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6     

La complejidad con que se vive en la sociedad actual, sin duda, nos lleva a revisar el papel 
que tienen las estructuras que dan orden y sentido a nuestra convivencia dentro de las 

distintas esferas en que nos desenvolvemos en el día a día, es decir, las instituciones. Éstas 
se convierten en el entramado que influye en la forma en que las personas dan sentido a su 
mundo y también en la que moldean su comportamiento (Campbell, 2009). No importa si 
visualizamos el ámbito institucional desde la elección racional (economía y ciencia política), 
desde el institucionalismo organizacional (sociología), o desde el institucionalismo históri-
co (economía política comparada); en todos los casos pensar en los desafíos de la institucio-
nalización de la comunicación nos lleva a replantear el sentido mismo de nuestra disciplina.

No es casual entonces que desde los grandes organismos que agrupan a investigadores 
en comunicación a nivel internacional se están planteando como temas prioritarios para 
2020 la comunicación y diversidad (ae-ic); la noción de verdad en la era digital, oportu-
nidades y desafíos para la comunicación en democracia (felafacs); la construcción de 
inclusión, respeto y reciprocidad (iamcr); las ciudadanías y el poder (alaic); y la comu-
nicación y la transparencia (ic a).

En este contexto, Sintaxis. Revista científica del Centro de Investigación para la Comunica-
ción Aplicada, en su tercer número se hizo a la tarea de recopilar algunos textos que abordan 
el estado del arte de la investigación en comunicación, a fin de contribuir a la propuesta de 
una mirada crítica y propositiva desde la frontera del conocimiento, lo cual permita dar un 
paso firme a la construcción de conocimiento en la disciplina en 2020.

Dra. rebec a illiana arévalo martínez

Directora del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada  
Coordinadora Académica del Doctorado en Investigación de la Comunicación  

rebeca.arevalo@anahuac.mx

Carta de la Directora del Centro de Investigación  
para la Comunicación Aplicada
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Carta de los Editores

Las palabras y las cosas, los comunicados y los mensajes, las formas y los rituales para 
hablar, han sido objeto de análisis, de sondeo y de control desde la antigüedad, como 

señala Michel Foucault. Como se sabe, la comunicación es un elemento primordial para el 
desarrollo humano: por la palabra el hombre se realiza, la palabra transporta la espiritualidad 
de las personas, por la palabra se le otorga sentido al quehacer humano. Con ella el pasado 
sigue presente, el futuro se hace predecible, las palabras restauran las heridas; sin embargo, 
las palabras también lastiman, ofenden, denigran. También existe una tipología extensa de 
la violencia simbólica del discurso, de los gestos, el simple quedarse callado frente al otro 
constituye la primera violencia, la indiferencia hacia el prójimo. Así, la comunicación no es 
un elemento inofensivo, tiene consecuencias en diferentes niveles. La comunicación modela 
la forma de ser de las personas, coarta posibilidades y potencia el crecimiento. De igual for-
ma, una comunidad abierta al diálogo se fortalece; si hay equidad en el uso de la palabra, la 
comunidad se humaniza. La libertad de expresión es un derecho humano porque la coacción 
inhibe el crecimiento de las personas. Por eso mismo, dado su potencial inherente, la comu-
nicación es objeto de una administración. Las instituciones de gobierno, las organizaciones 
civiles y la industria establecen procedimientos para la comunicación, según sus fines. Los 
cambios sociales de un mundo hiperconectado son muchos, por lo tanto, es necesario dar 
cuenta de los fines y de los medios, es decir, en una vertiente democrática y en la impor-
tancia de pensar las consecuencias de los usos de las nuevas tecnologías de la información.  
1) Para la vertiente democrática, algunas problemáticas a estudiar son: Hay una exigencia 
cada vez mayor por democratizar los procesos de la comunicación, lo que implica una de-
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manda mayor de transparencia, de imparcialidad, de equidad y de tolerancia en el discurso. 
¿Cómo están cambiando los procesos de comunicación en el gobierno, en los organismos 
de la sociedad civil, en las instituciones dedicadas a la educación, y la industria? ¿Es posible 
ser tolerante con el intolerante? ¿Qué cambios se pueden comprobar en la democratización 
de los procesos de comunicación? 2) Para la vertiente del uso de las nuevas tecnologías de la 
información, algunas cuestiones son: ¿Cómo han cambiado los procesos de comunicación 
en las instituciones a partir de las nuevas tecnologías de la información? ¿Qué efectos trae 
para la convivencia entre personas que colaboran en una institución el uso de las nuevas 
tecnologías de la información? ¿Qué efectos han traído las nuevas tecnologías de la infor-
mación al desarrollo de las personas que colaboran en una institución? ¿Realmente se han 
creado nuevos escenarios de participación con otros grupos sociales?

En este tercer número de Sintaxis. Revista científica del Centro de Investigación para la 
Comunicación Aplicada, hemos puesto especial énfasis en mostrar el estado del arte de las 
cuestiones anteriormente señaladas, con el propósito de analizar los enfoques, encuadres y 
abordajes desde las ciencias de la comunicación, para vislumbrar el escenario académico y 
sus aportes a Los desafíos de la institucionalización de la comunicación. Gobierno, sociedad civil, 
educación e industria. De esta forma, en el primer artículo titulado La formación de ciudada-
nía en México a través de las radios comunitarias. Caso: Radio Teocelo, Veracruz, se analizan las 
modificaciones de las audiencias a partir del consumo de medios, como respuesta a la nece-
sidad de un proceso democrático que requiere de ciudadanos participativos que accedan al 
espacio público a través de los medios de comunicación. En el segundo artículo, La familia, 
la comunicación y la lectura: un enfoque desde la intersubjetividad, la comunicación y educación, 
y los estudios de recepción, se abordan las principales aportaciones desde el ámbito de la pro-
ducción científica en temas relacionados con la familia, la comunicación y la lectura desde 
2009 hasta 2016 a partir de examinar las categorías de intersubjetividad, comunicación y 
educación. En el tercer artículo titulado Del espacio público al privado. Un análisis del problema 
de urbanización desde la comunicación ambiental, se pondera la información que comparten 
algunas páginas gubernamentales y asociaciones civiles relacionadas con el medio ambien-
te, la educación ambiental y la sustentabilidad en la red sociodigital Facebook. En el cuarto 
artículo, denominado, La evolución de gobierno electrónico mexicano para institucionalizar la 
comunicación electrónica gubernamental se hace una revisión de la evolución de los portales 
del gobierno electrónico federal de los Estados Unidos Mexicanos, desde el sexenio de 
Vicente Fox hasta el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, considerando los 
parámetros entregados por la onu en diferentes ocasiones en sus mediciones globales para 
los estudios de gobierno electrónico en diferentes países. El quinto artículo titulado Innova-
ción y gestión de la identidad en tiendas de abarrotes en México y Colombia, se estudia la situación 
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de las tiendas de abarrotes en tanto microorganizaciones, considerando los indicadores de 
innovación, gestión de la identidad, estilos de comunicación organizacional y el apalanca-
miento en acciones de mejora. El sexto artículo, Fenómenos publicitarios y sociales de cambio 
en la dieta tradicional de México: comparativa con España y Estados Unidos, tiene como objetivo 
establecer las coincidencias entre los puntos de vista que dan base a las campañas locales 
sobre la publicidad de alimentos; se plantea la posibilidad de señalar un camino viable para 
detener la epidemia del sobrepeso, la obesidad, y la diabetes. En el séptimo artículo, Estado 
del arte desde la comunicación sobre la violencia de género contra las mujeres migrantes jornaleras 
agrícolas abordada por otras ciencias, se indaga la producción científica sobre la violencia de 
género contra las mujeres jornaleras, para evaluar las causas de estos inadmisibles hechos. 
Este número de Sintaxis cierra con la reseña de tres libros: Comunicación integral para las or-
ganizaciones. Liderazgo y creación de valor; Ética de la comunicación y Humanizar la tecnología.

c o o r D i n ac i ó n  e D i t o r i a l
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re s umen

Esta investigación plantea cómo las audiencias han modificado su consumo de medios, 
transformando tal dinámica en un proceso que requiere de ciudadanos participativos, 

que acceden al espacio público a través de los medios de comunicación para formar parte 
de la toma de decisiones colectivas para coparticipar del ejercicio del poder. En tal sentido, 
por medio de este trabajo se plantea que otras formas posibles de comunicar permiten re-
construir el tejido social fracturado en los modelos de comunicación comercial y público, 
haciendo posible el fortalecimiento de la democracia de manera auténtica, a través de medios 
cuyos contenidos fortalezcan la identidad, los valores y la cultura de sus regiones, al tiempo 
que aportan información específica de interés para sus audiencias, atendiendo a un reclamo 
social en zonas o regiones en donde los públicos no forman parte de la segmentación que 
interesa a otros modelos de medios. Así es como las radios comunitarias surgen y tienen 

*   Doctora en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac México; Maestra en Comunica-
ción Política por el Centro Avanzado de la Comunicación; Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Cristóbal Colón. Complementa su formación con diplomados en Derecho parlamentario, Dere-
chos Humanos e Igualdad de Género por el Congreso del Estado de Veracruz; Comunicación Política por la 
unam; Gobernanza y participación ciudadana por el Instituto Mora; y Género, por El Colegio de México. Tiene 
20 años diseñando y aplicando estrategias de comunicación política en campañas políticas y en instituciones 
públicas. Catedrática en la Universidad Anáhuac de Xalapa y la Universidad de Xalapa. Ponente nacional e inter-
nacional en Argentina, Uruguay, Cuba y Ecuador.
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valor para sus comunidades, en un trabajo que debe estar garantizado por el Estado, pues es 
a él al que le corresponde garantizar su funcionamiento en forma democrática, brindando 
la pluralidad y el equilibrio necesarios para facilitar el acceso de las audiencias al espacio 
público a fin de intervenir en la discusión y toma de decisiones de competencia colectiva, 
mediante el ejercicio efectivo de ciudadanía. 

Palabras clave: Estado, comunicación ciudadana, representaciones sociales, radios comu-
nitarias, ciudadanía.

ab s trac t

This research raises how audiences have modified their media consumption, transforming 
such dynamics into a process that requires participatory citizens, who access the public spa-
ce through the media to be part of collective decision-making to participate in the exercise 
power. In this sense, through this work it is proposed that other possible ways of commu-
nicating allow the reconstruction of the fractured social fabric in commercial and public 
communication models, making it possible to strengthen democracy in an authentic way, 
through media whose contents strengthen the identity, values and culture of their regions, 
while providing specific information of interest to their audiences, attending to a social claim 
in areas or regions where audiences are not part of the segmentation that interests other 
media models. This is how community radio stations arise and have value for their commu-
nities, in a job that must be guaranteed by the State, since it is this one that is responsible for 
guaranteeing its functioning in a democratic way, providing the plurality and balance neces-
sary to facilitate the audience access to public space in order to intervene in the discussion 
and decision making of collective competence, through the effective exercise of citizenship.

Keywords: State, citizen communication, social representations, community radios, ci-
tizenship.

i ntroducción

Para arribar al problema de estudio en que se funda esta la investigación, se partió de analizar 
la realidad actual y las problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales que ocurren 
en el marco de la comunicación, lo que permite observar la existencia de una ruptura entre 
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el sujeto y el Estado que deriva en una pérdida de legitimidad y de confianza presente en 
todos los ámbitos de interacción humana.

Esta situación tiene síntomas específicos, como lo es el hecho de que al no confiar las 
personas en el Estado para ser éste el conductor de los procesos de vida, entonces deja de 
reconocer como válidos los principios de autoridad que rigen la vida cotidiana, rompiendo 
los vínculos que unen a las personas con ese ente al que se alude, pues ya no representa un 
factor de unión; dejando de sentirse representados por quienes deberían tener el legítimo 
derecho a la toma de decisiones públicas, y más aún, sintiéndose excluidos de ese proyecto 
conjunto llamado comunidad.

Todos estos aspectos confluyen en un solo punto: el ser humano no se asume como 
ciudadano y, por tanto, vive en un mundo del que es ajeno, con el que no interactúa, con el 
que no se involucra, del que no participa. 

El proceso, en efecto, pareciera contradictorio, pues tiene lugar en la época donde los 
límites territoriales se han diluido en el gran mapamundi de la globalización y donde no 
hay distancias que nos separen, pues es posible mantener contacto gracias a las tecnologías 
de la información y la comunicación. Pero ¿acaso es posible que a pesar de estos avances 
logrados tanto por el desarrollo de la tecnología como por los acuerdos internacionales, los 
seres humanos no estén ejerciendo una plena ciudadanía?

Los datos así lo indican. Para conocer la calidad de la ciudadanía en México, el Instituto 
Nacional Electoral y El Colegio de México efectuaron en 2016 un estudio denominado 
“Informe País”, cuyas conclusiones son reveladoras: “México se encuentra inmerso en un 
complejo proceso de construcción de ciudadanía” (2016, p. 69), mismo que a decir de los 
indicadores evaluados por el estudio se caracteriza por la desconfianza generalizada que se 
tiene tanto hacia el otro como hacia la autoridad.

Dado que la ciudadanía es la base de la democracia (Olvera, 2016), el que un estudio 
como el antes referido revele los bajos índices de la calidad de la ciudadanía pone de manifies-
to el desencanto que existe hacia la democracia y da cuenta del porqué ésta no ha terminado 
de afianzarse en los más de cien años en que en México se ha tratado de alcanzarla.

En tal sentido, vale la pena preguntarse ¿de quién es tarea la ciudadanía? Sin duda algu-
na, la respuesta es: de todos. Los tres actores que participan del Estado —gobierno, empre-
sas y ciudadanos—, cada uno tiene responsabilidades que les competen para hacer que la 
parte social de su conjunto esté fortalecida, pues en la medida en la que esto ocurra, el gran 
grupo que entre los tres constituyen se desempeñará en la escena pública en condiciones de 
mayor equilibrio, favoreciendo su desarrollo. 

Entonces, ¿la ciudadanía se construye o se forma? Esta investigación sostiene que 
ambos procesos tienen lugar cuando se habla de ciudadanía. Por lo que respecta a la cons-
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trucción, ello corresponde a las instituciones socializadoras del sujeto y a los grupos con 
los que éste se relaciona en su etapa temprana: la familia y la escuela, que son a quienes les 
corresponde sentar las primeras enseñanzas sobre lo que implica ser ciudadano y que son 
implícitas, pues se aprenden mediante el ejemplo, y explícitas, a través de su reiteración 
doctrinaria.

Sin embargo, estas instituciones y grupos sociales a los que el sujeto pertenece y se in-
corpora de manera formal, no son las únicas que le proporcionan aprendizajes respecto del 
mundo social. Están, desde luego, los grupos informales como son: los vecinos, los amigos, 
los compañeros de trabajo, los otros seres humanos y los medios de comunicación.

Estos últimos son los agentes socializadores por excelencia, con los que el ser humano 
convive de muy diversas maneras, haciendo imprecisa la cantidad de tiempo que pasa en 
contacto con ellos, dado el sistema de multiplataformas que existe en la actualidad.

De las distintas funciones que desempeñan, los medios de comunicación ejercen una 
que para efectos de esta investigación es fundamental: construyen representaciones y lo 
hacen mediante sus contenidos, trabajo de conductores y locutores y su programación que 
van dando cuenta de valores, actitudes, comportamientos, aspiraciones y deseos. Todo ello 
gracias a una serie de símbolos conscientes e inconscientes que construyen y de-construyen 
significados que son atribuidos al mundo de vida.

Es por el cumplimiento de esta función que se atribuye a los medios de comunicación la 
posibilidad de formar ciudadanía, tema en el que se centra esta investigación. Sin embargo, 
no todos los medios tienen esta posibilidad.

De entre todas las formas posibles de comunicar, son los medios comunitarios y en 
específico, la radio, la que puede formar ciudadanía entre sus audiencias, ya que establecen 
con ellas una relación directa, cercana, de amplio conocimiento de sus intereses y necesi-
dades informativas, pero también, con la apertura necesaria para que sean directamente 
ellas las que accedan a los micrófonos para apropiarse del medio y hacer comunidad a través 
de su voz.

Para comprobar si los medios comunitarios son formadores de ciudadanía, se eligió a 
un medio comunitario en concreto: Radio Teocelo, también llamada la abuela de las radios 
comunitarias. Tiene más de 50 años de vida en el cuadrante y fue la primera en el país en 
contar con un permiso oficial para sus transmisiones, y que habiendo surgido en forma 
casi experimental, ha sido radio cultural, radio popular y hoy radio comunitaria, logrando 
sobrevivir a procesos internos y externos que refrendan su compromiso con la comunidad 
a la que sirven y ante la que hoy enfrentan quizá el mayor de sus retos: migrar de frecuencia 
y transitar hacia la digitalización de su señal.
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e s tado del arte

Luego de problematizar el tema elegido, es necesario fundamentarlo teóricamente, para lo 
cual uno de los logros más significativos de esta investigación ha sido encontrar la propuesta 
teórica que más se adecúa al tema.

Las llamadas corrientes teóricas clásicas de la comunicación han explicado desde inicios 
del siglo pasado los procesos que tienen lugar en los denominados medios tradicionales, a 
saber: prensa, radio, cine y televisión, tratando de comprender la compleja relación guardada 
entre estos, siendo la forma más conocida de desarrollarse la que corresponde al modelo co-
mercial; sin embargo, ni esa forma de uso atribuido a los medios es la única existente —están 
también los medios públicos y los medios comunitarios— ni los medios en cuestión persis-
ten en su forma originaria, pues han convergido hacia otros modelos vigentes en la actualidad, 
como es el caso de los medios digitales.

Es así como ha habido un proceso de cambio en los enfoques teóricos mediante los 
cuales se estudian los fenómenos mediáticos.

Es la académica de origen colombiano integrante del cuerpo de investigadores de la 
Universidad de Ohio, Clemencia Rodríguez, quién propone en 2001 el término de “co-
municación ciudadana” en su libro Fissures in the Mediascape, planteándolo como heredero 
de una larga tradición de estudios surgidos en América Latina desde varias décadas atrás, 
tiempo en el cual se han asignado a este tipo de comunicación nombres como: alternativa, 
radical, ciudadana, marginal, participativa, de contra-información, paralela, comunitaria, 
underground, popular, libre, disidente, de resistencia, pirata, clandestina, autónoma y otros, 
todos ellos atribuidos a un proceso comunicativo, cultural y mediático totalmente distinto 
del que corresponde a la comunicación masiva.

Teniendo como antecedente de este abordaje primero a la llamada “Comunicación Par-
ticipativa para el Desarrollo”, cuyo trabajo se sitúa a finales de los años cuarenta del siglo 
pasado y se centra en la participación ciudadana dirigida al cambio social gestionado desde 
los propios medios; seguida por la Comunicación Alternativa que ejerció un tipo de mo-
nopolio sobre el ámbito de lo local que fue desplazado desde mediados de la década de los 
ochenta también de la pasada centuria, por un nuevo enfoque denominado “Comunicación 
Participativa” que se asocia con la democracia y que reubica el poder e influye en el proceso 
de toma de decisiones de los grupos sociales de acuerdo con sus propias capacidades auto-
gestivas y sus dinámicas culturales, y que fue replanteado a través de la Comunicación para 
el Cambio Social, paradigma que se basa no en el uso de un tipo de medios en particular, 
sino en el diseño de una estrategia tendiente a generar procesos sociales de cambio a partir 
de la propia experiencia de las comunidades.
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Con esta tradición en abordaje de una forma de hacer comunicación y ante la llegada del 
nuevo siglo, se convoca a recuperar los aprendizajes que aportaron cada uno de los modelos 
de comunicación desarrollados a lo largo de más de seis décadas y de los cuales deriva la 
apuesta teórica planteada por Clemencia Rodríguez, misma que propone denominar comu-
nicación ciudadana a “los procesos mediáticos a partir de su potencial para desencadenar 
procesos de cambio social” (2009, p. 17), alejándolo de cualquier comparación directa 
respecto de los medios masivos y concentrándose en el proceso cultural y social que se 
desencadena cuando las comunidades se apropian de ciertos recursos comunicativos, lo 
que significa una clara distinción de conceptos como comunicación comunitaria porque en 
su perspectiva esa forma de denominación alude solo a quienes producen la comunicación, 
o bien, de comunicación alternativa, misma de la que opina se define a partir de lo que no 
es, aceptando un estatus menor al que poseen los medios considerados dominantes, por lo 
que en lo sucesivo será claro que la comunicación que realizan los medios comunitarios no 
puede ser llamada comunicación alternativa.

