007: 43). 

 Más adelante, el texto especifica que corresponderá al Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, “aprovechar al máximo la infraestructura cultural, 

impulsar una mayor vinculación entre las instituciones educativas y las culturales, 

así como favorecer la actualización docente en contenidos y métodos de la 

educación artística” (SEP, 2007: 43), pero sin precisar los pasos a seguir para 

lograrlo. 

 En este programa también encontramos una de las primeras referencias 

expresas a la música cuando se habla de promover “mediante concursos y otras 

actividades, la expresión artística de los alumnos, tanto en las artes plásticas 

como en las escénicas, la música (con especial atención a actividades grupales 

como coros), con base en el conocimiento de las tradiciones mexicanas y las artes 
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populares, y con alcance universal” (SEP, 2007: 43); pero es importante destacar 

el énfasis en que esta música debe tener un asiento en las tradiciones mexicanas 

y poseer un alcance universal, lo cual habla de su utilización en la conformación 

de una identidad nacional y como una forma de reforzar los lazos de los 

educandos con la historia nacional. 

 Al hablar de la educación media superior en lo referente a cultura, el 

Programa Sectorial 2007-2012, tiene entre sus propósitos: “Incorporar en los 

programas de estudios contenidos de aprendizaje y el ejercicio de prácticas 

orientados a que los estudiantes reflexionen y asuman actitudes saludables hacia 

la sexualidad, el cuidado de su salud y del medio ambiente, la práctica de algún 

deporte o actividad física, y el aprecio por el arte y la cultura” (2007: 44). 

Subrayemos la última parte: “el aprecio por el arte y la cultura”, es decir, se tratará 

de formar públicos. 

Entre las estrategias para alcanzar lo anterior, el documento menciona 

entre las principales: “Suscribir convenios con instituciones u organizaciones 

dedicadas al arte y a la cultura, con el fin de que los estudiantes adquieran el 

gusto por estas actividades y participen de manera permanente en algunas de 

ellas” y el “impartir talleres para impulsar la innovación y el desarrollo de 

habilidades creativas, aprovechando la influencia indirecta que para este fin brinda 

la educación artística, así como sobre temas de desarrollo personal, liderazgo y 

autogestión, entre otros” (SEP, 2007: 44). 

No deja de llamar la atención que conforme los individuos avanzan en el 

proceso educativo y acceden a niveles superiores, la importancia que el Programa 

asigna a la cultura va disminuyendo proporcionalmente. Al llegar a la educación 

superior, el Programa se limita a hablar de “estimular la participación de docentes, 

alumnos y la comunidad educativa en general en programas de cultura, arte y 

deporte” y a “impulsar la realización de actividades que fomenten el aprecio por las 

diversas expresiones de la cultura y el arte, y propicien la convivencia con los 

diferentes actores sociales” (SEP: 2007: 45). 

 

Los programas educativos y las TIC 
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El PRONAE es un programa que toma en cuenta las TIC y su importancia para el 

desarrollo de la educación. Considera que el arribo de la sociedad del 

conocimiento es una de las “transformaciones sociales de mayor trascendencia” y 

señala: 

 

La nueva sociedad del conocimiento se ha sustentado en un cambio 
acelerado y sin precedentes de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como en la acumulación y diversificación del 
conocimiento. En el campo tecnológico, se observa una clara tendencia 
hacia la convergencia global de los medios masivos de comunicación, 
las telecomunicaciones y los sistemas de procesamiento de datos, que 
determina la emergencia de nuevas oportunidades para la producción y 
difusión de contenidos culturales, educativos, informativos y de 
esparcimiento. 
En el escenario que se está perfilando será necesario abrir un amplio 
debate sobre el papel de las nuevas tecnologías, y en especial de los 
medios de comunicación, tendente a la definición de una política 
nacional, que permita orientar las potencialidades de las nuevas 
tecnologías en beneficio de la educación y el desarrollo nacional (SEP, 
2001: 35). 

 
El aprovechamiento de nuevas tecnologías para fines educativos implica 

garantizar el acceso a ellas, a bajo costo, para todas las instituciones educativas; 

demanda, además, políticas destinadas a impulsar el desarrollo de la industria 

nacional en el campo de las telecomunicaciones y la informática, y en el de la 

producción de programas y contenidos para aplicaciones y sistemas multimedia. 

Las consecuencias de no poder garantizar la equidad en el acceso a las TIC son 

la existencia de la brecha digital. 

 Por su parte el Programa Sectorial 2007-2012 ubica a las TIC en su objetivo 

3, el cual textualmente dice lo siguiente: “Impulsar el desarrollo y utilización de 

tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 

favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento” (SEP, 2007: 39). 

Al abordar  la educación media superior, el programa centra su atención en 

la capacitación de los profesores en el uso de las TIC para mejorar los procesos 

de aprendizaje y hace énfasis en la necesidad de impulsar y desarrollar la 
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educación abierta y a distancia, especialmente para aquellos grupos y regiones 

que no tiene posibilidades de acceder a servicios escolarizados. 

 Finalmente, cuando aborda la educación superior, el tenor del programa en 

el rubro de las TIC es similar al de la educación media superior, promover su uso  

para mejorar “los ambientes y procesos de aprendizaje” e impulsar las 

modalidades abierta y a distancia de educación, haciendo énfasis en las 

poblaciones en donde el acceso a servicios escolarizados es nulo o deficiente. 

Este programa señala la importancia de fortalecer los medios públicos y de 

“mejorar el servicio en materia de creación y difusión cultural y educativa”. En este 

punto, la idea es ofrecer programas o series en donde exista una preponderancia 

de la cultura y que ésta, a su vez, tenga un fin educativo; sin embargo, no es un 

objetivo que se haya cumplido hasta el momento. El documento también habla de 

instaurar mecanismos de “autorregulación e interacción con los diferentes 

públicos”, lo cual, desde nuestro punto de vista, implica la creación o, por lo 

menos, generar las posibilidades de crear asociaciones de radioescuchas o 

consejos consultivos que puedan incidir, mediante sugerencias, consultas o 

recomendaciones, en la programación de los mismos, algo que no se ha realizado 

cabalmente hasta el momento. 

 Sin embargo, el asunto más delicado, desde nuestro punto de vista, radica 

en el punto en el cual se habla de promover “que la inversión del Estado en las 

tecnologías de la información y la comunicación, en diversos formatos, posibilite el 

acceso a un público más amplio”.  Este punto se presenta como una utopía, sobre 

todo a partir del momento en el cual el estado “abandona” la digitalización de los 

medios y la apertura de nuevas frecuencias exclusivamente a quienes tienen el 

poder económico de solventar una inversión de tal magnitud. 

 Pero pasemos ahora a dar una revisión al Programa Nacional de Cultura 

que es el documento que actualmente rige las actividades culturales de este país y 

revisemos si aquí encontramos una definición expresa acerca de la música, el 

papel que ésta juega en la vida de los jóvenes y lo que el estado mexicano piensa 

acerca del tema, así como de las acciones que tiene programadas al respecto. 
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El Programa Nacional de Cultura 
El Consejo Nacional para la cultura y las Artes (CONACULTA) es el organismo 

encargado de la administración de la cultura en este país y a partir del sexenio 

2007-2012, el responsable de marcar las directrices de la misma desde el 

Programa Nacional de Cultura. 

 Para este programa es necesario estimular la apreciación artística en los 

niños y jóvenes, a partir de una participación más decidida de la familia y la 

sociedad, pues “la iniciación infantil en la apreciación de las artes es 

imprescindible para estimular la sensibilidad, la curiosidad por el mundo y las 

creaciones humanas y desarrollar así las  potencialidades de los niños que serán 

la base de una mejor calidad de vida” (CONACULTA, 2007: 15). 

 El Programa también habla de que en los próximos años la política cultural 

deberá contribuir al entendimiento de las industrias culturales1 y que “la 

producción y promoción del arte y la cultura ofrecen condiciones y potencialidades 

para el desarrollo económico de municipios, estados y regiones, y del país en su 

conjunto, lo cual ya sucede en la actualidad” (CONACULTA, 2007: 16). 

 Uno de los aciertos del programa es dedicar uno de sus apartados a hablar 

del estudio y la creación de públicos, lo cual se propone alcanzar mediante la 

realización de “una mejor planeación de la promoción y la difusión artísticas, a 

partir de información pertinente y actualizada sobre perfiles, hábitos culturales, 

preferencias y necesidades del público”, (CONACULTA, 2007: 93) aunque no se 

detallan las estrategias a seguir para la consecución de esta meta.  

 Es un proceso paulatino en donde la escuela juega un papel fundamental. 

Si bien hemos visto en los programas aquí revisados que existe la preocupación 

por iniciar a los niños desde temprana edad en actividades artísticas y culturales, 

poco se dice acerca de los formadores, del profesorado encargado de encausar 

                                                            
1 Warnier  define  como  industrias  culturales  “las  actividades  industriales  que  producen  y  comercializan 
discursos, imágenes, arte y «cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre en su condición de 
miembro de la sociedad» y que poseen, en diversos grados, las características de la cultura que acabamos de 
mencionar  (2002:  22).  La  UNESCO  señala  que  las  industrias  culturales  “son  aquellas  que  combinan  la 
creación, producción y  comercialización de  contenidos  culturales e  intangibles por naturaleza, protegidos 
por los derechos de autor y que pueden tomar la forma de bienes o servicios” (CONACULTA, 2007: 157). 
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esas actividades y que no necesariamente está capacitado o sensibilizado para 

adentrar a los pequeños en esos nuevos universos. 

 Además, hemos visto que conforme los estudiantes crecen, los niveles 

educativos tienden a hacer menos hincapié en la cultura y ésta se ve condenada a 

jugar un papel, en el mejor de los caso, opcional, cuando tal vez sea en edades 

avanzadas, una vez que los estudiantes ya han madurado, cuando se requiera de 

más orientación, pues probablemente existe disponibilidad y deseos de acercarse 

a experiencias estéticas, pero no hay la guía, eso que Warnier llama cultura 

brújula, “esa capacidad de aplicar las referencias, los esquemas de acción y 

comunicación” que conforma “un capital de hábitos incorporados que estructura 

las actividades de quienes la poseen” (2002: 17). 

 ¿Qué hacen los alumnos universitarios de primera generación para 

acercarse a la cultura? ¿Cómo seleccionar en medio de la oferta del departamento 

de difusión de una institución educativa cuando se desconoce lo que se ofrece? 

Sin duda aquí tiene un papel importante el profesorado, pero ¿cómo habrán de 

incidir en este proceso si la mayoría cree que proporcionar este tipo de 

información no tiene nada que ver con su trabajo como docente, cómo lo harán si, 

tal vez ellos mismos carecen de una cultura amplia o nunca se exponen a 

mensajes alejados de los canales comerciales? 

 Creer que un profesor universitario, por el sólo hecho de impartir clases en 

una institución de educación superior, posee una cultura amplia es partir de un 

presupuesto equivocado. Como la mayoría de los habitantes de este país, estos 

profesores no fueron formados como públicos, pero sí se encontraron expuestos a 

la difusión de los medios de comunicación. Visto así, son reproductores de un 

sistema mediático estrictamente comercial cuya única finalidad es entretener sin 

cuestionar la calidad de los productos que entretienen. La posibilidad de formar 

público se nulifica. 

  

Escuela y educación informal 

Durante siglos, la difusión de la cultura estaba reservada a la escuela; sin 

embargo, la irrupción de los medios de comunicación vino a cambiar esta 
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situación, especialmente en la década de los noventa cuando la popularidad de los 

mismos comenzó a manifestarse globalmente. 

 Sin embargo, la irrupción de los medios en las aulas ha propiciado el 

choque entre dos mundos dispares: entre la escuela y la cultura popular. Son más 

las diferencias que las similitudes, pero una diferencia fundamental es la manera 

de conocer; mientras la escuela lo hace a partir de un lenguaje escrito y oral, 

mediante la propuesta de secuencias lineales, la cultura popular difunde los 

conocimientos mediante trozos y fragmentos. De allí la predilección de los jóvenes 

por la última. 

 Y, al menos por ahora, el triunfo de la cultura popular es mayor que el 

alcanzado por la escuela. De ahí la importancia de la educación informal, una 

forma de educación que aparece principalmente en familia y en donde se 

transmiten las tradiciones para convertirla, en situaciones concretas, en una 

defensa de la identidad cultural. 

 Coombs señala que “la educación informal es el proceso a lo largo de la 

vida, en el cual cada persona adquiere y acumula conocimientos, habilidades, 

actitudes y percepciones de las experiencias cotidianas y de la exposición al 

entorno —en el hogar, en el trabajo, en el juego— de los ejemplos y actitudes de 

la familia y de los amigos, de los viajes, leyendo diarios y libros, o escuchando 

radio y viendo películas o TV” (Paín, 1992: 107).  

Siguiendo esta definición no resulta aventurado decir que este tipo de 

educación se ha constituido como uno de los más importantes en la actualidad, 

pues lo esencial del aprendizaje de cada individuo se lleva  acabo fuera de 

canales institucionales. Es una educación que se vincula con el capital cultural, 

entendiendo éste como el conjunto de calificaciones intelectuales de un individuo 

producidas por el medio familiar y escolar. Para Bourdieu este capital se presenta 

bajo tres formas: habitus (producto de la socialización), objetivada (constituida por 

los bienes culturales), e institucionalizada (títulos escolares). 
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La escuela no sólo debe dotar de la forma institucionalizada del capital 

cultural. Es en sus aulas que se lleva a cabo el desarrollo del habitus y en éste, 

creemos, el papel de los profesores se vuelve fundamental. Si bien en la 

actualidad el descrédito para quienes ejercen la docencia se ha incrementado, 

también lo es que el papel del maestro como conductor, guía o ejemplo aún 

persiste y nos atreveríamos a decir que no sólo en la educación básica, sino 

también en las instituciones de educación superior. 

Y en estas instituciones la disociación entre cultura popular y conocimiento 

es tal vez mayor, sobre todo porque se cree que al trabajar con personas de 

mayor edad, éstas poseen un criterio bien formado y se dejan de lado múltiples 

factores que concurren en el proceso educativo. Si consideramos que la mayoría 

de los estudiantes que, en concreto, asisten a la Universidad Pedagógica Nacional 

pertenecen a familias en los cuales ellos forman parte de una primera generación 

en asistir a la universidad, la aparente “superioridad” que esto conlleva, sin duda 

es importante para sus familias. 

Y esta influencia va más allá de los meros estudios formales (capital 

institucional), pero no puede desarrollarse cabalmente porque no estamos frente a 

la existencia de un habitus propiamente dicho pues éste ni se ha formado 

anteriormente en otros niveles escolares, ni ha tenido la oportunidad de 

fomentarse en casa. Si  a esto agregamos que, como señalamos al principio del 

capítulo, el capital cultural objetivado es parco o francamente nulo, el habitus no 

encuentra posibilidades de desarrollarse. 

Y no lo encontrará en la escuela porque la socialización no forma el gusto, 

posibilita la creación de vínculos,2 pero si no encuentra un disparador, una brújula 

                                                            
2 “El gusto, el placer o el efecto de las cosas no son variables exógenas ni atributos automáticos de 
los objetos; son el resultado de una acción del que experimenta el gusto («degustador»), acción que 
se basa en técnicas, en entrenamientos corporales, en pruebas repetidas y que se realiza a lo largo del 
tiempo, a la vez porque sigue un desarrollo regulado y porque su éxito depende en gran medida de 
los momentos. El gusto constituye una práctica corporal, colectiva e instrumentada, regulada por 
métodos discutidos sin cesar, orientados en torno a la percepción apropiada de efectos inciertos. Es 
por ello que preferimos hablar de «vinculaciones»” (Hennion, 2010: 26). 
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que oriente, las posibilidades son todavía menores. Así como los profesores 

universitarios se convierten en faros que aportan luz y abren caminos al aportar 

bibliografía, lo mismo sucede cuando dejan que en sus clases aflore su capital 

cultural. Si el profesorado considera que el peso de la cultura popular en la 

escuela es demasiado y no hay maneras de contrarrestarlo, tal vez sea el 

momento de aliarse con ella en lugar de denostarla. Y aliarse con ella significa 

conocerla, no en profundidad, pero sí lo suficientemente como para entrar en esos 

vínculos generados entre los estudiantes y que le permitan utilizarla en sus clases 

al tiempo que “arroja luz” sobre otras alternativas. 

El acercamiento, el conseguir un producto cultural requiere poco tiempo y 

en las más de las ocasiones es gratuito, pero ¿cuál es la calidad de esos 

accesos? Si decíamos atrás que los estudiantes requieren de un faro que los guíe 

por este universo informativo, hay tres fuentes importantes para ello: los medios 

convencionales, los amigos, y los profesores. Si en esta tríada los medios 

convencionales se encuentran monopolizados por la producción de las disqueras 

establecidas, la posibilidad de que las otras dos fuentes (amigos y profesores) 

efectué su consumo por esta vía es amplia. De tal suerte que la creación de 

vínculos se pronostica de manera natural, pero no la ampliación del habitus, 

porque si los profesores tampoco llevan a cabo un consumo cultural “fuera” de los 

medios convencionales, ¿cómo van a llevar a cabo la propagación de nuevas 

ideas? Si no conocen más que las expresiones musicales del mainstream, lo más 

probable es que formen parte del grupo que denosta los medios y los concibe 

como invasivos en la práctica aúlica. Nuevamente, la oportunidad de generar 

alternativas u opciones se ve cerrada. 

Espacios como Youtube o Myspace permiten un acercamiento a músicas 

de cualquier parte del mundo, pero como mucho de lo que acontece en la red, se 

requiere de un hilo que permita llegar a la meta. Si no hay quien lleve a cabo esta 

conducción, las posibilidades de estas tecnologías se utilizan parcialmente y 

terminan siendo meros formatos de reproducción de lo convencional. 
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Lo chafa, lo naco y lo viejo de internet para las y los jóvenes actuales 
Mtra. Gladys Ortiz Henderson 

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México 

Correo electrónico: ogladys@itesm.mx 

 

Resumen 
 
Este texto parte de un estudio en el que se han explorado los significados que las y 

los jóvenes otorgan a algunos espacios de internet como las redes sociales, el 

correo electrónico y el Messenger. Es bien sabido que internet y todo artefacto 

tecnológico es asociado con la condición juvenil y que desde la perspectiva del 

mundo adulto todo joven es un usuario asiduo de cualquier artefacto tecnológico, de 

Laptops, de internet, de celulares, videojuegos, etc. Sin embargo, en el mundo 

juvenil cada tecnología tiene una forma específica de apropiación que implica 

prácticas y significados diferenciados según el contexto, el tiempo y el espacio. 

Incluso los diferentes sitios y espacios que conforman la red internet tienen una 

diferente valoración para las y los jóvenes, valoración que resulta a veces 

imperceptible para quienes no formamos parte de este mundo juvenil: mientras que 

para alguna mamá o papá su hijo es sólo un “adicto a internet”, para el joven hijo 

“internet” es un espacio que se conforma de algunos sitios que son más importantes 

que otros, de páginas que se visitan con regularidad y de otras que se evitan a toda 

costa, de una ordenación en donde lo chafa, lo naco y lo viejo toma relevancia en 

relación con sus pares, su contexto y su condición de ser joven. ¿Qué significados 

son asociados a las redes sociales, al correo electrónico y al Messenger? ¿Es 

internet una tecnología todavía nueva para las y los jóvenes? 

 
Palabras clave: jóvenes, internet, redes sociales, correo electrónico, Messenger. 
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• Introducción 
 

En la investigación que he realizado en los últimos años con las y los jóvenes sobre 

sus usos y apropiaciones de la computadora y de la red internet he encontrado que 

una de las principales preocupaciones de los adultos, papás, mamás, profesores, 

desde que las y los jóvenes comenzaron a usar tecnologías como la red internet y la 

computadora ha sido y sigue siendo la adicción que estos jóvenes pueden llegar a 

tener, a tal grado de dejar de lado el mundo real o el mundo offline para solamente 

estar navegando en Internet a través de la computadora en el mundo online. 

Asimismo, desde que inicia la expansión de Internet, las investigadoras e 

investigadores, sobre todo de áreas como la psicología y la medicina, han tocado 

este tema en numerosos artículos e investigaciones, tratando de dilucidar si existe o 

no una enfermedad de tipo adictivo a estas tecnologías (ver Ortiz Henderson, 2010).  

 

Esta supuesta enfermedad ha sido ya desmentida en numerosos artículos (por 

ejemplo, Estallo, 2001) -pues no por el hecho de usar internet mucho tiempo se llega 

a ser necesariamente un adicto- sin embargo, los medios de comunicación, algunos 

médicos y psicólogos, papás y mamás, siguen dando pie a que este tipo de adicción 

se presente como algo más común de lo que es y que se le relacione, sobre todo, 

con la población juvenil. 

 

Más allá del discurso de carácter más bien psicologista, este apartado tiene el 

objetivo de adentrarse en un conocimiento más antropológico y dar cuenta del cómo 

son las apropiaciones de artefactos tecnológicos tales como internet; 

específicamente poniendo el acento en los significados que la atribuyen en la 

actualidad a:  

 

a) La red internet. 

b) El correo electrónico. 

c) El Messenger.  

d) Las redes sociales: Hi5, My Space y Facebook. 

 

Todo lo anterior enmarcado en una perspectiva centrada en las y los jóvenes (youth-

centered como diría Livingstone, 1998) que ubica a los jóvenes como un grupo de 

individualidades en el que sus diferencias –geográficas, de clase, género- y 
2 
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contextos sociales -escuela, trabajo, barrio, familia- son tan relevantes como las 

características del artefacto tecnológico en sí, tratando de poner el acento no sólo en 

la tecnología, sino también en las prácticas situadas de los sujetos sociales. 

 

• Prácticas y sentidos de la tecnología 
 

En términos generales, la apropiación es una noción que se refiere al proceso 

mediante el cual los individuos son capaces de elaborar significados a partir del 

mundo que les rodea, tomando algunos elementos y dejando de lado otros. Esta 

noción ha sido utilizada desde diferentes disciplinas, como la psicología, la 

antropología y la sociología, para dar cuenta de la mediación que existe entre el 

mundo material, los objetos, artefactos, socialmente construidos, y la capacidad de 

los individuos para actuar sobre ellos a través de prácticas y significados, del mundo 

de lo simbólico.  

 

Aquí retomaré, en parte, el modelo que propone Livingstone (1992) llamado modelo 

de la interpretación de la tecnología que se centra en los significados que la gente 

otorga a las tecnologías domésticas. Este modelo hace hincapié en algunos de las 

formas en que las tecnologías son incorporadas a los hogares y llegan a ser fuentes 

de conflicto, sobre todo cuando hombres y mujeres dotan de diferente significado a 

estos artefactos. Livingstone (1992) identifica cuatro significados de cómo la gente 

se siente ante las tecnologías: las tecnologías son necesarias, y no pueden estar sin 

ellas; las tecnologías permiten el control sobre las cosas, el tiempo y la propia vida y 

sobre otras personas; las tecnologías son funcionales, permiten hacer cosas, tanto 

prácticas como no prácticas; las tecnologías facilitan la sociabilidad y la privacidad. 

Estos significados, dice la investigadora británica, revelan algunas de las tensiones 

que se dan en la familia, y sus diferentes valores, como las decisiones sobre cuánto 

dinero gastar y cuánto tiempo se debe uno de dedicar a éstas. 

 

De esta manera me interesa indagar en los significados que las y los jóvenes 

otorgan tanto a internet como a algunas de sus aplicaciones y sitios, con la finalidad 

de dar cuenta del cómo se apropian de estos artefactos tecnológicos más allá de la 

creencia que se tiene, desde una visión adulto-céntrica, de que las y los jóvenes son 

sólo adictos a una tecnología –internet- que cada día los absorbe más y a la cual no 

pueden controlar; además de dar a conocer el cómo estos significados que otorgan 
3 
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a internet, a sus aplicaciones y sitios como las redes sociales y el correo electrónico, 

están inmersos en contextos socio-espaciales concretos que son precisamente los 

escenarios sociales, religiosos, políticos ó virtuales en los que los jóvenes viven su 

vida cotidiana, se desarrollan, se desenvuelven, construyen estilos, identidades, 

actitudes y valores (Cussiánovich y Márquez, 2002).  

 

• Método: muestra, cuestionarios, diarios y entrevistas 
 

Para la elaboración de este texto se tomó como base principal un cuestionario en el 

que se pidió a 40 jóvenes -14 hombres y 26 mujeres- que mencionaran las tres 

palabras que les venían inmediatamente a la mente cuando aparecían palabras tales 

como internet, Messenger y Hi5, entre otras; este cuestionario se aplicó en enero de 

2011. De este modo, se utilizó la técnica de las redes semánticas, esto es, el indagar 

en los significados (palabras definidoras) que los sujetos otorgan de manera natural 

cuando se les proporciona una palabra estímulo (Schwartz y Jacobs, 1984). Con 

estos cuestionarios se elaboró una base de datos en Excel con la cual se realizó un 

conteo de las palabras definidoras más repetidas y de sus sinónimos a través de la 

técnica de la normalización, que consiste en integrar en un mismo término las 

palabras iguales pero en plural, con diferente género o provenientes de la misma 

raíz. Asimismo, se utilizaron también algunos datos obtenidos de diarios de auto-

observación elaborados por algunos otros jóvenes, mismos que fueron 

complementados con entrevistas semi-estructuradas; estos datos se obtuvieron 

entre los años 2007 y 2010 y sirvieron como un importante marco interpretativo para 

los resultados arrojados por el cuestionario1.  

 

Cabe decir que las y los jóvenes que participaron nacieron entre 1986 y 1991 y son 

actualmente estudiantes universitarios del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Estado de México, por lo que los resultados deben ser leídos bajo los factores 

estructurantes (Bourdieu, 1990; 2003) de este grupo particular de jóvenes. Por lo 

anterior, esta no es una muestra representativa con la que se puedan generalizar los 

resultados al resto de la población joven, sin embargo, es una aproximación con la 

que se pretende conocer con profundidad el sentido que tiene la red internet para las 

4 

                                                            
1 Es importante señalar que este texto es una pequeña parte de una investigación multi-metódica 
mucho más amplia que realizo como parte de la tesis de doctorado titulada: “Jóvenes, computadoras 
e internet: usos, apropiaciones y sentidos”. 
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y los jóvenes, específicamente, los significados que son asociados al Messenger, el 

correo electrónico y a las redes sociales Hi5, MySpace y Facebook. 

 

a) Internet: Google, Información y Facebook. 
 

Cuando se les pregunta a las y los jóvenes por la red internet, suelen utilizar 

muchas palabras para su definición y casi ninguna se repite: internet es todo para 

ellos. Mencionan términos como rapidez, útil, universal, música, interacción, 
ITunes, Messenger, email, búsqueda, fácil, tecnología, entre muchas otras, pues 

cada uno tiene su propia definición de lo que es la red dependiendo de las prácticas 

relacionadas con ésta. Sin embargo, puede encontrar tres términos que suelen estar 

en la mente de las y los jóvenes cuando se habla de internet y que aparecen en 

primer lugar: Google, Facebook e información. Esto hay que interpretarlo en su 

contexto ya que al ser estudiantes, una de sus principales actividades diarias es la 

búsqueda de información, lo cual hacen a través del buscador Google; esta actividad 

–según los diarios de auto-observación- la realizan al mismo tiempo de revisar, 

interactuar y estar en contacto con sus pares a través de la red social más utilizada 

en este momento: la de Facebook; al mismo tiempo tienen la ventana del Messenger 

abierta, el correo electrónico y las páginas de Word u otro tipo de procesador de 

palabras en el que realizan sus tareas: 

 
A las 11 am en las computadoras de la escuela revisé mi cuenta de correo, inicié 

sesión en MSN y sólo platiqué con mi hermano. Terminé e imprimí la tarea de 

Métodos Cualitativos, vi videos en la página de Youtube acerca de un programa de 

los 90’s llamado “La Caravana” y del cantante José José. Estuve platicando con un 

amigo que estaba a lado mío hasta la 1 pm. (Pedro; 24 de febrero de 2009) 

 

Mientras el maestro de Macroeconomía daba la clase acerca de la oferta y la 

demanda agregadas, yo me dispuse a prender mi Lap y redactar una carta en Word 

que tenía que entregar a mi maestro de esta materia a las 3:00 pm; como sólo arreglé 

unos detalles y la clase estaba aburrida, abrí la página de Facebook 

(http://www.facebook.com/home.php) para meterme a jugar Pet Society, el cual 

consiste en tener una mascota a la cual debes bañar, jugar con él, visitar a otros 

amigos, etc; y por todo esto te dan unas moneditas, con las cuales puedes comprar 

cosas para ir armando tu casa y comprarle muchos muebles, juguetes o comida (…) 

(Maribel; 16 de febrero de 2009). 
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Internet ya no es una tecnología nueva para las y los jóvenes –ninguno menciona 

este adjetivo para calificar a la red- ya que desde muy pequeños la conocen y han 

tenido acceso a ésta, por lo que el adjetivo de nueva que muchos adultos aún le 

adjudican, no existe para las y los jóvenes pues para ellos es un artefacto habitual, 

rutinario, con lo que han vivido desde niños. Asimismo, internet no tiene para ellos 

un sentido apocalíptico: ninguno de las y los jóvenes mencionó palabras como 

peligro o vigilancia, por ejemplo. Las y los jóvenes no consideran a internet como 

una amenaza o como un problema, tal y como podría ser concebido por sus papás o 

mamá, o incluso por autores e investigadores seguidores de la corriente crítica. 