Por tanto, “los medios ciudadanos son aquellos que facilitan la transformación de indi-
viduos y comunidades… abriendo espacios de comunicación… y adquiriendo poder para 
nombrar el mudo en sus propios términos… activando un proceso a través del cual los 
individuos y las comunidades re-codifican tanto sus contextos como su propia identidad” 
(Rodríguez, 2009, p. 19), lo cual facilita que se constituyan los medios que utilizan los 
ciudadanos para activar los procesos de comunicación que son propios en sus comunidades.

De acuerdo con el término propuesto por Rodríguez (2009), no todos los medios co-
munitarios son ciudadanos pues ello depende del proceso que lleva a cabo el medio para 
construir su comunicación, pero en el caso del trabajo específico que realiza Radio Teocelo, 
la definición encuentra plena correspondencia con la labor que ahí se lleva a cabo.

En tal sentido, es indispensable construir nuevos marcos teóricos en los cuales sea po-
sible dar fundamento y solidez a esta propuesta, buscando con ello un discurso más amplio 
para comprender los procesos comunicativos que ocurren al interior de las comunidades y 
que influyen en la recepción de los mensajes, pues en esta óptica los medios se convierten 
en narradores dentro de un marco de completa pluralidad, haciendo de la comunicación un 
ejercicio de permanente interacción que influye en las relaciones sociales de las comunida-
des, lo que sucede debido a que el sujeto es re-significado a través de ese proceso del que 
forma parte, permitiendo entender a los medios ciudadanos “como aquellos facilitadores 
de procesos donde los individuos o sujetos pasivos se transforman en ciudadanos o sujetos 
activos de lo político y lo público” (Navarro, 2010, p. 36), lo que de facto ocurre con la 
forma de entender al sujeto social receptor–audiencia–ciudadano que se aborda en esta 
investigación.
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Es importante reconocer que dado que la comunicación ciudadana no está definida por 
ningún tipo de medio en particular, su receptor se re-define y se transforma en ciudadano, 
mismo que es entendido como “la persona que cada día genera poder en medio de sus 
relaciones cotidianas y usa este poder para ir transformando su comunidad poco a poco” 
(Navarro, 2010, p. 39).

marco teór ico. nueva concep tuali zación

Los medios ciudadanos facilitan la apropiación simbólica, ya que re-decodifican el entorno 
desde el uso de sus propios códigos y también al sujeto social a través de la reafirmación de 
las identidades ligadas a lo local, convirtiéndose en relator de su propia historia para lo cual 
se exploran todas las posibilidades comunicativas disponibles.

Esta función es sustantiva, ya que se reconoce a la ciudadanía como una construcción 
social lograda a partir de referentes obtenidos del contexto, lo que da lugar a recurrir a la 
teoría de las representaciones sociales a partir de los planteamientos realizados por Serge 
Moscovici, siendo los medios de comunicación actores indispensables de dicho proceso.

En tal sentido es necesario realizar dos precisiones. La primera es que esta investigación 
se centra en la formación de ciudadanía y no en el funcionamiento de los medios y la segunda 
es que se identifica a las radios comunitarias como medios de comunicación colectiva y no 
como medios masivos, aspecto que es central en la teoría de las representaciones sociales 
pues la visión de lo colectivo tiene un peso central dada la interacción de un sujeto con 
otro, lo que claramente ocurre al estudiar a la audiencia de las radios comunitarias desde 
su condición de ciudadanos y no solo en su papel de receptores del mensaje de un medio, 
permitiendo que a partir de los contenidos emitidos se desarrolle una identidad personal y 
social, y tenga lugar la búsqueda de sentido y de construcción del conocimiento que define 
a la comunidad.

De tal manera que resulta indispensable identificar los valores, creencias y actitudes “en 
que la ciudadanía es vivida por los ciudadanos” (Gutiérrez Vidrio, 2011, p. 2), entendien-
do que se trata de una construcción social que surge de las relaciones e interacciones del 
individuo con los ámbitos de convivencia, buscando con ello construir una representación 
más amplia: la de la democracia, que es el ideal hacia el cual se conduce la existencia de una 
ciudadanía participativa e informada.

Para analizar el objeto de estudio en que se funda la investigación realizada, se tomó 
como eje la relación Estado-medios de comunicación-ciudadanía que da lugar al sistema de 
medios existente y que constituye la base de las formas democráticas existentes.
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El estudio de la relación de estos tres actores pone de manifiesto el agotamiento del 
modelo tradicional de Estado-nación que propicia la erosión de la política como forma de 
organizar la vida de las sociedades, deviniendo en una inequitativa distribución del poder 
que impide a la ciudadanía acceder al espacio público, lugar simbólico en donde se dirimen 
los asuntos de competencia colectiva, lo cual ha traído como resultante una creciente apatía, 
falta de cohesión social, identidad y participación ciudadana.

Ante ello, surgen alternativas de inclusión que plantean algunos caminos para hacer 
frente al problema que da origen a la investigación.

El primer camino surgido es la gobernanza, que se constituye como una posibilidad 
para reestablecer los equilibrios sociopolíticos, ya que incorpora al proceso de toma de 
decisiones a otros actores, sumándolos activamente al Estado para entonces sí dirimir los 
asuntos de competencia colectiva.

Este enfoque involucra necesariamente a los medios de comunicación en una variante 
específica denominada gobernanza comunicacional, en la cual se incluye a todas las voces en 
la suma de los participantes del proceso de discutir los asuntos públicos, abarcando no solo 
a los medios como industria —lo que ha sido una práctica común—, sino a la totalidad de 
sus formas de organización, es decir, además de los medios comerciales, también se incluye 
a los medios públicos y a los medios social-comunitarios.

Tal inclusión de formas y de voces tiene sentido, gracias al segundo camino propuesto 
para complementar el enfoque que engloba a esta investigación: el derecho humano a comu-
nicar, gracias al cual los medios de comunicación se asumen como garantes auténticos de la 
libertad de expresión en un sentido de ida y vuelta, lo que involucra a audiencias que ahora sí 
son tomadas en cuenta y respetadas desde una óptica basada en los derechos humanos y no 
en el consumismo.

Si bien el derecho a comunicar no ha logrado traducirse en un marco legal válido, lo 
cierto es que sin esa perspectiva, modificaciones legales como las reformas que dan lugar a 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2013 seguirán estando 
limitadas de abarcar por completo la magnitud del fenómeno que abordan, porque legis-
larán sobre asuntos específicos —los más urgentes— siendo permanentemente rebasadas 
por un fenómeno que avanza a pasos agigantados.

Este planteamiento viene de la mano del tercer camino que se abre a partir de este 
enfoque: el reconocimiento al papel que desempeñan las audiencias como productoras 
y receptoras del mensaje que los medios de comunicación les dirigen, asumiendo como 
válida la afirmación de que las denominadas audiencias activas serán entonces ciuda-
danías participativas, identidad fundamental para alcanzar el objetivo de investigación 
trazado.
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Con este enfoque se subraya la premisa de que es con la participación ciudadana que se 
logrará transitar hacia la democracia, aludiendo no solo a la democracia política sino sobre 
todo a la democratización de los medios, por lo que al acudir a conceptos como gobernanza, 
derecho a la comunicación y audiencias se consolida un enfoque participativo, inclusivo y 
de respeto a los derechos humanos, congruentes con el fin de lograr una “distribución más 
justa de la palabra” (Bruzzone, 2015, p. 13), tarea que involucra el reconocimiento de otros 
medios de comunicación, otros públicos y, desde luego, otros contenidos, en un proceso de 
profundo cambio que no solo ocurre a nivel de acceso de los medios o de su uso y consumo, 
sino que implica una re-construcción de sí mismos.

encuadre temát ico

El análisis sistémico de la relación Estado-medios de comunicación-ciudadanía, así como la 
reflexión en torno a procesos intervinientes y resultantes de cada uno de ellos como son el 
espacio público, la democracia, el exceso de concentración mediática y la falta de pluralismo 
en medios, forman parte del andamiaje en que se funda una nueva manera de relacionarse 
socialmente, entendiendo que no hay democracia sin Estado, no hay Estado sin medios de 
comunicación y no hay ni Estado ni medios de comunicación sin una ciudadanía fortalecida.

Para este proceso de elevar los asuntos privados al ámbito público es necesario fortale-
cer la relación que existe entre comunicación y ciudadanía fundada en “la construcción de 
lo público, la constitución de los medios y las imágenes en un espacio de reconocimiento 
social y el de las nuevas formas de existencia y ejercicio de la ciudadanía” (Barbero, 2011, 
p. 46), obedeciendo a una nueva narrativa en la que es posible observar un retorno de lo 
público para lo que es necesario construir una “nueva mediación de la política” (Barbero, 
2011, p. 39) donde claramente hay también una nueva ciudadanía que inaugura sus propios 
modos de representación y de participación.

Es así como la condición ciudadana está dada a partir de su participación en el espacio 
público, lo que le faculta con el “poder de acceder como emisor, a la comunicación pública” 
(Barbero, 2011, p. 5), transformando la tradicional relación Estado–medios–ciudadanía 
para dar lugar a nuevas formas de ser, estar y pensar.

Este proceso, por sencillo que parezca, se dificulta debido a que el sistema de medios 
se ha regido por procesos nada democráticos, que han impedido una participación plural 
de sus audiencias.

Y es que los medios de comunicación han sido acompañantes del ser humano en cada 
una de sus distintas etapas de vida y han evolucionado paulatinamente en función del con-
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texto que los cobija. Así es como de los medios primitivos se transitó a formas de expresión 
propias del medievo y de la época colonial, hasta llegar a los de la era industrial, derivando 
en los electrónicos, que dieron voz e imagen en movimiento a la realidad.

A partir de ese momento, la comunicación mediática se destinó a las masas, constituyén-
dose en un fenómeno con severas implicaciones para todos los ámbitos del quehacer social.

Tan solo en México, en el momento de definir el modelo de comunicación a implemen-
tar se consideró la existencia de medios comerciales y públicos, confiriéndole el Estado al 
primero de ellos todas las facilidades necesarias para que las incipientes empresas de este 
giro florecieran, mientras que desde sus etapas tempranas los medios públicos fueron mal 
encaminados y mal dirigidos, confinándolos a la obsolescencia o a la competencia limitada 
de contenidos y programación para las audiencias.

Esta situación sentó las bases de lo que en breve ocurrió: el exceso de concentración 
mediática en manos privadas, que impusieron un criterio comercial en la creación de una 
industria cultural que, durante décadas, no tuvo competencia y que cuando la tuvo, no repre-
sentó la posibilidad de mejorar el nivel de los contenidos para ofertarlos a una audiencia con 
capacidad de elegir entre dos opciones distintas, sino que tendieron a dividirse el mercado 
con productos estandarizados que en poco o nada representaron variedad en términos de 
formatos y contenidos.

El fenómeno de la concentración mediática ha engendrado distintos vicios que no solo 
atañen a quienes se encuentran involucrados en la industria de medios, pues al ser los res-
ponsables de la falta de pluralismo mediático, han inhibido la libertad de expresión y el 
derecho de información de todas sus audiencias y a partir de los efectos sociales que los 
medios de comunicación generan, han impactado a toda la población.

Y como en todos los totalitarismos, la ruptura ha procedido del punto más sensible: las 
audiencias, que han retirado su credibilidad hacia los contenidos ofertados por los medios 
comerciales y han virado en su preferencia hacia la oferta que le brindan otras opciones 
mediáticas que hoy se presentan con suficiente variedad.

No se trata únicamente de las múltiples opciones que brinda el acceso a dispositivos con 
internet, sino que en el menú de ofertas mediáticas disponibles, en realidad lo que hoy se 
potencia es la convivencia con formas de comunicación que tienen décadas de existir y que 
siguen vigentes, como lo es el caso de los medios públicos y los medios social-comunitarios.

 Estos últimos vienen de recorrer un largo camino, con décadas de lucha por parte de 
las comunidades en donde se originan para tener un medio de comunicación propio, que se 
ocupe de difundir los temas que les interesan de manera concreta. Y es que esas comunidades 
de la sierra o del campo, que incluso hablan en su lengua natal, lo que quieren saber es cómo 
poder arar mejor sus tierras o cómo protegerse en caso de que el volcán haga erupción.
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Para ellos, la forma más económica para mantenerse comunicados fue improvisando 
transmisores de radio, con antenas hechizas y con potencias limitadas en alcance, pero su-
ficientes en voluntad y en contenidos para hacer lo que esos grandes consorcios mediáticos 
olvidaron: comunicar.

La historia de los medios comunitarios proviene de mediados del siglo pasado en Amé-
rica Latina y surge a partir de proyectos auspiciados por grupos religiosos, que logran hacer 
germinar su semilla porque se asocian con las causas sociales de grupos y comunidades en 
donde la suya era el arma que hacía falta. La voz del cuadrante es un soldado más en la batalla 
que las comunidades emprendían para hacerse escuchar. 

Es, por tanto, fácil comprender por qué el suyo ha sido un camino tan plagado de 
tempestades. Primero, por la falta de recursos económicos de las comunidades para hacer 
funcionar a sus medios, y luego, porque en la medida en que por medio de estas radios se 
cuestionaba al poder y a los poderosos, ellos mismos se encargaban de obstaculizarlas.

A nivel nacional estos medios fueron condenados a la ilegalidad durante décadas, haciendo 
de la búsqueda para la obtención de un permiso de transmisión su principal proclama. En ese 
camino, su voz tuvo eco más allá de sus propias comunidades, porque se hizo bandera de colec-
tivos y organizaciones de la sociedad civil y de la academia, tanto en el país como fuera de éste, 
vinculando su lucha con un derecho que ahora es reconocido: el derecho humano a comunicar.

No se trata solamente de reconocer que a todos los asiste el derecho de ser informados 
o que todos tienen derecho a la libre expresión de las ideas, sino de ir más allá. En donde 
como ciudadanos es posible exigir contenidos mediáticos que respeten los derechos. Que 
no utilicen a sus audiencias como meros consumidores de productos que vender, sino como 
seres conscientes, que exigen veracidad en la información que se recibe.

Este argumento, que ha sido abrazado desde otros países de América Latina y por or-
ganismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, es la aspiración para la armonización legislativa 
en este país, pues no existe aún como tal. 

En los últimos años ha habido un notable avance legislativo que ha permitido que las 
radios comunitarias pasen de la ilegalidad a un marco legal que las reconoce y las protege. 
La reforma constitucional de 2012, que derivó en Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión hoy vigente, otorga certidumbre jurídica a estos medios a través de la figu-
ra de concesiones para radios de uso social-comunitarias, lo cual de entrada significa un 
avance importante en la lucha de estos medios de comunicación que siguen enfrentando 
serias limitaciones para acceder a recursos económicos, lo que tiene fuertes repercusiones 
técnicas que afectan la calidad de sus transmisiones. De tal manera que la batalla de las radios 
comunitarias no tiene reposo.
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En esta época de esplendor de los medios digitales, la lucha de los comunitarios podría 
parecer fuera de lugar, pero de acuerdo con la investigación realizada, lo que se reivindica 
es el derecho de todos los ciudadanos a acceder a cuantos medios de comunicación tenga 
a su alcance sin menoscabo del tipo de medios de que se trate. Así lo dice Clemencia Ro-
dríguez (2014) señalando que lo que importa es el uso que se dé a los medios y no el tipo 
de medios que sea.

Si las radios comunitarias son los medios que dan voz a los sin voz, otorgan visibilidad 
a comunidades que no se encuentran representadas entre las audiencias de otro tipo de 
medios —llámese comerciales, públicos o digitales— y permiten reestablecer el tejido 
social al interior, entonces ellas pueden ser formadores potenciales de ciudadanía.

Esta posibilidad la brinda Radio Teocelo, radiodifusora que de acuerdo con la clasifi-
cación contenida en la ley vigente en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se 
considera como de uso social-comunitario y es la más antigua emisora en su tipo en contar 
con permiso oficial para sus transmisiones, lo que la convierte en una estación pionera en 
el país en esta forma de comunicación.

Ubicada en el municipio de Teocelo en el estado de Veracruz a 28 kilómetros de la 
ciudad de Xalapa, tiene 52 años de vida, habiendo iniciado transmisiones el 1 de sep-
tiembre de 1965 con la frecuencia de xey t Radio Cultural Campesina de Teocelo en el 
1490 kilohertz (Khz) de amplitud modulada (am), con una potencia inicial de 250 watts 
(Ramos, 2007). 

Esta particular forma de hacer comunicación contribuye al rescate de la memoria co-
lectiva de la comunidad y desempeña un papel fundamental, ya que recoge las narrativas de 
su quehacer cotidiano, permitiendo además que con sus transmisiones se haga conciencia 
social, fomentando relaciones de cooperación, de solidaridad y de reciprocidad, constitu-
yéndose en un vehículo de gran utilidad para la comunidad pues “ayuda a comprender la 
intersubjetividad” (Rizo, 2009, p. 68).

Radio Teocelo y su trabajo constante demuestran claramente que los medios en sí 
mismos no comunican, sino construyen una relación estrecha no tan solo con su audien-
cia, sino con la comunidad a la que pertenecen ya que quienes hacen la comunicación son 
las personas, pues como se construyó a lo largo de toda la investigación, “trabajar desde 
la lógica de la comunicación comunitaria implica trabajar desde la lógica de la inclusión 
social” (Rizo, 2009, p. 70). 

Esa es la labor que este pequeño gran medio realiza en su comunidad y por eso es im-
prescindible respaldar su existencia y su funcionamiento.
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me t odología

Al constituir Radio Teocelo el estudio de caso en que se aplicó la investigación, se utilizó 
para ello una técnica mixta combinando lo cuantitativo y lo cualitativo, mediante un estudio 
de tipo exploratorio, descriptivo y co-relacional.

Por lo que respecta a lo cuantitativo, se utilizó una encuesta aplicada a una muestra de 
500 integrantes de la audiencia del medio mayores de edad, entre quienes se buscó conocer 
si identifican que en el contenido, la programación y el trabajo de los conductores del medio 
se promueve la formación de ciudadanía.

En la investigación cualitativa se emplearon diversas herramientas entre las que se en-
cuentra, principalmente, la entrevista a profundidad para conocer si en Radio Teocelo existe 
la intencionalidad explícita de contribuir a la formación de ciudadanía, complementando la 
información obtenida con lo revelado mediante la aplicación de redes semánticas naturales, 
que es un instrumento de aproximación al objeto de estudio utilizado para conocer lo que 
los habitantes de Teocelo piensan respecto a lo que significa ser ciudadano, y se recurrió 
además a la observación participante a través de la cual se realizó un registro visual de las 
representaciones de ciudadanía presentes entre la población de la comunidad. En ambos ca-
sos —cualitativa y cuantitativa— se buscó operacionalizar los constructos y variables apor-
tadas en la revisión documental y teórica realizada en la primera parte de la investigación.

re s ultados

Por lo que respecta a la investigación cuantitativa, la encuesta reveló que el principal rango 
de edad entre quienes conforman la audiencia del medio está entre los 25 a 39 años, los cua-
les constituyen 32% de la audiencia, segmento que no corresponde con el dato arrojado en el 
análisis de la programación efectuado en la fase documental en donde fue posible identificar 
que 88% de la oferta programática está dirigida a adultos. 

La encuesta también mostró que la audiencia está constituida por 53.8% de mujeres y 
que el 66% radica en la cabecera municipal de Teocelo.

Respecto a la información relativa al consumo de medios de la audiencia, el estudio 
señala que entre quienes gustan leer periódicos 48% prefiere al Diario de Xalapa, mientras 
quienes gustan ver televisión la mayoría prefieren a Televisa y TV Azteca (39.2% al primero 
y 33.6% al segundo canal), siendo los noticieros sus programas favoritos. 

Fue interesante notar que la mayoría de los encuestados dijeron no tener internet, pero 
entre quienes sí tienen, señalaron que lo usan para consultar Facebook por encima de pá-
ginas de noticias.
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Como se observa, el consumo de medios que se efectúa en la comunidad está muy per-
meado por la influencia de los medios masivos no locales, por lo que la respuesta a la pre-
gunta de cuál estación de radio prefieren, 61.8% indicaron que Radio Teocelo resulta de 
relevancia, pues da cuenta de la acogida que el medio tiene entre la población, señalando 
además que 23.2% dicen que su programa favorito es “Rancheritas”.

En este mismo tenor se encuentra la respuesta a la pregunta: ¿Por qué escucha Radio 
Teocelo?, a lo que 44.2% respondió que por la música. Esa respuesta coincide con el análisis 
realizado a la programación del medio el cual reveló que 57% es musical, ello no necesa-
riamente es positivo para un medio que se cataloga a sí mismo como comunitario, lo que 
implicaría que a través de la programación y contenidos se reafirme el sentido local, lo que al 
menos en la barra no está presente, añadiendo el dato de que ni siquiera en la programación 
musical se privilegia la producción de artistas locales.

Precisamente en torno al sentido local de Radio Teocelo fue indispensable consul-
tar a la audiencia respecto de las formas en que interactúa con el medio, considerando 
que su condición comunitaria estriba precisamente en la posibilidad de que exista una 
relación de doble vía con retroalimentación directa, por lo que el medio tiene ya esta-
blecidas algunas formas de participación como son los talleres de locutores, las rifas y 
los sorteos, además de la presencia en sus programas, revelando la encuesta que 50.6% 
dicen haber participado en las rifas y 46.8% en los sorteos del medio, dato importante 
porque muestra que la audiencia hace suyo al medio a través de su participación personal 
y económica.

En el mismo sentido se indagó sobre si la audiencia ha contactado en forma directa a los 
conductores, respondiendo 55% que no lo ha hecho, mientras que quienes sí, la razón ha 
sido para solicitar alguna complacencia musical.

En ese aspecto hay un gran trabajo por mejorar de parte de la radio, pues aun cuando 
cuentan con la preferencia y la confianza de la audiencia, no están aportando contenidos que 
fortalezcan el comunitarismo ni la ciudadanía de entre quienes la escuchan.

Es importante señalar que si bien Radio Teocelo cuenta con un programa pionero en 
su estilo y reconocido a nivel nacional por fomentar la participación activa en los temas de 
interés colectivo de la comunidad como es “Cabildo Abierto”, este se transmite en forma 
semanal en cada municipio a donde llega la señal del medio y tiene una hora de duración, 
por lo que a pesar de que es el programa más importante de la estación, ocupa una posición 
disminuida dentro de la barra programática, por lo que resulta muy necesario hacer una 
revisión de la oferta que se brinda a la audiencia para tener un mejor equilibrio entre los 
contenidos brindados, considerando los perfiles de la audiencia meta que sí están escu-
chando al medio.
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Y es que además de la larga tradición que como radio comunitaria tiene Radio Teocelo, 
conserva un gran potencial, como quedó de manifiesto con las respuestas que arrojó el ins-
trumento aplicado, revelando que 51% de la audiencia confía mucho en el medio.

Adicional a ello y pese a que la investigación no tuvo la intensión de comparar entre Ra-
dio Teocelo y las radiodifusoras comerciales y la radio estatal cuyas señales son recibidas en 
el municipio, es interesante conocer la respuesta dada a la pregunta de si como audiencia se 
sienten tomados en cuenta por el medio, a lo que 87.2% dijo que sí, dato que es importante 
ya que entre las audiencias de los medios comerciales tradicionales no existe este alto nivel 
de involucramiento entre los radioescuchas con sus medios.

Ello se ve reforzado cuando 61% de la audiencia señaló que Radio Teocelo sí contribuye 
a la formación de ciudadanía, indicando 31.9% de ellos que lo hace porque fortalece la identi-
dad de la comunidad, identificando además en el contenido, la programación y el trabajo de 
los locutores del medio la presencia de valores que son considerados por la Unesco (2015) 
como constitutivos de la ciudadanía, como son la sostenibilidad ambiental, igualdad, diver-
sidad, justicia social y defensa de los derechos humanos.

Ahí estriba la riqueza de esta radio, en que tiene una audiencia cautiva que considera 
al medio como suyo y que le confiere valor y confianza, lo que fortalece su existencia en el 
cuadrante y da sentido a su presencia como medio.

Como parte del análisis de los resultados aportados por la encuesta se realizaron una 
serie de pruebas que en primer lugar describieron las variables, lo que se corresponde con 
los hallazgos antes señalados; posteriormente, se analizaron sus correlaciones, determi-
nando que los aspectos que son estadísticamente significativos para la audiencia son: que el 
valor de Radio Teocelo más apreciado por su audiencia es el de la sostenibilidad ambiental, 
reconociendo que el ser tomados en cuenta es un factor que influye para que la audiencia sí 
considere que la radio contribuye a la formación de la ciudadanía; que la participación de la 
audiencia con el medio guarda relación con la pertinencia de la programación, lo que indica 
que a medida que mejore la programación habrá una mayor participación. Esta situación es 
semejante a la que ocurre cuando la evaluación de la confianza al medio es positiva, lo que 
incrementa las posibilidades de participar en los programas; así como también sucede cuan-
do el conocimiento que la audiencia tiene de los programas es mayor, lo que hace posible 
que incremente la participación en los mismos; haciendo indispensable que la programa-
ción tenga diversidad, pertinencia y contenidos relevantes y oportunos para incrementar la 
participación directa de la audiencia.

Debido a que el análisis de los modelos anteriores mostró 64% de contribución a la 
predicción de la hipótesis, se hizo necesario someter los resultados a una segunda prueba 
en la cual se recodificaron las variables, siendo las nuevas: involucramiento percibido con la 
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comunidad, actitud hacia los contenidos y percepción sobre los contenidos formativos de 
ciudadanía y expectativas sobre los medios. 

El resultado final de las variables recodificadas permite afirmar que entre mejor sea la 
actitud de la audiencia hacia los contenidos de Radio Teocelo, mejor será la evaluación que 
contribuye a la formación ciudadana; y entre mejor sea el grado de involucramiento entre 
Radio Teocelo y la ciudadanía, mejor será la evaluación de que contribuye a la formación 
ciudadana.

análi si s y di scusión

Del total de las variables de la investigación, en el diseño metodológico efectuado previa-
mente se determinó cuáles de ellas serían abordadas con la encuesta y cuáles serían atendidas 
a través de las distintas herramientas de la investigación cualitativa, siendo la principal la 
entrevista a profundidad que fue aplicada excepcionalmente solo a un sujeto, debido a que 
resultó un informante estratégico dado que se incorporó a Radio Teocelo en la segunda de 
las cuatro etapas de vida que el medio ha tenido en estos más de 50 años de existencia y 
pertenece a él desde entonces, además de que está al frente de la asociación civil que opera 
a la radio (avercop) y ha dirigido a la estación durante los últimos años, siendo uno de los 
10 integrantes fijos con que el medio cuenta. 

Así es como la información aportada por Elfego Riveros resultó sustantiva para saber 
que no conocen con claridad el perfil de su audiencia, ni han construido su programación 
acorde con ello; mantienen una limitada red de convenios con instituciones, siendo que los 
existentes son para la producción de programas a los que les otorgan espacio a cambio de su 
producción respectiva en la que el medio no interviene; concentran el trabajo de formación 
de ciudadanía en el esfuerzo realizado a través del programa “Cabildo Abierto” y a lo que 
denominan “empoderar a la ciudadanía” para la “intervención municipal”; aunque recono-
cen que el trabajo de empoderamiento ciudadano tiene limitaciones, como el anonimato 
y la queja, por lo que quieren seguir formando a su audiencia para salir de ello y ser más 
propositivos.

En tal sentido, reconocen que su trabajo incide en la participación social comunitaria, 
tanto como colectivo como medio de comunicación; e identifican la influencia del medio en 
cuanto a la participación política a través del trabajo que realizan para acercar a las autori-
dades municipales a la audiencia.

Por lo que respecta a la reglamentación oficial y a la intervención por parte del Estado 
para atender la realidad específica que como radio comunitaria enfrentan, señala que todavía 
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existen inconsistencias respecto al otorgamiento de frecuencias, reconociendo las limita-
ciones del sector social para ocupar el espectro asignado. Identifican desconocimiento de 
parte del órgano regulador sobre el trabajo específico que realizan este tipo de medios y con-
sideran que el Estado sigue limitándoles para favorecer a los medios comerciales, señalando 
que 1% del otorgamiento de la publicidad oficial para financiar este tipo de medios es más 
una medida burocrática que un beneficio o aportación a la operación de las comunitarias, 
reconociendo la imposibilidad financiera que como medio tienen para obtener el recurso 
que les permita digitalizar al medio y dejando entrever la esperanza por obtener apoyo para 
no desaparecer.

Señaló que hay una ausencia de políticas públicas para brindar un auténtico equilibrio 
comunicacional, destacando que la misión de los medios comunitarios es empoderar al 
ciudadano, para lo cual identifican la función que las representaciones sociales desempeñan 
tanto en la formación de ciudadanía, como en el proceso de fortalecimiento y apropiación 
del medio entre la comunidad.

Finalmente, resultó relevante que refiriera que para ellos la inclusión del defensor de las 
audiencias es una esperanza frente al desánimo existente, pues su audiencia es su fortaleza.

De manera complementaria se aplicó el instrumento llamado Redes Semánticas Natu-
rales que aportó hallazgos sustantivos para conocer de manera específica el significado que 
la población de Teocelo le atribuye a ser ciudadano, encontrando sesenta y tres distintas 
respuestas (el instrumento permite que una misma persona aporte más de un significado a 
cada reactivo), lo cual revela que en términos generales no existe claridad en lo que repre-
senta ser ciudadano.

Este instrumento también permitió conocer que la población sí manifiesta participar 
en actividades de tipo comunitario, pero esa participación está asociada principalmente con 
una actividad de corte religioso popular.

Estas respuestas directas obtenidas de parte de la población abierta del municipio fue-
ron combinadas con el registro de la Observación Participante, misma que se efectuó en el 
parque municipal a una hora y un día exprofeso elegido, permitiendo identificar comporta-
mientos que corresponden con la representación social de ciudadanía, como es la solidari-
dad entre vecinos de la comunidad, el compromiso con la misma a través de las responsabi-
lidades cívicas, el interés por el otro y la identidad con la comunidad, así como la tolerancia 
e intolerancia social.

La resultante de este ejercicio de observación permitió concluir que en el contexto de 
la comunidad están presentes algunos comportamientos que contribuyen a construir la 
representación social de ciudadanía.
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conclusione s

La investigación realizada puso de manifiesto una serie de aprendizajes que sucedieron 
a cada pregunta formulada desde el inicio y que se constituyeron como lámparas que 
iluminaron el camino del investigador. Desde desnudar el complejo entramado de la re-
lación Estado–medios–ciudadanía en la que se inserta la problemática analizada, hasta 
comprender que la comunicación es una disciplina tan viva, que brinda enfoques teóricos 
propios y se apoya de otros aportados por distintas disciplinas para ayudar a entender 
mucho más que solo fenómenos comunicativos, sino procesos sociales que están en cons-
tante transformación. 

En ese sentido, el mayor aprendizaje surge de los hallazgos logrados a partir de la apli-
cación de los instrumentos cuantitativos y cualitativos para el desmenuzamiento del objeto 
de estudio, comprendiendo que es solo a partir del conocimiento profundo y cercano de una 
problemática, que es posible aportar propuestas que coadyuven a su atención.

A partir de ello se arriba a conclusiones significativas, siendo la primera de ellas la 
aportada por el diseño de la investigación que implicó ir más allá de las formas personales 
de abordaje de la realidad social mediante la aproximación al nodo de estudio con rigor 
científico, para fundamentar cada uno de los hallazgos y sustentar y revisar las premisas 
planteadas. Esta forma de construir el conocimiento ha sido reveladora por completo, pues 
requirió la despersonalización de los saberes y el redescubrimiento de nuevos horizontes 
de pensamiento.

Una segunda conclusión ocurre en el ámbito disciplinar y yace en el universo develado a 
partir de las potencialidades que la comunicación ciudadana brinda, pues en ella se trascien-
de al medio de comunicación utilizado para realizar la práctica comunicativa y se concentra 
la atención en la finalidad a alcanzar. Por tanto, la comunicación ciudadana es mucho más 
que un paradigma teórico. Ha sido un descubrimiento en el sentido de que existen otras 
formas posibles de hacerlo, lo que en la era de las comunicaciones digitales resulta funda-
mental, ya que hace evidente que ni todas las personas tienen una manera única de ponerse 
en contacto con el otro, ni los medios de comunicación son instrumentos infalibles; por lo 
cual la preminencia no radica en el objeto con el que se comunica, sino en el fin al que esa 
comunicación sirve, devolviendo a la comunicación su sentido original de poner en común 
unión, saberes y circunstancias a partir de las cuales es posible hacer comunidad.

Esta óptica reivindica a la comunicación misma, pues le brinda la facultad de reconocer 
al otro reconociéndose uno mismo, de reaprender del otro aprendiendo de sí mismo, y de 
comunicar al otro comunicándose a sí mismo. 

La comunicación ciudadana es la posibilidad de humanizar las comunicaciones.
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Con la comunicación ciudadana es posible hacer comunidad y es posible ser ciudada-
nos. Empodera a la audiencia contribuyendo a una comunicación mediática legitimada, 
pues no sólo recibe los contenidos, sino que coparticipa de ellos, fortaleciendo el derecho a 
la comunicación como un derecho de “doble vía”. Gracias a ello es posible garantizar plena-
mente la libre expresión del medio, defendiendo y validando el acceso a la información de la 
audiencia para construir una comunicación más democrática en la que exista un auténtico 
pluralismo que combata la concentración y facilite que los ciudadanos accedan en forma más 
directa al espacio público desde donde contribuyan a la construcción del capital social que 
sustenta la participación activa que da lugar a la formación de ciudadanía. 

La tercera gran conclusión resultante de esta investigación estriba en la dificultad de 
explicar qué es la ciudadanía. Existen multiplicidad de significados: los legales, los po-
líticos, los sociales. En todos ellos hay distinciones que evidencian que no todos somos 
ciudadanos, pero lo más relevante es que no siempre somos ciudadanos. Es ahí en donde 
yace la tercera conclusión de esta investigación: lo que nos define como ciudadanos no 
es ni la edad, ni la posesión de una credencial de elector, sino los actos de ciudadanía que 
llevamos a cabo. El más evidente de los actos de ciudadanía que solemos realizar es la 
participación en cualquiera de sus manifestaciones. Estos actos suelen ser ocasionales y 
están motivados por causas externas. De lo que se trata la ciudadanía es de hacer consis-
tentes esos actos, para que sean menos esporádicos y menos proclives a ser motivados por 
factores externos, haciéndolos más frecuentes y mayormente propiciados por la voluntad 
individual de involucrarse en los asuntos colectivos. Un deseo de ejercer una ciudadanía 
endógena. 

En ese sentido, la formación que los medios social-comunitarios proporcionan es in-
valuable.
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Se analizan las principales aportaciones desde el ámbito de la comunicación en temas 
relacionados con la familia, la comunicación y la lectura desde 2009 hasta 2016 a partir 

de la intersubjetividad, la comunicación y educación, y los estudios de recepción. El tra-
bajo se hizo a partir del estudio cualitativo de 15 artículos divulgados por publicaciones 
de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (am ic), la Asociación 
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from intersubjectivity, communication and education, and reception studies. The work was 
done based on the qualitative study of 15 articles published by publications of the Mexican 
Association of Communication Researchers (am ic), the Latin American Association of 
Communication Researchers (alaic) and the Latin American Federation of Social Com-
munication Faculties (felafacs). The results indicate that researchers’ interest in inter-
personal relationships faces the reductionist vision of understanding communication only 
from mass media and technological advances.

Keywords: intersubjectivity, educational communication, mediations, literacy, family.

i ntroducción

El objetivo es analizar las investigaciones que en un lapso de siete años se han desarrollado 
en el campo de la comunicación respecto a la intersubjetividad, la comunicación y educación 
y los estudios de recepción relacionados con la familia, sus interacciones comunicativas y 
la lectura. En términos metodológicos se tomó como referencia el año 2009 y a partir de 
ahí se hizo el recuento de los trabajos que desde entonces y hasta 2016 se han realizado 
en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (am ic), la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (alaic) y la Federación Latinoa-
mericana de Facultades de Comunicación Social (felafacs).

Se presenta un análisis sobre el estado del arte de las investigaciones llevadas a cabo en 
el campo de la comunicación respecto a la intersubjetividad, la comunicación y educación 
y los estudios de recepción en Latinoamérica. Para fines metodológicos se tomaron como 
referencia las investigaciones divulgadas en un lapso de siete años (2009 a 2016) por la 
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (am ic), la Asociación Lati-
noamericana de Investigadores de la Comunicación (alaic) y la Federación Latinoameri-
cana de Facultades de Comunicación Social (felafacs).

Los ejes temáticos que se revisaron fueron elegidos en función de aquellas áreas que 
se relacionan con la familia, la comunicación y la lectura. El primer eje que se revisó fue el 
de la intersubjetividad, la razón de ello es que la comunicación cara a cara tiene un papel 
importante en la lectura compartida en el hogar. La otra perspectiva que se analizó fue la 
que conjunta a la comunicación y educación, el interés radica en que, a nivel contextual, la 
familia continúa siendo el primer lugar de aprendizaje para los niños. Por último, la mirada 
desde los estudios de recepción se incorporó porque en el núcleo familiar existen múltiples 
mediaciones que contribuyen a la apropiación o no, de ciertos patrones culturales; en este 
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caso el hecho de leer o escribir tiene un valor simbólico para los integrantes de la familia, 
pero también para los diferentes ecosistemas en que se desenvuelven. 

e s tado del arte: aportacione s de la i nter s ubje t i vi dad  
a los e s tudios de la comun icación en la fam i lia 

En Latinoamérica son varias las investigaciones que abordan el fenómeno comunicativo 
desde la intersubjetividad: Alejandro Gutiérrez (2011) elabora un ensayo de investigación 
sobre las formas en las que los individuos se relacionan entre sí. Joel Pedraza (2011) analiza 
los medios, el uso, los contenidos y los significados de la comunicación interpersonal al 
interior de las familias en una comunidad transnacional. José Cisneros (2011) vincula la 
violencia, la comunicación y la vida cotidiana, desde una perspectiva conceptual, con las po-
líticas de estado y su repercusión en determinados problemas de comunicación en el ámbito 
familiar. Alejandra Gómez (2015), con base en la aproximación teórico-metodológica de 
las representaciones sociales y del interaccionismo simbólico, identifica los aspectos consti-
tutivos que le dan sentido y significado a las prácticas y experiencias de acoso escolar. Marco 
Millán (2015) plantea la construcción de la paz, desde praxis de vida en torno al fenómeno 
de la realidad y la reformulación del a priori trascendental (Apel) de carácter intersubjetivo. 
Gerardo León (2014, 2015) elabora una propuesta de análisis y de intervención para ge-
nerar cambios significativos en la escala micro y meso a partir de un esquema interpretativo 
sobre la familia desde un punto de vista comunicológico, lo cual resulta en una tipología 
de cinco modelos de familia de la zona de Playas de Tijuana desde una comunicología de la 
familia, para llegar al desarrollo de una Ingeniería en Comunicación Social. 

Los autores muestran una preocupación por elaborar modelos, esquemas, teorías o con-
ceptos que sirvan para entender la complejidad y dinamismo de los vínculos y comunica-
ción intersubjetiva en contextos cotidianos a través de los cuales se conforman significados 
culturales (León, 2015; Cisneros, 2011; León, 2014; Gutiérrez, 2011). En este sentido, 
se reconoce que la comunicación interpersonal ha sido relegada de la esfera de la investiga-
ción de la comunicación para darle un mayor peso a los análisis relacionados con los alcan-
ces y efectos que tienen los Medios de Comunicación de Masas (mmc) en las audiencias 
o sociedades (Gutiérrez, 2011). Asimismo, se afirma que el concepto de comunicación 
como práctica unidireccional de persuasión nacida de la propaganda bélica no sólo resulta 
inoperante sino lesivo (Cisneros, 2011) y que la comunicación es mucho más que el mero 
intercambio de información, puesto que las condiciones contextuales socio-culturales de 
las coordinaciones de acciones consensuales de las conversaciones cotidianas, nunca vierten 
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solamente información a manera de datos, sino que intercambian emociones diversas desde 
donde se asumen diversas realidades (Millán, 2015).

En cuanto al concepto de comunicación ésta se concibe como un proceso complejo, ya 
que a través de la construcción de significados compartidos es que se llega a la construcción 
de un sentido o una identidad cultural (Gutiérrez, 2011). Por lo tanto, la comunicación in-
terpersonal es entendida como aquella en la que prevalece la interacción cara a cara, para la 
cual es necesaria una copresencia física, pero también como la comunicación interpersonal 
mediada, misma que necesita de un medio de comunicación para resolver el distanciamiento 
geográfico, así dicha comunicación se integra por medios, contenidos y significados (Pe-
draza, 2011). 

Respecto al término de intersubjetividad, en general no se precisa una definición, aun-
que uno de los autores alude a Martha Rizo (2008, citada por Pedraza, 2011) y señala que 
es un acervo de conocimientos y experiencias compartidos por los sujetos en un mundo 
de vida específico. De manera más precisa en otro trabajo se reconoce como acento de la 
comunicación intersubjetiva la identidad, las emociones y la interacción (Gómez, 2015). 
Por último, se menciona también que el siguiente nivel de la comunicación interpersonal es 
la comunicación intersubjetiva (Gutiérrez, 2011). 