 

Por otro lado, dentro de la red hay sitios, páginas, aplicaciones, que son 

considerados como viejos o pertenecientes al pasado y otros que son parte de lo 

actual, de lo que hoy está de moda. Existe toda una jerarquización entre lo que es 

pertinente revisar al entrar a internet y lo que no, de lo que quita más el tiempo y de 

lo que puede convertirse en una adicción. La red internet es un espacio muy amplio, 

espacio en el que se desarrollan numerosas prácticas relacionadas con significados 

diversos y hasta contradictorios, tal y como veremos a continuación. 

 

b) El Mensajero o Messenger: platicar, amigos, tareas y perder el tiempo. 
 

Una de las aplicaciones que más usan las y los jóvenes es el conocido Messenger o 

MSN Messenger de Microsoft. Una práctica generalizada es el prender la 

computadora, de preferencia su propia Laptop y abrir inmediatamente la ventana del 

Messenger, si no es que ya lo tienen configurado para que inicie de manera 

automática en cuanto se conectan a Internet. 

 
Entrevistadora: ¿Para qué prendes la computadora generalmente? 

Héctor: Es por pasos, es primero conectarme al Messenger, ver mi mail y como tengo 

muchos trabajos en equipo ponerme de acuerdo con mis compañeros y hasta 

después ya me pongo a hacer las cosas que hayamos acordado y bueno en esto de 

que te pones de acuerdo o no, siempre hay una plática con los compañeros de “¡qué 

onda como estás! ¿Qué haces? Tal tal tal”. Es como una hora perdida en platicar y ya 

después “¡hay chin tengo tarea!” y ya te pones a hacer tarea; a menos que sean 

lecturas, sólo cuando son lecturas ni siquiera la computadora prendo.  
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Según las entrevistas realizadas los jóvenes comenzaron a utilizar esta aplicación 

desde hace años, desde que eran estudiantes de secundaria o preparatoria, 

momento en el que se popularizó como práctica cotidiana. Desde entonces el 

Messenger se convirtió en una aplicación de primera importancia para las y los 

jóvenes, que aún con el paso de los años sigue siendo utilizada casi todos los días. 

En cuanto se abre la ventana del Messenger, los contactos que tienen las y los 

jóvenes –que actualmente pueden superar los doscientos o trescientos contactos- 

comienzan a parpadear, mientras el zumbido característico de éste indica de 

inmediato que hay varias personas queriendo comunicarse. Pueden pasar varios 

minutos para que estas personas sean atendidas pero siempre recibirán una 

respuesta. La primera acción en el Messenger es el contestar todos los mensajes 

que se tienen tintineantes y no sólo eso, sino establecer a veces conversaciones que 

pueden durar desde minutos hasta horas. No importa con qué finalidad se haya 

prendido la computadora PC o Laptop en ese momento, si para hacer alguna tarea o 

enviar un correo electrónico urgente, lo habitual es comunicarse con las personas 

que están conectadas en el Messenger, lo cual se puede realizar, sin problema, 

mientras abren otras aplicaciones, su correo electrónico, alguna red social, o si están 

elaborando alguna tarea escolar. 

 

¿Qué significados están asociados actualmente con el Messenger? Las palabras 

que más se repiten cuando a las y los jóvenes se les pregunta por el Messenger 

son: platicar, conversar, chatear y amigos. El Messenger es una herramienta que 

los jóvenes utilizan para socializar con sus pares, es un medio de comunicación a 

través del cual se ponen en contacto con sus amistades. Sin embargo, el Messenger 

tiene también otros dos significados que se contraponen y que resultan paradójicos: 

hacer tareas y perder el tiempo. Es una práctica muy común el que las y los 

jóvenes realicen sus trabajos en equipo a través del Messenger, ya que a través de 

este medio se quedan de ver a cierta hora para ponerse de acuerdo sobre el trabajo 

y repartirse lo que cada uno tendrá que hacer; cuando ya terminan el trabajo en 

equipo, alguna persona de éste se encarga de juntar el trabajo e imprimirlo con lo 

que ahorran tiempo pues así ya no se tienen que reunir presencialmente ni 

desplazarse largas distancias para ir a casa de alguno de los compañeros para 

hacer la tarea. Sin embargo, esta práctica también acarrea numerosos problemas 

pues no falta aquel que “no se conecta” a la hora en que quedan, o aquel que no 
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entrega a tiempo lo que le tocó hacer, situación que repercute en todos los 

integrantes del equipo.  

 
Una de las principales razones por la cual el Messenger es fundamental para 

nosotros los jóvenes es la práctica constante que involucra la elaboración de trabajos 

en equipo. (…) Aunque es posible encontrarse con la posibilidad de reunirse con el 

equipo de trabajo, es común acceder al mensajero mientras tanto: como una vía de 

escape y entretenimiento al charlar con personas ausentes y como modo de 

transferencia de datos en los fines convenientes, convirtiéndose en una plataforma 

imprescindible. Incluso estas empresas ya no requieren del valor presencial, mientras 

las reuniones se programan para una hora específica en Messenger de modo remoto 

para comentar avances, juntar partes de los mismos proyectos y corregir lo elaborado 

con un clic. (Valeria; 19 de octubre de 2009). 

 

También el Messenger se relaciona con perder el tiempo, ya que, como señalé 

antes, aunque se prenda la computadora para hacer la tarea, primero entran al 

Messenger y resuelven lo que ahí se tenga que resolver: contestar los mensajes 

tintineantes, platicar con amigos, quedar para verse el fin de semana, etc. Ellos 

saben bien que esto es una pérdida de tiempo pues inician con sus labores 

escolares una o hasta dos horas después de haberse conectado. 
 

El Messenger se usa más cuando hay tarea o trabajo que hacer. Aunque retomando el 

factor del periodo del año del que se hable, claramente el uso del Messenger cambia. En 

vacaciones es para sociabilizar, y estar en contacto con amigos, mientras que en época 

de escuela se convierte en una aplicación clave para el desarrollo de tareas. Pero el uso 

de esta aplicación depende mucho de las personas, algunas no les gusta comunicarse 

mediante el Messenger y prefieren el e-mail, como es mi caso. Considero que chatear 

me quita tiempo y más que ayudarme a realizar mis tareas me distrae. (Victoria; 13 de 

octubre de 2009). 

 

Es por lo anterior que si bien todas y todos se conectan, todas y todos aparecen 

como “no conectados”, sobre todo en época de exámenes, periodo en el que 

solamente intercambiarán breves comentarios cuando la situación lo amerita: por 

ejemplo cuando están realizando algún trabajo en equipo y necesariamente deben 

comunicarse con los miembros de éste, o cuando alguna amiga o amigo cercano 

dice algo importante a lo que hay que responder. Resulta curioso que aunque todos 

se ponen como “no conectados”, “ausentes” o “salió a comer” en su ventana del 

Messenger, todas y todos saben que todas y todos están ahí, pero estas etiquetas 
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dan pie a que si alguien interrumpe a través del Messenger, no se le conteste, 

cuestión que no representa ninguna falta de cortesía; de lo contrario si alguien trata 

de establecer una conversación a través del Messenger y sí se está “disponible” 

pero no contesta, esto se puede ver como un acto muy grosero. 

 

Cabe decir que como la práctica del “no conectado” está ya muy generalizada, 

muchos han preferido en los últimos meses (del 2009 al 2010) recurrir al Messenger 

o chat de la red social Facebook para conseguir una respuesta inmediata de con 

quien se necesite estar en contacto. Incluso una entrevistada dijo que en los últimos 

tiempos ya no usaba Messenger porque prefería comunicarse a través de Facebook 

con sus contactos: 

 
Entrevistadora: ¿El Messenger lo usas? 

Carmen: No, ya casi no, como que ya todo mundo se pone en “desconectado” para que 

no los molesten, ya no conviene. 

 

A diferencia de lo que creen muchos papás y mamás, las y los jóvenes son 

reflexivos en cuanto al uso de internet y de aplicaciones como el Messenger: están 

conscientes de que éste les hace perder el tiempo y por lo tanto se ponen como “no 

conectados” para evitarlo. Como se ha señalado en otras investigaciones cualitativas 

enfocadas a los jóvenes, éstos suelen tener bastante claridad sobre los usos y 

prácticas relacionadas con las tecnologías, e incluso los riesgos que éstas pueden 

tener para su vida (Livingstone, 2008). 

 

c) Correo electrónico: comunicación, tareas, spam y familia. 
 

El correo electrónico ha sido desplazado: de ser una aplicación central –como lo 

era en sus inicios, en la década de los 90s- es hoy en día una aplicación 

complementaria de todas las otras aplicaciones que tiene internet. Actualmente una 

de las aplicaciones más utilizadas es el Messenger al cual se accede de inmediato, 

en el momento de conectarse a la red, pero para acceder al Messenger se requiere 

de tener una cuenta de correo electrónico, así que éste se convierte tan sólo en el 

medio mediante el cual se accede al Messenger u otras aplicaciones y páginas de 

internet. 
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¿Qué significados están asociados actualmente con el correo electrónico? Cuando 

se les pregunta a las y los jóvenes las palabras que más usan para describirlo son: 

comunicación y tareas. El correo electrónico se abre después del Messenger, en 

segundo lugar, y se abre por dos razones principales: porque se sabe de antemano 

que se recibirá un correo importante o sólo para ver qué hay en la bandeja de 

entrada, sobre todo algo relacionado con el estudio, las tareas o la escuela. Cuando 

las y los jóvenes iniciaron el uso del correo electrónico tenía un sentido más bien de 

sociabilidad, de estar a la moda, para platicar con sus amigos y amigas: como un 

espacio clave del mundo juvenil. Ahora su significado ha cambiado: el correo 

electrónico es un medio de comunicación que se relaciona sobre todo con el hacer 

tareas, con lo escolar, e incluso con lo laboral –sobre todo para aquéllos que ya 

trabajan-. 

 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los principales usos que le das al correo electrónico? 

Darío: Para la escuela nada más, no hay otro uso. 

 

Entrevistadora: ¿Para qué usas el correo electrónico? 

Paulina: En lo personal lo uso para tener noticias de la escuela, hacer trabajos y ver 

ofertas culturales. 

 

El correo electrónico no es popular entre las y los jóvenes y una de las razones es 

que en éste se suelen encontrar las cadenas o los fordwards y el correo spam, 

además de que quienes les envían principalmente un correo electrónico –además de 

sus profesores o personas relacionadas con lo escolar y las tareas- son sus 

familiares. Incluso cuando se les pregunta por el correo electrónico, además de 

mencionar las palabras comunicación y tareas, aparecen enseguida las palabras 

fordward (o cadena), spam (o basura) y familia. Cabe decir que, según las 

entrevistas, a ninguno de ellos le gustan las cadenas o los forwards que les envían, 

los cuales suelen provenir de una misma persona que tiene la costumbre de hacer 

esto con frecuencia, puede ser un amigo, conocido, pero sobre todo las y los 

jóvenes comentan que éstas cadenas o fordwards provienen de algún miembro de la 

familia (sobre todo algún adulto): un tío o tía, su mamá o su papá. La mayoría se 

queja de las cadenas pues dicen que no les gusta que le llenen sus correos de este 

tipo de contenidos, sin embargo, todos aceptan que de vez en cuando sí las revisan, 

sobre todo cuando “no tienen nada qué hacer”. 

 
10 
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Entrevistadora: ¿Para qué usas más el correo electrónico? 

Erika: Lo uso para mandar tareas y recibo muchas, muchas cadenas, de mis papás y 

tíos, yo nunca las mando y las que me mandan, las borro inmediatamente porque mis 

papás y tíos siempre me saturan mi mail. 

 

Otro de los contenidos que detestan es el correo basura o spam que llega de 

empresas, instituciones o personas que no conocen y que tienen el objetivo de 

venderles algo o de obtener alguna información para extorsionar. Por esto y para 

que no se saturen sus correos electrónicos con las cadenas o con el correo basura 

muchos jóvenes optan hoy en día por tener diferentes direcciones de correo 

electrónico. Así, una cuestión generalizada es el tener una dirección de correo –de 

Hotmail, Gmail y Yahoo, que son las más mencionadas- para cada tipo de correos 

que se reciben: una dirección para correos electrónicos de gente cercana, de 

amigos, familiares, otra para aquéllos que mandan cadenas, una dirección 

electrónica para correos escolares, otra más para cuestiones laborales, si es que 

trabajan, además de aquélla dirección que les proporciona la escuela en donde 

estudian. 

Incluso algunos jóvenes dicen que ya ni siquiera utilizan el correo electrónico, salvo 

como un medio para acceder a otro tipo de espacios como comenté con 

anterioridad. Cabe rescatar la observación de Valeria, cuando dice que es muy 

común el tener la bandeja de entrada del correo electrónico con cientos de correos, 

entre correo basura y cadenas o fordwards que ya no se revisan: 

No resulta sorpresivo el observar bandejas de entrada que advierten más de cien 

correos sin leer, mismos que suelen corresponder a virus encadenados en mensajes 

sin sentido o presentaciones con fines sociales y de entretenimiento (…) Ahora se 

tiene que escoger muy bien qué correos sí se revisan y cuáles no. (Valeria; 19 de 

octubre de 2009). 

Asimismo, los correos electrónicos ya no son tan extensos como lo eran antes pues 

la mayor parte de las conversaciones se llevan a cabo ahora en el Messenger u otro 

tipo de espacios como el Skype. Las comunicaciones por correo son breves 

(excepto las mencionadas cadenas o spam) y tienen hoy en día un carácter escolar 

y laboral: si un joven desea enviar su currículum vitae a alguna empresa lo hará sin 

duda por correo electrónico y no por Messenger, por ejemplo. 

 
 

11 
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d) Hi5, MySpace y Facebook: lo naco, lo viejo y lo divertido. 
 

Algo que también no se puede dejar de hacer casi todos los días o todos los días y 

que se hace inmediatamente después o al mismo tiempo de tener la ventana del 

Messenger abierta y de checar el correo electrónico es el meterse a las redes 

sociales. Las y los jóvenes iniciaron su vida en las redes sociales con el uso de 

redes como Hi5 y MySpace, entre el 2006 y el 2008, cuando estudiaban en la 

secundaria o la preparatoria, sin embargo, Facebook parece desterrarlas desde 

finales del 2009 -y hasta este momento- al convertirse en la más popular.  

 

En un primer momento no llamó mucho la atención el registrarse y formar parte de 

una red social, sin embargo, ante la presión de los amigos y amigas, uno a uno se 

fue introduciendo en los diferentes espacios de las redes sociales. Las y los jóvenes 

cuentan el cómo, a través del correo electrónico, les llegaban invitaciones a éstas 

que eran rechazadas en un principio, hasta que después de varias invitaciones a 

través de correo electrónico e invitaciones también verbales decidían introducirse: 

una vez dentro, ya no se podía dejar de lado el estar una gran parte del tiempo 

conectado a la red social. Como ocurrió en el pasado con el correo electrónico, 

también la mayoría se unieron a alguna red social porque algún amigo o amiga los 

invitó, los convenció o incluso los obligó:  

 
Entrevistadora: ¿Cómo fue que abriste una cuenta en Facebook? 

Montserrat: En mi caso personal, una amiga que vivía en Londres, me obligó a abrir 

una cuenta en esta red social. Digo “obligarme” en el aspecto de que ella misma me 

abrió la cuenta, porque me dijo que era indispensable ser parte de esta red social.  

 

12 

Actualmente no todas las redes sociales tienen la misma importancia o significado 

para las y los jóvenes, es cuestión de moda y de estar en donde todas y todos 

deben estar. ¿Qué significados se asocian actualmente a las redes sociales de Hi5, 

MySpace y Facebook? Cuando se les pregunta por Hi5 las palabras que más se 

repiten para su descripción en primer lugar son las de viejo, chafa y naco. Es 

increíble el cómo una red que fue en su momento –y no hace mucho- tan popular 

entre las y los jóvenes hoy esté asociada a algo obsoleto y que ya pasó de moda ¡en 

tan sólo tres años! Es más o menos por el año 2007 cuando Hi5 comienza a perder 

popularidad y todos comienzan a emigrar a la red social Facebook, red que era más 

popular en Estados Unidos, razón por la que muchos jóvenes comenzaron a 
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preferirla. En el momento de transición de la red social Hi5 a Facebook muchos 

mantienen ambos perfiles, el de Hi5 para contactos y amigos en México y el 

Facebook para contactos y amigos en el extranjero, sobre todo de Estados Unidos. 

Sin embargo, la red social Facebook comienza a absorber cada vez más a las y los 

jóvenes, pues además de tener todas las aplicaciones que tenía Hi5, también tenía 

juegos y aplicaciones que comenzaron a atrapar gran parte del tiempo de las y los 

jóvenes.  

 

Además en este momento de transición ocurre una cuestión curiosa: para las y los 

jóvenes el pertenecer a Hi5 comenzó a ser una práctica asociada a gente 

considerada de un nivel socioeconómico bajo, mientras que Facebook comenzó a 

considerarse como una red de gente de un estrato social más alto. Asimismo, para 

algunos jóvenes el Hi5 comenzó a verse también como una red de adolescentes, de 

niños y niñas que, mintiendo sobre su edad, comenzaron a acceder a este espacio, 

mientras que Facebook comenzó a ser vista como una red social de gente mayor. 

 

Cuando, por otro lado, se les pregunta por la red social MySpace las palabras que 

más se repiten son las de música, viejo e innecesario; si bien no está relacionada 

con lo chafa o lo naco, como ocurre con la red de Hi5, si es una red que también ya 

ven como algo perteneciente al pasado, incluso algo inútil. Son pocos las y los 

jóvenes que hoy en día utilizan de manera frecuente esta red social, misma que 

también tuvo su auge entre el 2006 y el 2007 cuando ésta llamó la atención de los 

jóvenes que gustaban de la música pues ésta es la finalidad de esta red. Si bien la 

mayoría de las y los jóvenes en algún momento se introdujo a MySpace, sólo se 

quedaron aquéllos que encontraron algún sentido en el ponerse en contacto con 

grupos musicales que les gustaban o aquéllos que querían publicar su propia 

música. Por esto, MySpace es reconocida pero sólo por una minoría de jóvenes que 

prefieren un espacio que consideran no tan popular o no tan masivo como lo fue Hi5 

en su momento o Facebook en la actualidad.  

 

Finalmente, ¿Qué se dice del tan famoso Facebook? Las y los jóvenes asocian esta 

red social con cuatro palabras clave en este orden: chisme, amigos, fotos y 
diversión. Hoy en día la mayor parte de las y los jóvenes utilizan a menudo esta red 

en la que encuentran a sus amigos con mayor facilidad que en el Messenger, una 

red en la que pueden encontrar las fotos más recientes de las últimas reuniones o 
13 
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fiestas, y en la que puedes enterarte de qué está haciendo cada uno de los 

participantes de la red al rastrear en sus perfiles los comentarios que hacen y que 

otros les hacen: es un espacio para el chisme. 

 

Además en Facebook es una red en la que entras también a divertirte pues no sólo 

puedes mandar saludos, sino también regalos, toques, y los miembros de la red 

están en una constante competencia para poder ganar los diferentes juegos que 

constantemente se implementan como Farmville, Pet Society, etc. Facebook se 

diferencia de otras redes sociales como Hi5 “por todos los artilugios chistosos que te 

aparecen, esas frases diarias, tests, rankings”, comentó una joven. Las fotografías 

son también un ingrediente básico y se componen de los mejores momentos vividos, 

chistosos, momentos especiales, y que las y los jóvenes quieren publicar, fotos de 

fiestas, reuniones, viajes, etc., con los que se parece decir al mundo: soy feliz. 

 

En el año de 2009 Facebook comienza a ser más y más visitados por las y los 

jóvenes hasta que llega a ser una práctica diaria; si bien en un principio decían que 

les daba igual el estar o no en una red social como ésta, las y los jóvenes llegaron a 

aceptar –sobre todo las mujeres- del cómo ya no sólo al prender la computadora 

iniciaban con el Messenger, sino que también, necesariamente accedían a la red 

social de Facebook ya que en su correo electrónico aparecía el que alguien les 

había comentado algo en su perfil o el que algún amigo había colocado una foto de 

ellos o taggeado, como comúnmente se dice. Es así como ya no sólo se tiene 

abierta la ventana del Messenger y del correo electrónico, sino también una ventana 

en donde está la red de Facebook.  

 

Hoy en día las y los jóvenes entrevistados no platican de otra red que no sea 

Facebook, tanto Hi5 como My Space parecen haber pasado completamente de 

moda: son redes del pasado. Curiosamente, hubo gente que en un principio se 

resistía a hacerse miembro de Facebook argumentando que con Hi5 era suficiente, 

aunque no tardaron mucho en adherirse, cuando vieron que “todos los demás” lo 

hacían. Lo mismo está ocurriendo con la más reciente red social llamada Twitter, la 

cual se ha puesto también de moda, y no puedes no “twittear” si quieres pertenecer 

al mundo juvenil. 

 

14 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN Y JUVENTUD

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



 

Sin embargo, hay otros tres significados que se repiten casi con la misma frecuencia 

que los anteriores: adicción, problemas y perder el tiempo. Aquí aparece por 

primera vez la palabra adicción para referirse al que no pueden dejar de revisar 

todos los días lo que ocurre en esta red social: deben revisar qué es lo nuevo, qué 

pasa con su red, quién ha comentado qué, en dónde fue la última fiesta, quién sale 

en la foto, etc. Sin embargo, no para pocos esta red también ha significado 

problemas, sobre todo problemas relacionados con su pareja, novio o novia: muchos 

jóvenes confiesan haber tenido pleitos serios por causa de esta red cuando se 

enteran de algo que su pareja no les dijo con anterioridad a través de alguna 

fotografía o algún comentario: por ejemplo, el ver que el novio aparece en una fiesta 

con amigos y amigas cuando a su novia le había dicho un sábado por la noche que 

no iba a salir porque estaba enfermo. Asimismo, y al igual que sucede con el 

Messenger, suele ser también una aplicación relacionada con la pérdida de tiempo 

pues “una vez que entras, ya no sales con facilidad” como comentó un joven; así 

que si se tiene que hacer una tarea es mejor no entrar al Facebook pues éste 

definitivamente te puede quitar no sólo minutos, sino horas. 

 

Posiblemente aquí se vislumbre la decadencia de esta red social –tal y como ocurrió 

con Hi5 o My Space- ya que cada vez es más común el escuchar que las y los 

jóvenes se quejen de la adicción y hasta de la obsesión que les genera el estar 

consultando esta red social constantemente, además de los numerosos problemas y 

pleitos que les ha acarreado: cada vez son más los que dicen que han salido de esta 

red “para tener una vida más tranquila”. Más aún cuando cada vez un mayor número 

de adultos, papás, mamás, maestros, profesoras, tíos, tías, jefes, etc., se involucran 

en esta red. Si bien en un principio les pareció más o menos interesante el recibir 

una “solicitud de amistad” de una tía o de un profesor, les es ya muy incómodo el 

que esta tía o este profesor estén viendo lo que hacen y que les pongan comentarios 

sobre su vida privada o su vida, digamos, como jóvenes. Ya no pueden poner fotos 

de fiestas en donde se les pasaron las copas o de algún viaje al que tuvieron que 

mentir a sus papás y mamás para asistir, así que nuevamente, este tipo de cosas las 

están dando a conocer ¡sólo por correo electrónico! para que sus papás y mamás no 

se enteren. Aunado a lo anterior, una cuestión que hay que remarcar es que a 

diferencia del Messenger y del correo electrónico, la red social de Facebook no se 

considera un espacio para la comunicación, para platicar, conversar, sino sólo para 

15 
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el chisme, palabra que en sí misma podría tener una connotación más negativa que 

las anteriores. 

 

Si bien este espacio fue en un inicio netamente juvenil pero es hoy invadido por 

hordas de adultos, si para muchos está acarreando sólo problemas o pleitos, si para 

otros más es una forma de adicción que no los deja vivir con tranquilidad, además 

de ser una plataforma para el chisme y no para la comunicación, una pregunta 

interesante es: ¿a dónde emigrarán ahora? Más aún cuando estos jóvenes ya no 

serán jóvenes, y una nueva generación ocupará esta categoría. 

 

• Conclusión 
 

Los significados que este pequeño grupo de jóvenes otorgan a internet, las redes 

sociales, el correo electrónico y el Messenger están directamente relacionados con 

sus prácticas cotidianas, mismas que se enmarcan en su condición de ser jóvenes-

estudiantes-universitarios; es por esto que las cuestiones relacionadas con el 

estudio, las tareas, la búsqueda de información comparten crédito con la 

sociabilidad, la comunicación con pares, el entretenimiento. Internet ya no es una 

novedad, no es tampoco sinónimo de adicción, para las y los jóvenes, aunque en 

sus entrañas sí hay sitios en los que se corre este riesgo –y otros más- y esto lo 

tienen muy claro. Las palabras que se asocian a internet se apegan más bien a una 

visión integrada de la tecnología y no tanto a una visión apocalíptica: es una 

tecnología, fácil, útil, etc., y simplemente está ahí. 

 

El debate sobre si internet es un artefacto que se usa para el entretenimiento o para 

el trabajo, es un debate infructuoso ya que internet es eso y mucho más: internet (o 

la ‘nube’, como se le llama últimamente) se puede comprender como una ciudad que 

tiene diferentes lugares para visitar y quedarse, otros para sólo transitar, unos 

aparecen y se ponen de moda, para luego desaparecer y quedar en el olvido; tiene 

también fronteras que no se deben cruzar y comunidades a las que se debe de 

pertenecer si se es joven. En la ciudad-internet hay trayectos que todos recorren 

(prender la computadora y abrir el Messenger), otros caminos que se evitan (el spam 

o correo basura); hay una antro que se pone de moda (el Hi5) para luego quebrar 

porque las y los jóvenes ya están en el nuevo bar ubicado en otra colonia (el 

Facebook). 
16 
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Sin embargo, a diferencia de la ciudad en la que los significados suelen permanecer 

por un periodo de tiempo mayor: por ejemplo, la banca o la esquina en la que un 

grupo de jóvenes del Tec se suelen reunir para ponerse de acuerdo para ir a alguna 

fiesta en viernes, los significados de la ciudad-internet cambian a una velocidad casi 

inaprehensible. De un año para otro, surge un sitio nuevo y éste puede durar un 

instante, algunos meses, quizás algunos años, para luego volverse obsoleto y viejo 

para la mirada juvenil. En este momento el correo electrónico es para las tareas y 

para la comunicación entre familiares, el Messenger para hacer trabajos en equipo, 

el Hi5 es naco, MySpace obsoleto y Facebook es puro chisme aderezado con 

diversión, pero muy pronto todo lo dicho cambiará: la red internet permanece, 

paradójicamente, debido a la fugacidad de los significados que la nutren. 
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RESUMEN 
El suicidio es un tipo de muerte socialmente estigmatizado y determinado por 
diversas causas. El factor económico y la calidad de vida serán elementos de 
nuestro análisis, el cual se enfocará en el suicidio. Según Emile Durkheim, éste se 
relaciona con un estado general de extrema depresión. Por lo mismo, se plantea al 
suicidio como reflejo de la sociedad en un contexto económico neoliberal, como 
expresión de necesidades no satisfechas. En el México de hoy, el suicidio es la 
quinta causa de muerte para menores de 15 años, la tercera para los grupos de 15 
a 19 años y de 20 a 24 años. 
 
Como hipótesis se puede aventurar que en nuestra sociedad neoliberal, la calidad 
del trabajo hoy en día podría ser también un indicador significativo de análisis: si 
partimos de que la tasa de desempleo real es hoy la más alta en seis años, que 
año tras año el suicidio va en aumento y el empleo es cada vez de menor calidad 
(amén de que los salarios resultan insuficientes), es posible pensar que en la 
actualidad en el factor económico puede ser determinante en la conducta suicida, 
ya que al no permitir un estado de bienestar completo, el “estrés económico” 
rompe la estabilidad emocional tanto individual como familiar.  
 