Desde el punto de vista de la familia como objeto de estudio, se encontraron cuatro 
investigaciones (Pedraza, 2011; Cisneros, 2011; León, 2015; León, 2014) que se ciñen al 
análisis de esta institución social. Se observa que aún se concede gran trascendencia a la fa-
milia, dado que es el lugar donde el sujeto puede ser sujeto social —en un primer orden— en 
la interacción a partir de los vínculos consanguíneos, también es el centro a partir del cual se 
construyen los diferentes tipos de asociación y organización, además de que en ella se siguen 
configurando grandes aspectos que los individuos ponen en la escena de la vida social a nivel 
macro (León, 2014; León, 2015). Pedraza destaca en su investigación que comunicarse con 
los miembros de la familia no sólo tiene razones utilitarias, en términos de ayuda o arreglos 
específicos, sino también una función emocional sumamente importante, esto debido a que 
la dinámica familiar está cimentada en lazos afectivos fuertes (2011). 

En lo concerniente a los marcos teóricos, se tiene una gran variedad de éstos, baste 
ilustrar con las definiciones de comunicación en general y comunicación interpersonal de 
Cisneros (2007, citado por Gutiérrez, 2011) y Fernández (2001, citado por Gutiérrez, 
2011) o la idea de comunicación de Pasquali (1990, citado por Cisneros, 2011), así como el 
interaccionismo simbólico (Gutiérrez, 2011), la acción comunicativa de Habermas (1990, 
citado por Cisneros, 2011; Gutiérrez, 2011) y la teoría de la estructuración de Giddens 
(1998, citado por Gutiérrez, 2011). Es importante añadir la teoría de la vida cotidiana y el 
transnacionalismo desde una perspectiva sociocultural (Pedraza, 2011). También la pers-
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pectiva de la comunicología de Galindo (2005, citado por León, 2014) como plataforma 
epistemológica y teórica y la ingeniería social en comunicación como apuesta de desarrollo 
social (León, 2014). Bertalanffy (1976, citado por León, 2014) es retomado a partir de su 
teoría de los sistemas en donde los significados se dan por las relaciones y por los procesos 
y funciones que definen a estas relaciones (León, 2014). 

De igual modo se encuentra en Cibercultura desarrollada y aplicada por Jesús Galindo 
Cáceres (2006, citado por León, 2014), la necesidad de redefinir las necesidades socia-
les de Herbert Marcuse (1968, citado por Cisneros, 2011), los planos narrativos como 
articulaciones del hacer cotidianos de George Mead y el modelo semiótico actancial de 
Greimas (León, 2015). Finalmente, de Maturana utiliza las conversaciones de coordina-
ciones de acciones presentes y futuras, las conversaciones de quejas y disculpas por acuerdos 
no tomados, las conversaciones de deseos y expectativas, las conversaciones de mandos 
y obediencias, las conversaciones de caracterizaciones, atribuciones y evaluaciones, y las 
conversaciones de quejas por expectativas no cumplidas (Millán, 2015).

Metodológicamente se emplean los Programas Narrativos (pn), tanto los pn  Domi-
nantes como los pn  Pragmáticos, tales como técnica de observación y análisis, para lo cual 
se realizan entrevistas a profundidad, historias de vida e historias de familia (León, 2014; 
León, 2015). Se suman la observación, las entrevistas, el diario de campo y fotografías 
(Pedraza, 2011). En tanto, para el análisis de representaciones sociales se conforman indi-
cadores semánticos obtenidos de la aplicación individual de un ejercicio de asociación libre 
de palabras, las cuales se agrupan en categorías (Gómez, 2015). Adicionalmente hay casos 
en los que se configuran descriptores, en este caso en un estudio se establecieron como tales 
las etapas de construcción de vida familiar, los actores y situaciones de relación, y momentos 
angulares (León, 2015).

Algunas de las conclusiones a las que llegaron los investigadores son: la relación imper-
sonal comunicativa debe aspirar a transformarse en comunicación interpersonal de desa-
rrollo, a fin de que ésta facilite el proceso de entendimiento en una sociedad multisígnica y 
multicultural (Gutiérrez, 2011). En otro sentido, la comunicación interpersonal tiene una 
función de reunificación familiar después de una ruptura impuesta por la migración, así 
como ejercer el control social sobre la subjetividad afectiva mediante normas que se encuen-
tran presentes en la interacción cara a cara por medio de actitudes, consejos u órdenes ex-
plícitas, los miembros de la familia regulan sus propios comportamientos sociales (Pedraza, 
2011). En sentido negativo, y en cuanto a la familia de clase media, ésta se configura con base 
en la sociedad de consumo, escenario único donde construyen formas de comunicación, por 
lo que sus vínculos y espacios de creación social son poco eficaces si no están asociados al 
consumo; la vida cotidiana es pobre en cuanto a creatividad social para estimular el forta-
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lecimiento del tejido de la vida social familiar; la vida doméstica está altamente prescrita y 
tiende a la individualización, al aislamiento y al consumo. El espacio familiar clasemediero, 
por lo tanto, tiene poca libertad de creación-comunicación (León, 2015). Pese a esto, las 
temáticas familiares ocupan el lugar privilegiado dentro de los contenidos de la comunica-
ción, las cuales a su vez están integradas por diferentes dimensiones: la economía, la salud, 
el trabajo, el desarrollo y crecimiento de los miembros de la familia (Pedraza, 2011).

En términos de las recomendaciones, se precisa recuperar el peso de lo comunicacional 
en la construcción intersubjetiva de la familia, tanto en su dinamismo como en su tenacidad 
de organización social (León, 2015). Al mismo tiempo se necesitan procesos de diálogo 
que generen acuerdos reales, voluntarios, multilaterales, amorosos, que estimulen la partici-
pación personal consciente, consistente, optimista y creativa, para lo cual se precisa de otra 
idea de comunicación (Cisneros, 2011).

marco teór ico: aportacione s de la comun icación  
y educación a los e s tudios de fam i lia y la lec t oe scr i tura

En cuanto a las investigaciones con el binomio comunicación y educación, Humberto 
Franco (2011) analiza el proceso de enseñanza-aprendizaje que se construye al interior 
del hogar y la familia con relación al uso y consumo que sus miembros tienen y sostienen 
alrededor de las pantallas. Gabriel Medina y Miriam Herrera (2011) abordan el problema 
del rezago educativo en la instrucción básica y el analfabetismo en lectoescritura en zonas 
rurales e indígenas a partir del proyecto de alfabetización “Sí podemos” de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, con lo cual analizan los procesos de comunicación que se generan 
durante este quehacer educativo, tomando en cuenta la diferencia entre información y co-
municación, entre relaciones unidireccionales y diálogo. Guadalupe Trejo (2011) presenta 
los aspectos teóricos relativos a los entornos vitales, las características biopsico-sociales y 
las motivaciones y conductas de los adultos en relación con el aprendizaje en zonas rurales 
de origen indígena en el estado de Michoacán. Lidieth Garro y Yanet Martínez (2012) 
desarrollan un proceso de investigación-capacitación con docentes de escuelas primarias 
de la provincia de San José en Costa Rica a la luz de los conceptos de lectura crítica, alfabe-
tización mediática y oralidad. Teresa Sanseáu (2015) se enfoca en el estudio de los jóvenes 
que ingresan a licenciatura que no han desarrollado las competencias comunicativas básicas 
(hablar y escuchar, leer y escribir) en la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Rossana Viñas (2012) se 
cuestiona sobre las representaciones que tienen los jóvenes acerca de lo que es leer y escri-
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bir en la universidad en la ciudad de La Plata, Argentina. Teresa Quiroz (2012), quien no 
especifica el lugar de procedencia o sitio en el que realizó su investigación, indaga sobre las 
nuevas formas de leer y escribir en las diversas pantallas, las cuales tienen efectos sobre el 
proceso de aprendizaje.

La relación entre comunicación y educación se presenta como un proceso dialógico, 
no lineal e interactivo (Medina y Herrera, 2011; Franco, 2011; Trejo, 2011; Viñas, 2012; 
Quiroz, 2012). En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje son vistos como procesos 
de comunicación (Medina y Herrera, 2011), es decir, como prácticas educomunicativas 
(Franco, 2011) a través de las cuales se pueden construir narrativas individuales y colectivas 
(Garro y Martínez, 2012). 

La lectoescritura es el eje medular de la mayoría de los trabajos (Medina y Herrera, 
2011; Garro y Martínez, 2012; Sanseáu, 2015; Viñas, 2012; Quiroz; 2012). No obstante, 
algunos autores enfatizan el aspecto de la representación de la lectura y escritura, tanto en 
los jóvenes (Viñas, 2012) como en los profesores (Garro y Martínez, 2012); otros más se 
orientan a los cambios que la tecnología ha conllevado en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje de manera general (Franco, 2011) y en la adquisición de la lectura y escritura espe-
cíficamente (Quiroz, 2012); los últimos se vinculan estrechamente con el desarrollo de 
dichas habilidades, ya sea como competencias comunicativas (Sanseáu, 2015) o desde la 
alfabetización (Medina y Herrera, 2011). 

Particularmente la lectura y la escritura se conciben como formadoras del pensamiento, 
en la medida que éstas despliegan habilidades de interpretación, de construcción de signifi-
cados y sentidos, de interpelación para el conocimiento y de la transformación de la realidad 
(Quiroz, 2012; Garro y Martínez, 2012; Viñas, 2012). Sin embargo, la capacidad tanto de 
leer como de escribir está relacionada con las formas de acceso a la cultura y a la circulación 
de ésta mediante diversos soportes tradicionales y de las tecnologías de la comunicación 
(Viñas, 2012). 

Entonces, la lectura y la escritura son procesos interrelacionados de construcción de 
sentido, que de ser concebidas como un modelo en serie han pasado a ser consideradas 
un proceso interactivo, dada la relación entre sujeto y texto que se produce en el marco 
de interacciones sociales (Viñas, 2012). Por lo tanto, y debido al carácter restrictivo de 
los términos lectoescritura y alfabetización, se sustituyen por el de literacidad (Quiroz, 
2012).

Pese a la idea de que la literacidad abonaría más al campo de estudio —puesto que está 
vinculada a las prácticas de una colectividad e incide en la representación que los niños 
tienen de su comunidad, en los valores, sentimientos, creencias y el manejo del tiempo y 
del espacio (Quiroz, 2012)—, los autores continúan usando el término de alfabetización 
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(Franco, 2011; Medina y Herrera, 2011; Sanseáu, 2015; Garró y Martínez, 2012) y en 
torno a él reconocen que no se limita únicamente a la lectura o escritura tradicionales, que no 
es un proceso mecánico y que abarca nuevos alfabetismos (Franco, 2011; Medina y Herrera, 
2011; Sanseáu, 2015; Garro y Martínez, 2012). Los autores mencionan las nuevas formas 
de leer y escribir que han desarrollado las interacciones con las pantallas y contenidos mediá-
ticos (Franco, 2011; Garroy Martínez, 2012), como también la lectura crítica y la capacidad 
de generar nuevos contenidos (Garro y Martínez, 2012). Además de tomar en cuenta la 
cultura de los participantes y, en ella, observar el universo del vocabulario relacionado con el 
contexto en que se desarrollan como individuos y como grupo (Medina y Herrera, 2011), y 
la comprensión y la comunicación que permiten a los estudiantes acercarse a cualquier área 
del conocimiento humano (Sanseáu, 2015).

Ahora bien, dada la implicación de las tecnologías en los procesos de aprendizaje y 
educativos, se concede especial atención a éstas como mediadoras (Franco, 2011; Quiroz, 
2012). No obstante, convergen dos perspectivas diferentes entre sí. La primera, por ejem-
plo, reconoce a las pantallas como un objeto social y simbólico que está inserto en una serie 
de prácticas comunicativas y educativas de tal suerte que la alfabetización familiar mediática 
es una clave para reconocer los principales cambios educativos ocasionados por la conver-
gencia tecnológico-digital, al modificar los espacios de poder y negociación en la familia, 
así como los roles históricos que los padres tienen de enseñantes y los hijos de aprendices 
(Franco, 2011). La otra visión, por su parte, insiste en que los problemas de fondo de la es-
cuela y de la enseñanza no se resuelven con computadoras, puesto que el uso de tecnologías 
no transforma automáticamente los procesos de aprendizaje (Quiroz, 2012).

En definitiva, se concibe a la comunicación en procesos educativos desde un enfoque de 
participación activa por parte de los involucrados (Quiroz, 2012; Medina y Herrera, 2011; 
Trejo, 2011), ya que así se incentiva y promueve la creatividad y la reflexión de manera com-
partida para dar paso a comunidades de aprendizaje (Quiroz, 2012). Desde esta óptica la 
comunicación es una estructura de base, transversal al entramado de las relaciones y que fo-
menta la comunión humana, por lo que significa poner en común pensamientos, emociones, 
sentimientos, hacer del otro un interlocutor válido y experimentar la corresponsabilidad en 
la construcción de un mundo más humano (Trejo, 2011). De esta forma el énfasis está en las 
relaciones entre los hombres y las sociedades a través de sus dimensiones cultural y social, 
en sus interacciones, mismas que se encuentran condicionadas por el sistema macro social 
y micro social (Medina y Herrera, 2011). 

 En lo que respecta a la familia, ésta es una comunidad primaria de aprendizaje, una co-
munidad de apropiación, un espacio simbólico, un espacio no formal de educación y la insti-
tución formadora más importante para el niño (Franco, 2011; Trejo, 2011). De ahí que esta 
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instancia sea el lugar donde los menores conforman sus primeras experiencias mediáticas y 
donde se les dota con los primeros esquemas pedagógicos a partir de los cuales desarrollan 
sus conocimientos (Franco, 2011), en particular, en las madres recae la educación de los 
hijos (Trejo, 2011). Indirectamente, se reconoce la adquisición de saberes espontáneos por 
cuenta propia y a través de la interacción con otros (Quiroz, 2012). 

Los referentes teóricos que enmarcan las investigaciones son Bernard Py y Michèle 
Grossen para abordar el concepto de interacción como mediación (Medina y Herrera, 
2011); Bronfenbrenner con los entornos vitales y el proceso de acomodación entre la perso-
na y su ambiente (Trejo, 2011); Moscovici y la noción de representaciones sociales (Viñas, 
2012); Virginia Zavala para señalar los vínculos entre lo oral y escrito desde el campo de la 
literacidad, así como Simone con la llamada Tercera Fase y Scolari en cuanto a la compleji-
dad de las narrativas audiovisuales (Quiroz, 2012).

En cuanto a la metodología empleada, sólo una investigación combina lo cuantitativo 
—a través de la aplicación de encuestas a papás y niños— y lo cualitativo mediante grupos 
focales y talleres formativos (Franco, 2011), el resto se orienta a lo cualitativo (Medina y 
Herrera, 2011; Garro y Martínez, 2012; Viñas, 2012). En el caso de Medina y Herrera 
(2011) se estudia un caso en la comunidad de Santa María de Álamos con dos grupos, uno 
de mujeres adultas y otro de seis hermanos, mediante un proceso etnográfico, observación 
participante y no participante, el cuestionario, la entrevista y el diario de campo. Garro y 
Martínez (2012) realizan una investigación-capacitación (taller) con docentes de ense-
ñanza general de escuelas primarias de San José, Costa Rica. Por último, Viñas (2012) 
trabaja con el caso del Taller de Prácticas de Lectura y Comprensión de Textos Académicos 
del Programa de Apoyo y Orientación para la permanencia de alumnos de la Universidad 
Nacional de la Plata (unlp) en Argentina, taller que cursan jóvenes del último año de la 
escuela secundaria y con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la unlp , con 
los jóvenes ingresantes a la Licenciatura en Comunicación Social y a la Tecnicatura Superior 
Universitaria en Periodismo Deportivo (Viñas, 2012).

De las conclusiones de los estudios presentados en este subtema es importante enfati-
zar que la familia y las dinámicas que ésta genera al interior del hogar son fundamentales 
para entender nuestra actual condición comunicacional (Franco, 2011), también se añade 
la centralidad de la persona en los procesos y relaciones de comunicación humana, por 
encima de la comunicación tecnológica (Trejo, 2011). Se insiste en que la observación de 
la interacción oral es insuficiente para analizar las lógicas y modelos de comunicación, por 
lo tanto, resulta importante la comunicación no verbal, ya que es parte de las interacciones 
y no es posible mantenerla al margen si se pretende estudiar la participación de educandos 
(Medina y Herrera, 2011). 
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En lo que respecta a la lectoescritura, se observa que a menudo los jóvenes restan im-
portancia a la comunicación oral y escrita, porque consideran que se pueden comunicar más 
fácilmente a través de otros medios (Sanseáu, 2015). En otro sentido, si el joven estudiante 
queda fuera del acceso a la cultura escrita, en consecuencia, también lo hace de los procesos 
de inclusión social, esto significa que la participación de la lectura y de la escritura permite 
el recorrido de los distintos laberintos que la cultura en general presenta día a día (Viñas, 
2012). Incluso se hace patente que leer es mucho más amplio, ya que la lectura de cosas 
escritas en el sentido usual del término no es ni el único ni el principal canal que se utiliza 
para adquirir conocimiento e información, pues incluso hay conocimientos que circulan 
sin formulaciones verbales y hay formas de leer que suponen inteligencias diferenciadas 
(Quiroz, 2012). Finalmente, es posible asentar que los factores emocionales facilitan la 
superación de modelos lineales y que, por lo tanto, son auxiliares en el transcurso hacia una 
alfabetización dialógica (Medina y Herrera, 2011).

me t odología

Como se mencionó en el principio, esta investigación analiza las principales aportaciones 
que desde el ámbito de la comunicación se han realizado en torno a los temas relacionados 
con la familia, la comunicación y la lectura desde 2009 hasta 2016 a partir de la intersub-
jetividad, la comunicación y educación, y los estudios de recepción. El trabajo se hizo a 
partir del estudio cualitativo de 15 artículos divulgados por publicaciones de la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación (am ic), la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación (alaic) y la Federación Latinoamericana de Fa-
cultades de Comunicación Social (felafacs). Los resultados indican que el interés de 
los investigadores sobre las relaciones interpersonales hace frente a la visión reduccionista 
de entender a la comunicación sólo a partir de los medios de comunicación masiva y de los 
avances tecnológicos.

re s ultados

Acerca de los estudios de recepción, Juan Huerta-Wong (2011) investiga cuál es el rol de 
la comunicación familiar y la recepción televisiva de noticias en la formación de conciencia 
cívica y participación política de los niños de sexto año de primaria en el norte de México. 
Rosa Sánchez (2011) analiza cómo se construye la negociación de significados sobre la 
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participación política en hijos de padres con diferente grado de participación en Organi-
zaciones de la Sociedad Civil (osc) de la ciudad de Querétaro. Adriana Rodríguez (2015) 
estudia los rasgos de la modalidad intensiva de la constitución de audiencias de la temprana 
infancia, en la que es posible apreciar la confluencia entre distintos agentes, instituciones 
y prácticas que hacen parte de este proceso, y el lugar protagónico de los discursos prove-
nientes de las neurociencias sobre la plasticidad y el desarrollo del cerebro en los primeros 
años de vida del ser humano. Beatriz Inzunza (2015) se interesa en el uso de mediaciones 
no sólo para el estudio de recepción de medios de comunicación masiva, sino también para 
tomar en consideración los factores que rodean al individuo al interpretar un mensaje de 
los medios y construir representaciones sociales. Manuel Pastrán (2015) revisa el imagi-
nario social que generan los adolescentes acerca de la violencia, en especial, a partir de su 
recepción televisiva. Fabiana Martínez (2012) reflexiona sobre las prácticas de lectura y las 
modalidades, soportes y sentidos con los que se articulan en la actualidad estos consumos 
culturales en la ciudad de Villa María (Córdoba, Argentina).

análi si s y di scusión

Desde la perspectiva de la recepción, el entorno familiar en general y los padres en particu-
lar continúan siendo referentes importantes dentro de las investigaciones (Huerta-Wong, 
2011; Sánchez, 2011). También el interés en las audiencias infantiles o en el estudio de la 
recepción en niños sigue vigente (Huerta-Wong, 2011; Sánchez, 2011; Rodríguez, 2015; 
Inzunza, 2015). En menor medida, resultan los estudios que tienen como objeto a los ado-
lescentes y a los jóvenes (Pastrán, 2015; Martínez, 2012).

Particularmente, la mirada hacia la familia se conserva en la medida en que se recono-
ce su papel central al influir en la formación de los niños (Sánchez, 2011; Huerta-Wong, 
2011; Inzunza, 2015), debido a que es donde primeramente aprenden los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes que les ayudarán a desenvolverse en la sociedad (Sánchez, 
2011), también porque el punto de vista de los padres influye en las actitudes de los niños 
hacia la participación política y los asuntos públicos a través de discusiones de esta índole 
(Huerta-Wong, 2011). Pese a esto, en el proceso de constitución de audiencias participan 
no sólo la familia, sino también los amigos, y la escuela (Inzunza, 2015), entre otros agen-
tes, instituciones y prácticas ligados con el reconocimiento social de la primera infancia, las 
condiciones materiales de los contextos de interacción mediática domésticos, la lógica del 
cuidado infantil, la difusión y apropiación de saberes expertos (provenientes de la iglesia, los 
sistemas de salud, organizaciones estatales, empleadores y los medios), el nivel de desarrollo 
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de los niños, la segmentación y globalización del mercado audiovisual y las regulaciones 
estatales sobre el contenido televisivo infantil (Rodríguez, 2015).

En lo concerniente a las perspectivas teóricas, predominan los estudios culturales (Sán-
chez, 2011; Martínez, 2012) y su concepto de negociación, de igual manera el modelo de 
las multimediaciones y recepción televisiva de Guillermo Orozco (Sánchez, 2011; Inzunza, 
2015; Pastrán 2015), y las mediaciones de Martin Barbero, cuyo concepto pareciera que 
no se ha exportado a otros idiomas, pues es difícil encontrar referencias provenientes de 
Estados Unidos y Europa (Inzunza, 2015). Además, de la teoría de la estructuración social 
de Giddens, desde la que se considera que las prácticas sociales se producen y reproducen 
gracias a la dualidad estructural (Rodríguez, 2015), y las representaciones sociales de Mos-
covici (Inzunza, 2015).

En términos metodológicos se implementaron herramientas cuantitativas a través de 
encuestas (Huerta-Wong, 2011; Rodríguez, 2015; Pastrán, 2015; Martínez, 2012) y cua-
litativas (Sánchez, 2011; Inzunza, 2015; Pastrán, 2015; Martínez, 2012). De estas últimas 
vale señalar el estudio de caso de dos grupos de niños (uno de hijos de padres que participan 
o son afines a las actividades de las osc  y un grupo control), de edades entre 10 y 11 años, 
en donde se realizaron grupos de discusión y entrevistas a profundidad (Sánchez, 2011). 
También, el análisis de la dimensión discursiva de un grupo etario —niños menores de tres 
años— y sus familias que incorporaban en su vida cotidiana interacciones con los medios 
de comunicación, ello mediante entrevistas y relatos de padres o cuidadores (seleccionados 
a partir de los resultados de una encuesta aplicada previamente), la dimensión de la relación 
entre las prácticas institucionalizadas fue examinada a través del análisis de programas y 
canales de televisión temáticos infantiles dirigidos a niños menores de tres años o aquellos 
mencionados por los padres o cuidadores, las regulaciones estatales sobre programación 
infantil y artículos de prensa nacional, local y revistas especializadas dirigidas a padres o 
cuidadores de niños menores (Rodríguez, 2015). Por otro lado, se suman las entrevistas 
focalizadas (Inzunza, 2015; Pastrán, 2015) y grupos focales (Martínez, 2012). 

Algunos de los hallazgos resaltan la mediación familiar como trascendente en la re-
cepción mediática y en las negociaciones de significados (Huerta-Wong, 2011; Sánchez, 
2011; Rodríguez, 2015). Por ejemplo: los niños que acompañan a sus padres y que son in-
volucrados en las actividades de las osc  —mediante la realización de sencillas tareas como 
pintar mantas o repartir el periódico de la organización, y que además reciben explicaciones 
de los padres de las razones y fines de dichas actividades— demostraron interés e incluso 
defendieron las actividades de sus padres en las osc  (Sánchez, 2011). 

Siguiendo con los resultados, en un sentido diferente, Martínez (2012) encuentra que 
las prácticas de lectura de textos impresos tienen una presencia significativa entre otros 
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consumos culturales, también aparece como importante con relación al ocio y se vincula 
con el entretenimiento y la elección voluntaria, aunque reconoce que esto no excluye la 
presencia dominante de otros dispositivos mediáticos. También menciona que el porcen-
taje de quienes eligen leer, es decir, que vinculan esta práctica con un momento lúdico y el 
placer, crece notablemente con la edad. No obstante, la vinculación entre lectura y gusto es 
considerada como una tarea práctica, incluso una obligación, para cumplir con el trabajo o 
con la escuela (Martínez, 2012).

Entre las conclusiones a las que llegan los autores destaca la influencia que tienen las 
interacciones sociales en los consumos mediáticos (Sánchez, 2011; Inzunza, 2015) en la 
conformación de opiniones para el caso de los niños de osc . Particularmente un punto 
de interés es que la familia se presenta como la mediación más importante, seguida por el 
maestro, a quien los niños no osc  perciben como un guía o segundo padre (Sánchez, 2011). 
Al respecto, las fuentes masivas necesitan de las interpersonales e individuales como sus 
audiencias y las interpersonales e individuales requieren de las masivas para informarse, 
compartir experiencias y dar sentido a su realidad, por lo tanto, los tres tipos de fuentes son 
codependientes porque todas funcionan como fuentes de información, y toman el papel de 
emisor y receptor en alguna de las interacciones (Izunza, 2015). 

En lo referente a la constitución de las audiencias, Rodríguez (2015) explica que la 
popularización de los discursos sobre el cerebro, y los mitos asociados a los mismos, se han 
convertido en un producto que se instala con el beneplácito de padres y cuidadores. 

Por último, en relación con la lectura esta ocupa un lugar importante a pesar de la am-
plia expansión e incorporación de las pantallas, por lo que se puede afirmar que entre estos 
soportes se producen complementariedades y convivencias complejas antes que un proceso 
liso y llano de desplazamiento (Martínez, 2012). La pantalla y el libro convocan a rituales 
totalmente diferentes. El libro se vincula desde la modernidad a la soledad, el silencio, el 
trabajo intelectual, la reflexión asociada con la percepción de una totalidad implica otra 
relación con el tiempo. En relación con la pantalla, la escritura se vincula con una gramá-
tica de recepción compleja y heterogénea, en la que junto a lo lingüístico convergen reglas 
vinculadas a la modalidad del hipertexto, la instantaneidad y lo efímero (Martínez, 2012).

conclusión

Después de la revisión de las diferentes investigaciones divulgadas por la am ic , la felafacs 
y la a l a ic  (15 en total) se observa que se desarrollaron preponderantemente durante 
2011 y 2015 (12), en 2012, 2013 y 2014, se publicaron tres estudios. Es importante men-
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cionar que no se encontraron trabajos relacionados con el tema en los años 2009, 2010, 
2013 y 2016. Ante ello, se debe precisar que el Anuario de la am ic  2010 no estaba en línea 
cuando se realizó este trabajo y que las últimas Memorias de alaic  2016 tampoco se en-
contraban publicadas.

Con base en lo anterior se infiere que, dada la evidencia con que se cuenta, los estudios 
de comunicación con énfasis en la familia se van posicionando poco a poco a diferencia de 
los estudios que desde la pedagogía y la educación se han realizado en asociación con el 
rendimiento académico, donde hay mayores experiencias. Pese a esto, se contaron al menos 
11 trabajos que hablan de la familia. Un factor asociado podría ser la relevancia que hoy en 
día ha ganado la perspectiva de la intersubjetividad, así como las mediaciones y la comuni-
cación educativa. 

Un hallazgo que llama la atención es el interés de los investigadores sobre las relaciones 
interpersonales, las cuales desafían la visión reduccionista de entender a la comunicación 
sólo a partir de los medios de comunicación masiva y de los avances tecnológicos. Esto sin 
lugar a duda es trascendente, pues en el mundo globalizado en el que se vive y ante la visión 
individualista de consumo que impera, se requieren más análisis de los vínculos intersubje-
tivos cotidianos y la conformación de significados culturales que se gestan en la convivencia 
diaria. Al respecto, los autores, tanto de la comunicación como de la psicología y educación, 
conceden especial impacto a la emoción (Millán, 2015; González, 2015; Pedraza, 2011; 
Trejo, 2011; Medina y Herrera, 2011).

En cuanto a la metodología, se aprecia mayor orden y un mejor nivel descriptivo en los 
procesos por parte de los investigadores que realizan estudios sobre el rendimiento acadé-
mico desde la pedagogía, educación o psicología, situación que no es muy clara en muchos 
de los trabajos que se realizan desde la comunicación, incluso varios de ellos se quedan en 
el nivel de ensayos o revisiones bibliográficas. Esto representa un área de oportunidad para 
los comunicólogos, pues en la medida que se logre mayor precisión en las descripciones 
metodológicas será más factible organizar el conocimiento y así generar nuevo. 

En las revisiones bibliográficas que se hicieron predomina el enfoque cualitativo (once 
trabajos), mientras que lo cuantitativo es menor (cuatro). Específicamente dentro de los 
artículos de recepción hay mayor equilibrio, dado que cuatro utilizaron elementos cualita-
tivos y cuatro cuantitativos. 

Algunas de las herramientas metodológicas cualitativas empleadas con mayor frecuen-
cia fueron las entrevistas a profundidad, historias de vida, observación participante como 
no participante, diario de campo y, en menor medida, los grupos focales. 

Ahora bien, nueve de las investigaciones aquí descritas se asociaron directamente con 
el tema de la lectura, al respecto, se valora que a través de ésta se forma el pensamiento y se 
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construyen significados y sentidos en las personas; de ahí su vínculo con la comunicación y 
con la educación, ya que la relación interactiva entre ambas sirve para conformar narrativas 
individuales y colectivas, por lo que todo proceso educativo implica relaciones comunica-
tivas y viceversa. 

Finalmente, se concede importancia a la mediación familiar, pero se reconoce también 
a otras instancias tales como los amigos, la escuela e incluso los medios de comunicación. A 
ello se añaden los factores que desde la misma persona influyen en la apropiación de ciertos 
contenidos, por ejemplo los procesos cognitivos particulares de cada uno, la personalidad, 
el bienestar socioemocional, etc. También se adicionan los factores socioeconómicos, los 
culturales, el clima del hogar, el vecindario, los deberes escolares y demás. 
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re s umen

El propósito del trabajo es identificar la información que comparten algunas páginas 
gubernamentales y asociaciones civiles relacionadas con el medio ambiente, la educa-

ción ambiental y la sustentabilidad en la red sociodigital Facebook; asimismo, observar el 
tipo de publicaciones realizadas durante un lapso de cinco días del mes de octubre de 2019 
para categorizarlas; de esta manera inferir el desenvolvimiento de las interacciones entre las 
instituciones u organizaciones y los usuarios a través del medio digital para revelar tenden-
cias, relevancias y sesgos en la comunicación ambiental que difunden. Los resultados que se 
obtuvieron demuestran que las páginas de instituciones oficiales son quienes publican con 
mayor frecuencia, por lo que los usuarios responden con alguna reacción o like y comparten 
el contenido.
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Palabras clave: espacio público, espacio privado, urbanización, crisis ambiental, comuni-
cación ambiental, Facebook.

ab s trac t

The purpose of the work is to identify information shared by some government pages and 
civil associations related to the environment, environmental education and sustainability 
on the social-digital Facebook network; also observe the type of publications made over a 
five-day period of October 2019 to categorize them; in this way infer how interactions be-
tween institutions or organizations and users are developed through the digital medium to 
reveal trends, relevances and biases in the environmental communication they disseminate. 
The results that were obtained show that the pages of official institutions are the ones who 
publish most often, so users respond with some reaction or like and share the content.

Keywords: public space, private space, urbanization, environmental crisis, environmental 
communication, Facebook.

i ntroducción

La aceleración social que se ha dado desde la Revolución industrial en el siglo xvi i i  ha pro-
piciado que los habitantes del planeta vivan una serie de acontecimientos que perjudican 
su salud y dañan el entorno donde viven. A lo que antes se le llamaba progreso, Adorno y 
Horkheimer le llaman desencantamiento del mundo, al referirse al proceso de Ilustración como 
un proceso de progresiva racionalización, abstracción y reducción de la entera realidad al 
sujeto bajo el signo del dominio del poder (Horkheimer y Adorno, 1998, p. 13). Esto quiere 
decir que el deseo de dominación del ser humano hacia la naturaleza ha incitado actos de 
sobreexplotación y degradación de los recursos naturales pero, además, injusticias sociales, 
por los procesos de acumulación de riqueza que afectan a los sectores de la población más 
vulnerables.

Este artículo parte del tema de la construcción de los espacios públicos y privados en 
las ciudades y cómo las urbanización devela problemáticas que han originado una serie de 
síntomas ambientales que evidencian una crisis ambiental, que pone en riesgo las formas 
de vida en nuestro planeta; se retoma el concepto de espacio público y espacio privado para 
encontrar las causas por las que las personas han utilizado internet y redes sociodigitales 
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como espacio de participación y entretenimiento; se considera que la educación ambien-
tal y la sustentabilidad son una opción para el cambio de actitudes y combatir la masiva 
destrucción, natural y social, del planeta; finalmente, se aborda el tema de comunicación 
ambiental, donde la educación ambiental, como interdisciplina, se ha incorporado al uso 
del ciberespacio como medio de comunicación.

e s tado del arte: la urban i zación y la cr i si s ambi ental

La civilización, ahora en crisis, tiene una base de desarrollo en las ciudades. Los otros ele-
mentos fundamentales del modelo son la industria, la concentración de la población, la 
forma de producción y consumo, la concentración de la riqueza y un modelo de saber ligado 
a la ciencia y la tecnología. 

Sin embargo, es en occidente, en la modernidad, el espacio en el que se desarrolla la vida 
social. La evolución de la urbe es, con frecuencia, imperceptible en sus dimensiones: crece 
todos los días. Observar enormes ciudades con majestuosa arquitectura, enormes rasca-
cielos, parques, centros de diversión, centros comerciales lujosos, casas y departamentos 
y transportes veloces; pero ¿qué hay detrás de la construcción de dichas ciudades?, ¿quién 
absorbe los gastos?, ¿qué problemas originan?, ¿la población satisface sus necesidades y es 
feliz? 

Se crean ciudades para las personas, no obstante, de los recursos naturales que existen, 
el suelo es uno de los más significativos debido a que se constituye como un factor indispen-
sable del patrimonio natural, sin embargo, históricamente ha sido subestimado socialmente 
(Soto Cortés, 2015, p. 128); al crear o transformar las ciudades, los capitalistas también 
piensan en la construcción de nuevas formas de vida y nuevos tipos de habitantes para las 
nuevas ciudades: viviendas, almacenes, centros culturales, hospitales, aeropuertos, auto-
pistas, lo cual genere consumo; no todos los ciudadanos tienen los recursos económicos 
para ese tipo de vida, y comienzan a envolverse en créditos y préstamos interminables de 
pagar. El malestar es consecuencia del efecto devastador que el modelo dominante de glo-
balización tiene en los países en desarrollo, especialmente sobre los pobres en esos países, 
el proceso de urbanización en las principales ciudades del mundo está experimentando una 
gran transformación espacial, que en los países en vías de desarrollo corresponde con un 
crecimiento demográfico y en los países desarrollados tiene que ver con transformaciones 
en el consumo del espacio (Vergara, 2009, p. 36).

Ello explica Mireia Bonilla cuando afirma que la riqueza está cada vez más concentrada 
en menos manos y cómo la brecha entre personas ricas y pobres está creciendo y poniendo 



50  analí  sánchez paredes, rafael tonatiuh ramírez beltrán

en peligro la lucha contra la pobreza, debido a que son 26 las personas que poseen la misma 
riqueza que los 3 800 millones de personas que componen la mitad más pobre de la huma-
nidad (Bonilla, 2019, párr. 1). Los pobres son los menos privilegiados, son marginados e 
incluso, exhiliados a vivir en la periferia de las ciudades, donde las viviendas son viejas, e 
incluso peligrosas, con problemas de servicios públicos, de transporte, de seguridad, entre 
otros. David Harvey menciona que “la calidad de la vida urbana se ha convertido en una mer-
cancía para los que tienen dinero” (2013, p. 34); se vive en una sociedad de consumo donde 
la población se vuelve narcisista, hedonista, hiperconsumista,vive con ligereza y busca una 
felicidad paradójica, como diría Lipovetsky (2007).

Todos los requerimientos del proceso de urbanizacion (vivienda, transporte, servicios 
públicos) requieren de un consumo excesivo de recursos naturales que da pauta a la apa-
rición de síntomas ambientales como la desaparición de los ecosistemas, la pérdida de la 
biodiversidad, el agotamiento del agua dulce y de los combustibles fósiles, los incendios 
forestales, la erosión, la lluvia ácida, la contaminación (del suelo, el aire, el agua, auditiva y 
visual), el adelgazamiento de la capa de ozono, el cambio climático, la concentración de la 
población, son sólo algunos ejemplos que se observan en varios lugares del planeta y que 
evidencian una crisis ambiental. Para Enrique Leff, la crisis ambiental es una crisis del cono-
cimiento que ha construido un mundo insustentable (Leff, 2011, p. 6); no obstante, men-
ciona que surgen nuevos conflictos y se agudizan viejos problemas sociales como el choque 
entre culturas, el fundamentalismo ideológico-político, la violencia social y el terrorismo; 
la inseguridad alimentaria, la desigualdad social y la pobreza; la corrupción de la sociedad 
y la narcotización de la economía y la política; la equidad de género, los nuevos derechos 
humanos, el pensamiento ecológico y complejo (p. 10).

El Manifiesto por la vida. Por una ética para la sustentabilidad, menciona que:

La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico 
y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. El modelo civilizato-
rio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al Otro (al indí-
gena, al pobre, a la mujer, al negro, al Sur) mientras privilegia un modo de producción y un estilo 
de vida insustentables (Manifiesto por la vida. Por una ética para la sustentabilidad, 2002, p. 1).

Por otro lado, Roger Martínez encuentra como causas a la crisis socio-ambiental, el pa-
pel destructivo de los seres humanos en la naturaleza; la idea aristotélica de lo humano 
como centro, separado de lo natural; el concepto antropócéntrico en la relación especie 
humana-naturaleza; la relación humana con la biosfera; y, la visión mercado-céntrica en 
la relación sociedad-naturaleza (Martínez Castillo, 2012, p. 71); Harvey asegura que “el 
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proceso urbano es ahora planetario y está atravesando por todo tipo de fisuras, insegurida-
des y desarrollos geográficos desiguales” (2013, p. 45); hace referencia a una crisis urbana; 
asimismo, Edgar Morin llama policrisis a muchas crisis interramificadas y enredadas, la 
crisis del desarrollo, la crisis de la modernidad, la crisis de todas las sociedades; es por eso 
que no se puede seleccionar un problema número uno, al que todos los demás quedaran 
sudordinados, hay muchos problemas vitales (Morin y Kern, 2006, p. 108).

La urbanización no sólo genera una crisis ambiental y social, sino que también ha ori-
ginado fuertes crisis financieras, depresiones, inflación, burbujas inmobiliarias, despojos y 
especulación; menciona Harvey que la ciudad ha muerto víctima de su crecimiento urbano 
sin importarle cuáles sean las posibles consecuencias sociales, medioambientales o políticas 
(2013, pp. 13-14); por lo que defiende el derecho a la ciudad, el cual es un derecho a cambiar 
y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos, es un derecho colectivo (p. 20).

El derecho a la ciudad fue uno de los temas más importantes de Henri Lefebvre, pues 
consideró que la ciudad expresaba y simbolizaba el ser y conciencia de una persona (2000, 
pp. 7-8), al mismo tiempo, observó la crisis de la ciudad y la extensión de lo urbano en el que 
la ciudad y el país habían sido abolidos (p. 14); sobre la misma cuestión, Gordon apuntó que 
la sociedad ha establecido reglas tradicionales de conducta y un conjunto de saber artesano 
o de ciencias prácticas, las cuales han sido aplicadas al ambiente; las tradiciones sociales 
formadas por la historia de la comunidad son las que determinan la conducta general de los 
miembros de la sociedad (Gordon Childe, 1996, p. 288).

marco teór ico: educación ambi ental y s us tentabi li dad

Otra historia corre paralela. En la Conferencia Intergubernamental de Estocolmo de 1972, 
sobre Medio Ambiente Humano, se reconoció la existencia de una crisis ambiental a nivel 
planetario y se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma). 
En este momento se empezó a difundir la importancia de la educación ambiental como 
herramienta necesaria para generar conciencia sobre el uso de los recursos naturales (Vélez 
y Londoño, 2016, p. 176); el mundo está en crisis y la búsqueda de alternativas se ha vuelto 
una tarea obsesiva entre los sectores más conscientes (Toledo, 2015, p. 36), la educación y 
la comunicación, entre estos.