Esto quizá da lugar a la tendencia a los actos suicidas, lo cual significa una 
pérdida económica en razón de un vacío social de poco interés, cuyo impacto 
nacional no es considerado como importante, aún cuando posiblemente sea la 
expresión de una demanda no atendida, como consecuencia del desinterés en 
crear políticas sociales adecuadas que repercutan en la vida del individuo, como el 
empleo, la calidad de éste, que sea digno y con suficiente poder adquisitivo, de 
modo que genere una calidad de vida autosatisfactoria y que evite la aculturación 
de la muerte a través del suicidio 
como efecto económico nacido del fastidio, la angustia y la desesperación. 
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ABSTRACT 

The suicide is a kind of death socially stigmatized and it depends to various 
causes. The economic factor and quality of life will be elements of our analysis, 
which will focus on suicide. According to Emile Durkheim, it relates to a state of 
extreme depression. Therefore, arises to suicide as a reflection of society in a 
neoliberal economic context, as an expression of unmet needs. In Mexico today, 
suicide is the fifth leading cause of death for children under 15 years, the third for 
those aged 15 to 19 years and 20 to 24 years.  As a hypothesis we can venture 
that neoliberal society, the quality of work today could also be a significant indicator 
of analysis: if we assume that the real unemployment rate is now the highest in six 
years, year after year, suicide is increasing and employment is becoming of lesser 
quality (besides the fact that wages are insufficient), it is conceivable that at 
present the economic factor can make a difference in suicidal behavior that does 
not allow a situation of being, and if instead generate "financial stress" that breaks 
emotionally to the person and their families. 

This can lead to the tendency of suicidal acts, which means an economic loss 
because of a social vacuum of little interest, whose national impact is not 
considered as important but may be the expression of unmet demand as a result of 
not create adequate social protection policies that affect an individual's life such as 
employment, quality of it, that is worthy and sufficient purchasing power, so that 
generates as elf-fulfilling quality of life and avoid acculturation of death by suicide 
and the economic impact that comes from boredom, anxiety and despair.

 
INTRODUCCIÓN  
A nivel mundial, según la Organización Mundial de Salud se suicidan cada año 

más de un millón de personas que corresponde al 1.8% del total de fallecimientos 

y ubicándose como la segunda causa de mortalidad entre los jóvenes de entre 15 

a 24 años a escala global. 

En los últimos treinta años, años de neoliberalismo, el suicidio creció en México en 

275% hasta alcanzar actualmente una tasa de cuatro por cada 100 mil habitantes, 

siendo la población más joven la que más lo consuma, hoy el suicidio representa 

la quinta causa de muerte en menores de 15 años; la tercer para el segmento de 

jóvenes entre 15 y 19 años; igual para el de 20 a 24 años. 
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Conforme al INEGI (Estadísticas de mortalidad, Base de datos 2006) entre las 

formas más frecuentes utilizadas destacan el estrangulamiento (75.6 hombres, 

65.1 mujeres), envenenamiento (5.6 hombres, 21.7 mujeres), arma de fuego (15.0 

hombres, 8.0 mujeres), instrumentos punzocortantes (0.3 hombres, 0.4 mujeres), 

caídas  (0.8 hombres, 1.8 mujeres), ahogamiento (75.6 hombres, 65.1 mujeres); 

utilizados dependiendo de variantes locales como producto de características 

socioculturales, significados rituales y situaciones demográficas distintas.  

Por lo que no resulta descabellado suponer que en una sociedad cambiante en 

todos sus ámbitos, económico, político, cultural, espiritual, social, se ha propiciado 

la tendencia al suicidio. 

 

PARA LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO, ¡HAY QUE DESPEDIR! 
El contexto económico neoliberal en que se desenvuelve la sociedad mexicana 

debe ser ubicado en sus verdaderas dimensiones, este régimen político nuevo no 

declarado, de carácter internacional e incluso planetario, de manera no 

clandestina sino insidiosa, anónima, tanto más imperceptible por cuanto su poder 

no necesita gobiernos ni instituciones, no aspira a tomar el poder sino a dirigir a 

quienes lo ejercen. Para él, las instituciones y funciones clásicas son subalternas, 

carentes de interés, le estorbarían, lo harían visible, echar luz sobre sus 

maniobras, exhibirlo como la fuente de las desdichas planetarias con las cuales 

jamás parece vinculado. Para este poder no se trata de organizar una sociedad 

sino de allanar obsesivamente el terreno de obstáculos para el juego de la 

rentabilidad cada vez más abstracta y virtual. No es desconocido el estribillo oficial 

“prioridad a la creación de empleos”, sin embargo, las empresas (generalmente 

muy rentables) que despiden masivamente trabajadores mejoran su cotización en 

la Bolsa justamente por ello, en tanto sus directivos proclaman que su modo de 

gestión preferido es la reducción de los costos laborales, o sea los despidos en 

masa.  

Ejemplos, marzo de 1996: 

Día 7 ATT que dos meses antes despidió a 40,000 asalariados informa a la prensa 

que el sueldo de su presidente, Mr. Allen era de 162,000 dólares, casi el triple del 
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año anterior, cuyo único merito de realización de beneficios eran esos 40,000 

cesados. 

Día 9. Sony cesa 170,000 puestos de trabajo; su cotización aumenta ese día 8.41 

puntos y al siguiente 4.11. 

Día 11. Alcatel, con 15,000 de francos de ganancias, anuncia 12,000 despidos, 

sumando 30,000 en cuatro años. 

Día 19. Se privatiza Deutsche Telekom informa de 70,000 despidos en tres años. 

Día 25. Akai anuncia entre 150 y 180 despidos en su planta de Honfleur, motivo su 

traslado a Tailandia. Ese mismo día, Swissair suma a una primera oleada de 1600 

despidos otra de 1200. Objetivo la competitividad y reducción de costos en 500 

millones de francos suizos (470,000 dólares), Forrester (2000). 

Lo anterior demuestra la incoherencia de sentencias como estas: el empleo 

depende del crecimiento; el crecimiento, de la competitividad; la competitividad, de 

la capacidad de eliminar puestos de trabajo. Lo que equivale a decir: para luchar 

contra el desempleo, ¡hay que despedir¡ 

EL LIBERALISMO 
El liberalismo es esa voluntad y actividad política que está al servicio de la todo 

poderosa economía privada de nombres y apellidos conocidos, que bajo el rótulo 

casto y reconfortante de “economía de mercado” sirve de pantalla a una economía 

dominante, cada vez más especulativa, cuya única función es allanarle el camino 

a sus ganancias provenientes de “productos derivados” inmateriales, donde se 

negocia aquello que no existe. Se especula incluso con la especulación, con los 

flujos financieros, con las derivaciones futuras de las tasas de cambio, con 

distribuciones manipuladas y nuevamente con productos derivados artificiales 

inventados en función del juego especulativo, separado de toda producción 

tangible, todo en nombre de la competitividad. Un ejemplo del “ostracismo 

económico”1 de la economía verdadera  y la ineficacia arrogante es el triunfal 

“milagro asiático”, tan festejado, exhibido como prueba indiscutible de los 

fundamentos ultraliberales. Y su derrota. La conversión brutal del “milagro” en un 

fiasco preocupante. 

                                                            
1  
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Un mecanismo recurrente es que en función de las ganancias, se pretende 

exportar un sistema económico sin tener en cuenta las poblaciones de ambos 

lados. De ahí la implantación brutal, colonialista, en regiones incompatibles, de 

mercados ávidos de mano de obra con salarios de hambre, sin garantías laborales 

ni leyes de protección social, que son consideradas arcaicas. Estos mercados 

están ávidos de la libertad que permite suprimir la de los demás al otorgar a unos 

pocos todos los derechos sobre la gran mayoría. 

 

Como resultado, se obtienen ganancias alucinantes en tiempo récord y, en el 

mismo lapso, la derrota absoluta, el derrumbe lamentable de la apoteosis asiática, 

modelo ejemplar del sueño neoliberal. 

 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
De modo que en este modelo económico el bienestar social como objetivo 

nacional es totalmente arcaico y sin interés, ya que la carencia de empleo y/o de 

un salario con suficiente poder adquisitivo impide aspirar a dicho estado de 

bienestar social y a una calidad de vida conveniente. En otras palabras, es un 

término vago según Peter Ward, puesto que involucra diversos indicadores, de 

acuerdo con los cuales se determina la atención a las prioridades en los países. 

Han existido diversas formas de valorar dicho estado de bienestar; por ejemplo, 

Jan Drewnowski publicó en 1974 un plan para medir la calidad de vida, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en 

1976 reportes sobre el desarrollo de indicadores sociales, Morris se aproximó 

en1979 a un índice de calidad física de la vida (poli), en 1992 Daly Cobb construyó 

su Índice de Bienestar Económico Sostenible (ISEW), en 1993 el Índice de 

Progreso Social (SPI) elaborado por Desai, utiliza variables de extrema 

importancia social sociodemográficos, estratos y clases sociales, por citar algunos, 

pero no usa variables económicas. Por su parte en 1995 el Banco Mundial produjo 

dos indicadores de calidad de vida: el Wealth Index (WI) y el Genuine 

Saving Index (GSI). El Índice de Desarrollo Humano (IDH), calculado cada 
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año desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mide 

los logros promedio en cuanto al desarrollo humano básico, es decir, longevidad 

(esperanza de vida),nivel educacional (tasa de alfabetización) y nivel de vida 

(Producto Interno Bruto o PIB) per cápita (Manzo), (Peñaloza, 2010).  

 

En el caso de países con IDH alto, es decir, con el mejor nivel de bienestar social, 

se podría suponer que hay menor incidencia al suicidio, pero si bien entre1990 y 

1999 disminuyó la tasa de suicidios en algunos de esos países, también es verdad 

que siguen siendo tasas superiores a las de México, que tiene un IDH medio. 

Cabría preguntarse, ¿qué pasa con el suicidio en las sociedades de estos 

países?, ¿de qué manera su calidad de vida influye para tal decisión?, ¿qué tanto 

se comporta de manera similar nuestra sociedad? Por ejemplo Japón, llamado uno 

de los tigres asiáticos debido a su fructífera economía, cuya esperanza de vida es 

de 81 años, tiene una tasa de alfabetización de 99% y una buena distribución del 

PIB per cápita, también posee la tasa más alta de suicidios y el incremento más 

abrumador en el periodo antes citado. En contraste España, que tiene la tasa de 

desempleo más alta entre los países seleccionados, también se ha incrementado 

la tasa de suicidios. Todos estos datos se pueden apreciar en el Cuadro 1 del 

comparativo internacional. Dadas estas diferencias, habría que precisar un estado 

de bienestar que signifique la plena calidad de vida de la población, vista como la 

conciencia de satisfacción personal por medio de un empleo digno que cubra las 

respectivas necesidades (económicas, políticas, sociales, psicológicas, 

espirituales, culturales), un hecho que daría lugar a dejar al suicidio como acto 

poco recurrente. 

No hace mucho al menos se tenía la impresión de que el trabajo era un derecho, 

por lo que ahora resulta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

adoptada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas estipula en su artículo 23: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 
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2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 

a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualquiera otros medios de protección social. 

 

 
He aquí hasta que punto las naciones firmantes han cometido perjurio. Se 

olvidaron del derecho al trabajo, que una persona es digna de por sí, que 

posee una dignidad que el empleo no le confiere ni menos aún lesiona. Por 

otra parte la presunta “ayuda social” es claramente un derecho: la 

compensación por parte de la sociedad de las injusticias creadas por ella 
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misma, compensación despreciable con respecto a una deuda que no se 

cancela. 

Pero, si el desempleo no existiera el ultra-neoliberalismo lo inventaría, dado 

que es la herramienta mediante la cual la economía privada mantiene bajo su 

yugo a la población del planeta y a la vez conservar la cohesión social; es decir 

la sumisión. 

Baste recordar lo dicho por Carlos Marx:  

 

[…] si la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario 

de la acumulación o desarrollo de la riqueza sobre base capitalista, esta 

superpoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación 

capitalista, más aún, en una de las condiciones de vida del modo 

capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva, 

un contingente disponible, que pertenece al capital de un modo tan 

absoluto como si se criase y se mantuviese a sus expensas, (Marx, 1974). 

 

Es decir, el ejército industrial de reserva consiste de obreros desocupados que, 

mediante su competencia activa en el mercado de trabajo, ejercen una presión 

constante, hacia abajo, en el nivel del salario. ¿Qué otro medio de coacción podría 

ser más eficaz?, ¿Qué mejor garantía de “paz social”? 

 

Por eso se exalta el culto al trabajo a medida que éste desaparece, tratando de 

imponer la visión según la cual la escasez de trabajo es accidental y furtiva, 

meramente temporal. Así de paso se resta dramatismo a la situación de los 

desocupados, se les pide un poco de paciencia, no desconocer los esfuerzos que 

se realizan por su bien mientras ellos no hacen nada, que den testimonio de 

confianza al no hablar de sus problemas, ver que su situación está casi resuelta. 

Las buenas conciencias sospechan que la situación de los desempleados no se 

debe a las deficiencias del sistema social sino a su propia incapacidad, mala 

suerte o torpeza. O tal vez a su pereza. Seguramente esos “ni-nis” (ni tienen 
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trabajo ni lo buscan) abusan de los bienes sociales mientras descansan 

cómodamente. 

 

Para los pensadores utópicos del siglo XIX, el fin del trabajo significaría la 

felicidad, el objetivo supremo a reclamar. Hasta hace poco se consideraba utópica 

la idea misma de la desaparición del trabajo gracias a la cibernética, un suceso 

altamente deseable pero con escasas posibilidades de cumplirse, Por supuesto, 

se suponía que las tareas penosas, aburridas, no elegidas, darían espacio a otras, 

más significativas y gratificantes, que permitan a las personas sentirse más 

realizadas y a la vez más útiles, el empleo en sentido estricto dejaría lugar al 

trabajo verdadero y a la vez al ocio al tiempo libre. ¿Quién hubiera imaginado que 

la desaparición del empleo provocaría angustia, miseria?, ¿Quién imaginaría que 

el concepto del trabajo se acentuaría hasta hacernos regresar a la época de los 

“patrones” de derecho divino, cuando el “progreso” consistía en reconocerles un 

poder exorbitante y despótico, sin límites?...¿Respuesta el suicidio? 

 

“Es alucinante que el lugar ocupado por las máquinas no fuera 

compensado eventualmente por un modo de vida distinto en función de la 

nueva coyuntura; que no se buscara desde el comienzo la manera de 

reemplazar esos puestos de trabajo que desaparecían a la vista de 

todos,…compensando ante todo a las personas perjudicadas”, (Forrester, 

2002: 71). 

 

Pero la economía privada rápidamente detectó el potencial del arma que tenía en 

sus manos, la cibernética automatizadora. En efecto, esas masas de hombres y 

mujeres imprescindibles y a la vez tan costosas, siempre dispuestas a reclamar, 

luchar, cuestionar jerarquías, hablar de justicia –se volvían cada vez menos 

necesarias, pero al mismo tiempo más dependientes de la economía privada. 

¡Explotarlas vale la pena! 
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Pasos a seguir: Reducir el costo de la mano de obra y disminuir su valor 

abstracto2 y su prestigio; velar para que el empleo, cada vez menos útil para los 

empleadores, se volviera tan indispensable tanto para los empleados, como para 

los desempleados. 

 

Más violencia 
La dignidad de la persona deriva del hecho de serlo, Se posee de antemano y sólo 

se pierde en razón de ciertos hechos, tangibles o no, entre los cuales no se 

encuentra el desempleo. Sin embargo cuántos se han derrumbado ante la idea de 

creerse “inútiles”, cuántos se han considerado humillados, en particular frente a 

sus hijos. Presentar el desempleo como una desgracia personal, es caer en una 

propaganda demagógica que suscita adhesiones fáciles, despreciar el desempleo 

permite liberarse de culpa y mantenerse a distancia, hacerse a la ilusión de que se 

aleja tal amenaza aterradora. 

 

¿Y qué sucede con los hijos de los sin-trabajo al descubrir súbitamente que sus 

padres son gente indigna y por tanto ellos mismos están cubiertos de indignidad?, 

¿aquellos que siempre vieron trabajar a sus padres deberán considerar que han 

caído en deshonra porque una empresa en plan de reestructuración tuvo a bien 

despedirlos? 

 

Esta pedagogía del desprecio es el origen de todas las barbaries. Una trampa 

fácil, cebada por todas las diferencias sociales o raciales. Pero hoy, aun los más 

                                                            
2 Marx  identifica  la  formación  del  trabajo  abstracto  con  la  desaparición  de  las  características  útiles  del 
trabajo. En  la  abstracción del  trabajo,    “desaparecerá el  carácter   útil de  los  trabajos que  representan  y 
desaparecerán  también,  por  tanto,  las  diversas    formas  concretas  de  estos  trabajos,  que  dejarán  de 
distinguirse  unos  de  otros  para    reducirse  todos  ellos  al  mismo  trabajo  humano,  al  trabajo  humano 
abstracto”. 
.Por esta razón, Marx introduce al trabajo humano  abstracto y homogéneo como la sustancia del valor: 
“Si prescindimos del carácter concreto de  la actividad productiva y, por  tanto, de  la   utilidad del  trabajo, 
¿qué queda en pie de él? Queda, simplemente, el ser gasto de    fuerza humana de  trabajo. El  trabajo del 
sastre  y  el del  tejedor,  aun  representando    actividades productivas  cualitativamente  distintas,  tienen  de 
común ser un gasto productivo de cerebro humano, de músculo, de nervios, de brazo, etc.; por tanto, en  
este sentido, ambos son trabajo humano” (Marx, Karl, El capital, Vol I. Fondo de Cultura Económica, 1959) 
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privilegiados, los colaboradores con puestos importantes, hasta ahora a salvo, 

saben que no están a salvo, que no están protegidos, y sus hijos menos. 

 

“¿Cuántos trabajadores viven en peligro inminente de desempleo y son 

tratados como tales, obligados a aceptar condiciones de trabajo 

cualesquiera. La precariedad, el tiempo parcial, los bajos salarios?”, 

(Forrester, 2002: 57). 

 

CONCLUSIONES 
 

Es bien sabido que el sistema capitalista ha sido precursor de la lucha 

individualizada del hombre por la supremacía, porque éste funge en la sociedad 

como ente funcional de una superestructura económica, donde se le concede un 

valor meramente económico, su esencia carece de identidad y tiene como fin 

último la competitividad; este valor central de la doctrina neoliberal incita una 

competencia entre naciones, regiones, empresas e individuos, y al ser 

introyectada en la sociedad se ejerce violencia como mecanismo para lograr los 

objetivos, o es una medida de escape por no haberlo conseguido. De tal forma 

que el suicidio, expresión de la agresión y hostilidad hacia sí mismo, como lo citó 

Freud, es parte del mundo neoliberal y es resultado de la desesperanza, soledad y 

angustia que siente el individuo respecto de su contexto. Los que están admitidos 

en un sistema de competencia y por varias razones no logran mantener el alto 

nivel competitivo, tienden a quitarse la vida  

 

[...] Aquellos quienes han perdido toda la esperanza de siquiera poder 

participar en los sistemas competitivos, generan crímenes que revelan un 

alto grado de resentimiento y venganza en contra de la víctima que 

representa al sistema del que se sienten excluidos para siempre [Fromm y 

Zubirán, 1991:85]. 
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En este sentido el sujeto en nuestra sociedad, abanderado por la individualidad, 

interactúa en un sistema de competencia buscando conducirse hacia un estado de 

bienestar de manera consciente o inconsciente sobre los demás, de tal forma que, 

por ejemplo, cuando no vive estresado por obtener empleo, lo hace por hacer que 

su salario alcance a satisfacer sus necesidades; pero si no se acerca a ese estado 

de bienestar social económico deseado presenta una sintomatología depresiva, 

que según Aarón T. Beck en su obra Terapia cognitiva de la depresión (citado 

en La conducta suicida de Ros Montalbán [1988]), surge a partir de tres 

elementos: una visión negativa de sí mismo, tendencia a interpretar las 

experiencias en forma negativa, por último, y una visión negativa acerca del 

mundo. Esta sintomatología puede dar lugar a una conducta suicida, considerando 

además que las ideas de suicidio pueden interpretarse como una expresión 

extrema al deseo de escapar a problemas que parecen irresolubles e intolerables 

(como la falta de empleo y/o el salario).Siendo así, ¿qué puede esperarse hoy en 

día en nuestro país? cuya tasa de desempleo publicada el 20 abril 2011 por 

MÉXICO (EFE) reconoce que: 

 

“La tasa de desempleo en México alcanzó el 4.61 % de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en marzo pasado, una cifra inferior al 4.81 

% registrado durante el mismo mes de 2010, informó hoy el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).” 

 

Más adelante se revela una trampa que hace parecer el problema como menos 

grave: 

 “El Inegi, el único organismo que proporciona estas cifras en México, 

considera empleadas a las personas mayores de 14 años que trabajan al 

menos seis horas a la semana y en cualquier puesto”. 

 

 La pregunta es ¿en éstos casos serán empleos con garantías, derechos, 

seguridad, bien remunerados?, se pueden considerar puestos de trabajo formal, o 

¿se están maquillando las estadísticas? 
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Más adelante: 

“La población subempleada, la que declaró tener necesidad y 

disponibilidad para ofertar más horas de trabajo que las que su ocupación 

actual le permite, alcanzó el 7.8 % de la PEA y el 8.1 % de la ocupada en 

marzo”.  

 

Con esto último se evidencia una magnitud mucho mayor de desempleo 

reconocido. Baste recordar un antecedente cuando precisamente justificándose en 

el Plan de Austeridad y Redimensionamiento del Gobierno Federal, el presidente 

Fox anunció el 9 de enero de 2004 el despido de 50 mil burócratas para este año, 

que se sumarán a los 150 mil que van en los tres años de su administración, 

aludiendo que los 40 mil millones de pesos ahorrados entre 2001 y 2003 se han 

dirigido a la salud, educación, combate a la pobreza y desarrollo humano. Sin 

embargo, esta actitud política no responde a un interés encauzado a la población 

en general, en la que se ofrezca llevar una vida de calidad, es en sí: [...] otra 

implicación de la competencia como valor central del neoliberalismo, [donde] el 

sector público debe ser brutalmente reducido, ya que no puede ni debe obedecer 

la ley básica de competir por ganancia o por participación en el mercado [George, 

1999:4]. Siguiendo en el tenor de este neoliberalismo, el dirigente nacional Vicente 

Fox señaló también que hay diversas formas de retiro para que esas 50 mil 

personas no se queden sin un ingreso, y éste sea invertido para crear su propio 

negocio, es decir, más "changarros" que fomentan la pobreza y la economía 

informal. No obstante, como bien cita la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en el Informe Panorama Laboral 2003, en América Latina se incrementa 

cada vez más en la precariedad del empleo, y México es clasificado por dicho 

organismo como país con "retroceso moderado", aunque al ser comparado con 

países de alto idh podría decirse que está dentro de un rango considerable entre 

ellos. Empero, aunque cada vez existen más empleos, éstos son de peor calidad 

porque incluso perteneciendo a una estructura de empleo formal, los salarios 

percibidos en ellos están comprendidos sobre todo en el rango que corresponde a 
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un máximo de dos salarios mínimos, y de ahí disminuye la acumulación hasta 

llegar al rango de más de 14 salarios mínimos. Esta concentración se comporta de 

la misma manera en cuanto al género, con la diferencia de que hay mayor número 

de mujeres con ingresos bajos respecto de los hombres (ver Cuadro 2). Se infiere 

que la precariedad no se debe sólo al incremento del empleo informal, sino 

también a que los bajos salarios no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas 

de la mayoría de la población, y junto con el desempleo son situaciones que tienen 

repercusiones en la calidad de vida. No en vano ocupamos el lugar 54 en la 

clasificación del IDH (estos datos también aparecen en el Cuadro 1). De tal suerte 

que el estado de bienestar actual y en consecuencia la calidad de vida de nuestra 

sociedad pueden ser determinantes en la actitud ante el suicidio.  

 

¿Y la educación neoliberal y sus competencias…esa es otra historia? 
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Aspectos metodológicos en la investigación sobre medios, juventud y actitudes políticas: 
estudios cualitativos y cuantitativos1

Dra. Victoria Isabela Corduneanu 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Academia de Comunicación y Cultura 

Resumen: La presente ponencia quiere abrir un debate sobre los aspectos metodológicos involucrados en la 
investigación empírica en un tema de actualidad en la comunicación política: la influencia de los medios de 
comunicación sobre las actitudes políticas. Si bien la mayoría de las investigaciones se han dado en el ámbito 
de las democracias occidentales, se considera que es necesario desarrollar investigación de campo 
complementadas con reflexiones teóricas en países considerados como “democracias en desarrollo” desde la 
óptica occidental.  Más allá del debate sobre la validez de las teorías occidentales en el contexto mexicano, 
que en sí es un tema sumamente interesante, el objetivo es presentar una reflexión metodológica sobre las 
aportaciones de los enfoques cualitativos y cualitativos al tema de los medios y las actitudes políticas (o la 
legitimidad de la democracia, en un sentido más extendido), con base en dos investigaciones que he 
desarrollado desde 2008, en colaboración con otros dos académicos. La primera, de corte cualitativo, se ha 
enfocado al consumo de medios y actitudes políticas en jóvenes universitarios del área metropolitana de Valle 
de México y la segunda, de corte cuantitativo, ha complementado estos resultados a un nivel más general con 
base en los resultados de una encuesta representativa a nivel nacional, no sólo enfocada a los jóvenes.  
Además de presentar los resultados de las dos investigaciones, se pretende invitar a una reflexión crítica y a 
una puesta en común sobre las potencialidades y los pormenores de la investigación empírica cualitativa y 
cuantitativa en proyectos relacionados con el tema de las actitudes políticas en el contexto actual de la 
democracia mexicana. 

 

El presente trabajo es una reflexión crítica post-hoc de dos proyectos de investigación que 

han utilizado la perspectiva de la juventud como audiencia de los medios; en un segundo 

lugar, se propone  abrir una reflexión sobre la necesidad de elaborar una mayor reflexión 

teórica en torno a este tema de investigación: la juventud como audiencia y como lugar de 

conformación y de las actitudes políticas con base en el consumo mediático. 

                                                            
1 Los resultados presentados aquí derivan de dos proyectos de investigación que se han hecho en 
colaboración con el Dr. Manuel Alejandro Guerrero (UIA) y el Dr. Carlos Muñiz Muriel (UANL). Las 
publicaciones correspondientes son: ‐“Trust, Credibility and Relevance in the Consumption of Information 
among Mexican Youth. Third Generation TV Audiences”, en co‐autoría con Manuel Alejandro Guerrero (En 
Empowering Citizenship through Journalism, Information and Entertainment in Iberoamerica, Manuel 
Alejandro Guerrero y Manuel Chávez, editores. Michigan State University/The University of 
Miami/Universidad Iberoamericana: 2009) y “¿Autoritarismo superado? Medios y actitudes políticas en el 
contexto mexicano”, en co‐autoría con Carlos Muñiz (En Comunicación, Política y Ciudadanía. Aportaciones 
actuales al estudio de la comunicación política, editado por Carlos Muñiz. Ed. Limusa, en prensa) 
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En México, los trabajos empíricos sobre medios y actitudes políticas han seguido sobre 

todo la pauta de los procesos electorales. Según Aceves (2000, 11-36), se han seguido cinco 

temas principales: análisis sobre la interacción entre medios y usuarios; análisis de 

cobertura informativa; análisis de campañas políticas; encuestas de opinión y medios de 

comunicación, y análisis de programas televisivos de cobertura electoral. El primer tema, 

que es el tema de nuestro interés, se ha conformado alrededor de cuatro ejes: el impacto de 

los medios en la conformación del voto; los patrones de la exposición a la información 

político-electoral por parte de la audiencia; el uso de la información político-electoral por 

parte de la audiencia, y la relación entre actitudes políticas y preferencias partidarias, por un 

lado, y la exposición a medio, por el otro. En este último rubro, donde se ubican las dos 

investigaciones aquí presentadas, hasta el 2000 se ubicaban solo tres artículos. 

1. El contexto del consumo mediático en México 

 

Desde el punto de vista de la democracia liberal y desde el siglo de la Ilustración, se 

ha considerado que el papel de los medios de comunicación es vital para ejercer un control 

sobre los políticos, hacer transparente su trabajo y jugar un rol crítico en cuanto a los 

asuntos públicos. Milton, Locke y Agill han esgrimido la labor de los medios de 

comunicación en los regímenes democráticos desde el argumento de que el régimen de la 

prensa se tiene que guiar por los derechos individuales. Por ello, la libertad de la prensa se 

ha considerado algo importante para el ejercicio de la democracia (Guerrero y Nesbitt-

Larsen, 2011; Keane: 1991). Sin embargo, en México la situación de los medios distan y 

por mucho de tener su posición ideal en un sistema democrático. En palabras de Raúl Trejo 

Delarbre (2011), “Incompleta e imperfecta, la democracia mexicana tiene una de sus 

principales lagunas en la tortuosa relación que existe entre el Estado, la sociedad y los 

medios de comunicación” (p. 35). 