En una investigación documental, Sauvé, Brunelle y Berryman, concluyen que uno de 
los problemas identificados es la tendencia hegemónica de cierto marco de referencia: el de 
una visión mundial centrada en el crecimiento económico (Sauvé, Brunelle, y Berryman, 
2006, p. 87); Cortés y Peña proponen un modelo para entender el desarrollo sustentable, 
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como aquel que va del no-desarrollo al desarrollo con crecimiento económico material, 
y luego, al desarrollo sin crecimiento económico material. Implica el manejo de recursos 
naturales, humanos, sociales, económicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor 
calidad de vida para la población (Cortés y Peña, 2015, pp. 50-51).

La educación ambiental está orientada a enseñar cómo los ambientes naturales funcio-
nan y en particular cómo los seres humanos pueden controlar los ecosistemas para vivir de 
modo sostenible, minimizando la degradación, la contaminación del aire, agua o suelo, y 
las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales; sus objetivos son: 
considerar el ambiente de manera integral, asumir un enfoque interdisciplinario, tratar la 
temática de lo particular a lo general, promover el conocimiento y las habilidades para so-
lucionar los problemas (Frers, 2007). La educación ha tenido tradicionalmente una visión 
demasiado antropocéntrica, por ello, es necesario un cambio que permita crear otras con-
ciencias para la nueva concepción de interacción ser humano-medio ambiente, el desarrollo 
de un nuevo sistema de valores (Yebra, Guerrero y Jiménez, 2015, p. 7); en este sentido, la 
educación ambiental es un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones 
de interdependencia con el entorno en el que se desarrolla y está orientada a la formación de 
personas críticas y reflexivas con capacidad de comprender la problemática ambiental desde 
el contexto local, regional y nacional (Morales, 2016, p. 118).

En una investigación documental de Medina y Páramo se encontró que los principales 
estudios sobre educación ambiental son los relacionados con actitudes, representaciones 
sociales, constructivismo y aprendizaje significativo, los cuales son centrales en las teorías 
pedagógicas y psicológicas (Medina y Páramo, 2014, p. 68); por consiguiente, desde el 
ámbito educativo se llevan a cabo estrategias transversales para incorporar la educación 
ambiental en el currículum oficial, por ejemplo, el diseño de estrategias didácticas que per-
mitan el conocimiento de las afectaciones ambientales en una localidad (Becerra y Torres, 
2014, p. 2); el uso de juegos modificados para entablar una relación directa entre el alumno, 
su entorno próximo y los problemas ambientales (Sánchez, 2011); la enseñanza interdisci-
plinaria de la educación ambiental sobre los conocimientos, valores y actitudes ambientales 
(Torres, Mesina, Salamanca, y Sepúlveda, 2015, p. 1141); en el nivel superior, varias univer-
sidades han incorporado diversas materias de manera obligatoria con sellos y características 
particulares (Ávila, 2014, p. 38).

Sobre el concepto de sustentabilidad, el Manifiesto por la vida menciona que se funda 
en el reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad 
ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la 
humanidad en el tercer milenio (2002, p. 2). Grupos ecologistas han buscado promover 
un modo de vida urbano ecológicamente más sensible como una visión alternativa para la 
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ciudad (Harvey, 2013, p. 5); el “derecho de los desposeídos a su ciudad, su derecho a cam-
biar el mundo, a cambiar la vida y a reinventar la ciudad de acuerdo a sus propios deseos” 
(p. 49). Rafael Tonatiuh Ramírez aborda el tema de sustentabilidad y encuentra 22 ejemplos 
diferenciados de entender y practicar la sustentabilidad, que van desde su base etimológica 
hasta como responsabilidad y proyecto comunitario (Ramírez Beltrán, Concepciones de la 
sustentabilidad: Resultados en la operación de Políticas Públicas ambientales y sus implicaciones 
en la educación ambiental, 2018). 

Los temas de educación ambiental y sustentabilidad, poco a poco se han ido insertan-
do en las actividades laborales y cotidianas de la población, por ejemplo: la Organización 
Mundial del Turismo (omt) ha reconocido una sensibilización del turista por aspectos am-
bientales, por lo que cualquier actividad turística tiene que considerar su aspecto ambiental 
(Ramos y Fernández , 2013, p. 300).

del e spacio público al e spacio p r i vado;  
de lo urbano a lo digi tal

Los ciudadanos requieren de un espacio público ordenado, seguro, limpio, con fuentes de 
energía renovables, un consumo suficiente a sus necesidades, oportunidades de esparci-
miento deportivo y artístico, con escuelas y centros médicos de calidad, solidarios y em-
páticos con los otros seres humanos y con la naturaleza. Lefebvre (2000), como filósofo 
utopista, previó una ciudad lúdica, en la cual la vida cotidiana se transformaría, y la gente 
estaría a cargo de sus vidas, insiste en considerar lo posible imposible, a llevar al extremo las 
ideas para así aclarar los objetivos y las consecuencias de la elecciones, a que la ciudadanía 
apunte por una democracia más directa e insiste en pensar la ciudad como una totalidad, 
como un todo que articula la relación entre elementos. La tarea fundamental es conseguir 
la pequeñez dentro de una gran organización, a través de la prudencia, que significa saber 
cuando lo sufiente es suficiente, la prudencia implica una transformación del conocimiento 
de la verdad en decisiones que corresponden a la realidad (Schumacher, 2001).

Para Lefebvre, la forma de vida es una cualidad de la persona y se vincula con acciones 
de construcción, pensamiento y discurso, como la moda, la alimentación, el juego (p. 
17); la globalización económica está llevando a la privatización de los espacios públicos, 
el destino de las naciones y de la gente está cada vez más conducido por procesos econó-
micos y políticos que se deciden fuera de sus esferas de autonomía y responsabilidades, 
el Manifiesto por la vida. Por una ética para la sustentabilidad, expone en el punto 24 lo 
siguiente:
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El sistema parlamentario de las democracias modernas se encuentra en crisis porque la esfera pú-
blica, entendida como el espacio de interrelación dialógica de aspiraciones, voluntades e intere-
ses, ha sido desplazada por la negociación y el cálculo de interés de los partidos que, convertidos 
en grupos de presión, negocian sus respectivas oportunidades de ocupar el poder (2002, p. 7).

Los efectos negativos de la urbanización han fomentado revoluciones protagonizadas por 
los más desfavorecidos, por los desempleados que están en contra de la codicia capitalista 
y la desigualdad; las ciudades se ven cada vez más divididas, fragmentadas y proclives al 
conflicto con levantamientos y disturbios; por ello, es que surgen los movimientos sociales 
como un grito de socorro de gente oprimida diciendo ¡Ya basta! (Harvey, 2013); en Améri-
ca Latina se pueden observar problemas con la megaminería a cielo abierto, el agronegocio 
(cultivos transgénicos, uso de agrotóxicos, producción de biocombustibles), megaempren-
dimientos energéticos (hidroeléctricas, industria petrolera) y de infraestructura, entre otros 
(Berger, 2014, p. 194); el caso de los mineros guatemaltecos, donde se generó un alza en 
los conflictos ambientales entre las comunidades campesinas y empresas transnacionales 
(Dougherty, 2013, p. 1).

Manuel Castells hace referencia al espacio público como un espacio de deliberación que 
está ocupado por los intereses de las élites dominantes, por lo que los movimientos sociales 
han tenido que labrar un nuevo espacio público, no sólo internet y las redes sociodigitales, 
sino que se haga visible en los lugares donde se desarrolla la vida social; menciona que el 
espacio de los movimientos sociales se contruye como un espacio híbrido entre las redes 
sociales de internet y el espacio urbano para rebelarse contra una o varias dimensiones de la 
dominación social como la explotación económica, la pobreza, la desigualdad, la represión, 
entre otras, incluida la negligencia hacia el planeta azul (Castells, 2012).

Por otro lado, el poder social surge como una fuerza emancipadora con capacidad 
de superar la crisis de civilización mediante la acción organizada, consciente y dirigida 
hacia la regeneración del entramado social; sin embargo, la construcción del poder social 
comienza en la escala doméstica, en la familia, en la edificación de un hogar autosufi-
ciente, seguro y sano, que comparte con muchos otros hogares una misma micropolítica 
doméstica (Toledo, 2015, p. 51); el uso de las redes sociodigitales se vuelve un espacio 
privado para continuar con la comunicación pública (Papacharissi, 2012), el uso de las 
redes sociodigitales no reemplaza la interacción cara a cara, pero es una oportunidad que 
han tomado los movimientos sociales para organizarse y comunicarse con la sociedad 
desde su hogar hasta cualquier parte del mundo, ha servido de medio de información 
para conocer el estado en que se encuentran las manifestaciones en otros países y que, 
desafortunadamente, no se observa en las noticias. 
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Del mismo modo, el uso de redes sociodigitales es un espacio para que las instituciones, 
organizaciones civiles y comunidades interactúen con la sociedad, para que los conozcan 
e identifiquen, informen sobre los nuevos acontecimientos, recuerden fechas, expongan 
peligros, inviten a eventos masivos, realicen denuncias, entre otras posibilidades que tienen 
estos medios.

comun icación ambi ental y rede s sociodigi tale s 

El ritmo de las comunicaciones se ha acelerado hasta el punto de volverse instantáneo, no 
obstante, también aumenta la segregación social (Lefebvre, 2000, p. 19); la inadecuada 
respuesta de la tecnología a las necesidades sociales ha producido una brecha digital que 
surge de la dificultad de acceso de gran parte de la población a las nuevas tecnologías, su 
causa inicial está en la elevada exigencia de educación y especialización que estas llevan 
asociadas, vinculadas a una sociedad orientada por el conocimiento y la capacidad de 
innovación (Vergara, 2009, p. 38), a pesar de que el acceso a internet aumenta día con 
día, esto no garantiza que las personas lo utilicen con fines académicos, profesionales o 
creativos.

Las teorías de comunicación ponen de manifiesto que los medios tecnológicos son hoy 
una fuente de difusión difícil de ignorar, tanto como los mensajes que fluyen entre los dife-
rentes actores del proceso comunicativo (Vallejos y Oñate Ñ., 2013, p. 62); por ello, la co-
municación como eje de las dinámicas humanas no es ajena a la crisis mundial; por ejemplo, 
la labor del periodismo ambiental se registra desde la década de los años sesenta, cuando ya 
los medios informaban sobre los evidentes impactos de la crisis ambiental de la posguerra 
(Román y Cuesta, 2016, p. 17).

La comunicación ambiental es la transmisión de información sobre el medio ambiente 
a personas que desconocen esas materias, con la comunicación y la educación ambiental 
se forma personas con sentido crítico, participativas e involucradas en lo que sucede en su 
entorno, facilitan la toma de decisiones y el paso a la acción, imprescindible para detener el 
deterioro del planeta (Verdes Digitales, 2018). La comunicación ambiental ha pasado del 
olvido en la agenda pública en los medios de común (Carabazá y Lozano, 2007), a tener un 
papel activo con específicos en programas de radio, televisión, series en streaming y en las 
redes sociales (Ramírez, Meixueiro y Escobar, 2015).

Por otro lado, la comunicación del riesgo requiere de un proceso iterativo, de retroali-
mentación, donde los expertos y no expertos compartan discursos sobre la amenaza para 
reconocer y construir el concepto sobre el cual operarían las acciones para dar cuenta de la 
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incertidumbre (Román y Cuesta, 2016, p. 61); ante los desastres naturales, la comunicación 
de riesgos sería una variable a incluir en el modelo para el estudio del estrés y la resiliencia, 
ya que un aumento de los eventos de riesgo supone un mayor estrés (Cruz, Juárez, Sandoval, 
y Bustos, 2017, p. 93); se recomienda el estudio del impacto de la difusión de los medios 
en la sociedad civil y la construcción de una agenda pública orientada a la prevención de 
desastres naturales y la reducción de su afectación a la salud comunitaria (García, Carreón, 
Bustos, Hernández, y Salinas, 2015, p. 78).

Ramírez y Rebeil afirman que la población del planeta, en su generalidad, no tiene 
comunicación, información confiable, suficiente, disponible y pertinente sobre la crisis 
ambiental y el papel de la sustentabilidad como alternativa a la misma; además, que la co-
municación, como el acto de compartir sentido y significado a través de mensajes, y la edu-
cación, con su clara vocación transformadora, tienen todavía una larga agenda pendiente en 
el caso de lo ambiental (Ramírez y Rebeil, 2012, p. 38); por ejemplo, en una investigación 
de Fernández, Teso y Piñuel concluyen que el compromiso actual de los medios de comu-
nicación social con la crisis del cambio climático se ha revelado poco eficaz atendiendo a 
la falta de información y formación precisas que tiene la población en general sobre la ver-
dadera naturaleza del cambio climático (2013, p. 44); igualmente, Rodríguez afirma que 
la falta de comunicación que existe acerca del problema en todos los niveles es palpable y 
necesaria para que la población se entere del problema que representa el ruido para la salud 
y el bienestar y, por otro lado, se pueda crear una conciencia permanente en la población 
(Rodríguez, 2015, p. 2).

Asimismo, la comunicación ambiental permite adquirir conocimientos básicos y apren-
der a buscar las informaciones pertinentes para mejorar la comprensión de los fenómenos 
y de las problemáticas ambientales con el fin de emitir diagnósticos y tomar decisiones 
acertadas, formando a los individuos para propiciar el cambio de actitudes, valores, prácticas 
y comportamientos respecto del manejo de los ecosistemas (Aparicio, 2016, p. 228). Del 
mismo modo, Martínez y Sosa hacen referencia a la comunicación para el desarrollo dentro 
de una comunidad o espacio determinado, pues es indiscutible cambiar el modelo vigente 
hegemónico para que no se profundice la crisis ambiental que nos afecta a todos (Martínez 
y Sosa, 2016, p. 73). 

La ética de la sustentabilidad nos confronta con el vínculo de la sociedad con la natura-
leza, con la condición humana y el sentido de la vida (Manifiesto por la vida. Por una ética 
para la sustentabilidad, 2002, p. 7); por ello, la comunicación ambiental debe tener como 
principio un nuevo pacto social que busque reconstruir las relaciones del ser humano con la 
naturaleza mediante la solidaridad, el reconocimiento del otro y la diferencia que promue-
van el pluralismo (p. 9).
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Los problemas de urbanización en la Ciudad de México comienzan desde la construc-
ción de México Tenochtitlan pero, desde la comunicación, son muchas las opciones que se 
pueden realizar para tener un modo de vida amigable con el entorno; por ejemplo, el proyec-
to de ecoalfabetización de Carlos Montoya y Ricardo O. Russo, donde pretenden sembrar 
una semilla de ética ambiental y social mediante la comprensión y cuidado de los recursos 
naturales por medio de la comunicación y el manejo integrado de cuencas (2007, p. 84); en 
Colombia, se propone un ejercicio de deconstrucción discursiva desde la teorías críticas y 
poscoloniales, con el cual es posible visibilizar y cuestionar las estructuras eurocéntricas y 
antropocéntricas desde las cuales la naturaleza ha sido cooptada (Pérez, 2016, p. 153).

Para lograr el cambio de actitud y comportamiento es necesario entender la compleja 
relación ser humano-naturaleza que implica una cadena de valores, creencias y actitudes 
que son necesarias de analizar y estudiar en contextos específicos, para construir compor-
tamientos adecuados con el ambiente, pero vinculados a la cultura y el territorio, lo que es 
resultado de un proceso de educación y comunicación ambiental (Román y Cuesta, 2016, 
p. 33).

Desde 2010 se comenzó el estudio de la influencia y el impacto de las redes sociodigi-
tales en el sector ambiental y son varios los cambios que han ido ocurriendo; la anticipada 
pérdida de frescura inicial de unas redes clave para el activismo, hasta el punto de jugar un 
papel importante en las denominadas Twitter Revolutions, es un ejemplo de la creciente 
profesionalización y uso corporativo de herramientas que originalmente, en el caso de los 
blogs, tenían un claro componente de expresión personal (Ruiz, 2016, p. 5).

me t odología

La investigación tiene carácter de exploratoria, siguiendo una metodología mixta, en la parte 
cuantitativa se evalúa la información que proporcionan las páginas en Facebook y en la parte 
cualitativa se buscan datos subjetivos, personales y hasta íntimos (creencias, formas de pensar 
y de reflexionar, emociones, sentimientos, costumbres, hábitos, rituales, hechos cotidianos 
referidos, etc.) en los comentarios de algunas publicaciones realizadas. Se basa en el análisis 
de imágenes, representación, discursos y frases; en particular, se recurre a la ciberetnografía, 
como técnica de investigación, para documentar lo que pasa en los dispositivos ligados con in-
ternet, acotando las relaciones a grupos específicos vinculados a una relación, interés o tema. 

Domínguez, et al. (2007) señalan que los enfoques cualitativos para indagar en internet 
son muy recientes y están enfrentando los debates tradicionales del campo y también otro 
de prácticas éticas e identitarias:
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la etnografía virtual no es un método exclusivo de la antropología. La sociología, la educación, 
la filosofía, la psicología, la economía o el arte también estudian los fenómenos culturales que 
guardan relación con estas áreas de interés. Internet es un espacio de interacción que acoge 
formas de práctica social que pueden derivar en usos diversos y con finalidades igualmente 
variadas. Son muchas las especialidades que recurren al método etnográfico para aproximarse 
a sus objetos de estudio. El uso multidisciplinar no solo contribuye a enriquecer la etnografía, 
sino que puede apoyar en la búsqueda de respuestas a las cuestiones metodológicas planteadas 
anteriormente. Esta diversidad de enfoques, junto con la recuperación de algunos debates et-
nográficos clásicos –como las relaciones del investigador con el campo, las cuestiones éticas, el 
método observacional o la “construcción” del discurso etnográfico (Domínguez, et al., 2007, 
párr. 4). 

En la investigación de la comunicación los estudios etnográficos en internet tienen su ori-
gen en los Estudios culturales, particularmente de seguimiento a jóvenes (García, 2012). 
Desde la comunicación educativa y ambiental este método es usado para: 

la transformación de la cultura del texto, la producción de narrativas, la sistematización, análisis 
y producción de conocimiento en general por parte de los diferentes actores educativos de las 
universidades. Lévy (1999) denominó a este fenómeno “virtualización del texto”, tratando con 
ello de contextualizar un objeto —el texto impreso— en una matriz mucho más amplia, que 
arrancó con la oralidad y en la actualidad salta a la hipertextualidad y la hipermedialidad.

Desde la comunicación educativa y ambiental este método puede ser usado por la explosión 
de las tecnologías y la evolución del pensamiento y acciones ambientales en este ámbito. El 
procedimiento utilizado en la investigación fue el siguiente: 

1. Se realizó una selección de sitios en Facebook que, explícitamente, se relacionaran 
con medio ambiente, sustentabilidad y educación y comunicación ambiental.

2. Se registró en una tabla diseñada ad hoc la información expuesta en las páginas 
seleccionadas.

3. Se construyeron categorías de análisis para identificar el tipo de publicaciones 
en cada perfil, en un lapso de cinco días, del 21 al 25 de octubre de 2019, la 
información se registró en la misma tabla de concentración de datos diseñada 
anteriormente.

4. Se realizó el análisis de los resultados para identificar qué tipo de publicaciones 
predominan en los perfiles. 
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Las seis categorías que se utilizaron para ubicar las publicaciones se obtienen de Ra-
mírez, Meixueiro y Escobar (2015): 

a) Naturaleza, descripción de algún ecosistema o especie.
b) Ser humano-naturaleza, presencia del ser humano y su contexto; el ser humano en 

convivencia/desafío/sobrevivencia/subsistencia vinculado con la naturaleza. 
c) Relación sociedad-naturaleza, la sociedad en su conjunto y su integración/desin-

tegración, con la naturaleza. 
d) Sustentabilidad: alternativas sociales, culturales y tecnológicas a la crisis ambien-

tal; visiones y prácticas distintas; integración de los elementos: la ecología, eco-
nomía y sociedad.

e) Sobre la crisis ambiental: evidenciar los síntomas de la crisis planetaria ambiental, 
como: la pérdida de biodiversidad, cambio climático, dominio de la racionalidad 
económico-industrial, etcétera.

f) Mundo catastrófico o apocalíptico. Prospectivas casi siempre con carga negativa. 
Aborda las probables consecuencias de la no atención a los llamados síntomas de 
la crisis ambiental.

re s ultados

Fueron 20 páginas de Facebook identificadas con el medio ambiente, educación ambiental 
y sustentabilidad; la información general, las aplicaciones que utilizan, su comunidad y las 
imágenes que se identificaron fue lo expuesto hasta el día 6 de noviembre de 2019. En la 
tabla 1 se presentan los datos obtenidos.

De acuerdo con el orden de la información de la tabla 1, de izquierda a derecha, se des-
criben a continuación los resultados obtenidos. En la sección de Información se presenta 
el tipo de organización, el país de origen, las opiniones de los usuarios que se representa 
con una calificación, la fecha de creación de la página, la dirección, el teléfono, el horario de 
servicio, el enlace para su página web y otras redes sociodigitales y descripción. El gris claro 
representa que ese indicador está presente en la página y el gris fuerte su ausencia.

Según el tipo de organización, se trata de páginas gubernamentales, organizaciones 
sobre el medio ambiente, escuelas públicas y universidades, servicios de ingeniería, organi-
zaciones no gubernamentales, servicio comunitario, organización sin fin de lucro o medios 
de comunicación; las páginas muestran uno o varios tipos de organización. Hay variantes 
según como se presenta la institución u organización, según el tipo de descriptores.
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Según el país, 15 son de México, una de Panamá (Programa onu  Medio Ambiente) y 
cuatro no lo dicen. Sobre las opiniones de los usuarios sobre la página, sólo 12 muestran 
esta información, la cual va desde 2.7 a 5 de 5, y gira en torno al número de opiniones que 
tienen, que también varía, pues en algunas sólo es un usuario el que ha presentado su opinión 
mientras que en la más alta son 718 usuarios los que opinaron (página de la Secretaría del 
Medio Ambiente).

Por su fecha de creación, la Gráfica 1 indica que en 2014 fueron cuatro páginas que se 
crearon: Programa onu  Medio Ambiente (pnuma), Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (profepa), Academia Nacional de Educación Ambiental, A. C. (ane a) y 
División Académica de Ciencias de la Sustentabilidad.

gráfica 1. frecuencia por año de creación de las páginas de facebook
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                          fuente: elaboración propia.

Sobre información de su institución u organización físicamente como dirección, teléfono y 
horarios, se encuentra que: 12 páginas sí exponen su dirección, 12 proporcionan su número 
telefónico, sólo ocho dan su horario de atención; esto pude relacionarse con que algunas 
páginas son de instituciones de gobierno, escuelas o algún centro de atención.

Sobre los enlaces a su página web y otras redes sociodigitales, se observa que 15 sí tienen 
página web; y sólo la profepa  mantiene sus publicaciones enlazadas a Twitter, Instagram, 
YouTube y Flickr; mientras que la página de Sustentabilidad tiene enlace con Pinterest; por 
lo que se puede deducir que páginas como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (semarnat), el Programa onu  Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Am-
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biente, principales por el número de seguidores que tienen, no han encontrado en Facebook 
todas sus posibilidades de interacción con los usuarios, esto no significa que no tengan otras 
redes sociodigitales, sino que no las han enlazado para fortalecer vínculos y comunicación.

Otro elemento importante de la página de Facebook es el de la descripción, pues esta es 
una oportunidad para decirle a los usuarios sus objetivos, misión, visión, quiénes son, qué 
hacen y más, es la presentación que se hace de la institución u organización; son 18 páginas 
de las 20 revisadas que muestran por lo menos el nombre completo de la página, en otros 
casos, la información es amplia para conocer de qué se trata; Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad y Coordinación de Lucha Contra la Crisis Ambiental no tienen descripción.

Sobre las aplicaciones que manejan como Eventos, Notas y Poll, se encuentra que 13 sí 
utilizan esta red sociodigital para calendarizar sus eventos y hacer invitaciones; sólo cuatro 
páginas utilizan las notas para presentar información a los usuarios; y, sólo dos páginas 
—Programa onu  Medio Ambiente y Secretaría del Medio Ambiente— utilizan Poll para 
realizar encuestas a los usuarios sobre determinados temas.

En la parte de Comunidad se expone el número de personas que les gusta la página, el 
número de seguidores, el número de visitas que tienen y el nombre de sus fans destacados, 
usuarios que siguen más de cerca las publicaciones e interactúan con la página dando un like 
o escribiendo algún comentario, un premio a esto, es la insignia a la que se hacen acreedores 
y se puede mostrar a los demás, haciéndolos sentir parte de la comunidad o que su presencia 
es tomada en cuenta. La tabla 2 muestra los números obtenidos.

tabla 2. la comunidad de las páginas de facebook expresada en números

n.p. nombre de la página

comunidad

fans 
destacados

personas 
que les 

gusta esto

núm. de 
seguidores

núm. de 
visitas

1 semarnat   981,677 994,730 7,860

2 Programa onu  Medio Ambiente   322,057 331,119  

3 Secretaría del Medio Ambiente   246,090 248,461 2,076

4 profepa   142,666 144,404 922

5 Educación Ambiental @educamb93   111,754 112,966 4

6 Educación Ambiental cdmx   44,096 44,729 42
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n.p. nombre de la página

comunidad

fans 
destacados

personas 
que les 

gusta esto

núm. de 
seguidores

núm. de 
visitas

7 Instituto de Ecología, unam   39,137 39,818 605

8 Academia Nacional de Educación Ambiental, 
A. C.

  10,057 10,180  

9 Responsabilidad Social y Sustentabilidad   9,609 9,727  

10 Educación Ambiental para la Sustentabilidad 0 8,312 8,636  

11 sume, Sustentabilidad para México   6,895 7,121  

12 División Académica de Ciencias de la 
Sustentabilidad

  5,069 6,169 346

13 Medio Ambiente y Sustentabilidad   2,836 2,881  

14 Umbral Axochiatl Xochimilco A. C. 0 2,360 2,429 165

15 Sustentabilidad   1,581 1,631  

16 Organización de Educación Ambiental A. C. 0 1,400 1,456  

17 Fundación Quetzalli   901 922 385

18 Educación Ambiental “Atl”-Xochimilco   878 899 2

19 Medio Ambiente y Sustentabilidad MH   858 911  

20 Coordinadora de Lucha Contra la Crisis 
Ambiental

  168 171  

nota   sí  se presenta
no se expone 

fuente: elaboración propia.

Las páginas que muestran más “Me gusta” y seguidores son: semarnat , Programa onu 
Medio Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente, la profepa  y Educación Ambiental, 
esto puede ser porque son instituciones gubernamentales y en el caso de la onu  es una 
organización internacional. 

Finalmente, se registró el número de imágenes publicadas en cuatro álbumes: fotos de 
portada, fotos de perfil, fotos subidas con el celular y fotos de la biografía, además, si tenían 
más álbumes y videos; esto se registra en la tabla 3.
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tabla 3. imágenes publicadas en la página de facebook

n.p.
nombre de  
la página

subidas con 
el celular

fotos de la 
biografía

fotos de 
portada

fotos del 
perfil total

otros 
álbumes videos

1 semarnat 746 14,260 465 84 15,555   12 listas

2 Programa onu 
Medio Ambiente

4 1,994 32 5 2,035 12

3 Secretaría del 
Medio Ambiente 

1,191 8,475 240 50 9,956  

4 profepa 891 12,181 94 18 13,184  

5 Educación 
Ambiental @
educamb93

612 906 30 16 1,564 22  

6 Educación 
Ambiental cdmx

277 5,379 163 21 5,840 19  

7 Instituto de 
Ecología, unam

94 1,217 54 10 1,375  

8 Academia 
Nacional de 
Educación 
Ambiental, A. C.

12 93 5 2 112    

9 Responsabilidad 
Social y 
Sustentabilidad

47 155 2 1 205   2

10 Educación 
Ambiental 
para la 
Sustentabilidad

11 78 3 2 94 1 2

11 SUMe, 
Sustentabilidad 
para México

1,001 1,726 21 3 2,751 17  

12 División 
Académica de 
Ciencias de la 
Sustentabilidad

2,353 726 13 3 3,095    
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n.p.
nombre de  
la página

subidas con 
el celular

fotos de la 
biografía

fotos de 
portada

fotos del 
perfil total

otros 
álbumes videos

13 Medio 
Ambiente y 
Sustentabilidad

48 105 20 16 189   2

14 Umbral Axochiatl 
Xochimilco A. C.

121 154 6 2 283    

15 Sustentabilidad 12 35 1 1 49   2
16 Organización 

de Educación 
Ambiental A. C.

8 737 2 4 751 1  

17 Fundación 
Quetzalli

6,741 1,375 7 9 8,132    

18 Educación 
Ambiental “ATL”-
Xochimilco

70 43 11 1 125   6

19 Medio 
Ambiente y 
Sustentabilidad 
MH

206 125 4 3 338    

20 Coordinadora de 
Lucha Contra la 
Crisis Ambiental

30 8 2 2 42   1

Nota sí  se 
presenta
no se expone

fuente: elaboración propia.

Son la semarnat , la profepa , la Secretaría del Medio Ambiente, la Fundación Quetzalli 
y Educación Ambiental cDmx  quienes tienen más de 5 mil fotos publicadas, además de 
tener mayor número de álbumes y videos; en el caso de la semarnat  tienen 12 listas de 
videos en los que constantemente están subiendo videos sobre temáticas específicas. Las 
imágenes publicadas, ya sean fotografías, información, memes, son de suma importancia 
pues posibilita tener un acercamiento con los usuarios.
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tabla 4. publicaciones de acuerdo con las categorías ambientales

n.p. página

usos y frecuencia

naturaleza ser humano-naturaleza sociedad-naturaleza sustentabilidad crisis ambiental
mundo después del 

colapso

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

to
ta

l d
e p

ub
lic

ac
io

ne
s

to
ta

l d
e l

ik
es

to
ta

l d
e c

om
en

ta
ri

os

to
ta

l d
e p

ub
lic

ac
io

ne
s 

co
mp

ar
tid

as

1 semarnat 16 3448 1 141 3 105 1 32 5 223 0 0 26 3949 128 5

2 Programa onu 
Medio Ambiente

2 359 0 0 2 817 3 412 5 1300 0 0 12 2888 115 1

3 Secretaría del 
Medio Ambiente

2 248 0 0 8 173 9 230 10 100 0 0 29 751 65 1

4 profepa 5 296 0 0 0 0 0 0 2 97 0 0 7 393 25 0

5 Educación 
Ambiental @
educamb93

1 7 0 0 0 0 0 0 1 56 0 0 2 63 1 1

6 Educación 
Ambiental cdmx

1 19 0 0 0 0 3 84 0 0 0 0 4 103 12 0

7 Instituto de 
Ecología, unam

6 260 0 0 6 44 3 40 2 18 0 0 17 362 17 7

8 Academia 
Nacional de 
Educación 
Ambiental, A. C.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Responsabilidad 
Social y 
Sustentabilidad

0 0 0 0 2 5 0 0 1 6 0 0 3 11 1 3
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tabla 4. publicaciones de acuerdo con las categorías ambientales

n.p. página

usos y frecuencia

naturaleza ser humano-naturaleza sociedad-naturaleza sustentabilidad crisis ambiental
mundo después del 

colapso

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

to
ta

l d
e p

ub
lic

ac
io

ne
s

to
ta
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e l

ik
es

to
ta

l d
e c

om
en

ta
ri

os

to
ta

l d
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ub
lic

ac
io

ne
s 

co
mp

ar
tid

as

1 semarnat 16 3448 1 141 3 105 1 32 5 223 0 0 26 3949 128 5

2 Programa onu 
Medio Ambiente

2 359 0 0 2 817 3 412 5 1300 0 0 12 2888 115 1

3 Secretaría del 
Medio Ambiente

2 248 0 0 8 173 9 230 10 100 0 0 29 751 65 1

4 profepa 5 296 0 0 0 0 0 0 2 97 0 0 7 393 25 0

5 Educación 
Ambiental @
educamb93

1 7 0 0 0 0 0 0 1 56 0 0 2 63 1 1

6 Educación 
Ambiental cdmx

1 19 0 0 0 0 3 84 0 0 0 0 4 103 12 0

7 Instituto de 
Ecología, unam

6 260 0 0 6 44 3 40 2 18 0 0 17 362 17 7

8 Academia 
Nacional de 
Educación 
Ambiental, A. C.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Responsabilidad 
Social y 
Sustentabilidad

0 0 0 0 2 5 0 0 1 6 0 0 3 11 1 3
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n.p. página

usos y frecuencia

naturaleza ser humano-naturaleza sociedad-naturaleza sustentabilidad crisis ambiental
mundo después del 

colapso

nú
m.

 de
 pu

bl
ica

cio
ne

s

nú
m.

 de
 li

ke
s

nú
m.

 de
 pu
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 de
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s

to
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l d
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ne
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to
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e l
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l d
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ac
io

ne
s 

co
mp

ar
tid

as

10 Educación 
Ambiental  
para la 
Sustentabilidad

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 1 0

11 SUMe, 
Sustentabilidad 
para México

0 0 0 0 1 1 9 148 2 26 0 0 12 175 16 0

12 División 
Académica de 
Ciencias de la 
Sustentabilidad

0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 3 8 1 3

13 Medio Ambiente y 
Sustentabilidad

5 116 2 31 10 112 2 4 0 0 0 0 19 263 11 19

14 Umbral Axochiatl 
Xochimilco A. C.

0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0

15 Sustentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 1 24 2 1

16 Organización 
de Educación 
Ambiental A. C.

0 0 0 0 0 0 0 0 1 386 0 0 1 386 8 1

17 Fundación 
Quetzalli

2 1 0 0 16 29 3 4 1 1 0 0 22 35 0 5
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Ambiental  
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0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 3 8 1 3

13 Medio Ambiente y 
Sustentabilidad

5 116 2 31 10 112 2 4 0 0 0 0 19 263 11 19

14 Umbral Axochiatl 
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0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0

15 Sustentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 1 24 2 1

16 Organización 
de Educación 
Ambiental A. C.

0 0 0 0 0 0 0 0 1 386 0 0 1 386 8 1

17 Fundación 
Quetzalli

2 1 0 0 16 29 3 4 1 1 0 0 22 35 0 5
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18 Educación 
Ambiental “ATL”-
Xochimilco

1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 1

19 Medio Ambiente 
y Sustentabilidad 
MH

0 0 0 0 11 110 0 0 0 0 0 0 11 110 8 0

20 Coordinadora de 
Lucha Contra la 
Crisis Ambiental

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   No se presenta
fuente: elaboración propia.

Las páginas que presentan mayor número de publicaciones son: Secretaría del Medio Am-
biente, semarnat , Fundación Quetzalli, Medio Ambiente y Sustentabilidad y el Instituto 
de Ecología, unam; al contrario, Academia Nacional de Educación Ambiental, A. C. y 
Coordinadora de Lucha Contra la Crisis Ambiental, no tienen ninguna publicación duran-
te los cinco días de observación.

Las publicaciones de la semarnat , el Programa onu  Medio Ambiente, Secretaría del 
Medio Ambiente, la profepa  y el Instituto de Ecología, unam  obtuvieron mayor número 
de reacciones o likes, debido a que estas páginas son más constantes en la publicación de 
infografías, invitaciones y acciones que realizaron.
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18 Educación 
Ambiental “ATL”-
Xochimilco

1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 1

19 Medio Ambiente 
y Sustentabilidad 
MH

0 0 0 0 11 110 0 0 0 0 0 0 11 110 8 0

20 Coordinadora de 
Lucha Contra la 
Crisis Ambiental

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   No se presenta
fuente: elaboración propia.

Las páginas que presentan mayor número de publicaciones son: Secretaría del Medio Am-
biente, semarnat , Fundación Quetzalli, Medio Ambiente y Sustentabilidad y el Instituto 
de Ecología, unam; al contrario, Academia Nacional de Educación Ambiental, A. C. y 
Coordinadora de Lucha Contra la Crisis Ambiental, no tienen ninguna publicación duran-
te los cinco días de observación.

Las publicaciones de la semarnat , el Programa onu  Medio Ambiente, Secretaría del 
Medio Ambiente, la profepa  y el Instituto de Ecología, unam  obtuvieron mayor número 
de reacciones o likes, debido a que estas páginas son más constantes en la publicación de 
infografías, invitaciones y acciones que realizaron.

Las páginas de la semarnat  y Programa onu  Medio Ambiente son quienes tienen 
mayor número de publicaciones que los usuarios comparten en otras páginas o perfiles, lo 
que puede expresar que el contenido resulta ser interesante.

Sobre las categorías ambientales, se encontró que la semarnat , la profepa , el Ins-
tituto de Ecología, unam  y Medio Ambiente y Sustentabilidad tienen mayor número de 
publicaciones sobre la naturaleza, donde se observan infografías sobre especies animales y 
vegetales, así como fotografías de especies en peligro de extinción.

La Fundación Quetzalli y Medio Ambiente y Sustentabilidad tienen publicaciones so-
bre la relación Sociedad-Naturaleza, donde se hacen invitaciones a recorrer lugares natura-
les o se exponen fotografías de encuentros entre las personas y la naturaleza.
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Las publicaciones de s ume, Sustentabilidad para México tienen que ver con la cate-
goría de Sustentabilidad, pues sus publicaciones son referentes al aprovechamiento de los 
residuos sólidos, a la vivienda sustentable, a la energía, a ciudades y acciones sustentables.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente tiene mayor número de publicaciones 
sobre la categoría Crisis ambiental, algunas sobre el programa Hoy No Circula y otras sobre 
el manejo de los residuos sólidos, fugas de gas, cambio climático y jornadas de limpieza.

Sobre la categoría Ser humano-Naturaleza hay sólo tres publicaciones en total, giran 
en torno a actividades individuales o logros científicos. Finalmente, de la categoría Mundo 
después del colapso, no se hizo publicación alguna.

análi si s y di scusión

La revisión ciberetnográfica de las páginas seleccionadas permitió identificar como forma 
de comunicación dominante el uso de infografías, cuadros, fotografías, ilustraciones, videos 
e invitaciones a eventos; se apuesta por brindar información a los usuarios con diferentes 
tipos de información, la cual es accesible para diferentes tipos de públicos y didáctica en la 
presentación de contenidos.

Cabe señalar que es notable el tipo de contenido que algunas páginas publican en mayor 
cantidad contra la ausencia de actualización de la página en sitios de organizaciones o redes; 
por ejemplo, la página de la Academia Nacional de Educación Ambiental, A. C. (ane a), 
que por su importancia en la sociedad civil en el campo de la educación ambiental debería 
estar más actualizada, se notó con nulo tránsito informativo en el lapso de la investigación.

Destaca la página de la semarnat , pues siendo una página oficial de una secretaría de 
Estado, tiene una fuerte actividad en el periodo estudiado, observando así que sus publica-
ciones más frecuentes son las relacionadas con la categoría Naturaleza, en cambio, son pocas 
sobre la categoría de Sustentabilidad. En contraste, la organización social s ume, Susten-
tabilidad para México, lo que postea es básicamente sobre la categoría de Sustentabilidad, 
haciendo referencia a invitaciones a talleres, infografías y eventos de sustentabilidad.

En el tema de la crisis ambiental se identifica como informantes activos una organi-
zación internacional y secretarías abocadas a la contención del daño ambiental como la 
Secretaría del Medio Ambiente, la semarnat  y el pnuma . 

Se detectó que, en términos de reacciones, las audiencias activas de la red sociodigital 
permanecen más activas o prefieren abiertamente el tema de la Naturaleza, pues es donde 
se observa mayor participación en likes, comentarios y publicaciones compartidas; sin em-
bargo, no todas las páginas tienen publicaciones sobre esta categoría.



del espacio público al privado  73

En la categoría catastrofistas o apocalíptica del futuro, a pesar del serio problema del 
cambio climático, no hay información en ninguna de las páginas revisadas.

conclusione s

Los discursos sobre la comunicación y la educación ambiental, así como la sustentabilidad, 
dada su relevancia en la crisis de civilización, han ido encontrando vías de salida y de di-
vulgación. El internet posibilitó una visibilidad importante que se potenció con las redes 
sociodigitales. La apuesta de organismos internacionales como el pnuma , instituciones 
federales, organizaciones de la sociedad civil y grupos organizados en materia ambiental 
es tener visibilidad e intercambio en la red sociodigital con más usuarios en el mundo. Sin 
embargo, es evidente que le da un peso distinto al uso y participación en la red.

Los datos muestran que hay una diferencia en el tipo de información ambiental, la ca-
lidad de intercambios, actualización y usuarios. La página de la semarnat  domina en 
seguidores y gustos, así como en visitas, puede ser por la calidad de la información que está 
presentando o por el peso que está teniendo el secretario de dicha institución dentro del 
ramo pues cuenta con un reconocimiento de experto a nivel internacional. 

Todavía el tema de la sustentabilidad está lejos de ser el dominante en las páginas revisa-
das. La semarnat , el pnuma  y la Secretaría del Medio Ambiente (cDmx) tímidamente 
dan cuenta de él, a pesar de que el punto de llegada, desde hace por lo menos tres décadas, 
sea el desarrollo sustentable como acuerdo internacional. 