Cuando analizamos la relación entre el consumo de medios, la confianza política y 

las actitudes democráticas o autoritarias de los ciudadanos, en primer lugar debemos de 

tener muy presente cuál es la situación actual de los medios en México, tomando en cuenta 

que “la prensa siempre toma la forma y la coloración de las estructuras políticas y sociales 

dentro de las cuales operan” (Siebert, Peterson y Schram, 1956, pp. 1-2, citados en Hallin y 

Mancini, 2004, p. 8). Si consideramos que el sistema político mexicano se ha caracterizado 
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por el centralismo y el autoritarismo, no es de sorprendernos que las características 

principales de los medios mexicanos hayan sido – y en gran medida todavía lo son – el 

centralismo, la concentración y el monopolio (Sánchez Ruíz, 2005). 

Como varios autores han señalado, los medios se han caracterizado por una relación 

corporativa y preferencial con el sistema autoritario, una relación con la cual obtenían 

privilegios económicos a cambio de ofrecer una imagen positiva al régimen (Sánchez Ruíz 

2005). De manera más detallada, al menos hasta la década de los ochenta “la relación entre 

los medios y el régimen quedó definida por décadas a partir de los intercambios y 

conveniencias mutuas”. Así, los medios presionan, dan apoyo y legitimidad al régimen en 

función de sus intereses económicos y, mientras que el poder centralizado (definido por un 

solo actor clave: el poder ejecutivo que fija las reglas) exige lealtad política y otorga 

beneficios económicos y políticos a esos mismos medios. Es ésta “una relación de tipo 

corporativo en donde queda muy claro para cada uno de los actores lo que se puede 

intercambiar y en donde existe una simetría relativa en la distribución de los beneficios” 

(Guerrero y Nesbitt-Larkin, 2011, p. 20) 

Con la apertura política, esta relación ha tenido una modificación. Si bien ahora se 

puede hablar de una oposición y de alternancia dentro el escenario político (lo que, sin 

duda, influye en los ciudadanos, por lo menos en su percepción de la importancia que 

tienen sus votos), en la realidad poco o nada ha cambiado en las reglas de ejercicio del 

poder, que siguen siendo interpretados en beneficio de los grupos de poder (Guererro y 

Nesbitt-Larkin, 2011). La modificación de la relación medios-poder, sin embargo no ha 

ocurrido en la dirección del ideal liberal sobre el papel de los medios. Al contrario, algunos 

autores señalan que después de la alternancia que se dio en el 2000, los dueños de las 

empresas mediáticas “se aprovecharon de la inexperiencia del nuevo poder” y trataron de 

establecer una nueva relación, con la cual “procurarían definir, de acuerdo con sus intereses 

y prioridades, las decisiones del propio gobierno en materia de comunicación social,” lo 

que se ha visto reflejado en la polémica Ley Televisa (Trejo Delarbre, 2011, p. 40). Así 

pues, nos encontramos ante un “estado capturado” por las empresas mediáticas y otros 

actores económicos, en paralelo con un poder fragmentado (Guerrero, 2010, p. 25).  

Un fenómeno paralelo también interesante es el creciente interés de los actores 

políticos por estar presentes en los medios, sobre todo en televisión, aprovechando la falta 
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de regularización de la publicidad fuera de los tiempos electorales (Guerrero, 2010; Trejo 

Delarbre, 2009). Ahora bien, retomando para su estudio la idea sobre la concentración y 

centralización que tiene el sistema de medios de comunicación en México, se impone una 

corta revisión a fin de entender los limitantes teóricos que tienen para su aplicación al 

sistema mexicano los estudios que se han hecho sobre medios y democracia realizados en 

otros países, como Estados Unidos, Unión Europea. Además de para entender porqué 

algunas de las conclusiones de estos estudios van a tratar de ser probados en el presente 

artículo. 

En primer lugar, tenemos que señalar que los medios públicos tienen una presencia 

testimonial en México. El Canal Once, fundado a finales de los años 50, en 2005 tenía 

apenas 15 repetidoras en toda la republica; los otros dos canales públicos, el 7 y el 13, 

fueron vendidos en los años ochenta a la empresa TV Azteca; en el mismo año, el canal 2 

de Televisa tenía 128 retransmisoras, y el Canal 13 de TV Azteca, 89. Tomando en cuenta 

que en 2008 se contaba con 461 estaciones comerciales en todo México, Televisa con tan 

sólo tres canales nacionales sin embargo concentraba 257 estaciones con señal abierta y TV 

Azteca 176. Entre las dos televisoras citadas se acapara el 97% de la audiencia nacional 

(Televisa, 68.5% y TV Azteca, 28.3%), lo que explica el porqué una característica 

fundamental de la televisión mexicana es la concentración (Trejo Delarbre, 2011). 

En cuanto a las estaciones de radio, la mayoría de éstas también son comerciales. A 

finales de los años ochenta, de los veinte grupos radiofónicos concentrados en el Distrito 

Federal, tan solo los cinco más importantes controlaban el 44% de las estaciones 

comerciales; para el año 2000 ya eran 1.146 estaciones concesionadas y 225 permisionarias 

(Sánchez Ruíz, 2005). Los años 90 vieron el ascenso de la FM y la creciente 

comercialización de la radio, aunque se considera que sus contenidos han tenido más 

apertura política que la televisión; sin embargo, la concentración de las estaciones en manos 

de pocos grupos, continúa (Sánchez Ruíz, 2005). 

En cuanto a la centralización de la emisión mediática, Televisa y TV Azteca tienen 

sus estudios y oficinas en la Ciudad de México; Televisa tiene varios canales locales, pero 

la producción de estos está supeditada al centro. En cuanto a los periódicos, no existe ni 

uno solo que tenga circulación nacional y los tirajes de los más grandes llegan a unos 

escasos 100,000 ejemplares por cada diario en la zona urbana de la Ciudad de México 
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(Trejo Delarbre, 2011). Las preferencias de los mexicanos para informarse reflejan 

ampliamente esta concentración y centralización de los medios, siendo la televisión el 

medio preferido para informarse sobre asuntos políticos. En cuanto al acceso a Internet, se 

aprecia que el 27% de los mexicanos tiene acceso a Internet, y de éstos, sólo la mitad en su 

casa (Trejo Delarbre, 2011).  

 

Habida cuenta del importante consumo de televisión que se realiza en México, surge 

la duda acerca de la calidad de los contenidos televisivos. Muchos de los estudios sobre los 

efectos de las noticias televisivas, en especial las que promueven la teoría del malestar, han 

sido criticados por no acompañar sus análisis con datos procedentes de análisis de 

contenido que pudieran sustentar que la cobertura noticiosa es crítica y tendenciosa. En el 

caso de nuestro estudio, tampoco se ha hecho un análisis de contenido, sin embargo hay 

varios estudios sobre el tipo de cobertura noticiosa y la calidad en general de los contenidos 

de las dos televisoras principales. Se considera así que “en los noticieros hay escasa 

investigación periodística y las notas obtenidas por los reporteros se confunden con 

informaciones pagadas con recursos públicos” (Trejo Delarbre, 2011, p. 38).  

 

Figura 1. Medio preferido para informarse sobre los asuntos políticos. 

 
Nota: Datos obtenidos en la Encuesta GCE, octubre 2010 

 

Además se tiene que tomar en cuenta la afición de los políticos a participar en 

espacios de los medios de comunicación, de los cuales se han vuelto casi dependientes 
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sobre todo en tiempos de campañas electorales. Así quedó claro durante la campaña para 

las elecciones presidenciales de 2006, cuya lección fue que “los medios de comunicación y 

especialmente la televisión contribuyen a subrayar, si no es que a crear, los estereotipos 

ideológicos a los que luego tratan de amoldarse los propios candidatos y líderes” políticos 

(Trejo Delarbre, 2010, p. 276). En campaña o fuera del periodo electoral, los diversos 

actores políticos, empezando por el gobierno federal y acabando por los políticos locales, 

consideran fundamental su presencia en televisión por lo que abundan la publicidad abierta 

o encubierta del gobierno federal y de los estados. Los actores políticos se han convertido 

en unos de los principales clientes de la publicidad mediática (Guerrero, 2010). 

Así como la experiencia del año electoral 2006 dejó claro que la televisión es el 

medio favorito de los políticos para publicitar sus campañas electorales (Trejo Delarbre, 

2010), también lo es para las audiencias, que buscan prioritariamente la televisión a la hora 

de informarse sobre la política. A esta conclusión se puede llegar al observar los datos 

ofrecidos en la figura 1. De acuerdo con otras encuestas, como el caso de la Encuesta 

Nacional sobre Cultura y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) DE 2008, el 88.6% de los 

mexicanos declaraban que se informaban por la televisión, Y de este porcentaje, el 46.6% 

declaraba que “siempre” y un 28.4% “casi siempre” lo hacían (ENCUP, 2008). Si 

comparamos los medios por los cuales los mexicanos se informan sobre política, veremos 

que la tendencia a lo largo de los años analizados tiende a que se produzca un mayor 

consumo mediático, pero también más fuertes niveles de conversación con amigos. Sin 

embargo, este hecho no ha incidido en una disminución del papel de la televisión, pues ya 

desde 2001 el hábito de informarse a través este medio era reportado por un 80% de los 

mexicanos (Ver datos en la figura 2). 

 

Figura 2. Hábitos informativos. 
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Nota: Elaboración propia a partir de las bases de 2001 y 2008 disponibles en línea de la 

Encuesta Nacional sobre Cultura y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) de la Secretaría de 

Gobernación de México. 

 

En conclusión, nos encontramos ante un contexto mediático y una audiencia 

diferentes a los países donde se han realizados este tipo de estudios que aquí planteamos: 

medios concentrados, centralizados y privados, con una muy escasa presencia de los 

medios públicos; contenidos ampliamente comerciales y pactados con el poder político, con 

una libertad de prensa que es más teórica que real; una audiencia que se informa 

mayormente por la televisión, cuando esta televisión es un medio privado y que refleja los 

intereses no sólo comerciales sino que del poder político; actores políticos que están 

obsesionados por el rating y preocupados en tener presencia en los medios (siendo así unos 

de sus principales clientes) y mantener una relación cordial con éstos.  

Ante la ausencia de un estudio empírico sobre la cobertura de la información 

política presentada por los medios, consideramos que éste es una mezcla entre contenidos 

muchas veces publicitario favorable a los actores políticos, combinado con un periodismo 

predominantemente amarillista y sensacionalista y con escasos programas televisivos o 

radiofónicos de debate político. No podemos por lo tanto ni afirmar ni rechazar que la 

cobertura de los medios mexicanos esté caracterizada por un cinismo político, como se 

propone desde la teoría del malestar mediático (Cappella y Jamieson, 1997, citado en 

Cappella, 2002). Es de interés, por lo tanto, ver cómo se comparan los resultados de la 

investigación aquí propuesta con los resultados de las investigaciones similares realizadas 
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en otros contextos, tomando en cuenta una advertencia que se ha hecho en repetidas 

ocasiones: los países tienen sistemas de medios y culturas periodísticas diferentes entre sí 

(Maurer y García, 2005), lo que impide generalizar los resultados a nivel teórico pero sin 

duda consigue enriquecer a nivel empírico.  

2. Dos investigaciones 

En una primera investigación, de corte cualitativo, el objetivo principal fue analizar 

cómo los jóvenes universitarios consumen la información política de los noticieros 

televisivos, cómo se la apropian y cómo la consideran en cuanto a la relevancia y la utilidad 

de esta información. Se plantearon las siguientes preguntas de investigación: Si los 

noticieros de TV no son en realidad tan vistos como se ha supuesto, ¿por qué se les suele 

otorgar una importancia que parecería mayor de lo que el número de su audiencia supone? 

¿De qué forma se consume la información de los noticieros de televisión? ¿Cuál es el lugar 

de los noticieros dentro del consumo televisivo regular? ¿Qué lugar ocupa la información, y 

sobre todo, la información a través de los noticieros televisivos, en la construcción de la 

autorepresentación social de las audiencias? 

Se organizaron 18 grupos de discusión, seguidos, después de cuatro semanas, de 18 grupos 

de enfoque; en el inter, los participantes tenían que ver y calificar cuatro noticieros de 

televisión abierta. 

En el análisis de los resultados nos enfocamos en tres conceptos principales: confiabilidad 

de la información; veracidad o credibilidad de la misma y la claridad o comprensión de la 

información. 

A continuación se presenta un análisis sobre el uso de las noticias y la experiencia 

general que los jóvenes tienen al consumir los noticieros. 

2.1 Los grupos de discusión 

2.1.1 La importancia de estar informados 

El primer detonador de los grupos de discusión evalúa, en un nivel consciente-

discursivo, qué tan importante es para los participantes estar informado – y porqué. Al 

utilizar un detonador tan evidente, resulta un tanto obvio esperar que todos los participantes 
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consideren muy importante estar informados. Sin embargo, para este trabajo lo más notable 

son los comentarios alrededor de estas necesidades de información, así como la relación de 

estas necesidades con su identidad y su contexto. 

Las razones por las que “es importante estar informado” para los jóvenes con 

educación universitaria son:  

 “La necesidad de estar enterado”,  

 La necesidad de tener información sobre “tu país y el mundo”,  

 El “deber cívico” de conocer los eventos de actualidad y,  

 De forma más instrumental por requerimientos de la escuela o para poder 

socializar.  

 Asimismo, destacan que la información los puede ayudar a tomar decisiones 

futuras (sobre los estudios o el trabajo).  

 No obstante, para que sea “una información veraz”, la información que ofrece la 

TV debe siempre compararse con la que ofrecen otras fuentes.  

 

Los participantes proponen también una visión crítica sobre la información que 

presentan los medios, la cual consideran, por lo general, manipulada, guiada por los 

intereses del medio de comunicación, o amarillista. Asimismo, expresan su necesidad de 

contar con noticias que sean “realmente importantes”.  

Resulta interesante destacar que se puede hallar una percepción de clase sobre el 

interés en la información. Para muchos participantes, los sectores sociales más altos tienen 

un acceso privilegiado a la información, aunque para algunos –sobre todo para quienes 

provienen de sectores sociales más bajos—este acceso privilegiado de poco les sirve, pues 

no tienen ningún interés en informarse sobre los acontecimientos nacionales e 

internacionales. 

También es importante destacar una perspectiva utilitaria de la noticia: las noticias 

deben servir para algo. Desde esta perspectiva, estar informado debería ser útil en la vida 

cotidiana, pues de lo contrario, ¿de qué sirve, de una manera trascendental, estar 

informado? En este sentido, las noticias presentadas por los noticieros de televisión, tal 

como las perciben, tienen muy poca utilidad en la vida cotidiana de los participantes. Por 
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ejemplo, ante una noticia presentada en la televisión comercial sobre un accidente de tráfico 

en la Ciudad de México, los participantes se cuestionan, ¿de qué sirve conocer que un 

chofer de microbús tuvo un accidente? 

En suma, al discutir teóricamente sobre la importancia de estar informados se 

observa que el hecho de estar informado tiene tres dimensiones: 

 

 Una dimensión axiológica (es un deber),  

 Una dimensión instrumental (ayuda a la socialización o a cumplir con 

compromisos escolares o de trabajo) y,  

 Una dimensión ontológica (ayuda a los jóvenes tomar decisiones importantes 

para su futuro).  

 

Sin embargo, debajo de estas tres dimensiones –y de hecho para poder después cumplir con 

alguna de ellas—las noticias deben ser útiles. Si las noticias son del tipo de la nota sobre el 

accidente del microbús citado arriba, carece de sentido estar informado. 

2.1.2 Opinión sobre las noticias televisivas y sobre la televisión como medio 

informativo 

Manipulación. En cuanto a la opinión sobre las noticias –muy vinculada a la opinión 

sobre la televisión como medio de información—, los participantes en todos los grupos son 

unánimes: la información es manipulada, sea por intereses políticos, sea por intereses 

comerciales en el caso de las televisoras privadas. Por ello, el contenido de las noticias se 

considera tendencioso, manipulado (no se presenta la verdad completa) o amarillista. Esta 

percepción ayudaría a explicar el escaso interés entre la población joven por ver los 

noticieros televisivos, tal como muestra el Cuadro 3 arriba. De hecho, de acuerdo con lo 

que señalan los participantes, la mayoría de ellos prefieren informarse por internet, por 

radio, leyendo periódicos o hablando con amigos (principalmente) y con miembros de la 

familia (en menor medida).  
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Imagen y credibilidad. Otro aspecto que se debe destacar sobre las noticias, sobre 

todo las que transmite la TV comercial, es que si bien  se acepta que la TV transmite 

información importante de orden social (por ejemplo, en relación con incidentes --como 

inundaciones, accidentes y conflictos—o bien en relación con aspectos como salud y 

educación), no es confiable en otro tipo de noticias (fundamentalmente en relación con la 

política). De nuevo aquí entran las percepciones sobre la manipulación que se hace de la 

información sobre política que se presenta por televisión. Hay entonces una percepción 

muy particular de las noticias: hay credibilidad sobre la información que se presenta 

mientras no sea sobre política. Una explicación tiene que ver con la imagen: las noticias de 

índole social –catástrofes, campañas de vacunación, Teletón,, etc.—tienen muchas 

imágenes, mientras que la información sobre política tiene más análisis y se presta a la 

interpretación y, por tanto, a la manipulación. Para los participantes, la información es 

“real” cuando se acompaña de imágenes en donde se pueda “constatar” lo que se dice. Más 

adelante volvemos sobre este punto de la imagen. 

Infotainment. En cuanto a la televisión como medio de información, los 

participantes afirman que este medio es, al mismo tiempo, fuente de entretenimiento e 

información. No obstante, la información misma que transmiten las televisoras privadas les 

parece orientada más por criterios de entretenimiento. En este sentido, los participantes 

señalan que la información que proporciona la televisión al final de cuentas informa poco, 

pues su finalidad es entretener y resaltan el amarillismo de las notas que presentan con el 

fin percibido de aumentar el rating. Esto, en principio, pondría en entredicho la credibilidad 

de la información televisiva, pero sobre este punto se debe destacar que los participantes 

distinguen dentro de la información entre lo que se presenta como imagen y lo que se 

presenta como explicación de la misma. Como se ha señalado arriba en relación con la 

imagen, se afirma que la información “es real”, pues las “imágenes están ahí”, mientras que 

lo que se critica son las explicaciones e interpretaciones que los noticieros dan a las 

mismas. Esto implica, entonces, una contradicción, pues al mismo tiempo que se critica la 

orientación al entretenimiento y el amarillismo de la información, al profundizar en la 

discusión, la crítica parece trasladarse esencialmente al campo de los análisis que presentan 

los noticieros y no al de las imágenes –que deberían ser, al final de cuentas, los vehículos 

mismos del amarillismo. 
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 Finalmente, sobre la programación televisiva en general de la TV abierta hay que 

destacar la existencia de opiniones divididas por nivel socio-económico. Mientras en 

grupos de universidades públicas distinguen entre lo que presentan las televisoras públicas 

y privadas y afirman que los canales 11 y el 22 tienen mejor calidad de programación, en 

los grupos de universidades privadas no hay esta diferenciación y sostienen que la 

televisión abierta en general tiene muy mala calidad. Los ejemplos que éstos últimos citan  

son básicamente las telenovelas, lo cual hace pensar que, para empezar, las ven (aunque las 

critiquen) y además, que no ven los canales públicos. Además, otro rasgo de división socio-

económico es que los jóvenes educados en universidades privadas consideran que la 

televisión abierta –en general y de nuevo sin distinciones—sirve de escapismo a los 

sectores sociales bajos, para quienes está dirigida. Para los jóvenes con educación 

universitaria privada –consumidores de televisión de paga—la televisión abierta tiene un 

nivel bajo simplemente porque la población que la consume, la gran mayoría de la 

población, también tiene bajos niveles educativos. Esta afirmación pasa por alto un aspecto 

muy relevante: este mismo grupo de educación privada consume el producto mediático más 

criticado de la televisión abierta: las telenovelas.  

Identidad.  Es posible resaltar un doble sesgo hacia la TV, uno de clase y otro de 

identidad grupal de los jóvenes como “universitarios”. El sesgo de clase es más visible en 

los grupos de jóvenes con educación privada, mientras que el otro existe uniformemente en 

todos los grupos y les genera una autorepresentación antitética frente a los sectores 

populares con baja educación. Lo anterior, nos permite sugerir que la forma de consumo de 

contenidos televisivos sirve también como una manera de establecer formas de separación 

social con características antitéticas: los sectores con baja educación son responsabilizados 

de la pobreza, la superficialidad y el amarillismo de los contenidos televisivos. Este sesgo 

se refuerza con una visión de clase más marcada en los jóvenes con educación privada.  

En suma, los jóvenes resienten las fallas de la televisión como medio informativo, 

pero al hacerlo, están conscientes de que este medio es primordial para la información de 

todos los sectores, sobre todo de los sectores sociales bajos. Asimismo, la información que 

presentan tiene credibilidad si es de tipo social, pero no político. En este aspecto, la imagen 

juega un papel importante como evidencia de “realidad”. Por un lado, la información es 

12 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN Y JUVENTUD

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



más creíble si va acompañada de más imágenes –dado que lo que perciben como más 

manipulable es el análisis que las acompaña—y, por ello, la información de tipo social es 

más creíble. Por el otro, si bien los jóvenes se quejan del enorme amarillismo y la 

orientación al espectáculo fomentada evidentemente por las imágenes que presentan, la 

imagen se mantiene como evidencia de “realidad” y las críticas se desplazan hacia las 

explicaciones y análisis que las acompañan. 

2.1.3 Opinión sobre varios noticieros 

Es interesante ver la congruencia entre las opiniones expresadas durante esta 

primera fase y las de la segunda fase, después de la exposición al estímulo (ver las noticias 

y evaluarlas en las bitácoras). Por un lado, se lamenta que no hay “análisis” (o que no se 

profundiza en las noticias, no se dicen cómo se tienen que interpretar); por el otro, se 

reclama la tendencia de las televisoras de imponer un punto de vista (que es o comercial, o 

político). Se aprecia a comentaristas como Brozo o Adriana Pérez, por emitir sus 

comentarios, pero se menosprecian a locutores como Alatore o López Doriga por 

representar intereses de sus empresas, o por expresar de manera muy abierta sus juicios 

sobre los acontecimientos. En cuanto a la credibilidad llama la atención que la frase que 

más se repite es “Muestran lo que quieren que vea la gente.” Se percibe un fuerte control de 

la información atribuido a las leyes del mercado, el bajo nivel de la audiencia, y a intereses 

obscuros de las televisoras. 

En la primera etapa –grupos de discusión--los canales 2 y 13 se asocian con una 

audiencia de niveles educacionales y socio-económicos bajos, y que determinan a su vez la 

baja calidad del contenido de los noticieros. En la segunda etapa –los grupos focales--, 

debido a la exposición al estimuló, estas opiniones se matizan de forma interesante. 

De los grupos de discusión se extraen dos consideraciones importantes. La primera 

es que miran y consumen los contenidos televisivos a través de una identidad de grupo (que 

en los jóvenes con educación privada se refuerza con una identidad de clase). Esta 

identidad permite a los jóvenes universitarios autorepresentarse como un sector 

privilegiado, con herramientas críticas que les permite no sentirse manipulados por las 

noticias, y que en cambio sí les permite identificar los efectos manipuladores de la TV en 
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los sectores más bajos de la sociedad. Estas consideraciones están fundamentadas en 

“verdades generales”, como que “30% (o 60%)”  de la sociedad mexicana es analfabeta, sin 

herramientas críticas y analíticas, y por tanto sujeta a la manipulación de los medios. A los 

sectores populares se le considera responsables del contenido amarillista-sensacionalista de 

la televisión porque con otros contenidos más elevados “se aburrirían.”  

La segunda consideración es una identidad generacional: los noticieros no 

corresponden a los niveles ontológicos, axiológicos e instrumental de socialización. Como 

jóvenes las noticias no les dan ninguna orientación para fundar sus decisiones.  

2.2 Los grupos focales 

Los propósitos de esta segunda fase fueron, primero, verificar las percepciones 

expresadas en los grupos de discusión una vez que tuvieron la exposición al estimulo (en 

este caso, noticieros nacionales); y segundo, entender qué significan para la audiencia las 

cinco dimensiones para evaluar las noticias establecidas en las bitácoras. Los noticieros 

indicados fueron: Televisa, con López Doriga; Tv Azteca, con Alatore; Canal 11 con 

Adriana Pérez Cañedo, y el Canal 40 con Ciro Gómez Leyva (canal que, durante la 

investigación dejó de transmitir en su formato original; por lo tanto, los últimos cuatro 

grupos vieron solamente los primeros tres canales).  

Los sentimientos que se reportaron al ver las noticias oscilaron desde indiferencia 

hasta angustia o tristeza, debido a que las noticias destacan cosas alarmantes. Es importante 

destacar esta experiencia porque es posible ayude a explicar una contradicción entre lo que 

se percibe que es el papel de la televisión (entretener) y lo que las noticias tienen que hacer 

(informar). 

Algunos participantes afirman que ver las noticias les ayuda a confirmar 

percepciones anteriores sobre el noticiario, pero de manera más fundamentada. A otros les 

ayudó a eliminar prejuicios que tenían sobre algunos noticieros. 

A continuación se presenta la descripción de los participantes sobre las dimensiones 

de evaluación de los noticieros contenidas en las bitácoras. 
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En cuanto al grado de calidad de la presentación de la información, los 

ingredientes que destacan los participantes son: 

-la oportunidad de la noticia, por lo cual entienden noticias que sean de interés 

general (para el país, para la ciudad) y no noticias fabricadas, del mundo del espectáculo,  

sensacionalistas o amarillistas. La mayoría de los participantes hicieron hincapié en la 

importancia de la selección de las noticias 

-la presentación visual de las noticias 

-presentar noticias completas y darles seguimiento 

-utilizar un lenguaje claro y conciso 

-objetividad en la presentación de las noticias (que no ingieran los intereses de la 
televisora, sea estos comerciales o políticos). 

-el nivel de análisis que acompaña la noticia 

Entre otros ingredientes se mencionaron: 

-veracidad de la noticia, su nivel de credibilidad y tener investigación atrás de la 
noticia 

-la calidad de los presentadores 

-contenido diversificado del noticiero 

-tener corresponsales para llegar a la fuente de la información 

-no presentar noticias que puedan general mayor audiencia, aunque no sean de 
interés general. 

El segundo criterio, el grado de comprensión redefine a través de estos elementos: 

-que tanto se entiende la noticia 

-depende del vocabulario utilizado (el ejemplo más común fueron las noticias 
económicas, en donde se reporto un muy bajo nivel de compresión), que tiene que ser claro, 
sencillo, básico. 
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-pero, en general, se afirmo que el grado de compresión depende del nivel educativo 
y cultural de la audiencia. Se considero así, que el canal 11 no tendría una buena 
compresión en las clases baja, mientras el Hechos sí. 

-se menciono que también el nivel de comprensión varía con las noticias “seriadas”, 
en donde muchas veces no se hace el resumen de las noticias presentadas anteriormente, 
por lo cual, si no se tiene la información previa, no se puede entender la noticia 

-se afirmó que es mejor explicar la noticia (tener la opinión o el análisis del 
comentador) para una mejor compresión. No obstante, esta opinión entra en conflicto con 
las críticas que se hacen a los noticieros de Televisa y Hechos que presentan las noticias 
con tendencia y quieren imponer el punto de vista del comentador (que representa los 
intereses de la televisora). 

El tercer criterio, de credibilidad, fue el que genera opiniones más variadas, así 

como vínculos con los otros dos criterios. Así, generalmente se considera que la 

credibilidad descansa sobre todo en la objetividad del noticiero (que tanto sirve los 

intereses de la televisora) y del presentador. Se hace hincapié en que los noticieros no 

deben tener una agenda escondida, una opinión que es congruente con la opinión que se 

expresó en los grupos focales sobre los noticieros. Pero también los participantes 

consideraron la credibilidad como un criterio muy personal, que depende de cada miembro 

de la audiencia, ya que “cada uno escoge lo que cree o no cree.”  Un ingrediente importante 

en la credibilidad son las imágenes, que funcionan como pruebas o respaldo de la noticia. 

Se vinculó la credibilidad con la calidad de presentación (son creíbles las noticias bien 

presentadas, de manera objetiva, o bien explicadas) y con el nivel de compresión (las 

noticias que se explican bien son más creíbles). 

En cuanto al grado de información, todos los participantes coincidieron que 

depende de la complejidad de la información ofrecida. Entre otros ingredientes se 

mencionaron la presencia de las imágenes, la no repetición de la misma noticia en varios 

noticieros de varios canales, explicar la noticia (que el comentarista ofrezca sus opiniones 

al respecto), la relevancia y la importancia de la información (que se no sea amarillista), la 

claridad del lenguaje, la preparación de los comentaristas, la objetividad (sin agenda). 
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Tomando en cuenta estos criterios, se pidió a los participantes que opinaran sobre 

los cuatro (posteriormente tres) noticieros y sus presentadores y que explicaran las 

calificaciones numéricas o verbales que les dieron. Por consideraciones de espacio, no 

podemos exponer aquí de una manera detallada las opiniones expresadas sobre cada 

noticiero y su (o sus) presentador(es). Sin embargo, es posible extraer de entre las varias 

opiniones:  

-el perfil ideal de un presentador tiene que incluir: dinamismo; empatía con el 

público; seriedad al comunicar la noticia; conocimientos previos sobre la noticia; 

objetividad e imparcialidad; capacidad analítica (pero no de dirigir a su audiencia). Todos 

los comentaristas fueron criticados por carecer de una o más de estas cualidades 

-el noticiero ideal debe comunicar las noticias rápido; debe presentar noticias 

completas, objetivas, no seriadas (tipo telenovelas), presentar los antecedentes de la noticia, 

tener una presentación dinámica y llamativa visualmente; ofrecer imágenes no repetitivas y 

ilustrativas; ofrecer análisis, más no la agenda de la televisora; no ofrecer noticias 

amarillistas, tampoco noticias intrascendentales; ofrecer información nacional e 

internacional; no ser repetitivo en sus contenidos. Ninguno de los cuatro noticieros no 

cumple con todas estas calidades. Pero lo más importante es, en las palabras de una 

participante, que : 

lo trágico de todo es que ese tipo de noticiarios como el Once, desde mi punto de 

vista el mejor que ahorita hay, nos parece aburrido eh porque estamos acostumbrados a 

que la tele sea entretenimiento y la tele también puede ser informativa, o sea es lo malo que 

nuestra cultura estamos acostumbrados al entretenimiento. 

La conclusión de este estudio sobre el tema de la confiabilidad, veracidad y claridad 

de la información política televisa en el segmento de los jóvenes universitarios mexicanos, 

apunta hacia una mirada crítica de este segmento de la audiencia hacia los contenidos 

televisivos informativos. Lo que algunos autores analizaron como la conformación de una 

tercera ola de la audiencia. En otros contextos, se ha considerado que estamos en la 

presencia de ciudadanos críticos que, si bien enseñan un gran apego a los valores 

democráticos, son críticos con respecto a las estructuras de la democracia representativa, tal 
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y como ha sido diseñada desde los siglos 18 y 19; y se considera que “la crítica no implica 

retirarse; más ciudadanos críticos pueden ayudar a mejorar la democracia representativa” 

(Norris, 1999, p. 2). 

 

3. La metodología cuantitativa 

Posterior al estudio cualitativo se ha buscado cuantificar, en la medida de lo posible, 

estos resultados, retomando tres conceptos: confiabilidad, veracidad y claridad de la 

información ofrecida en los medios. Para la realización del estudio nos basamos 

fundamentalmente en los datos recabados a través de una encuesta nacional levantada por 

Gabinete de Comunicación Estrategica en octubre de 2010 vía telefónica, con una muestra 

representativa a nivel nacional de 1,422 respondientes, distribuidos entre las regiones 

Norte, Centro y Sur del país. 

Los datos cuantitativos confirmaron lo que los participantes nos dijeron en las 

sesiones grupales: el principal medio para informarse es la televisión: 

Además de analizar cómo se informan los encuestados, también es importante ver 

cómo califican la información. Ello se debe a que el cómo no nos puede aclarar qué hacen 

los ciudadanos con la información política una vez ha sido recibida a través de los medios: 

¿la creen?, ¿la consideran confiable?, ¿la consideran veraz? Por lo tanto, ¿es esta 

información una posible fuente para la formación de los significados que los sujetos 

políticos tienen sobre el mundo social y político? Ceñirse al uso de los resultados 

descriptivos sobre cómo se informan (o más bien, cómo declaran que se informan) no nos 

es de mucha ayuda sin conocer cómo clasifican esta información. Como se ha enseñado en 

otros estudios, no se tiene que minimizar el papel activo de las audiencias, como sin 

embargo han hecho muchos de los estudios basados en la teoría del malestar mediático 

(Norris, 2003), sino que se tiene que considerar que la audiencia es activa y, por qué no, 

pensar en unos ciudadanos críticos. 

En este estudio cuantitativo, y teniendo en cuenta las limitaciones que supone 

utilizar un cuestionario cerrado, encontramos interesante retomar estas preguntas para 

contrastar, a un nivel de representatividad estadístico nacional las conclusiones de la 
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investigación cualitativa citada. Se han retomado las tres cualidades de la información 

política que se utilizaron en el estudio cualitativo: confianza, veracidad y claridad. En 

cuanto a la diferencia entre confianza y veracidad, hemos retomado los hallazgos de Ellen 

Mickiewicz (2006). En su estudio encontró que si bien para la mayoría de sus informantes 

la información puede ser veraz, en el sentido de que no pueden verificar los datos de una 

noticia, todo el discurso que enmarca la noticia no es confiable. Ello se debe a que la 

población rusa participante en el estudio entendía que la audiencia rusa la selección de las 

noticias y su presentación estaban manipuladas para cumplir con los intereses económicos 

de los medios y los intereses políticos del gobierno. La investigación cualitativa citada ha 

encontrado resultados similares a los de Mickiewicz (Guerrero y Corduneanu, 2009). 

 

Tabla 1. Porcentaje de confiabilidad, veracidad y claridad percibidas de la información 

Fuente. 

Calificación/Medio Televisión Radio Periódicos Internet 
Confiabilidad de la información 

Nada y poco confiable 53.4 45.4 48.7 28.7 
Algo y muy confiable 43.4 40.1 39.3 32.8 
Ns/Nc 3.2 14.5 12.0 38.5 

Veracidad de la información 
Falsa 49.1 44.3 49.1 32.4 

Verdadera 47.5 44.3 39.9 33.4 

Ns/Nc 3.4 11.4 11.0 34.2 

Claridad de la información 
Nada y poco clara 47.9 46.9 48.6 30.3 

Algo y muy clara 49.6 42.9 41.0 36.9 

NS/NC 2.50 10.20 10.40 32.80 

Nota: Datos obtenidos de la Encuesta GCE, octubre 2010 

 

En cuanto a la valoración hecha de la información sobre política recibida a través de 

los medios, se evaluó mediante escalas diferentes la confianza, veracidad y claridad que los 

participantes le asignaban. En concreto, se preguntó ¿qué tan confiable (veraz o clara) 

considera usted que es la información política que se da a conocer en los siguientes 
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medios? Se pidió que evaluaran con una escala Likert de cuatro puntos, donde 1 significaba 

nada y 4 mucho, la información recibida a través de la televisión, la radio, la prensa escrita 

y el internet. En la Tabla 1 se presentan las frecuencias obtenidas en estas tres preguntas. 

A fin de trabajar con estas variables, se procedió a evaluar su consistencia interna 

para poder generar escalas que midieran la valoración de cada uno de las características de 

la información contempladas. La consistencia de la escala “Confianza en la información” 

fue de α = .68, la de la escala de “Veracidad de la información” fue de α = .71, mientras 

que la de la escala relativa a “Claridad de la información” se situó en α = .72. Por tanto, tan 

sólo se obtuvo una ligeramente baja consistencia en la escala de confianza, pero al estar 

cerca del punto estadístico considerado como referente en esta prueba (α = .70), se decidió 

continuar con la escala y generar nuevas variables para cada una de ellas.  

Con respecto a la confianza percibida en las noticias, los participantes puntuaron en 

esta escala ligeramente por debajo de la media teórica (M = 2.46, DE = 0.75) lo que denota 

un poco de confianza aunque no muy acentuada. En relación a la veracidad de las 

informaciones, la muestra se situó algo por encima de la media teórica (M = 2.51, DE = 

0.78), pudiéndose por tanto concluir que valoran algo veraces las informaciones, aunque 

nuevamente de forma no muy acentuada. Similar resultado se obtuvo con respecto a la 

valoración de claridad de la información de los medios, donde los datos fueron muy 

parecidos a los de la anterior escala (M = 2.50, DE = 0.79). Por tanto, también se puede 

concluir que los participantes valoran como algo claras, si bien no mucho, las 

informaciones sobre política recibidas.  

Estos resultados son similares a los del estudio cualitativo antes citado, así como 

con las conclusiones de Mickiewicz. La veracidad (en el sentido de que la fuente de la 

información no se puede verificar o bien que parece “verdadera”) y la claridad son más 

altas que la confiabilidad de las noticias; el concepto de confiabilidad, en sí, merece mejor 

atención en la investigación, para ver qué tanto impacta en las actitudes políticas, además 

de un estudio cualitativo que nos pudiera decir ¿qué hacen los ciudadanos con la 

información más o menos clara, que considera más o menos veraz pero en la cual confía 

sólo parcialmente? ¿Se buscan mecanismos para validar esta información? ¿Cómo 

impactan la confiabilidad y la veracidad en la formación de las opiniones de los 
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ciudadanos? ¿Qué mecanismos de pensamiento crítico están empleando para poder formar 

sus opiniones sobre los asuntos públicos? 

4. Una propuesta: modelo metodológico circular o de retroalimentación 

Para conformar este modelo, se han tomado en cuenta las ventajas y las  

limitaciones de cada uno de los estudios presentados.  

El modelo cualitativo no puede generalizar los resultados; estos son limitados a la 

población del estudio (jóvenes universitarios del área metropolitana); no se pueden 

comprobar causalidades o correlaciones entre el consumo de noticias y las actitudes 

políticas. Sin embargo, tiene las ventajas de poder elaborar hipótesis teóricas con base en 

las verbalizaciones de los participantes, poder encontrar explicaciones (por qué una noticia 

no es considerada confiable o veraz), así como poder encontrar los puntos de acuerdo y 

desacuerdo entre los participantes. Con base en los hallazgos del estudio cualitativo se 

podrían cuantificar las variables que definen comprensión, claridad, veracidad y 

confiabilidad de la noticias, para un posterior levantamiento cuantitativo. 

El modelo cuantitativo ha confirmado algunas de las conclusiones del cualitativo 

sobre la confiabilidad, veracidad y comprensión de noticias. Sin embargo, no alcanza para 

confirmar la teoría sobre la comunidad interpretativa y la tercera generación de audiencias, 

que son hallazgos basado más en verbalizaciones discursivas de los participantes y difícil 

de cuantificar. Las principales desventajas son dos: se predefinen las variables como la 

confiabilidad (trust), credibilidad y compresión y el tratamiento del segmento joven se pudo 

hacer sólo por criterio etario y no sociocultural, una limitación que se debe tomar en cuenta 

en futuros estudios cuantitativos. 

En conclusión, el modelo cualitativo y el cuantitativo son complementarios y se 

deben enriquecer de manera recíproca; el modelo cualitativo ayuda a definir las variables 

del cuantitativo de una manera más cercana a cómo las entienden las audiencias; nos 

ayudan a formular las preguntas en su léxico para evitar cuantificar definiciones teóricas no 

compartidas. El modelo cuantitativo contribuye con la generalización y la sistematización 

de la rica y profunda información obtenida en la fase cualitativa, además de poder 
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comprobar relaciones de causalidad o correlaciones entre consumo mediático, actitudes 

hacia los contenidos de los mismos, de un lado, y la conformación de las actitudes políticas, 

del otro.  
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ABSTRACT: 

 
 

“El hombre es lobo del hombre” 
(Thomas Hobbes, El Leviatán) 

 
 

Desde hace varios años el ser humano se ha comunicado a través de redes 

sociales, como son la familia, la escuela, los amigos, los vecinos de su comunidad, 

así como sus compañeros de trabajo. Actualmente Internet es sólo una red más de 

socialización, un escenario en el que se ubican diversos sitios para interactuar, 

informar, compartir y en mayor o menor medida generar información. La 

aportación más significativa que tiene Internet es la capacidad de observar los 

nodos que nos conectan unos con otros. En la red existe la posibilidad de 

encontrarnos con personas a las cuales no hemos visto y que ahora es posible 

volver a ver, aunque sea de modo virtual. Los medios de socialización se 

convierten en el tablero virtual de la búsqueda de amistadas o familiares.  
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En el ciberespacio, la cultura, las formas de relacionarse, el lenguaje y las 

expresiones son algunos de los ejemplos de este devenir tecnológico que se está 

instalando en la vida pública y privada de los individuos, principalmente de los 

nativos de Internet. Como apunta Juan Luis Cebrián en su texto La red (1998:26)  

“contribuyen a una nueva categoría de ciudadanos, una especie de ciudadanía del 

ciberespacio”. O bien como señala por su parte Sobrino cuando se refiere a que: 

“los adolescentes o los jóvenes son los principales agentes de la penetración 

tecnológica y el cambio comunicativo de sus hogares”. (1999:52) 

 

No obstante que las redes sociales han sido diseñadas para establecer vínculos 

entre las personas, también pueden convertirse en una herramienta perjudicial, 

que puede causar mucho daño a quién sea sujeto de burlas, acoso o difamación, 

tal es el caso del sexting. Fenómeno de comunicación virtual del siglo XXI, que 

cada vez cobra más importancia entre los usuarios y los estudiosos de las diversas 

disciplinas humanísticas, en dónde se analiza la posición violenta o exhibicionista o 

ambas en su aplicación por parte de los jóvenes.  

 

Para entender cómo actúan las redes sociales es necesario conocer su 

conceptualización.  

 

Una red social es un ecosistema abierto y en construcción constante que involucra 

a usuarios  con intereses y temáticas comunes y que se organizan para fortalecer 

relaciones de todo tipo. En este espacio mediático los jóvenes “se autodefinen en 

la red, y se vuelven re-conocibles para quienes los consideran como su Otro Yo, e 

igual a mi. Este es el narciso de la modernidad tardía, deseos de expresarse, de 

poner en común, aquello que define su existencia, aquello que se construye como 

su identidad”. (Petit 2009:187)  
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METODOLOGÍA 

 

Uno de los aspectos centrales para estudiar el sexting fue considerar los 

dispositivos que entran en juego en la comunicación. Por consiguiente,  se recurrió 

a la aplicación de diferentes enfoques para su estudio. Se utilizó dos técnicas de 

investigación, ambas de carácter cualitativo como fue el caso de la etnografía 

virtual y de la entrevista online.  

                  

PALABRAS CLAVES: Sexting, jóvenes y redes sociales de comunicación 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, una red de comunicación podría considerarse como un signo de 

inmediatez y de existencia social, si no se tiene una cuenta de “MySpace”, 

“Facebook” o “Twitter” no se tiene presencia  en un mundo virtual que representa 

y emula al mundo real. 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) avanzan a pasos 

agigantados y cada vez se es más dependiente de todas las plataformas, soportes 

y dispositivos para mantenerse en constante comunicación  y de manera 

sincrónica.  

 

La presente ponencia forma parte de una investigación realizada por el cuerpo 

académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación sobre el uso que le dan 

los estudiantes universitarios a las redes sociales de Internet, pero haciendo 

hincapié  en la práctica del sexting ya sea como una forma de exhibición para 

algunos y como un acto violento para otros.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde que Internet hizo su aparición en la cotidianeidad de las personas, muchas 

de sus formas de comunicación se volvieron indispensables, tal es el caso de  las 

redes sociales.  Hoy en día el perder un día de internet o vivir sin el celular, puede 

crear un caos de información inmediata, principalmente para los más jóvenes, 

acaso su vida sería igual o más complicada y difícil sin estas herramientas, cabe 

preguntarse ¿Qué pasaría si los jóvenes no tuvieran ni las herramientas ni los 

dispositivos tecnológicos durante una semana? ¿Tendría menos amigos y 

conocidos si no tuviera acceso a alguna red social digital? ¿Podría volver a vivir mi 

vida como era antes de conocer estas redes de socialización? ¿Qué pasaría con 

todas esas prácticas que los jóvenes de hoy realizan en el mundo virtual si no se 

tuviera acceso?  

 

La dependencia hacia todas las formas de comunicación se ha vuelto muy grande, 

principalmente con el surgimiento de los sitios de socialización, llamados redes 

sociales de Internet.  

 

Estas herramientas de comunicación pese a sus múltiples usos se han convertido 

en armas de difusión de imágenes personales de carácter y de contenido sexual 

con provocaciones en las poses, en la ropa y en la intencionalidad por mostrar la 

intimidad de las personas que exhiben su cuerpo. Este uso “negativo” ha dado 

lugar a una práctica cada día más común entre los jóvenes de 14 a  25 años 

conocida como Sexting,  y que puede afectar tanto al que recibe como al que 

envía un mensaje.  

 

Es por esta razón que se presenta el estudio del sexting como una forma de 

exhibición y de violencia entre los jóvenes universitarios, que pese a ya conocer el 

aspecto negativo y positivo, público y privado,  claro y oscuro que puede llegar a 
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tener el uso de Internet y la telefonía celular, suelen usar esta práctica como una 

forma de estar presente en un mundo no tan real.  

 

Un mundo construido a través de la red,  en donde la Internet ha sido elemento 

básico de comunicación. Y, como apunta David Díaz (2007: 21-22), Internet es 

una ciudad en la que sus ciudadanos no necesariamente llegan a conocerse 

físicamente, pero que permite una convivencia por medio del chat, “a través de un 

computador, una fibra óptica, un cable telefónico o bien un teléfono celular. El 

resultado: un ser digital, apostado en comunidades virtuales”. 

 

El sexting, es una palabra de origen anglosajón, que proviene de la contracción 

entre las palabras “Sex” y “texting” y se refiere al envío por parte de los jóvenes 

de mensajes de texto de carácter erótico, que ha evolucionado a mensajes 

visuales y audiovisuales con  una marcada connotación sexual, sea este por parte 

del emisor que aparece en las imágenes o por un tercero que haga uso de la 

intimidad de otro.  

 

A medida que la tecnología ha ido avanzando, ya sea por internet o por medio de 

la telefonía celular, se han ido han incorporado nuevas  aplicaciones que han dado 

lugar a la comunicación multimedia. Hoy,  no sólo se trata de enviar simplemente 

un mensaje, sino que  también implica el envío de imágenes  y videos de carácter 

sexual. Algo ciertamente mucho más peligroso y complicado por las innumerables 

repercusiones que puede traer. 

 
Según McLaughlin (2010), aporta en su definición sobre el sexting: “que se trata 

de un fenómeno que englobaría aquellas conductas o prácticas entre jóvenes 

consistentes en la producción, por cualquier medio, de imágenes digitales en las 

que aparezcan (…) de forma desnuda o semidesnuda, y en su transmisión a otros, 

ya sea a través de telefonía móvil o correo electrónico, o mediante su puesta a 

disposición de terceros a través de Internet”. 
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Para Jorge Flores del portal Pantallas amigas:  

 

• ”El sexting es el envío de imágenes (fotografías o vídeos) con contenido 

sexual. (...) Así visto, es un concepto sencillo, pero conviene ver qué 

matices existirían en tan amplio espectro: 

• El origen de la imagen: puede ser producida por el propio protagonista, por 

otras personas de forma consciente y consentida por aquel o, en último 

caso, robadas. Una cuestión paralela a considerar es si las imágenes eran 

preexistentes y entraron en el ‘circuito del sexting’ provenientes de otras 

fuentes de acceso público, como Internet, o privado, como dispositivos de 

almacenamiento digital de información (pendrive, teléfono móvil, PDA…) 

• El contenido de la imagen: en ocasiones no es fácil definir la carga sexual 

de una imagen y calificarla de inocente, atrevida, erótica o pornográfica. 

• La identificabilidad: si la imagen permite o no identificar de forma 

inequívoca a la persona que en ella figura. 

• La edad de quien protagoniza la imagen: en caso de anonimato, hay 

ocasiones en que no resulta fácil definir la minoría o mayoría de edad de 

quien aparece. 

• La edad y circunstancias del resto de intervinientes: receptores, emisores y 

redistribuidores de la imagen”. 

 

Los fenómenos de Sexting han llegado a ser identificados como causa principal de 

problemas de comunicación imprevistos y graves por quienes interactúan en esta 

socialización que llega afectar a nivel moral, sino también a nivel social y jurídico, 

ya que su uso trae consigo diversas consecuencias, al sexting se le ha vinculado 

con situaciones embarazosas al dar a conocer fotos o videos de personas que 

hacían o están vestidas  de maneras eróticas  y al difundir las imágenes a terceros, 

llegan afectar la imagen  de quien participa en la exhibición de un material que no 

era para darse a conocer públicamente,  asimismo, ha sido señalado al que sin 

permiso o consciente de mostrar una imagen que afecta a otra persona, como una 
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actividad “violenta” que puede exponer  si se es menor de edad e incluso en edad 

adulta al grooming y al cyberbullying, como medio de presión, chantaje, 

explotación y/o ridiculización contra la persona fotografiada o videograbada. 

 

Los jóvenes, por su propia naturaleza, están siempre a la vanguardia de los nuevos 

dispositivos tecnológicos que el mercado ofrece, por otra parte, los innovadores 

programas que internet brinda hace que ellos experimenten y exploren nuevas 

formas de socialización, otorgándoles una libertad digital que puede ser detonante 

de innumerables problemas no sólo en el espacio virtual, sino también en el 

mundo real.  

  

También por su naturaleza el joven tiende a explorar y experimentar en materia 

sexual, y son muchos quiénes en el afán de guardar un recuerdo memorable, 

hacen amplio uso de Internet, de cámaras digitales, teléfonos celulares y páginas 

de redes sociales.  

 
En la difusión de materiales con carácter sexual, siempre se pone de relieve el uso 

que se le da ya sea en la red o en la telefonía celular, tal y como ha señalado 

Michael Flood (2009: 394-395), la mayoría de los materiales pornográficos son 

demasiado explícitos para jóvenes y adolescentes; muestran la sexualidad humana 

de un modo alejado de la realidad; descuida los aspectos de privacidad e intimidad 

propios de una relación de amor; la mayoría de la pornografía es de carácter 

sexista y se basa y erotiza la violencia. 

 

Ante tal situación “En los últimos años se ha registrado un incremento exponencial 

en casos de sexting en México, lo que ha colocado al país en el primer lugar 

mundial en intercambio de archivos digitales con contenido pornográfico (…)l, 

señala un informe de MaTTica, una empresa dedicada a la investigación digital y 

casos relacionados con el uso de tecnologías informáticas en diferentes ámbitos.  
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De acuerdo con Andrés Velásquez, presidente y fundador de MaTTica, el sexting 

(contracción de sex y texting) es el uso de la tecnología (celulares y laptops con 

cámara) por menores de edad para compartir en el mismo equipo y con otros, 

fotografías de ellos o sus amigos con poca ropa o en posiciones eróticas, con la 

finalidad de divertirse y adquirir popularidad. 

 

Si bien el sexting no implica una infracción como tal, sí podría llevar hacia la 

pornografía infantil, lo cual está tipificado como delito en nuestro país, señala. 

Información del National Crime Prevention Council’s, de Estados Unidos, indica que 

65 por ciento de los jóvenes envían sexting para divertirse; 52 por ciento como 

regalo para su novio (a) y 60 por ciento (…) nunca ha comentado a sus padres 

esta práctica. 

 

El informe de MaTTica refiere que el problema no es la tecnología sino cómo se 

hace uso de ella; desafortunadamente los padres de hoy crecieron sin la 

tecnología, por lo que aún no saben qué se puede y no hacer en las redes sociales, 

indica el documento”. (Milenio, 2011) 

 

Así el sexting se convierte en un culto a la violencia erótica por parte de jóvenes y 

adolescentes, al afirmar que si no se hace, simplemente no se existe en la red.  

 
METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
 

Para los fines de la investigación la metodología utilizada fue de corte cualitativo, 

las técnicas  que permitieron el desarrollo del estudio fueron la entrevista online y 

la etnografía o etnografía virtual, ya que facilitaron el acercamiento con varios 

jóvenes universitarios que hacen uso del sexting como una práctica propia de su 

generación.  
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MARCO EPISTÉMICO DEL CORPUS 

 

Al incorporar a nuestra vida las tecnologías de información y comunicación, 

también añadimos formas de interacción, como es el caso de Internet, un medio 

de comunicación que posee las características idóneas de velocidad, interactividad, 

conectividad y sociabilidad. El tema central de este programa metodológico fue 

abordar la problemática del  uso del sexting, entre los jóvenes universitarios, 

teniendo en cuenta sus expectativas, usos y satisfacciones en torno a esta práctica 

juvenil, que para los fines de la investigación fue el  principal y único objeto de 

estudio. 

 

Pregunta central: 

 

¿Qué expectativas tienen los  jóvenes universitarios que intercambian imágenes y 

videos con contenido erótico a través de las diversas redes sociales, blogs y 

metroflogs, así como los  diversos usos que le dan a estos productos mediales? 

 

 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Uno de los aspectos centrales para estudiar el sexting fue considerar los 

dispositivos que entran en juego en la comunicación. Por consiguiente,  se recurrió 

a la aplicación de diferentes enfoques para su estudio. Se utilizó dos técnicas de 

investigación, ambas de carácter cualitativo como fue el caso de la etnografía 

virtual y de la entrevista online.  

                  

ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

 

Para los propósitos de esta investigación se aplica como técnica de investigación la 

etnografía virtual en redes sociales. Hoy gracias a Internet se pueden realizar 
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indagaciones a partir de sus propias tipologías,”tenemos la posibilidad hoy de 

observar los formas de interactuar en muy diferentes entornos: el natural, el 

urbano y el digital”. (M.E.Chan Nuñez, 2006:21) 

 

Cuando se hace la descripción de una cultura se hace etnografía, nos dicen 

algunos autores. Si bien la etnografía está vinculada con el campo antropológico 

no debemos dejar de reconocer que sus aportaciones al entorno digital son muy 

importantes. Para Goetz y LeCompte (citados por Rusque, 2007): 

 

”(…) una etnografía es una descripción o reconstrucción analítica de 

escenarios y grupos culturales intactos o un método de investigación 

social, aunque sea de tipo poco común, puesto que la gente trabaja 

con una amplia gama de fuentes de información, guardando una 

estrecha semejanza con la manera como la gente otorga sentido a la 

vida cotidiana". (A. Rusque, 2007:51) 

 

Para quiénes realizamos esta investigación, el trabajo de campo realizado en las 

redes sociales,  no sólo nos  convirtió en etnógrafos virtuales, si no en usuarios 

que tenían la finalidad de analizar como los universitarios se presentan y se 

exhiben en las diversas redes sociales, esto nos permitió también contactar a los 

chicos que posteriormente serían entrevistados. 

 

La etnografía virtual es una metodología con la cual se pueden efectuar estudios 

en torno a Internet, ya que esta permite indagar las interrelaciones entre las 

tecnologías y la vida cotidiana de los individuos en el hogar, la escuela, en la 

oficina y en cualquier otro lugar del mundo real y, aún cuando existen condiciones 

producto de los cambios en las concepciones del tiempo y el espacio, en las 

comunicaciones y en el rol de los medios, estas modificaciones originan beneficios 

subyacentes a la adaptación del método. 
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En este sentido:  

         “La tarea del investigador entonces, será develar los medios 

empleados por los miembros para organizar su vida social común, para 

lo cual, requerirá, en primer lugar, plantearse una estrategia que le 

permita descubrir lo que hacen los miembros de una comunidad o una 

sociedad determinada, para luego, entrar a desentrañar el significado 

íntimo de ese mundo social particular al que pertenecen quienes son 

considerados miembros del mismo”. (C.A Sandoval, 1996:65) 

 

Y para los propósitos de la investigación nuestra tarea fue desentrañar cómo los 

jóvenes que fluctúan entre los 17 a los 25 años usan las redes sociales, para 

exhibir su personalidad.  

ENTREVISTA ONLINE 

 

Una de las ventajas del trabajo de campo consiste en que permite acercarnos al 

conocimiento de una situación social. El trabajo de campo a su vez explica las 

condiciones que pueden influir en las actitudes de los sujetos, es decir de quienes 

pueden proporcionar con sus conocimientos y su experiencia un vasto acervo de la 

información. La entrevista estructurada como técnica permite interrogar 

directamente  a una persona. 

 

La entrevista supone también un contacto directo con los individuos. “Hasta cierto 

punto la entrevista es una situación elemental de interacción social, una 

conversación entre interlocutores (...) supone una relación asimétrica y una 

operación irreversible e irretroactiva y el entrevistador impone su lenguaje al 

entrevistado”. (J.Ibañez, 1979:62) 
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La entrevista estructurada como técnica de indagación sociológica está orientada a 

la recolección de datos que tienen que ver con las opiniones, las actitudes, y los 

conocimientos respecto a una situación o problema determinado. Dentro de las 

ventajas que ofrece esta técnica está la de proporcionar respuestas válidas, ya que 

el entrevistador puede percibir  la forma en que responde su entrevistado.  

 

De las herramientas que posee Internet para realizar investigaciones a través de la 

red, se encuentra el Chat, ya que con la ayuda de esta tipología se logró el 

acercamiento con los jóvenes usuarios para el abordaje del sexting. Las entrevistas 

se hicieron en tiempo real y permitieron establecer una conversación constante 

hecha de intervenciones peudo-orales, en la que se fue grabando una 

conversación textualizada en ocasiones permeada por emoticonos. En dicha 

entrevista  se trató ante todo de poner de manifiesto  la textualidad de la oralidad, 

ya que al quedar grabada no fue necesaria la trascripción y por otro lado significo 

un ahorro del tiempo.  

 

Por otra parte la dificultad para observar físicamente a los participantes pudo 

haber propiciado posiciones contrarias hacia esta técnica, argumentándose al 

respecto que la interacción cara a cara es más genuina que la impersonal, o que la 

ausencia del lenguaje corporal va en menoscabo de un adecuado análisis de la 

información. Situación que de antemano se descartó,  ya que de por si el Chat 

tiene la característica de esa sensación de cercanía o proximidad física, y aunque 

en una entrevista cara a cara la corporabilidad es importante, en la entrevista 

online es de suma importancia también el lenguaje que se maneja. No hay que 

pasar por alto que en el ciberespacio y propiamente el Chat cuenta con su propia y 

singular jerga, fundamentada en el uso de teclas que significan expresiones 

faciales para mostrar emoción, tristeza, coraje, sorpresa, alegría, etc., o el uso de 

mayúsculas para suponer una exclamación. Y no cabe duda que los jóvenes son 

expertos en el uso de este nuevo lenguaje digital.  

 

 
12 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN Y JUVENTUD

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



La entrevista se llevó a cabo durante el cuarto trienio del año 2010, se realizó a 

cinco jóvenes, entre los 17 a los 25 años de edad,  que son usuarios en activo de 

algunos sitios de socialización y que tienen un alto índice de interacción tanto con 

la tecnología, como con otros internautas. Este contacto se logró a través de 

algunos sitios de red social, en específico de Facebook, Metroflog y Sonico. Los 

objetivos de esta investigación cualitativa online abrieron prácticamente un 

abanico de posibilidades de la entrevista tradicional, desde la exploración de las 

percepciones, actitudes y conductas que manifestaron los jóvenes hacia el sexting, 

hasta obtener una apreciación de cómo se van construyendo sus representaciones 

sociales de lo que representa Internet para ellos. 

 

HALLAZGOS  

 

Dentro de los hallazgos del objeto de estudio investigado este arrojó los siguientes 

datos: 

 

En relación al uso de las redes:  

• Los jóvenes exhiben sus imágenes ya que es una forma de presentación 

ante los demás.  

• Entran a las redes sociales e interactúan con sus pares para mantenerse 

informados de lo que sucede 

• Adoptan una actitud vouyerista para husmear  y conocer la vida de los 

demás 

• Al intercambiar imágenes reconstruyen biografías individuales y de grupo 

• Si las imágenes le son atractivas tratan de unirse a un grupo y lo principal 

conocer y tener amigos 

 
En torno al sexting como práctica juvenil: 
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• Se encontró que varios jóvenes suben fotografías y videos de sus 

compañeros de escuela en posiciones muy sugerentes. 

• Las chicas suelen ser más atrevidas con sus poses, son sobre exageradas. 

• Desconocen y muestran una ingenuidad en torno a la práctica del sexting, 

aunque les agrada ver como se degradan unos a otros. 

• Son fanáticos de la manipulación de imágenes y abusan de los editores de 

imágenes para convertir una foto tradicional en una foto con intención 

sexual. 

• Sus videos por lo general suelen ser exaltaciones a las partes íntimas de sus 

compañeros, para ello no requieren de un equipo sofisticado, simplemente 

de su celular.  

• Son jóvenes que exponen su “intimidad” ante la mirada pública. 

 

CONCLUSIONES  

 

• Para los jóvenes,  las redes sociales son un entorno virtual especialmente 

atractivo porque les permite accesar de forma absolutamente individual a 

un espacio en el que son ellos mismos. Ya que les permite interactuar, 

jugar, compartir, generar información entre otras cosas. 

• Se observó que en la adolescencia y la juventud son etapas en la que los 

años están marcados por el deseo extremado de vivir, experimentar, 

intentar ser libres,   de ahí que los jóvenes encuentran eco en el mundo 

virtual. 

• Dentro de las redes sociales, los jóvenes se encuentran inmersos en una 

sociedad permeada imágenes y a través de ellas, tratan de definir y 

construir su  propia identidad.  

• Básicamente los adolescentes al estar en contacto con la tecnología se les 

da un pase de acceso total al material necesario para extender rumores, 

chismes y ataques de difamación compartida adaptados a la era Internet. 
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• A lo largo de la investigación hemos podido comprobar lo relevante que 

resultó el trabajo en la configuración de los argumentos que dan sentido a 

los diferentes discursos  que tienen los jóvenes en relación a la práctica del 

sexting.  

• En México, existe un vacío legal en torno al uso de Internet, no hay leyes 

específicas que sancionen o coacciones las actividades ilegales que circulan 

a través de Internet. A diario se cometen delitos cibernéticos que atentan 

en muchas ocasiones no sólo la integridad de las personas, si no su vida 

entera y la de sus familias. A ciencia cierta no hay datos precisos de la 

práctica del sexting en nuestro país y no todos los jóvenes toman conciencia 

de ello. Se puede decir que muchos fomentan esta práctica bajo la premisa 

de que “si ellos lo hacen nosotros porque no.  

• En ocasiones se práctica tan solo por el hecho de pertenecer a un grupo, ya 

que si no se realiza, simplemente no existes. 

• El exhibicionismo de los adolescentes es una tendencia actual. Se vive en 

una época en la que todo lo íntimo se expone.  

• El sexo y la violencia se muestran como si fueran espectáculos. 

• Respecto del peligro, muchas veces el joven no es consciente. Hay un alto 

nivel de ingenuidad. 

• La tendencia de los jóvenes tiende a ser creciente en el acto de 

intercambiar fotos propias con alto contenido erótico por medio de 

mensajes de texto desde sus celulares, por e-mail o subiéndolas a las redes 

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

de las las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por jóvenes de 

educación básica del nivel educativo de secundaria, en un contexto de 

globalización, desarrollo de la sociedad del conocimiento y el perfil requerido de 

alumno de educación secundaria. También, desde la perspectiva de políticas 

públicas de transformación y cambio de las instituciones de educación básica que 

conforman el sistema, referidas a la mejora de la calidad con cambios generados 

en el perfil del alumno y sus prácticas, en este caso, las relacionadas con el uso, 

hábitos, competencias y control parental en Internet. Este proyecto se plantea 

conocer los usos, actitudes, hábitos, competencias y comportamientos de los 

jóvenes en Internet, adscritos a educación secundaria del sector público y privado 

del Estado de Sonora (México), en un contexto de globalización, sociedad del 

conocimiento y desarrollo de las TIC. Particularmente, centra su atención en el 

desarrollo de la estrategia metodológica a utilizar. Se plantea como una 

investigación de carácter descriptivo. Existe un acuerdo creciente en el ámbito 

científico e institucional en que es necesario adoptar una perspectiva de 

investigación múltiple que promueva una utilización más segura de la Red y las 

nuevas tecnologías, con el fin de proteger a los niños y jóvenes y para 

  1

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN Y JUVENTUD

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



  2

proporcionar a los padres y profesores herramientas que contribuyan a una mayor 

seguridad del entorno. En el ámbito de la teoría del conocimiento, la investigación 

se sustentará, por un lado, a partir de los principios teórico-metodológicos que 

subyacen en el paradigma positivista. Por otro, en el fundamento epistemológico 

del paradigma de la teoría crítica. Finalmente, se ha considerado importante 

asumir una postura orientada al análisis de diferentes criterios que aborda el 

objeto de estudio en una dimensión de carácter subjetivo, considerando con ello el 

sustento del paradigma hermenéutico-reflexivo de carácter constructivista. 

 

Palabras clave 
Tecnologías de Información y Comunicación, Internet, Jóvenes, Secundaria, 

Educación y Comunicación. 

 

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

Curriculum el desarrollo de competencias sobre conocimiento y uso de las TIC, así 

como también el aumento de las prácticas del uso del internet para las 

interacciones de aprendizajes y socialización de los alumnos considerados en esta 

era como nativos digitales. Así, en el escenario formado por globalización-

sociedad-educación, se manifiesta en una nueva generación de reformas 

educativas centradas hoy en día primordialmente en los temas de la calidad de la 

educación (Díaz Barriga, 2005). La presente investigación se aborda desde los 

estudios sobre el desarrollo y uso de las TIC por jóvenes de educación básica del 

nivel educativo de secundaria, en un contexto de globalización , desarrollo de la 

sociedad del conocimiento y el perfil requerido de alumno de educación 

secundaria, así como también desde la perspectiva de políticas públicas de 

transformación y cambio de las Instituciones de Educación básica que conforman 

el sistema, referidas a la mejora de la calidad con cambios generados en el perfil 

del alumno y sus prácticas, en este caso, las relacionadas con el uso, hábitos, 

competencias y control parental en internet. En este sentido, este proyecto se 

plantea conocer en un contexto de globalización y desarrollo de la sociedad del 
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conocimiento, de las TIC, los usos, actitudes, hábitos, comportamientos y el nivel 

de competencias que sobre internet poseen los jóvenes de educación secundaria 

adscritos a sectores públicos y privados de Sonora, México. Particularmente, centra 

su atención en el desarrollo de la estrategia metodológica a utilizar. 

 

Base epistemológica y planteamiento de la estrategia metodológica.  
 
Existe un acuerdo creciente en el ámbito científico e institucional de que es 

necesario adoptar una perspectiva de investigación múltiple que promueva una 

utilización más segura de la Red y las nuevas tecnologías, con el fin de proteger a 

los niños y jóvenes y para proporcionar a los padres y profesores herramientas que 

contribuyan a una mayor seguridad del entorno. En este sentido, creemos que es 

necesaria una investigación empírica en tanto que permite conocer quiénes, 

cuántos y cómo son los niños sonorenses que tienen acceso a las TIC , y a qué 

tipos de tecnologías, con el fin de conocer cuáles son sus usos, hábitos, 

competencias tecnológicas y la incidencia real de sus prácticas de riesgo y de la 

regulación parental. El tipo de investigación que se plantea como una investigación 

de carácter descriptivo.  

 

En el ámbito de la teoría del conocimiento la investigación se sustentará a partir de 

los principios teórico-metodológicos que subyacen en el paradigma positivista, 

orientándose a la consecución de resultados  en donde los hechos se manifiestan 

de modo patente, prescindiendo de apreciaciones subjetivas de los individuos, por 

lo que la búsqueda del conocimiento se realiza a partir de un tratamiento 

matemático-estadístico, a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos cuantitativos.   

 

Por otro lado, otro fundamento epistemológico que fundamenta este protocolo de 

investigación es el paradigma crítico o de la teoría crítica. De acuerdo con Guba 

(1990: 23), la teoría crítica asume una ontología realista crítico que es el mejor 

acercamiento en la práctica a través de una epistemología subjetiva (la posición 
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del investigador(a) y su investigación está conformado por los valores sociales, 

culturales, económicas, étnicas y de género, entre otras). Metodológicamente, la 

teoría crítica hace hincapié en un enfoque dialógico, fundamentalmente, aunque 

no siempre se emplean métodos cualitativos. Para el enfoque crítico es esencial la 

búsqueda para revelar el funcionamiento de las instituciones y sus procesos 

internos establecidos, haciendo especial énfasis ya no sólo en determinar cómo 

son dichas lógicas internas sino también cómo se posibilitan y a través de qué 

medios las diversas fuerzas de resistencia operan y/o cómo podrían ser (Morrow y 

Brown, 1994).  

 

Por otra parte, se ha considerado importante asumir una postura orientada al 

análisis de diferentes criterios que aborda el objeto de estudio en una dimensión 

de carácter subjetivo, considerando con ello el sustento del paradigma 

hermenéutico-reflexivo de carácter constructivista, cuyos criterios se fundamentan 

en la comprensión de la realidad de un determinado contexto a partir de la 

interpretación que de la misma hacen los implicados, trabajándose con la 

experiencia y el entendimiento de dichos sujetos,  aspectos que son posibles lograr 

a partir de la utilización de estrategias de tipo cualitativo para la recolección de 

información. (Gento, 2004). Dichas estrategias permitirán conocer la percepción de 

actores de la educación y padres familia respecto a las variables de estudio en el 

ámbito de la influencia de internet en un grupo de sujetos con características 

específicas.  

 

A partir de lo anterior, y como parte de la dimensión empírica para la construcción 

del objeto de estudio se plantea la utilización de un enfoque mixto. La combinación 

de los enfoques cuantitativo y cualitativo se realizará a partir de la aplicación de un 

diseño de dos etapas, con aplicación de herramientas metodológicas propias a 

cada uno de los enfoques. (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Fases y herramientas metodológicas propuestas.  

Estudio Fase cuantitativa Fase cualitativa 

Relaciones interactivas e 
Internet en jóvenes de 

secundaria:  

Cómo usan Internet los 
jóvenes en Sonora, México.  

Un estudio sobre hábitos, 
competencias y control 

parental  

 

Uso de encuesta con aplicación 
de cuestionario para la 
medición de variables de 
estudio en jóvenes sonorenses. 

A partir de los resultados 
obtenidos en el cuestionario, 
se realizará grupo focal con 
alumnos, padres de familia, 
profesores y directivos. 

Fuente: (León, Castillo y Oliveros, 2011). 

En función  de los hallazgos 
obtenidos en  grupos focales 
se recurrirá a la aplicación de 
entrevista a profundidad a los 
mismos colectivos. 

 

Técnicas e instrumentos para la investigación empírica. 

La recopilación de datos será en función del enfoque elegido para el desarrollo de 

la investigación, el aspecto cuantitativo tendrá lugar con el uso de la técnica de 

encuesta, cuyo cuestionario se diseñará a partir de las variables de estudio. 

Respecto de las técnicas e instrumentos para la investigación empírica, 

cconsideramos que el cuestionario es útil en una amplia gama de proyectos de 

investigación que buscan datos objetivos y/o información acerca de las opiniones 

subjetivas. Los cuestionarios son vulnerables, sin embargo, a una serie de 

distorsiones inherentes al proceso previo de su aplicación (universo, muestras, 

pruebas piloto, contexto particulares de aplicación, etc.) y propios al procesos de 

recopilación de datos. Por otra parte, se debe tomar cuenta, entre otros aspectos 

centrales, la necesidad misma de la investigación y la tendencia que perciben los 

propios encuestados previamente y que el instrumento se ajuste a las normas 

sociales.  

 

Consecuentemente, en esta investigación también sería necesaria la formulación 

de las preguntas individuales y protocolos para la selección de muestras; en la 

  5
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evaluación de los patrones de respuesta, y en la interpretación de los resultados. 

Idealmente, como ya se indico, tanto preguntas y como las rutas metodológicas 

integrales deben ser probados antes de su aplicación final. Particularmente, para 

realizar esta investigación se pretende emplear como herramienta fundamental un 

cuestionario online, cuyo diseño se realizará considerando el perfil socio-académico 

del joven de educación secundaria cuya edad está en el rango de 12 a 15 años. 

Será auto-administrado por lo jóvenes en las aulas de cómputo de cada centro 

escolar y supervisado por el docente de la asignatura de computación y 

coordinador de aula de medios, y el grupo investigador.  

 

Para la construcción empírica del objeto de estudio en su dimensión cualitativa, se 

recurrirá al uso de dos técnicas, siendo estas el grupo focal y la entrevista en 

profundidad. Por una parte, con el grupo focal se utilizará como una metodología 

cualitativa de carácter grupal que permitirá profundizar en las variables del estudio 

a partir de percepciones que desde su vivencia y formas de solucionar los 

problemas y ejercer sus prácticas nos den respuesta a nuestra guías de tópicos los 

diferentes grupos de personas que participarán en la discusión, recordemos que el 

grupo focal es un dispositivo conversacional en el que participan una 

representación de los grupos sociales elegidos, que serán: padres de familia, 

docentes y directivos de escuelas secundarias. El tamaño del grupo deberá ser 

entre 5 y 10 personas, en donde la fase de discusión entre los participantes es una 

experiencia enriquecedora que potencia al máximo las opiniones  y una vez que 

finaliza la aplicación permite llegar a una fase de conclusiones o hallazgos sobre lo 

expresado y discutido por los participantes. 

 

Las características y condiciones para la realización de los grupos focales, así como 

el  perfil de los participantes se determinará en función del contexto de aplicación 

en las ciudades en las que se realizará la investigación, aclarando que en la 

primera etapa de marzo de 2011 a marzo de 2012, el contexto será las escuelas 

secundarias de Hermosillo, Sonora y en una segunda etapa de abril de 2012 a abril 
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de 2013 se ampliará el estudio de Nogales, Puerto Peñasco, Guaymas, Cd. 

Obregón y Navojoa, Sonora, México. En lo que respecta a la entrevista en 

profundidad, se pretende llegar al fondo del asunto que se investigará, a través de 

un conjunto de preguntas abiertas cuyo número no está predeterminado, sino que 

se prepara un conjunto de ellas para iniciar y conducir la conversación hacia los 

temas de interés de la investigación, llegando hasta donde el propio desarrollo de 

la entrevista lo permita. (León y Montero: 2003). En este caso, el diseño 

metodológico permitirá la identificación de sujetos claves sean estos, docentes o 

directivos previamente identificados por su conocimiento así como por la 

implementación de ciertas acciones orientadas al aprovechamiento del uso de TIC 

(particularmente Internet) por parte de los jóvenes estudiantes de las distintas 

secundarias que integran el universo de estudio. Por otra parte, será de suficiente 

relevancia el conocer las opiniones ampliadas de padres de familia respecto a la 

importancia de alfabetización de padres de familia sobre el uso, consumo, y 

hábitos, así como sus comentarios sobre el control parental ante el internet, entre 

otros aspectos de relevancia para la investigación. 

 

Conclusiones  

Como se advierte a lo largo y ancho de la propuesta aquí presentada, el enfoque 

de la investigación determina las estrategias o técnicas para la recolección de los 

datos así como las características del muestreo. Respecto a la perspectiva 

cuantitativa, se considera a cada una de las características que deben cumplir los 

sujetos en los que se realizarán las observaciones, siendo éstas, la 

representatividad, idoneidad y accesibilidad (León y Montero: 2004). Dichos 

aspectos, permitirán también en un primer momento la generalización de 

resultados con base en la utilización de un muestreo aleatorio de tipo probabilísto 

por conglomerados. Se tomarán en cuenta el tipo de sector de secundaria las 

cuales se clasifican en generales (o secundarias federales), estatales, técnicas, 

telesecundarias y privadas. Como se comentó anteriormente, se seleccionaran 

alumnos por grado escolar, en este caso, de primero a tercer grado de secundaria. 
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Desde la óptica cualitativa, el muestreo será de tipo intencional a partir de la 

selección previa de sujetos tipo con base en determinados criterios de inclusión, 

tomando en cuenta el concepto de informante clave. Una vez concluida la fase de 

investigación cuantitativa y cualitativa, los miembros del equipo de investigación 

del GEIC-AL USON elaborará el informe de resultados utilizando un proceso de 

análisis e interpretación de complementariedad de los dos enfoques utilizados en el 

proceso de investigación. Finalmente, queremos expresar como cierre y de una 

manera breve y genérica cuál es y, en todo caso, en qué consiste la ruta del 

planteamiento metodológico elejido en nuestro proyecto. Esto es lo que quiere 

mostrar el Cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Visión sintética de la ruta metodológica empleada 

 
 

  8
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PONENCIA “DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN  Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS ENTRE LOS JÓVENES YUCATECOS. DIEZ CASOS 
DE OG Y OSC LOCALES”. 

Mtra. Roxana Quiroz Carranza, profesora investigadora  
Facultad de Ciencias Antropológicas Universidad Autónoma de Yucatán 

rquiroz@uady.mx, roxanaquiroz@yahoo.com.mx
 

 
Introducción 
La difusión, promoción, educación y defensa de los derechos humanos se han 

constituido en actividades sustantivas de diversas organizaciones 

gubernamentales y de la sociedad civil en el estado de Yucatán. La  presente 

investigación sobre sus líneas de acción, estrategias comunicativas,  medios de 

comunicación y programas que desarrollan, ha permitido identificar la centralidad 

que tienen ciertos agrupamientos poblacionales, a partir de su condición de 

género, etnia, edad e indefensión, en los productos comunicativos que generan o 

utilizan estas organizaciones, así como los modelos de comunicación para el 

desarrollo y el cambio social predominantes en sus actividades. La investigación 

también permitió observar que sólo una minoría de las organizaciones realiza 

trabajo dirigido específicamente a jóvenes, bajo diversos argumentos, que van 

desde englobarlos dentro de una población mayor o situar su identidad en su 

condición de estudiantes, indígenas, mujeres, etc.  

Investigaciones anteriores a la presente (Quiroz, Díaz y Mena, 2009; 

Quiroz, Bolio y Velázquez, 2010) han permitido saber sobre la poca información 

que los jóvenes tienen acerca de sus derechos humanos y lo más importante, el 

desconocimiento existente en torno de los mecanismos para exigir que se 

cumplan esos derechos, las organizaciones que pueden defenderlos, quiénes los 

violentan, entre otros aspectos de gran relevancia. De allí que el trabajo realizado 

por las organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales, con programas 

sobre derechos humanos, requiera ser analizado para saber cómo está incidiendo 

a nivel social. 

 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN Y JUVENTUD

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

mailto:rquiroz@uady.mx
mailto:roxanaquiroz@yahoo.com.mx


2 

 

Los jóvenes como sujetos carentes de derechos 
Rossana Reguillo (2003) sostiene que no se requieren grandes 

planteamientos para inferir que uno de los sectores más vulnerables por el 

empobrecimiento estructural en América Latina, es precisamente el de los 

jóvenes. Coincidente con la autora, Valenzuela Arce (2000) considera que frente a 

sus demandas prevalece el hecho de que los jóvenes han sido “uno de los 

grandes excluidos de los derechos ciudadanos y su participación en la definición 

de los proyectos sociales ha sido minimizada” (p. 207). Al hacer una revisión sobre 

la relación tensa entre juventud y derechos humanos, el autor considera que en 

términos generales a los jóvenes se les ha definido como “grupos periféricos y sin 

derechos propios” y se les ha etiquetado como “sujetos sociales carentes de 

derechos”, desde las instituciones dominantes. 

Todo parece indicar que hoy día hay cierto acuerdo en el campo de las 

ciencias sociales en cuanto a considerar que la juventud es un constructo 

sociocultural, con componentes biológicos y psicológicos, relativo en el tiempo y el 

espacio, cuyas fronteras son objeto de lucha (Valenzuela, 1997; Feixa, 1998; 

Reguillo, 2003; Urteaga, 2006; Pérez Ruiz, 2008). Esto significa que hay un 

reconocimiento explícito sobre la existencia de múltiples formas de ser joven en la 

diversidad de sociedades y culturas que coexisten en el mundo en que vivimos, 

cuyas cosmovisiones y prácticas distintivas se confrontan en diversos grados con 

las culturas hegemónicas que buscan preservar la dependencia y subordinación 

de los jóvenes y las instituciones sociales que se han abrogado el derecho de 

definir qué es ser joven y quién lo es.  

El siglo XX ha sido escenario de un proceso de expansión de cierto tipo de 

juventud, emergida en la posguerra, particularmente en los países occidentales 

(Feixa, 1998; Urteaga, 2006; Reguillo, 2003). Sin embargo, esta forma de ser 

joven no es la misma en todas las sociedades y culturas, especialmente aquellas 

cuyo transcurrir histórico ha tenido que ver con coloniajes, dependencias, 

movimientos libertadores, crisis económicas, migraciones, diversidad étnica, entre 

otros múltiples aspectos. En estas sociedades y culturas, aunque el modelo 

occidental de juventud está presente, coexisten otras maneras de ser joven, 
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resultado de formas de organización social y prácticas socioculturales operantes 

en contextos específicos (urbanos, semiurbanos, rurales, indígenas, etc.), o 

construidas desde ciertas instituciones del Estado (Urteaga, 2006; Pérez Ruiz, 

2008) a partir de un rango de edad y de un modelo políticamente correcto de 

juventud. 

En este contexto, los estudios sobre juventud, particularmente en relación 

con los derechos humanos, son de gran pertinencia social ante las abundantes 

evidencias documentadas en diversos estudios, de que millones de jóvenes 

mexicanos viven cotidianamente bajo la condición de sujetos carentes de 

derechos. Su especificidad como grupo social exigiría acciones que tomen en 

cuenta lo que los homogeniza y los diferencia en relación con otros grupos 

sociales y los caminos para la incidencia en favor de sus derechos humanos. 

Los derechos humanos como una dimensión del desarrollo 
Desde la década de los 90 del siglo XX, a partir del enfoque de las 

capacidades y del desarrollo humano propuesto por Amartya Kumar Sen, surge en 

el tema del desarrollo la relación entre agencia, libertad y bienestar (Unicef, 2006). 

Todas las perspectivas teóricas de desarrollo integral u holístico existentes han 

dejado de centrarlo en el crecimiento económico (producto interno bruto, ingreso 

per cápita, etc.), y han ampliado el significado del concepto a cuestiones de 

igualdad de oportunidades, derechos humanos, democracia en los sistemas 

políticos, transparencia en la información, acceso a la educación, la salud y 

servicios sociales en general, y a una vida larga y saludable (Enríquez, 2009). 

Desde la perspectiva teórica de Amartya Sen, “el desarrollo es concebido 

como un proceso de expansión de las libertades valoradas y disfrutadas por los 

individuos a partir de la formación y fomento de las capacidades humanas que 

privilegien una forma de vida satisfactoria para ellos. De esta forma, la expansión 

de la libertad es tanto el fin primordial (papel constitutivo) del desarrollo como su 

medio principal (papel instrumental)” (en Enríquez, 2009: 102). De igual forma, 

Sen considera que la calidad de vida de una comunidad “no puede justipreciarse 

exclusivamente por el nivel medio de los ingresos, sino por la capacidad de las 

personas para vivir el tipo de vida que para ellas tiene valor” (en Unicef, 2006: 14). 
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Por tanto, eliminar la falta de libertades fundamentales y garantizarlas a 

través de sistemas democráticos, de los derechos humanos, del empoderamiento 

de las personas, entre otros aspectos, se ha constituido en parte intrínseca del 

desarrollo. 

Uno de los problemas que ha adquirido cierta centralidad dentro de los 

estudios antropológicos, sociológicos, jurídicos y de la ciencia política ha sido la 

situación mundial, nacional y local que prevalece en torno de los derechos 

humanos. Tales estudios participan de los debates principales que se suscitan en 

relación con estos derechos: universalidad contra relatividad; envejecimiento o 

vigencia de la Carta Universal de los Derechos Humanos; naturaleza humana (el 

hombre como lobo del hombre contra naturaleza humana buena); contradicciones 

entre los compromisos internacionales asumidos por los Estados y su capacidad 

para promover, garantizar y respetar los derechos humanos en sus propias 

naciones, entre otros temas. Justamente este último punto tiene gran relevancia 

en esta investigación, toda vez que la difusión, promoción, educación y defensa de 

estos derechos constituye la agenda de múltiples organismos de la sociedad civil, 

gubernamentales e incluso académicos y de investigación, algunos de ellos 

realmente interesados en el presente y futuro de los jóvenes, en el respeto de sus 

derechos humanos e identificados con la idea de que la libertad es un componente 

fundamental de la calidad de la vida humana. 

Hoy día es posible afirmar, en este marco, que los jóvenes yucatecos, 

particularmente de los sectores populares y marginados que habitan en el estado, 

experimentan una frecuente violación de sus derechos humanos. Su condición de 

pobres y jóvenes los expone cotidianamente a la represión, la discriminación, la 

estigmatización y la exclusión por desarrollar aquellas prácticas culturales que les 

dan identidad, en tanto que la insuficiente oferta de oportunidades para un 

desarrollo integral violenta cotidianamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y ambientales. Tales circunstancias los confrontan con 

ciertas instituciones,  influyentes y poderosas dentro del sistema social dominante, 

al igual que con la autoridad, es decir, los servidores públicos. El choque con 

frecuencia desemboca en la violación de sus derechos humanos.  
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Una comunicación-desarrollo exógena y endógena 

Por más de 60 años se han producido importantes reflexiones, debates y 

experiencias en torno del campo de la comunicación para el desarrollo y  el  

cambio social. Tal vez resulte pertinente desde ahora señalar que la emergencia 

de la comunicación vinculada al desarrollo, en el contexto de la posguerra, no 

procede de una teoría formal previa o una hecha “a modo” para impulsar 

programas dirigidos al Tercer Mundo, sino de una aplicación técnica de la 

comunicación social a las necesidades del desarrollo nacional (Beltrán, 1993), a 

partir de los paradigmas dominantes del desarrollo y de la comunicación en ese 

momento histórico. Es decir, la práctica antecedió a la teoría (Beltrán, 2005). 

Es en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX cuando se producen 

modelos y teorías propios del campo de la comunicación para el desarrollo y el 

cambio social. Luis Ramiro Beltrán (1993; 2005) hace referencia a ciertas 

denominaciones construidas para designar la vinculación comunicación-desarrollo; 

me refiero a la  comunicación de desarrollo, comunicación de apoyo al desarrollo y 

comunicación alternativa para el desarrollo democrático1. En tanto, Gumucio y 

Tufte (2008) dan cuenta de la comunicación para el desarrollo y la comunicación 

para el cambio social2. Al reflexionar sobre éstas y otras  denominaciones, me 

resulta posible concluir que la denominación comunicación para el desarrollo y el 

cambio social engloba los diversos modelos de comunicación vinculados al 

desarrollo, surgidos desde los años 40 del siglo XX hasta la actualidad. De igual 

modo integra la evolución, divergencia y convergencia de los mismos (Gumucio y 

 
1 En el discurso que el autor pronunció en 1993  en la IV Mesa Redonda sobre Comunicación y Desarrollo, 
organizada por el Instituto para América Latina (IPAL), establece la diferencia entre estas denominaciones a 
partir del peso que le otorgan al Estado, a la ciudadanía y a las formas de comunicación en el proceso de 
transición al desarrollo. 

2  Califican a la comunicación para el desarrollo como uno de los  modelos mejor estructurados, que se 
impulsa en la década de los 70 desde la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). También dejan clara su adscripción a la comunicación para el cambio social, 
denominación impulsada desde la Conferencia “Competencias: comunicación para el Desarrollo y el Cambio 
social”, celebrada en Bellagio, Italia, en 2002, y desde el Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, 
del cual Alfonso Gumucio es director ejecutivo de programas. 
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Tufte, 2008), y la discusión teórico conceptual mediante la cual un importante 

número de especialistas en el tema han intentado responder las preguntas ¿qué 

comunicación?, ¿qué desarrollo?, ¿qué cambio social? 

 Diversa literatura especializada en el tema coincide en señalar que el 

germen teórico de la comunicación para el desarrollo se encuentra en las 

propuestas de Daniel Lerner, Everett Rogers y Wilbur Schramm. El primero 

publicó, en 1958, The Passing of Traditional Society: Modernising the Middle East; 

el segundo en 1962, Diffusion of Innovation; y el tercero, en 1964, Medios de 

comunicación y desarrollo nacional. Las ideas vertidas en estos textos son claves 

para entender la perspectiva exógena desde la cual se teorizó y aplicó la 

comunicación para el desarrollo en América Latina, particularmente durante las 

décadas de los 50 y 60 del siglo XX.  

Por otro lado, encontramos que las primeras experiencias de la 

comunicación para el desarrollo y el cambio social provienen de proyectos 

endógenos realizados en el último tercio de la década de los 40 del siglo XX 

(Beltrán, 2005; Gumucio, 2001). Entre los procesos ejemplares documentados por 

Beltrán y Gumucio están Radio Sutatenza, las radioescuelas de Colombia (1947-

1957) y las Radios Mineras de Bolivia (1949). En las siguientes décadas verían la 

luz otros casos como los de Radio Huayacocotla (México, 1965), Radio 

Quillabamba (Perú, 1969) y Teatro La Fragua (Honduras, 1979), y se produciría un 

importante número de textos claves bajo la autoría de Paulo Freyre, Díaz 

Bordenave, Rosa María Alfaro, Alfonso Gumucio, etc. 

 A partir de las perspectivas teóricas y experiencias prácticas que conforman 

este campo, surgieron modelos de comunicación para el desarrollo y el cambio 

social, de corte exógeno (diseñado y ejecutado desde fuera del grupo social 

afectado por una necesidad o un problema) y de corte endógeno (diseñado y 

ejecutado por el propio grupo social afectado por una necesidad o un problema). 

Hoy día, habiendo transcurrido la primera década del siglo XXI, se mantienen 

vigentes algunos de esos modelos. De acuerdo con Gumucio y Tufte (2008) y Jan 

Servaes (1999), estos son: el modelo difusionista, el modelo de mercadeo social, 

el edutainment o enter-education y el modelo participativo, clasificación que utilizo 
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en el análisis de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil 

investigadas. 

El modelo difusionista hace referencia al enfoque llamado difusión de 

innovaciones, dado a conocer por el sociólogo estadounidense Everett Rogers 

(1931-2004), formado en la Universidad de Iowa en el campo de la agricultura, 

sociología y estadística. Influido por la obra de Daniel Lerner, enfocó su área de 

interés a las relaciones entre la comunicación y la adopción y aplicación de nuevos 

usos tecnológicos, primero en el ámbito agrícola de Estados Unidos y luego en los 

países clasificados como “en vías de desarrollo”, abarcando otras áreas de la 

innovación.  

Al analizar las teorías y modelos de modernización surgidos después de la 

Segunda Guerra Mundial, Gumucio y Tufte (2008) señalan que el concepto de 

“compartir masivamente las innovaciones de los ‘centros del conocimiento’ en 

Estados Unidos y Europa con las poblaciones rurales que carecían de ellas en 

Asia, África y América Latina generó uno de los paradigmas más poderosos del 

desarrollo y tuvo a Everett Rogers, un académico de prestigio, como su principal 

proponente a principios de los 1960” (p. 19).  

Básicamente la difusión de innovaciones se sustentaba en  establecer los 

antecedentes personales que favorecen la adopción de una idea nueva; las 

características sociales de individuos y comunidades que influyen en los procesos 

de difusión; las etapas de comportamiento por las que pasa el adoptante de algo 

nuevo; las características de toda innovación para que resulte atractiva y los roles 

personales en todo proceso de difusión, empezando por los líderes de opinión. 

Esta perspectiva de Rogers, como él mismo lo reconoce en obras posteriores, 

estaba muy influida por las teorías de la modernización o desarrollistas, 

hegemónicas en el pensamiento académico estadounidense.  

Tal modelo se utilizó para promover la conversión de las sociedades 

agrícolas en industriales, así como la empatía de la gente pobre y “atrasada” con 

modos de vida modernos. La transmisión de información y la persuasión, 

utilizando de forma privilegiada los medios masivos de comunicación y la 

comunicación interpersonal, se constituyeron en parte esencial del modelo. Hoy 
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día se sigue utilizando por organizaciones gubernamentales y asistenciales, 

aunque con variantes o hibridaciones de otros modelos de comunicación para el 

desarrollo y el cambio social. 

  En cuanto al modelo de mercadeo social, Gumucio y Tufte (2008) señalan 

que es muy vigente hoy día: 

…ha sido y sigue siendo el paradigma dominante en algunas regiones en 

vías de desarrollo del mundo. Los proponentes del mercadeo social 

sostienen que el modelo surgió de un intento de los sectores industriales y 

académicos de ser más sensibles a los problemas sociales (…). 

Actualmente, el mercadeo social es particularmente fuerte en el sector de la 

salud, así como en el pasado la difusión de innovaciones era más fuerte en 

los programas de agricultura. 

Los medios de difusión masiva se convirtieron en la espina dorsal de las 

campañas de mercadeo social. El modelo se inspiró en las estrategias 

publicitarias validadas por la promoción de bienes de consumo. (p. 20). 

 Otros elementos que ambos autores destacan en su explicación sobre el 

mercadeo social es que han centrado su acción en persuadir en lugar de educar; 

es decir, el cambio en el comportamiento individual constituye la esencia misma 

de este modelo. Así, no pasa de ser un modelo de información (transmisión de 

información) que ha encontrado en la campaña su mejor estrategia. 

Respecto del modelo conocido como edutainment o enter-education, los 

autores señalan que la voluntad de establecer un modelo más flexible y menos 

vertical dio origen a otras perspectivas. En este caso, un maridaje entre mercadeo 

social y entretenimiento produjo este modelo, el cual “debido a su flexibilidad y 

capacidad de adaptación a los contextos culturales locales, ha tenido éxito en 

algunos países” (p. 21). 

…el edutainment aplica las técnicas del espectáculo al campo de la 

información y la educación. Las estrategias del edutainment combinan las 

novelas melodramáticas de radio y televisión, la música popular, el teatro, 

las historias impresas y los afiches atractivos –todo ello complementado por 
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la comunicación interpersonal- con las acciones de difusión y los servicios… 

(p. 21). 

 Finalmente, el modelo participativo, muy reivindicado hoy por las 

organizaciones de la sociedad civil e incluso algunas gubernamentales (aunque 

sea a nivel de discurso), buscó desde sus orígenes:  

…conquistar espacios de expresión en sociedades neocoloniales, 

neoliberales y represivas. Campesinos, trabajadores, estudiantes, mineros, 

mujeres, jóvenes, indígenas y otros sectores marginados de la participación 

política desarrollaron sus propias herramientas de comunicación porque no 

tenían posibilidad alguna de acceso a los medios masivos de difusión del 

Estado o del sector privado. (Gumucio y Tufte, 2008: 23). 

 Se trata, entonces, de un modelo basado en el diálogo, la participación y la 

acción colectiva, a través del cual la propia gente determina lo que necesita para 

mejorar la calidad de su vida. 

Metodología 

Para obtener la información necesaria se hizo un directorio de las 

organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales locales, que poseyeran 

objetivos relacionados con la difusión, promoción, educación y defensa de los 

derechos humanos en Yucatán, o que desarrollaran programas y proyectos sobre 

este tópico. Este primer paso permitió identificar con claridad 12 organizaciones (8 

de la sociedad civil y 4 gubernamentales), de los cuales fue posible estudiar a 10 

de ellas mediante la realización de entrevistas a sus responsables, directivos o 

representantes y mediante la elaboración de una base de datos que contiene gran 

parte de los productivos comunicativos, generados o utilizados por ellas, obtenidos 

mediante la digitalización documental, páginas web, CDs y DVDs. 

El sistema de análisis de datos utilizado fue el diseño de una hoja de 

codificación que permitiera clasificar sus líneas de acción, el tipo de derecho 

humano (civil, social, económico, cultural y/o ambiental) al que le dan énfasis, 

estrategias comunicativas,  medios de comunicación y programas sobre derechos 

humanos enfocados a jóvenes. Con este procedimiento fue posible saber en qué 

segmentos poblacionales centraban su atención y la situación que guarda cada 
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uno de los puntos antes señalados. Por su parte, las entrevistas facilitaron la tarea 

de identificar el modelo de comunicación para el desarrollo que define el perfil de 

cada una de las organizaciones. 

Los resultados 
 Para mayor comprensión de los resultados obtenidos, se presentan dos 

cuadros: uno correspondiente a las organizaciones de la sociedad civil y otro a las 

organizaciones gubernamentales.  

Organizaciones de la sociedad civil 

Nombre  Línea de acción   Derechos 
humanos 

Estrategias  
comunicativas 

Medios de 
comunicación 

Programas  
sobre DH 
dirigidos a 
jóvenes 

1  ‐Acciones 
psicoeducativas 
de apoyo a 
mujeres que 
viven en violencia 
familiar 
‐Incidencia en 
política pública 

Sociales  
Económicos 

‐Acompañamiento 
para exigir sus 
derechos 
‐Educación 
(capacitación y 
atención) 
‐Talleres y foros 
participativos 
‐Encuentros 
‐Grupos de 
autoayuda 
‐Comunicación 
interpersonal y 
grupal 

‐Impresos 
(trípticos, 
carteles  y 
folletos) 
‐Audiovisuales 
(video y spots 
de radio) 
‐Multimedia 
(página web) 
‐Material 
educativo 

No tienen a 
nivel local, 
sólo dirigidos a 
niños y niñas 

2  Información, 
sensibilización y 
educación sobre 
el derecho a la 
educación de 
calidad 
‐Justicia como 
parte de los 
derechos 
humanos 

Sociales  ‐Talleres 
participativos en las 
escuelas y 
comunidades 
‐Comunicación 
grupal 

‐Videos 
‐Trípticos 
‐Dípticos  

Dirigidos a 
niños, jóvenes, 
padres de 
familia y 
maestros.  

3  Promoción y 
defensa integral 
de los derechos 
humanos 

Todos  ‐Educación popular 
‐Diálogo en espacios 
colectivos 
‐Difusión 
comunitaria 

‐Revista 
‐Radio móvil 
‐Página web 
‐Internet 
‐Videos 

No hay trabajo 
específico con 
jóvenes. 
Se centra en la 
población 
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‐Campañas 
‐Nuevas tecnologías 

‐Materiales 
educativos 
‐Materiales de 
mano 
Perifoneo 

indígena, 
grupos en 
estado de 
indefensión y 
mujeres.  

4  ‐Incidencia en 
políticas públicas 
‐Sensibilización,  
concientización e 
intervención 
‐Capacitación 
‐Temas 
ambientales y de 
género 

‐Ambientales
‐Civiles 
‐Todos de 
forma 
transversal 

‐Talleres 
participativos 
‐Diálogo 
‐Comunicación 
grupal 
‐Nuevas tecnologías 
 

‐Videos 
‐Página web 
‐Material 
didáctico 
‐Presentaciones 
en Power Point 
‐Documentos 
oficiales y de 
divulgación 

‐Población de 
cualquier edad
‐Funcionarios, 
autoridades 

5  ‐Promoción 
‐Educación y 
asistencia 
‐Consulta y 
asesoría jurídica 
‐Capacitación en 
oficios no 
tradicionales 
 

‐Derechos de 
las mujeres 
‐Derechos 
sexuales y 
reproductivo
s  
‐Derechos 
laborales 
 

‐Mesas informativas 
‐Ferias 
‐Conferencias 
‐Pláticas 
‐Atención 
personalizada 
‐Nuevas tecnologías 

‐Trípticos 
‐Página web 
‐Carteles 
‐Folletos 
‐Material 
educativo 
 

Programas 
dirigidos a 
mujeres, niños 
y adolescentes
‐Sectores 
públicos y 
privados 

6  ‐Promoción y 
defensa de los 
derechos 
humanos 
‐Impulso de 
acciones 
autogestivas e 
integrales en 
escuelas y 
comunidades 
‐Incidencia en 
políticas públicas 
‐Educación 

Derechos de 
los niños,  
niñas y 
adolescentes 

‐Teatro y servicio 
comunitario 
‐Educación popular y 
autogestiva 
‐Talleres 
participativos 
‐Investigación‐
acción‐participativa 
‐Pláticas 
‐Juegos y arte 
‐Cursos, foros 
‐Nuevas tecnologías 
‐Medios 
audiovisuales 

‐Manuales 
bilingües 
‐Juegos 
didácticos 
‐Libros y 
audiocassettes 
‐Videos 
‐Gaceta 
‐Página web 
‐Carteles 

Proyectos 
dirigidos a 
niños, niñas y 
adolescentes 
‐Sectores 
públicos 
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Organizaciones gubernamentales 

Nombre  Línea de acción   Derechos 
humanos 

Estrategias  
Comunicativas 

Medios de 
comunicación 

Programas  
sobre DH 
dirigidos a 
jóvenes 

7  ‐Sensibilización  
‐Capacitación 
‐Difusión 
 

Derechos 
humanos  de 
las  mujeres  y 
las niñas 
‐Prevención  y 
erradicación 
de  la  violencia 
contra  las 
mujeres  y 
violencia  en  el 
noviazgo 

‐Campañas 
publicitarias 
‐Medios  masivos 
de comunicación 
‐Nuevas 
tecnologías 
‐Redes sociales 
‐Conferencias  y 
pláticas 
‐Centro  de 
documentación 
‐Brigadas 
(comunicación 
interpersonal) 
 

‐Revista 
‐Programa 
televisivo 
‐Programa 
radiofónico 
‐CD y DVD 
‐Página Web 
‐Trípticos 
‐Carteles 
 
 
 
 

‐Jóvenes 
estudiantes de 
preparatoria. 
‐Sector 
público  y 
privado 
‐Población  en 
general 
 

8  ‐Promoción 
‐Difusión 
 

Derechos 
humanos  de 
los  pueblos 
indígenas,  de 
las  mujeres  y 
población 
infantil 

‐Pláticas  en  lengua 
maya y español 

‐Diapositivas 
‐Lonas 
‐Trípticos 
‐Dípticos 
‐Cortometraje 
en  lengua maya 
y español 
‐Folletos 
‐Material 
educativo 
 

No,  pero  en 
las  pláticas 
también 
asisten 
adolescentes 

9  ‐Formar,  integrar 
y emprender. 
‐Descentralizar 
las  políticas 
gubernamentales 
dirigidas  a 
jóvenes  hacia  los 
municipios. 
‐Capacitación 
para replicar. 

No  tiene 
programas 
específicos 
sobre 
derechos 
humanos 

‐Campañas 
‐Foros juveniles 
‐Medios  masivos 
de comunicación 
‐Nuevas 
tecnologías 
‐Pláticas 

‐Prensa  impresa 
y televisiva 
‐Página web 
‐Redes sociales 
‐programa 
radiofónico 
‐videos 
‐folletos 

No,  pero  su 
trabajo  se 
centra  en  los 
jóvenes  del 
estado 

10  ‐Difusión 
‐Sensibilización 
 

Todos  ‐Jornadas 
‐Campañas 
‐Talleres 
‐Pláticas 

‐Trípticos 
‐Dípticos 
‐Folletos 
‐Carteles 

‐Sólo talleres a 
chicos  de 
secundaria. 
‐Toda  la 
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‐Teatro‐debate 
‐Teatro guiñol 
‐Medios  masivos 
de comunicación 
‐Nuevas 
tecnologías 
 
 

‐Espectaculares 
(calle  y 
camiones) 
‐Diapositivas 
‐Revista 
‐Programa 
radiofónico 
‐Spots 
radiofónicos  y 
televisivos 
‐Videos 
‐Página web 

población, 
incluidos  los 
jóvenes. 

 

Conclusiones 
Entre los resultados más importantes que muestra la investigación es que 

las mujeres, los niños y niñas, la población indígena y la población en general 

resultan ser los sectores donde centran su trabajo la mayoría de las 

organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales estudiadas. Sólo 4 de ellas 

desarrollan algunas actividades o programas sobre derechos humanos dirigidos 

específicamente a jóvenes y adolescentes. El caso que en particular llama la 

atención es el de la organización gubernamental dedicada en exclusiva a los 

jóvenes, la cual no cuenta con ningún programa sobre derechos humanos, bajo el 

argumento de que es tarea de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Yucatán [CODHEY]. 

Un segundo aspecto relevante es que las organizaciones gubernamentales 

tienen como líneas de acción principales la promoción (sensibilizar), difundir 

(informar) y educar (capacitar), mientras que la defensa está ausente, aún cuando 

entre ellas está la organización responsable de la defensa de los derechos 

humanos en el estado de Yucatán. De hecho, de las 10 organizaciones 

investigadas sólo dos (de la sociedad civil) desarrollan tareas de defensa y 

asesoría jurídica.  

Es posible observar que seis organizaciones de la sociedad civil también 

realizan acciones de difusión, promoción y educación, una parte importante de 

ellas tiene como líneas de acción la incidencia en políticas públicas y la 
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intervención comunitaria, ambos aspectos muy relacionados con la 

concientización (no sólo informar o sensibilizar) de la población y con el 

cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos que suscribe a nivel 

internacional. 

Las estrategias comunicativas también son contrastantes entre las 

organizaciones de la sociedad civil y las gubernamentales. Las primeras trabajan, 

en su mayoría, con metodologías participativas, con el objeto de que la población 

afectada participe activamente en la toma de decisiones. Las segundas ponen un 

gran énfasis en los medios masivos de comunicación y en las campañas 

(mercadeo social). En ambos grupos se observa una gran presencia de las nuevas 

tecnologías, aunque hay dos casos particulares: las dos organizaciones que hacen 

su trabajo central con el pueblo maya, donde tiene un papel complementario esta 

estrategia comunicativa. Los medios de comunicación utilizados tienen gran 

correspondencia con las estrategias.  

El trabajo que se desarrolla con los jóvenes es casi inexistente en la gran 

mayoría de las organizaciones. A través de las entrevistas realizadas se expresa 

un discurso muy variable. Hay organizaciones que manifiestan un gran interés 

formal por ellos, pero no tienen ningún trabajo dirigido a jóvenes; otras no 

identifican ninguna especificidad en este grupo social que los haga merecedores 

de una atención especial, son parte de la población en general; otras los ven como 

un grupo en transitoriedad, es decir, mañana ya no serán jóvenes.  De las pocas 

organizaciones que tienen una línea de trabajo dirigida a jóvenes, se han enfocado 

en su derecho a la educación de calidad, sus derechos sexuales y reproductivos, 

sus derechos con perspectiva de género.  Ninguna los concibe desde sus 

identidades y culturas juveniles, desde sus necesidades de expresión y creación, 

desde sus proyectos de vida presentes, desde su derecho a la diversidad cultural 

y su derecho a comunicar. Efectivamente, como afirma Valenzuela Arce, son 

sujetos carentes de derechos propios, lo cual los coloca ante un gran reto, pero 

con la posibilidad de emular a las mujeres, los niños y las niñas, los diversos 

sexuales, los indígenas y los discapacitados que poco a poco han conseguido ser 
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visibles y alcanzar esos derechos propios de los que hoy carecen los jóvenes 

mexicanos. 

Finalmente, un último aspecto importante que revela la investigación es el 

proceso de hibridación que están experimentando los modelos de comunicación 

para el desarrollo y el cambio social. Los modelos difusionistas se han asociado a 

los de mercadeo social y de edutainment, y son justamente las organizaciones 

gubernamentales estudiadas las más propensas a su uso, como en el pasado. 

Mientras los modelos participativos, los preferidos de las organizaciones de la 

sociedad civil, buena parte de ellas con el corazón del lado izquierdo, tratan de ser 

renovados por éstas, pues hay mucho camino de éxitos y fracasos en 60 años de 

historia.  
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“La falta de democratización de los medios de comunicación masiva, ha 
provocado un cambio de actitud en el consumo de dichos medios por parte de 
las audiencias jóvenes”. 
 

Martín Jaime López García 

Guadalupe Palaceto 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 

Las nuevas tecnologías han ido ganando terreno de manera extraordinaria y la 

forma en que las hemos incorporado, -sobre todo los jóvenes-;  ha cambiado ciertos 

patrones en nuestro estilo de vida. Hace algunos años, nunca hubiésemos 

imaginado que un adolescente enseñara a sus padres, como hoy ocurre, al 

adiestrarlo para operar una computadora y los diversos paquetes de software que el 

mercado laboral, educacional y de negocios demanda. Sin embargo los tiempos han 

cambiado y ahora estos nuevos roles es común que ocurran en la gran mayoría de 

las familias.  

 

Así tenemos por ejemplo, que el 80 por ciento de nuestros estudiantes, emplean en 

promedio 3 horas diarias al uso de internet y el 97 % utiliza permanente el teléfono 

móvil. Según resultados de un estudio empírico sobre el “Consumo de medios y 

uso de las nuevas  tecnologías en los estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, campus Ciudad Victoria de la U. A. T.” aplicando 

como instrumento el cuestionario de 28 preguntas; 6 dicotómicas, 16 de opción 

múltiple y 6 abiertas o de opinión, a una muestra del 20 %, de un universo de 550 

alumnos del 1 al 8 semestre. De  los cuales el 70 % son mujeres y el 30 % restante 

fueron hombres. 

 

Esta tendencia se incrementa notablemente y hoy esos medios alternativos, juegan 

un papel protagónico en los jóvenes, ya que de acuerdo al estudio de caso 

realizado, a través de estos soportes multimedia intercambian información que 

consideran relevante, producto de la falta de información, desinformación y 

manipulación, que los medios de comunicación colectiva tradicionales realizan a 

través de sus emisiones, sobre todo noticiosas, producto del manejo de intereses –al 

menos es lo que parece-, pues en su afán de ocultar la realidad, específicamente la 
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inseguridad que hace presa de la sociedad tamaulipeca, y para no alterar la 

“tranquilidad” en Tamaulipas donde “NO PASA NADA”, simplemente estamos 

ajenos a todo. Por tanto a través del móvil, chat, twitter, facebook, blogs y demás 

páginas (Frontera al rojo vivo), se mensajean alertando sobre lugares inseguros, 

hechos violentos sucedidos, comentarios de experiencias ajenas, etc. Reconociendo 

ellos mismos que mucho de lo que se dice es falso o distorsionado. Producto del 

rumor, al no existir información real de las fuentes oficiales a través de los medios de 

comunicación masiva. 

 

Lo que nos lleva a retomar los conceptos que en su texto “Introducción a la 

Comunicación y a la Información” nos hace Gabriel Galdón que “define la 

información periodística como un saber sobre las realidades humanas actuales con 

proyección e interés social, compartido por periodistas y ciudadanos, mediante el 

diálogo sobre los textos elaborados por aquéllos y difundidos por los medios de 

comunicación. Es decir, no basta que se comunique adecuadamente un saber 

necesario o útil, sino que este sea correctamente asimilado, entendido, por los 

destinatarios. Hasta que esa intelección no se produzca no se podrá hablar en 

puridad de que haya habido información periodística. Pero si no hay saber, si solo 

hay un conocimiento superficial y fragmentario, o falso y equivocado, o inane y vacio, 

o insignificante e irrelevante… lo que hay es desinformación. 

Desinformación que, por tanto, no es otra cosa que la ausencia de verdadera 

información o información verdadera. Una persona desinformada, es una persona 

que no sabe lo verdadero y esencial de algo: que está en el error o que tiene una 

confusión mental y vital sobre los temas que necesita o le son útiles saber para 

actuar libre y solidariamente. Esta desinformación puede producirse por un sinfín de 

causas interrelacionadas. La mayor parte de ellas no son intencionadas, sino que 

obedecen a una serie de deficiencias de tipo conceptual y estructural, cuando no a 

las propias debilidades intelectuales y morales inherentes a los seres humanos, ya 

sean periodistas o ciudadanos. Pero cuando esa desinformación se busca adrede, 

cuando hay una intención clara de engañar por parte de los promotores y 

realizadores de la información, entonces estamos ante lo que se denomina 

manipulación. 
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La manipulación es, por tanto, la desinformación intencionada que, a través de las 

diversas técnicas de ocultación o tergiversación de la realidad, se elabora con 

verosimilitud al servicio de los diversos intereses del poder dominante”. (P-48).  

 

Por ello hoy día nuestros jóvenes a través de las redes sociales tienen que 

intercambiar información de lo que les preocupa e interesa. Crean sus propios blogs 

y están en contacto con el mundo vía teléfonos móviles de última generación. 

Incluso cuando se acercan a los periódicos, es a los digitales ya que son gratuitos, 

les dan mayor credibilidad, la información es actualizada y puedan participar en foros 

de discusión o mensajes al editor que son publicados. Según la información 

recopilada.  

 

De lo anteriormente citado, se desprende el título de nuestra ponencia, ya que la 

falta de democratización de los medios masivos de comunicación, poco a poco está 

alejando a los jóvenes del consumo de sus productos. Pues al no encontrar de entre 

todas las ofertas aquellos contenidos que para él son importantes, tratan de 

satisfacer esos deseos a través de los medios alternativos o soportes multimedia. 

Por lo que la mayoría de los jóvenes encuestados utilizan la red para leer noticias de 

actualidad, subir fotos y videos, así como descargar música y películas. Buena parte 

del mercado de la industria cultural. Resultado del vacío que los medios 

audiovisuales han generado en sus productos mediáticos, líneas editoriales al 

servicio de intereses, donde publican la información que se paga por ello y lo que 

interesa al auditorio, simplemente no existe.  

 

Ante este escenario los medios gratuitos representan a corto plazo un fuerte desafío 

para el periodismo impreso pagado, ya que adicionalmente la mayoría de los 

jóvenes consideran a la prensa escrita demasiado formal, aburrida y carente de 

diálogo. Esto indica que los nuevos diarios gratuitos se vienen ganando la 

aceptación de los jóvenes. Un dato emitido por la Asociación Mundial de Periódicos 

(WAN) es que en el año 2006 había 287 diarios gratuitos en el mundo con una 

circulación global de 40,7 millones de ejemplares. Indudablemente que en la 

actualidad estos datos se han incrementado en forma significativa, por lo que bien 

harían los editores reflexionar al respecto. Pues como lo dice José Luis Orihuela, 

autor del blog Ecuaderno; “los medios tradicionales comprenderán que no basta con 
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estar en la web y que es necesario participar en la vida de la Red”. Ya que a su 

juicio, “se impulsarán nuevas vías de interacción entre las versiones on line de los 

medios tradicionales y sus audiencias, al tiempo que los contenidos de cada soporte 

tenderán a diferenciarse. Las estrategias de diversificación de multiplataforma de 

contenidos y segmentación hacia audiencias de nicho dominaran el escenario 

mediático de los próximos años”. 

Pero también no debemos olvidar que la pérdida gradual de lectores de los medios 

impresos conlleva a la par el riesgo de perder gradualmente ingresos por publicidad. 

Aunque en nuestro caso, -Ciudad Victoria-, es lo que está generando la falta de 

información; ya que los editores locales, están más enfocados a negociar buenos 

convenios con el estado, para su estabilidad financiera, que la calidad de sus 

contenidos, pero a la larga, puede resultar peligroso. A nivel macro vemos que esto 

ya se está dando, puesto que las empresas anunciantes están empezando a 

cambiar sus planes de medios y mezcla de mercadotecnia teniendo en cuenta los 

hábitos de consumo de las audiencias. Incluso muchos periódicos de extensa 

circulación lanzan campañas de promoción atractivas de libros, películas, CD. Con la 

finalidad de frenar la perdida de lectores o atraer a los mismos. 

 

En ese sentido Celaya y Herrera en su texto Comunicación Empresarial 2.0 afirman 

que “con la consolidación de los nuevos medios digitales hemos dejado atrás la era 

de la información para adentrarnos en la era de la participación. La comunicación 

entre las personas y las empresas e instituciones ha dejado de ser lineal y pasiva. 

Hay una transformación de las audiencias; de lectores han pasado a ser editores, de 

oyentes a creadores, y de receptores a emisores”. (p.68) 

 

Por su parte la radio considerada uno de los medios más tradicionales, poco a poco 

ha ido perdiendo terreno, sobre todo en los jóvenes; así lo refleja la información 

obtenida en nuestro trabajo de campo. Porque si bien es cierto la mayoría de los 

encuestados escuchan regularmente la radio, no es por una acción selectiva en 

todos los casos, ya que hay ocasiones en que lo hacen forzados por las 

circunstancias; por ejemplo en el hogar cuando inician las actividades del nuevo día 

y el ama de casa tiene que levantar a los hijos para enviarlos al colegio y preparar el 

desayuno, haciéndose acompañar de su radio que le sirve de reloj musical y le 

proporciona la temperatura; también en el trayecto a la escuela, ya sea que el papá 
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escucha en su automóvil los programas que a él interesan o el chofer del colectivo 

que sintoniza lo que le gusta y escucha a un volumen alto. Por tanto la calidad de 

atención de las audiencias juveniles a la radio tradicional es muy pobre. 

 

Por si fuera poco, hoy día la radio por internet ofrece opciones muy diversas, radio 

especializada, consulta y acceso a programas de archivo en diferido, programación a 

la carta, que ellos mismos diseñan, al tiempo que navegan por la red. Así como las 

distintas  propuestas de emisoras regionales, nacionales e internacionales. Además 

de la popularización de los nuevos formatos digitales como el mp3 o el iPod. Por si 

fuera poco los video-musicales, de canales especializados de la televisión por cable 

y algunos programas de la televisión abierta. 

 

Lo cierto es que la mayoría de los jóvenes manifiestan que las propuestas de la 

radio local –Ciudad Vitoria- no satisfacen sus expectativas, sobre todo las de tipo 

musical. Muestran una fuerte inclinación hacia el rock en sus diversos géneros, 

formatos tipo Top 40 -clásicos que fueron éxitos en otra época-, estilo adulto 

contemporáneo. En contraste con la programación habitual que las emisoras 

victorenses ofrecen; como en seguida describimos en forma general la programación 

de cada una de ellas. 

 

RADIO UNIVERSIDAD. XHUNI 102.5 FM. Permisionaria asignada a la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas. Transmite 18 horas al día, de las 6 a las 24 horas; su 

programación se encuentra estructurada de la siguiente manera; programas 

culturales, científicos y educativos, 20 por ciento; programas internacionales 

culturales y musicales, 15 por ciento; jazz y blues, 10 por ciento; música pop en 

inglés y español, 10 por ciento; rock en inglés, 10 por ciento; balada en español, 15 

por ciento; música mexicana, 10 por ciento; música latinoamericana, 5 por ciento; 

noticias e informativos, 5 por ciento. 

 
RADIO TAMAULIPAS. XHVIC 107.9 FM y XEVIC 1480 AM (Radio  Combo) 

Permisionaria asignada al Gobierno del Estado de Tamaulipas. Transmite las 24 

horas del día, su programación  la estructura de la siguiente forma; 30 por ciento, 

música de balada pop en español; música mexicana, 5 por ciento; música regional 

norteña, 5 por ciento; música grupera, 15 por ciento; música regional huasteca, 5 por 
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ciento; música romántica, 5 por ciento; programas institucionales y culturales, 20 por 

ciento; noticias y programas especiales (controles remotos, comparecencias del 

Gobernador e información oficial), 15 por ciento. 

 

ORT (ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA TAMAULIPECA) OPERAN 5 

CONCESIONES.  4 EN AM, DE ESTAS UNA ES SIMULCASTING DE LA FM. 

XEGW 1380 AM (PLANETA W) Transmite 16 horas al día, de las 6 a las 22 horas, 

su programación se limita a música de balada pop en español en un 85 por ciento, 

otro 5 por ciento de música infantil,  un 5 por ciento más, música en inglés y el 

restante 5 por ciento en promedio información de espectáculos.  

 

XEBJ RADIO 970 AM. (CANAL 97) Transmite 16 horas al día, de las 6 a las 22 

horas, su programación se basa en un 85 por ciento en música romántica de 

cualquier época y  balada  pop en español, entreverando algunos poemas; 10 por 

ciento para noticieros y un 5 por ciento programas con contenidos temáticos diversos 

e informativo. 

 

XEHP 580 AM (LA RANCHERA MÁS PRENDIDA DE VICTORIA) Transmite 16 

horas al día, de las 6 a las 22 horas, su programación la constituye música regional 

norteña, corridos, bandas y grupera en un 90 por ciento; noticieros e informativos 10 

por ciento.  

 

“LA COTORRA”  XHVIR 101.7 FM. y XERPV 1340 AM. (RADIO COMBO).Transmite 

las 24 horas del día, su programación la dedica en un 70 por ciento a música 

grupera, 5  por ciento a balada pop en español y el 25 por ciento restante a noticias 

e informativos. 

 

“LA PODEROSA” XHTAM 96.1 y XETAM 640 AM (SIMULCASTING)  RADIORAMA. 

Transmite las 24 horas del día, su programación se limita a música  grupera en un 

75 por ciento; música norteña y corridos 10 por ciento; música pop en español 5 por 

ciento; noticias e informativos (locales y de cadena nacional) 10 por ciento. 

 

Tenemos que reconocer o al menos suponer en base a la programación musical que 

en la actualidad la radio, sobre todo la comercial -concesionada- se presta un tanto a 
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la manipulación por parte de las compañías discográficas, las cuales forman parte de 

un gran conglomerado de medios y empresas de otro tipo; de hecho “Son cinco 

grandes compañías que dominan el mercado: SONY conglomerado japonés de 

artículos electrónicos que edita música con las marcas Columbia y Epic; BMG que 

pertenece a la empresa alemana Bertlesmann y tiene sellos como RCA y Arista; 

Universal Music Group del corporativo francocanadiense Vivendi Universal, que 

controla marcas como MCA; Warner Brothers Music Group propiedad del gigante de 

los medios AOL Time Warner edita música de marcas como Atlantic, Electra y 

Warner Brothers, y EMI Records que pertenece al grupo inglés EMI y posee marcas 

como BMI, Capitol y Def Jam Records”. (Steven, P. 2005-61). 

 

Buena parte de los críticos se manifiestan preocupados por la conglomeración e 

internacionalización del negocio de la música, ya que el que prácticamente todas las 

grabaciones importantes del mundo estén controladas por unos cuantos gigantes ha 

dado como resultado la homogeneización cultural y hasta temen que los 

conglomerados restrinjan la libertad artística, ya que todo lo traducen a ganancias e 

intereses específicos. También afirman que: “la promoción enturbia la música ya que 

si los grupos y artistas no salen bien librados en MTV o son difíciles de promover por 

no poder clasificarlos en algún nicho, las compañías solucionan el problema creando 

artistas vendibles desde el principio, a ello hay que agregarle las giras de promoción, 

ya que si no se cuenta con el patrocinio de una empresa, las bandas o artistas no 

pueden emprender una gira, y si no lo hacen, no pueden crear una base de fanáticos 

entusiastas, y si no la tienen, no pueden atraer el patrocinio corporativo que 

necesitan para montar una gira. Este círculo vicioso hace que la radio sea todavía 

más importante para la introducción de artistas y géneros musicales nuevos. Sin 

embargo, también la radio está cada vez más restringida a un formato que busca 

maximizar las utilidades y, por lo tanto depende de lo que las disqueras indican vale 

la pena tocar”. (Baran e Hidalgo. 2004-325).   

 

Lamentablemente la radio local, ya es presa de este tipo de maniqueos, pues 

consideran que la única manera de competir en el dial, es programando esa música 

vendible de intérpretes de plástico a fin de ganar audiencia (juvenil), y si además 

deja ganancia manejando tiempo de programación de música de tal o cual disquera 

por concepto de publicidad o patrocinio, pues aún más atractivo el negocio. Pero y la 
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audiencia global, dónde y cómo queda en cuanto al consumo de estos productos 

radiofónicos.  

 

Incluso Brad Kava, reconocido crítico de la radio ha señalado que los locutores, 

programadores y directores de programación actual están al servicio de las 

disqueras por su inclinación a tocar sólo a los artistas que las compañías están 

concentradas en promover. 

Por si fuera poco los “medios de comunicación dominantes” –como algunos les 

llaman a las empresas monopólicas-, agudiza tal problemática. Tenemos el caso 

que: en 1996 una serie de acuerdos y adquisiciones empezaron a cambiar la 

fisonomía de la radio pop estadounidense. Actualmente, una compañía, Clear 

Channel Comunications, dirigida por Randy Michaels, se ha revelado como la mayor 

emisora del país. Posee 1,225 emisoras. Antes de 1996 el Gobierno estadounidense 

impedía que las corporaciones de radio controlaran demasiadas emisoras. Las 

compañías sólo podían tener dos en un solo mercado y no más de 28 emisoras en 

todo el territorio nacional. Las normas se diseñaron para que la propiedad fuera lo 

más variada posible y para fomentar un enfoque local. La ronda de adquisiciones 

relámpago de Clear Channel lo pone de relieve en los 250 mercados nacionales de 

radio más importantes, especialmente el Top 40 (cuarenta principales) y rock. Este 

es uno de los ejemplos más  claros de la reciente concentración mediática, que 

delega en un pequeño número de personas la responsabilidad de escoger lo que 

van a escuchar los oyentes. (Steven, P. 2005-55).  

 

En México no cantamos mal las rancheras. Por ejemplo, en base al Directorio de 

Medios Publicitarios Mexicanos a finales de los ochenta y principio de los noventa 

existían 839 emisoras, de estas el 75 por ciento estaban concentrados en 10 

cadenas radiodifusoras. Siendo las principales Radiorama, con 115 emisoras; OIR, 

con 96; RASA, con 65; ARTSA, con 55; RAVEPSA, con 44; Somer, con 43; Firmesa, 

con 37; RPM, con 33; RCN, con 32; Promomedios, con 31; CMR, con 27; Radio, S. 

A., con 26; FM Globo Stereo-Rey, con 24; Medios Masivos Mexicanos, con 12; 

Radio Centro -DF-, 8; NRM –DF-, con 7; Sistema Radiópolis -Televisa-, con 7; Radio 

Fórmula -DF-, con 7; IMER, con 6; Enrique Ingesta, con 5, y Sistema Radiofónico 

Nacional, con 4. Aunque estos datos no son tan actuales, suponemos que muchos 

de estos grupos han aumentado sus concesiones de frecuencias de operación. 
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Ante la embestida que en las últimas décadas ha sufrido la radio frente a la 

televisión y hoy día con la fuerte competencia de las nuevas tecnologías y formatos 

digitales (mp3, iPod, etc.), se está trabajando para encontrar propuestas atractivas 

para las nuevas audiencias. La radio por lo tanto, en estos momentos está en una 

transformación, ha pasado en  algunos casos (países), de la radio analógica a la 

digital, y en otros está dándose esta mutación; lo que origina el modelo convergente, 

puesto que la radio digital trata de dar servicios escritos y visuales, además de los 

sonoros. Por si fuera poco nos brinda las modalidades de radio digital terrestre, radio 

por satélite, radio por internet, y la radio integrada en las ofertas de las plataformas 

de comunicaciones. Es decir incorporar toda la tecnología que está a nuestro 

alcance para ponerla al servicio del auditorio. 

 

Frente a este escenario en el ámbito local la radio tiene mucho por hacer, no solo 

tendrá que cambiar de paradigmas al prepararse en el aspecto tecnológico; sino 

también en cuanto al manejo de contenidos, de las nuevas propuestas que la 

sociedad demanda. Sin embargo para saber qué hacer y cómo hacerlo; es necesaria 

la investigación sobre audiencias a fin de conocer la realidad del consumo sobre 

productos radiofónicos en nuestro ámbito local, Ciudad Victoria. Esta condición es 

impostergable,  ya que se requiere saber con precisión las expectativas de los 

distintos segmentos, para que posibiliten a las radioemisoras replantear sus políticas 

de programación –de considerarlo necesario-, a fin de ofrecer una programación 

acorde a los gustos y preferencias del radioescucha activo y potencial. Es decir 

lograr que el auditorio  encuentre un atractivo en la radio, capaz de competir con los 

distintos multimedia, pasando de ser un hecho aislado a una acción selectiva, al 

momento de sintonizarla. 

 

En el caso de la televisión, ha venido perdiendo audiencia –juvenil- de manera 

paulatina, muy posiblemente ni las televisoras mismas lo han percibido, ya que sus 

estudios de investigación de audiencias se enfocan al raiting de sus programas, para 

destacar el hecho cuando les favorece, más con carácter publicitario, que por la 

calidad de sus contenidos y expectativas de la audiencia. Al menos es lo que 

percibimos de acuerdo a lo que nos arrojan los resultados de los estudiantes que 

respondieron a nuestro formulario. Por ejemplo el consumo promedio diario que 
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destinan actualmente a ver televisión es de dos horas, cuando en otros estudios que 

hemos realizado anteriormente,  (el más actual en 2007),  fue de hasta cuatro horas 

diarias de consumo promedio. Por supuesto con una metodología diferente aplicado 

a un universo más amplio y heterogéneo, con un mayor rigor científico. 

 

Sin embargo entre otros indicios importantes que obtuvimos en cuanto a los 

contenidos que los jóvenes acostumbran consumir en la televisión son las 

telenovelas, teleseries, videomusicales y películas. Contrariamente le desagradan 

los talk show (actuales), toda la programación matutina (les parece tonta, un 

desperdicio de tiempo) y los noticieros por la información que manejan a nivel 

nacional, porque en la local afirman; no pasan nada.  

 

Respecto a esos comentarios emitidos por nuestros jóvenes, retomamos el tema de 

la falta de democratización de los medios de comunicación, ya que sus contenidos 

se enfocan solo a sus intereses y no a las preferencias de sus audiencias. Por 

ejemplo a nivel local existen tres televisoras de las gratuitas con una programación 

propia muy pobre; canal 7 del grupo multimedios transmiten de lunes a viernes 2 

noticieros locales y un programa matutino tipo revista, y cada tercer día un programa 

de videos musicales. 

Canal 26 de televisa del golfo transmiten 2 noticiarios, un programa de videos 

musicales grupero, y un segmento de información  deportiva, de lunes a viernes y los 

sábados un programa infantil.  

Canal 9 de televisión azteca, transmite solamente 2 noticiarios de lunes a sábado. El 

resto del tiempo de la barra de programación, es de enlace en cadena de la matriz 

que son filiales. De hecho hay mucho más producción de programas del Canal 10 

local del sistema de cable, que el de todas las televisoras del sistema abierto. 

 

En los últimos meses los canales 2 de Televisa y 13 de TV Azteca, mostraron el 

poco interés que tienen hacia la audiencia, al estar modificando constantemente su 

barra vespertina, específicamente los talk show de Laura, Rocío Sánchez Azuara y 

hasta Niurka, utilizando los tipos de programación cruzada y por anulación; 

finalmente lo único que lograron fue confundir al auditorio, esto es un claro ejemplo 

de que su programación está diseñada en base a lo que la competencia haga y no 

en relación a los gustos y preferencias del teleauditorio, que les permita producir 
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contenidos originales y lograr una programación monopolizadora –auténtica-, la cual 

no tiene competencia, ya que es única. 

 

Es evidente que la falta de contenidos de las televisoras en general es la constante, 

incluso la información que manejan resta seriedad a los formatos, concretamente los 

noticiarios. Hoy le dan más importancia a notas de la farándula y espectáculos, que 

lo que preocupa al ciudadano común. Incluso hasta dan adelantos de las noticias 

que al día siguiente darán cuenta a la audiencia. Lo más grave, que no es más que 

el reflejo de una sociedad inmoral; es el que llevan a la mesa de redacción y 

manejan como noticia, todo un artificio montado de campañas de desprestigio sobre 

ciertas empresas o personas, por afectar sus propios intereses; caso concreto el que 

ha hecho televisa contra las farmacéuticas y laboratorios de los SABA, el Grupo 

Reforma y hoy la estrategia de contramercadotecnia hacia TELCEL. 

 

Tan serio es el problema o tan redituables ambos negocios, que en un hecho 

insólito, los acérrimos enemigos de la industria de la televisión abierta en México, 

Televisa y TV Azteca, hicieron alianza al 50 por ciento para el relanzamiento de la 

telefónica IUSACEL a fin de posicionarlo en el mercado de la telefonía celular, como 

respuesta a que el hombre más rico de México y de los que tienen más fortuna en el 

mundo, Carlos Slim; intenta entrar al negocio de la televisión abierta, el cual  solo a 

este duopolio pertenece,  por eso se han esforzado negociando concesiones. 

 

Desde nuestro análisis de la información recopilada en el trabajo de campo y aún y 

cuando no manejamos el estatus socioeconómico como variable, pudimos constatar 

que el 60 por ciento de los jóvenes encuestados cuenta con sistema de cable, por 

tanto ese segmento casi en automático, los últimos canales que sintonizaría son los 

de televisión abierta. 

 

Por otra parte no hay que olvidar que “la consolidación de YouTube y la irrupción de 

nuevos modelos de televisión por Internet como Joost, los usuarios exigen una 

televisión más interactiva y participativa con el telespectador. Atendiendo a esta 

demanda –en junio de 2007 en España-, apareció el primer concurso de televisión 

de Atrápalo, que en vez de tener lugar en el medio tradicional sucedía en internet. 

¿Cuál era la intención de este nuevo programa? Enviar a Internet a los que se 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN Y JUVENTUD

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



encontraban cómodamente apoltronados en sus sofás para que participasen, y 

enviar al sofá a los incondicionales de Internet para que dejasen en paz por unos 

instantes el ordenador y volvieran a la televisión”. (Celaya y Herrera, 2007-50) 

 

 

 

En la dirección electrónica http://www.elpublicista.es encontramos la descripción de 

esta propuesta del primer programa de televisión que no sucede en la televisión: 

“Atrápalo” es un concurso protagonizado por un hombre atrapado en la web al que 

se le han confiado cuatro hallazgos: un viaje a Nueva Zelanda para dos personas, 

incluido alojamiento y visita en avioneta a Milford, por 3 euros; dos vuelos a Hong 

Kong en business por 0,8 euros; dos entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de 

Brasil, vuelo y estancias incluidas, por 1,5 euros por persona; y una cena en el Bulli 

para dos personas con estancia incluida de un fin de semana en un hotel de la Costa 

Brava por 4 euros. “Los premios coinciden con el producto del cliente y el nombre del 

programa es el mismo que el de la marca”, subraya Daniel Solana, director creativo 

de Double You 

 

El reto para el público consiste en entrar en el site, agarrar al personaje por las 

solapas y sacudirlo con gracia para que suelte participaciones para un sorteo que 

tendrá lugar el 1 de julio, último día de programa. A partir de esta noche Cuatro 

reproducirá los momentos más divertidos de la experiencia vivida por el personaje 

protagonista en un espacio de un minuto de duración diario que se sitúa al final del 

bloque publicitario, como si formara parte de la programación. El formato también 

está totalmente integrado en el contenido de la cadena (cortinillas, pathfinder, 

avances de programación, etc.). 

 

El principal objetivo del anunciante es llevar su marca a la calle, darse a conocer, 

conseguir notoriedad y el principal objetivo de la acción es redirigir a la gente al 

website, según explica Solana. “El truco de una agencia online para hacer tele es no 

pensar en tele. La publicidad tradicional roba tiempo al consumidor; la publicidad 

online se lo regala, porque aporta contenido y experiencia”.  
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En esta campaña global se integran disciplinas como la promoción, el marketing de 

respuesta directa y las relaciones públicas. 

 

Este es solo un ejemplo de lo que hoy necesitamos hacer; nuevas ideas y 

propuestas, es decir contenidos donde aprovechemos la convergencia multimedia, 

antes de creer o pensar que los nuevos medios digitales vienen a desaparecer a los 

medios audiovisuales tradicionales, o mucho menos compararlos.  Recordemos que 

los primeros son alternativos y se enfocan a grupos más reducidos –selectos-, 

mientras que los segundos son colectivos, por tanto su cobertura es más amplia –

masiva-. Lo que sí es evidente, es el replanteamiento que las empresas de medios 

tienen que hacer enfocándose a esta nueva realidad, donde los jóvenes desean ser 

incluidos, reclaman espacios y quieren ser escuchados, y de las nuevas 

generaciones, que podemos imaginar sin duda, serán aún más exigentes. 

 

Por ello debemos tener presente que “El análisis de audiencia desde la investigación 

debe armonizar los datos con la intuición profesional para detectar qué es lo que la 

misma quiere, ya que nunca ninguna encuesta conseguirá saber esto. Por lo que 

hay la necesidad de mayor investigación cualitativa para detectar estilos de vida, 

expectativas, necesidades sociales y comunicativas del destinatario”. (Jauset J. 

2000: 117). 

 

Por lo que podemos concluir, que independientemente de la gran importancia y 

penetración que los medios digitales tienen, mucho ha sido por la falta de 

democratización de los medios tradicionales, en cuanto a sus contenidos y productos 

de consumo; ya que en una búsqueda de lucro y poder se han olvidado de las 

audiencias. 

 

Pero cuidado porque “Pensar en la audiencia, es sobre todo, pensar en la relación 

que tiene con los medios, que a su vez la producen. Se establece así la relación 

dialéctica por la que, si los medios son los que producen la audiencia, ésta es la que 

justifica la razón de ser de aquéllos. Los medios se reproducen produciendo 

audiencia. La audiencia produce los medios que la producen”. (Callejo, J. 2001: 60). 
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Después de esta cita, deseo presentarles gráficamente  una visión global de quienes 

prácticamente manejan la industria cultural en el mundo a fin de que cada uno de 

nosotros forme sus propias conclusiones. Recordándoles que la falta de 

democratización de los medios de comunicación masiva, ha provocado un cambio 

de actitud en el consumo de dichos medios por parte de la audiencias jóvenes. 

 

Enhorabuena. 

 

 

* PRINCIPALES GRUPOS DE MEDIOS EN AMÉRICA LATINA 

 GRUPO GLOBO GPO. TELEVISA GPO. CISNEROS

TELEVISIÓN REDE GLOBO  RED TELEVISA 

300  ESTACIÓN 

DE TELEVISIÓN 

VENEVISIÒN 

CHILEVISION 

CARACOL-CCN 

TV CABLE GLOBO CABO CABLEVISIÓN 

500,000 ABON. 

        GTC 

TV DTH SKY   SKY.    25,000 

SUSCRIPTORES 

DirecTV V’ a Dig. 

      (España) 

VIDEO GLOBO VIDEO G. VIDEOVISA VIDEOMÒVIL 

RADIO REDE GLOBO RADIÓPOLIS RADIO CHILE 

DISCOS SOM LIVRE MELODY RODVEN 

DIARIOS O GLOBO OVACIONES  

REVISTAS EDITORA GLOBO EDITORIAL 

TELEVISA. 

 

AGENCIAS  
NOTICIOSAS. 

 AGENCIA 

   GLOBO 

     ECO.  

PRODUCTORAS 
DE CINE. 

GLOBO FILMS TELEVICINE CINEMATIK 

TELEVISIÓN 
EDUCATIVA 

FUNDACIÓN  

R. MARINHO 

FUND. CULT. 

TELEVISA 

 

PROMOCIÓN VASGLO PROMOVISIÓN  

DISTRIBUCIÓN 
TELEVISIVA 

DPTO. MKT. 

INTERNACIONAL 

PROTELE  
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TELEVISIÓN 
USA 

UNIVISION  UNIVISION 

GALAVISION 

 OTRAS IND. 
CULTURALES. 

PUB. TVGRAFICA 

MARCHANDISING

DOBLAJE 

DISTRIBUCIÓN. 

SEÑALES DE 

TV PAGA. 

TELECOMU- 
NICACIONES. 

TELEFONÍA 

MÓVIL. 

PanAmSat  

INTERNET Globo.com Es más AOL El Sitio  
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MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

EMPRESAS 
DISCOGRÁFICAS.

INDUSTRIA 
EDITORIAL. 

CIA. CINEMA- 
TOGRÁFICAS. 

TIME WARNER 

INC. 

WARNER MUSIC  

GROUP ELEKTRA 

ATLANTIC. 

TIME WARNER 

WARNER BOOK 

LITTLE, BROWN, 

TIME WARNER 

WARNER 

BROTHERS. 

THE WALT 

DISNEY 

CORPORATION. 

 WALT DISNEY 

COPRORATION. 
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* LAS MÁS GRANDES DEL MUNDO EN MEDIOS E INDUSTRIA CULTURAL. 

 

UNA AUTÉNTICA DINASTÍA. EL GLOBALIZADOR; RUPERT MURDOCH. 
En 1952 Murdoch heredó The Adelaide News de su padre Sir Keith Murdoch. 

Actualmente su alcance es impresionante. En seguida una lista parcial. 

 

GRAN BRETAÑA: 

• BSkyB: el sistema de televisión vía satélite con más éxito de Europa. 

• El periódico The Times y The News of the World. 

• Los estudios cinematográficos Twentieth Century Fox. 

• La cadena Fox TV –productora de Expediente X y Los Simpson-. 

• The New York Post. 

• TV Guide. 

 

ASIA: 

• Star TV de Hong Kong. 

• China: Star TV y Phoenix TV, además de una asociación en 2003 con la 

cadena propiedad del Estado de Guangdong TV. 

• Australia: más del 50% de todos los periódicos que se venden. 

• India: marcas de Star y Vijay, que se emiten para la población tamil del 

Sur de India. 

 

NEWS CORPORATION es propietaria de HarperCollins, una de las editoriales 

más importantes del mundo y publica más de 170 periódicos, tiene más de 

115,000 empleados e imprime más de 40 millones de periódicos a la semana. 

 

En 2002 Murdoch nombró a su hijo Lachlan director de The New York Post, a lo 

que en 2003 le siguió el nombramiento de su hijo pequeño James, de 30 años, 

como director no ejecutivo de BSkyB. Así pues, la dinastía familiar continúa. 
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Title:  “The lack of democratization of the means of communication has 
made a change on the attitude in the consumption of these methods by 
the youth audiences”. 
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Abstract.                                                                        

The new technologies have been getting domain in an extraordinary way and 
how have we incorporated them  -specially with youth-; had change certain 
parents in our life style. A few years ago, we would never imagine that a 
teenager would teach their parents, as it happens nowadays when showing 
them how yo use a computer and the diverse software that the working, 
educational and business market demand. Even though times have changed 
and today is very common to see these new roles taking place in most of the 
families. 

In the consumption and reception of the media, the same thing happens, it is 
incredible but today communication among people and business and institutions 
had stopped being straight and passive; I mean, the audiences had transformed 
because from being readers they became editors, from listeners they became 
creators and from receivers they became transmitters. This is a consequence of 
the gap that the traditional media has create in their mediatic products, the 
editorial lines  serving the interests, where they publish the information that is 
paid for that and the one that is interesting for the audience, just does not exist.  

That is why today young people have to exchange the information that is 
worrying and interesting for them through social networks. They made their own 
blogs and they are connected with the world through very high-tech cell phones.   

That is the reason why traditional media need to make a new plan about their 
contents. The young people, for example, when they approach to newspapers, 
is to the ones that are digitised because they are for free, they give more 
credibility to those, the information on them is up dated and they can be part of 
the forums where they can discuss or send messages to the editors. 

The same happens with radio, because the options in the web are many, it is 
possible to listen to previously recorded programs and also live programs, that 
they design themselves, at the time they surf on the internet or even in the time 
they used to invest watching television, now they use it on their computers, 
except when there is a program that really causes interest on them, the true is 
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that this media with all its perceptiveness is loosing its influence in young 
people. 

So we can conclude, that regardless of the big importance and perceptiveness 
that digital media have, all this has been caused for the lack of democratization 
of traditional media, about their contents and products of consumption; because 
on the searching of profit and power the audience has been forgotten. 
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