Por otro lado, la sociedad civil se dedica a otros temas, las organizaciones promueven 
cursos, talleres y eventos; además de compartir fotografías de las actividades que realizan, 
algo que se puede rescatar es que sus publicaciones, que en algunos casos son constantes, 
obtienen poca o nula participación de los usuarios ya que no consiguen ni un like, un co-
mentario o no es compartido; por lo que es necesario aprovechar que ya están dentro del 
ciberespacio para dar a conocerse a la mayor cantidad de usuarios posible y de esta manera 
lograr exponer sus objetivos y sus metas, las cuales son dignas de seguir.

De manera general, también se identificó que aun páginas como la semarnat , el Pro-
grama onu  Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente con mayor número de 
seguidores y de publicaciones, no están aprovechando al máximo todas las posibilidades de 
Facebook, pues no están enlazadas con otras aplicaciones, no todas utilizan las notas, Poll y 
reconocen a sus fans destacados, lo cual permitiría tener una mejor interacción con el usuario.

Finalmente, hay páginas que no generan contenido, sus publicaciones son compartidas 
de otras páginas, lo que parecería un copiar y pegar; y, considerando el número de segui-
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dores que tienen las páginas revisadas en esta investigación, todas tienen las posibilidades 
de crear contenidos informativos sobre los temas del medio ambiente, sustentabilidad y 
educación ambiental, dando así a sus usuarios información de calidad, oportuna, relevante 
y significativa que permita mejorar la relación entre el ser humano y los otros y entre el ser 
humano y el medio ambiente.
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*

re s umen

En este texto se hace una revisión de la evolución de los portales del gobierno electrónico 
federal de los Estados Unidos Mexicanos, desde la mención del sexenio de Vicente Fox 

hasta el actual, el de Andrés Manuel López Obrador, uniendo los parámetros entregados 
por la onu  en diferentes ocasiones en sus mediciones globales para los estudios de gobierno 
electrónico en diferentes países con el fin de evaluar la importancia de los programas guber-
namentales y de la necesidad de que se le informe al ciudadano de las acciones de gobierno 
de forma expedita. 

Palabras clave: gobierno electrónico, gob.mx, municipio, rendición de cuentas, comuni-
cación electrónica.

ab s trac t

In this text a review of the evolution of the portals of the federal electronic government of 
the United Mexican States is made, from the mention of the Vicente Fox administration to 

*   Doctora en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac México, Campus Norte. Maestra en Ciencias 
de la Información y Administración del Conocimiento por el itesm, Licenciada en Ciencias de la Información 
por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es profesora y consultora en temas de comunicación y mercado-
tecnia por más de doce años. Cuenta con publicaciones sobre comunicación electrónica, la última es sobre la 
interactividad en el gobierno electrónico municipal.

© 2 0 1 9  Selene Portillo Barraza. 

La evolución de gobierno electrónico mexicano para  
institucionalizar la comunicación electrónica gubernamental  

The evolution of Mexican electronic government to  
institutionalize government electronic communication

Selene Portillo Barraza*

Universidad Anáhuac México
Av. Universidad Anáhuac núm. 46, Col. Lomas Anáhuac,  
C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México

Editor: Rogelio del Prado Flores

seleneportillobarraza@outlook.com    
https://orcid.org/0000-0002-2021-7528

https://doi.org/10.36105/stx.2019n3.04



la evolución de gobierno electrónico mexicano  79

the current one, that of Andrés Manuel López Obrador, joining the parameters delivered 
by the un  in different occasions in their global measurements for e-government studies in 
different countries in order to assess the importance of government programs and the need 
for citizens to be informed of government actions expeditiously.

Keywords: e-goverment studies, e-citizens, accountability, Mexico electronic goverment. 

i ntroducción 

En esta investigación se contemplan los avances del gobierno electrónico en la historia 
reciente de México desde la perspectiva ejecutiva y se hace un recorrido en la construc-
ción de los diferentes portales, tanto del ejecutivo federal y los diferentes programas que 
han integrado los diversos sexenios para llevar a la ciudadanía el uso y la apropiación de 
las tecnologías de la información y comunicación, para generar la institucionalización en 
la comunicación electrónica gubernamental. Este análisis responde a la pregunta: ¿Cómo 
ha evolucionado el gobierno electrónico en México desde su arista ejecutiva como canal 
comunicativo? Dentro de los principales hallazgos, es que los gobiernos de Fox y Calderón 
siguieron con las máximas del desarrollo del gobierno electrónico de acuerdo con plantea-
mientos internacionales. En el sexenio de Peña Nieto sufre una gran transformación, ya que 
las dependencias gubernamentales se concentran en una sola liga, la cual es gob.mx; y se deja 
a un lado el Sistema Nacional e-gobierno, adecuándolo a este sistema. En cuanto al primer 
año del sexenio de López Obrador, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019 a 2024, su 
preocupación principal es la construcción de infraestructura, sin mencionar algún cambio 
en las políticas públicas sobre gobierno electrónico o realizar otras formas comunicativas, 
a pesar de que tiene las emisiones de las mañaneras a través de redes sociales, como su canal 
principal de comunicación.

e s tado del arte

La conexión de las primeras interfaces de internet se logra a través del i tesm  a finales de la 
década de los años ochenta. Cuando el gobierno mexicano logró su alternancia partidaria 
marcó un hito en la entrada de las t ic  al mundo gubernamental. Lo declarado por e-México 
(2012) inició el 12 de marzo de 2000 durante la administración del presidente Vicente 
Fox Quesada. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes convocó a los académicos, 
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investigadores, instituciones públicas y privadas, cámaras, asociaciones, trabajadores del 
sector de comunicaciones y transportes, así como al público en general, a participar en el 
Foro de Consulta Ciudadana para el desarrollo del Sistema Nacional e-México. Se esta-
bleció una comunicación directa con la sociedad representada por más de 900 personas y 
140 propuestas en las diferentes mesas de trabajo, enfocadas en grupos de interés para la 
discusión de los siguientes temas: Infraestructura de Comunicación, Infraestructura In-
formática; e-Gobierno: Tramitología, servicios y otros apoyos a la comunidad; e-Salud; 
e-Educación; e-Comercio (pequeñas y medianas empresas) y Marco Jurídico, Regulatorio 
y Tarifario (e-México, 2012). En este sentido, el Sistema Nacional e-México es resultado 
de la aportación de ideas recibidas en este Foro de Consulta Ciudadana y que permitió 
que se definieran tres estrategias básicas: Conectividad, contenidos y sistemas, que serían 
entendidas como los ejes sobre los cuales se desarrollarían los servicios del Sistema Na-
cional e-México. El gobierno federal liberó recientemente el Sistema Nacional e-México, 
cuyo propósito consiste en “... eliminar las barreras que actualmente existen para obtener 
información y servicios públicos [...] reducir las brechas tecnológicas al interior del país y 
entre la población mexicana con el resto del mundo. Con el proyecto e-México, el gobierno 
mexicano espera trasformar el país a través de la aplicación de tecnología moderna [...] ini-
ciando una reforma de educación para crear un México digital e inaugurar una nueva era”, 
comenta Garduño Vera (2004).

marco teór ico/contex tual:  
or igen del si s tema nacional e-méx ico

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2010) estableció que a partir de un ejerci-
cio democrático y de la iniciativa de las instituciones que conforman cada sector, se instru-
mentarían mecanismos para aumentar, mediante procesos de innovación y modernización, 
la eficacia, eficiencia y cobertura de los servicios, por lo cual nace el Sistema Nacional e-Mé-
xico. Asimismo, se llevaron los servicios digitales con la misma calidad a las regiones más 
apartadas al alcance de toda la población, independientemente de su lugar de residencia o 
su condición social, económica o etnocultural. Para constituir el Sistema Nacional e-Mé-
xico se definieron tres ejes rectores o estrategias principales: Conectividad, Contenidos y 
Sistemas. También se contemplaron cuatro pilares básicos para el desarrollo de contenidos 
y servicios digitales, en temas de e-Aprendizaje, e-Salud, e-Economía y e-Gobierno.
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p lane ación

En el sexenio del presidente Fox, Gil-García, Mariscal y Ramírez (2008) comentan que:

El objetivo general de la estrategia de e-gobierno, según el pnD  2000-2006 y la Agenda Presi-
dencial de Buen Gobierno, es construir un gobierno inteligente, capaz de utilizar los más avan-
zados sistemas administrativos y tecnológicos para evitar el dispendio de recursos y promover 
la eficacia de su función en todos los órdenes, un gobierno ágil y flexible capaz de captar las 
oportunidades, atender los problemas y adecuarse a las circunstancias rápida y eficazmente, un 
gobierno abierto y transparente, un gobierno descentralizado en sus relaciones con los estados 
y municipios, un gobierno global, que se inserte en el contexto mundial (p. 18).

Para el Instituto de las Américas (2006), “México debe aprovechar los beneficios que aporta 
el gobierno electrónico”, bajo los siguientes requerimientos que son necesarios: 

• Crear la posición de Secretario de Informática (cio). La persona con ese cargo 
se responsabilizará en apoyar e implementar las iniciativas gubernamentales de 
gobierno electrónico en todas y cada una de las dependencias gubernamentales. 
Deberá tener la autoridad política necesaria y capacidad de liderazgo para operar 
de manera transversal.

• Proveer de servicios electrónicos efectivos y seguros a los ciudadanos, salvaguar-
dando los intereses de estos y la confidencialidad de sus datos personales.

• Reforzar el papel del sector privado en la implementación de políticas de e-Go-
bierno mediante asociaciones público-privadas y otras estrategias que conlleven 
a lograr los objetivos de la Agenda Digital.

• Promover una cultura informática (t i) por medio de programas educativos que 
ayuden a disminuir la brecha digital. La alfabetización digital debe ser elemento 
fundamental de la agenda de Buen Gobierno.

• Mejorar el marco jurídico y normativo existente de modo que se allane el camino 
para la consolidación y desarrollo del gobierno electrónico a todo lo largo del 
sistema gubernamental.

• Crear un sistema presupuestario moderno que se haga cargo de las particularida-
des de las inversiones en t ic .

• Establecer ventanillas únicas, físicas y virtuales, para que cualquier ciudadano 
tenga acceso por una variedad de canales.
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• Promover la colaboración interinstitucional mediante estándares de interoperabi-
lidad, transferencia de tecnología, e intercambio de experiencias y conocimientos.

• Potenciar el desarrollo de alianzas público-privadas que generen valor agregado y 
mejores servicios a los ciudadanos.

Entre los cambios reales, que han resultado de medidas gubernamentales en la Administra-
ción Pública Federal de Vicente Fox (2000-2006), según una encuesta realizada a mitad de 
la gestión (2003) a directores generales de diversas dependencias (Castro Valdez, 2008), 
destacan los siguientes:

• La reducción de personal y la austeridad, el cuidado del presupuesto.

• La reducción de espacios elimina la dispersión del personal. Antes la “Secretaría 
ocupaba muchos edificios, actualmente están solamente dos”.

• “Los directivos están visibles en oficinas con espacios modulares, divididos por 
paneles”.

• “Se han eliminado canonjías y hay pérdida de estatus accesorio de los Directi-
vos. Por ejemplo, los Directores Generales, ya no tienen secretarios particular o 
privado, hay servicios compartidos y autoservicio, como el pool de choferes. La 
comunicación es vía electrónica” (Castro, 2008, p. 25).

Al ver este tipo de respuestas y hacia donde se dirigieron las acciones de innovación, es muy 
claro que no se ha hecho nada en materia de procesos, servicios más sencillos y cercanos al 
ciudadano, una reforma integral de la parte administrativa y jurídica de la gestión pública, 
nuevas formas y métodos de trabajo; esto permitiría verdaderamente avanzar en materia de 
innovación y no acciones maquillaje que no profundizan en lo que verdaderamente demanda 
el ciudadano (Castro, 2008).

Es claro que también existen una serie de obstáculos para la innovación gubernamental 
en México, que para Castro (2008) destacan: el temor a lo desconocido; la resistencia de la 
alta gerencia al cambio; la excesiva normatividad no permite avanzar en la innovación; falta 
de rendición de cuentas; la gente no está acostumbrada a objetivos, compromisos o metas; 
falta de asumir una cultura de la evaluación; el personal administrativo cree poco en nuevos 
procesos de reforma administrativa (Castro, 2008).

Los sindicatos muchas veces creen (en algunos casos por la deficiencia en la parte de 
comunicación) que las acciones de innovación van en paralelo con acciones de recorte de 
personal y de prestaciones ya ganadas; esto dificulta el proceso de implantación (Castro, 
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2008). Asimismo, el futuro de la innovación como política pública está ligado a la aplicación 
y uso de las t ic . “El uso de los adelantos tecnológicos es irreversible y en donde la partici-
pación y comunicación juegan un papel fundamental” (Castro, 2008, p. 35).

ejecución

En el contexto de este proyecto, la misión del e-aprendizaje es fomentar:

nuevas opciones de acceso a la educación y capacitación, que estimulen el aprendizaje como un 
medio para el desarrollo integral de los mexicanos. Un sistema de aprendizaje en línea que inte-
gre los esfuerzos hechos por las instituciones en materia educativa, para el desarrollo equitativo 
de nuestro país (e-México, 2006).

Según cuenta Garduño (2004), “el Gobierno de México se ha comprometido a impulsar 
el desarrollo de la industria mexicana de software a través de la Fundación México Digital, 
su objetivo es promover acciones que reduzcan la brecha digital y el rezago tecnológico en 
México” (p. 30). La Fundación es “un proyecto que buscará impulsar la adopción de tecno-
logías en las empresas mexicanas para estimular su desarrollo mediante soluciones digitales, 
con el fin de ayudarlas a alcanzar niveles óptimos de competitividad en el mercado global a 
través de tecnología informática” (p. 40). Tales propósitos pueden incidir en la educación 
de la sociedad.

me t odología

Esta investigación se traduce en un trabajo cualitativo utilizando el método de caso, bajo 
el análisis histórico de varias fuentes, dando paso al recuento del gobierno electrónico 
en cuatro sexenios y trabajando las agendas de las t ic  en el marco del gobierno, sobre 
todo desde el punto de vista de la onu . La pregunta que denota este trabajo es: ¿Cómo ha 
evolucionado el gobierno electrónico en México desde su arista ejecutiva como canal co-
municativo? Por lo tanto, se busca dar respuesta a esta pregunta desde el punto de vista de 
la comunicación y la construcción de canales comunicativos como representan los portales 
de gobierno electrónico desde el federal hasta el municipal. 
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análi si s y di scusión

Portales a nivel federal

Entre los portales que fueron importantes dentro del gobierno federal, en su modalidad 
ejecutivo, se encuentran:

• http://www.encuentra.gob.mx/ - Buscador de los trámites que se pueden realizar a 
través de gobierno electrónico. Sin embargo, a partir del sexenio de Enrique Peña 
Nieto ya no está activo este concentrador de trámites.

• http://www.e-mexico.gob.mx/ - Es un sistema integrado en donde se conjunta la 
tecnología con la creación de contenidos de acuerdo con los ejes propuestos para su 
creación y en donde participa la sociedad en general para su construcción. Estas dos 
ligas se siguieron fomentando en el gobierno de Felipe Calderón (Vazquez, 2013). 
Igual que la liga anterior, dejó de funcionar en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

• Velázquez (2013) menciona que en el Portal Ciudadano (www.gob.mx), el siste-
ma de Compras Gubernamentales (Compranet), el Registro Único de Personas 
Acreditadas (rupa), se dio seguimiento por la administración del presidente Fe-
lipe Calderón, sin dar alguna aportación extra o algún nuevo formato en gobierno 
electrónico.

Islas (2006) también menciona que 60% de las personas que respondieron el sondeo por in-
ternet afirmaron haber utilizado algún servicio de gobierno electrónico. En el citado estudio 
también se señala que en junio de 2005 funcionaron un total de 7,500 centros comunitarios 
digitales con 40,836 equipos instalados. Además, atendieron en promedio a 5.8 millones 
de personas mensuales, los que se encuentran ubicados en centros educativos, bibliotecas, 
centros de salud, plazas comunitarias, centros de desarrollo social y presidencias munici-
pales. En diferentes estados se crearon centros comunitarios digitales como: Oaxaca, es el 
estado que concentra el mayor número de centros comunitarios digitales (619), seguido por 
Sonora (577), Tabasco (518), Puebla (501), Veracruz (428) y Jalisco (423). En el contexto 
internacional, según el Reporte Global sobre aptitud de e-Gobierno 2004, dado a conocer 
por la Organización de Naciones Unidas y citado en el estudio de la am i p ci , Islas (2006) 
comenta que México se ubica en el sitio 30 de 191 países evaluados; además fue calificado 
en el décimo lugar en materia de sofisticación y madurez de servicios gubernamentales en 
línea; sexto lugar en e-Participación y, además fue reconocido como una de las 10 naciones 
que ha progresado de manera más rápida y efectiva en sus estrategias de e-Gobierno. 
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Para el reporte de la onu  del 2012, México (0.6240) era el líder con ofrendas de go-
bierno electrónico con 27% más que en otros países de la subregión, en donde la mejora 
de los servicios electrónicos también se demuestra por la expansión de la infraestructura 
móvil que les ha permitido complementar el acceso tradicional para reducir la brecha di-
gital. México ha mejorado su oferta en 2011 para incluir un servicio de búsqueda global 
en los índices federales, estatales y municipales de portales web diariamente. Con más de 
400 millones de registros en su índice, el portal nacional ha ampliado en gran medida los 
servicios en línea a los ciudadanos, entre ellos un gobierno abierto, las ofertas especiales 
para los grupos vulnerables, y una instalación para la denuncia anónima de los problemas 
que afectan a las autoridades. Permite una mayor inclusión de los ciudadanos a través de 
medios sociales como Twitter y Facebook, y se encuentra entre el selecto 19% de los países 
del mundo que proporciona un único inicio de sesión en el servicio.

Alcance de la prestación de servicios de alto desempeño. México se encuentra en esta 
estadística: 

• Etapa i :   Presencia emergente, 69

• Etapa i i :  Presencia interactiva, 62%

• Etapa i i i : Presencia transaccional, 57%

• Etapa i v :  Networked, 64%

Alcance de la e-Participación por parte de México

• E-información, 51%

• E-consulta, 33%

• E-decisión, 47% (onu , 2012)

En México, las características de consulta pública en línea permiten a los usuarios participar 
en el proceso de formulación de políticas con el gobierno. Según el informe de Evaluación de 
e-Gobierno de las Naciones Unidas 2012 de la onu , entre los principales logros de México 
está que adopta un enfoque alternativo a los servicios electrónicos, ya que considera que el 
portal es un motor de búsqueda con la integración de servicios que responde a los criterios 
de búsqueda de los usuarios específicos. Contiene información que clasifica características, 
las cuales permiten a los usuarios filtrar los contenidos a fin de reducir la búsqueda de infor-
mación específica. Asimismo, apunta que el portal tiene la capacidad de filtrar la informa-
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ción por imágenes, videos o noticias —siguiendo el estilo del buscador Google— o a través 
de temas como las leyes a nivel estatal y federal. Por otra parte, los centros comunitarios 
digitales implementados desde el Sistema e-México tienen como objetivo reducir la brecha 
digital entre los adultos, mientras que también ofrecen herramientas avanzadas, formación 
y apoyo empresarial a las nuevas generaciones que ya están “conectadas”. En este sentido, 
el próximo gobierno tiene el gran reto de reorganizar la estructura de gobierno electrónico 
para llegar de manera efectiva a los ciudadanos que buscan estar más en contacto con las 
instituciones; realizar trámites administrativos vía Internet de manera fija o móvil; y llegar a 
zonas rurales con programas integrales para su inclusión. Además, es necesario llevar a cabo 
una evaluación de qué tan efectivos están resultando los recursos desarrollados y qué otros 
recursos se pueden mejorar o desarrollar para la población. Asimismo, en la Evaluación de 
e-Gobierno de las Naciones Unidas 2012 se encontró —entre otra información interesante 
del mundo de las aplicaciones sociales— “que Twitter y Facebook están siendo muy utili-
zados por los gobiernos como vehículos para la consulta”. El alcance de estas herramientas 
proporciona un mecanismo efectivo para las alertas ciudadanas, así como la opinión sobre 
lo que el gobierno está haciendo. De tal forma que lo que se conoce como medios sociales, 
ya es parte del gobierno electrónico. En el caso de México, el gobierno federal así como 
sus instituciones y personas con un cargo estratégico, tienen algún perfil en estos recursos 
digitales donde se da una importante interacción con los usuarios. Incluso, antes de las 
declaraciones en medios de comunicación tradicionales se publica información a través de 
los medios sociales (onu , 2012).

Para el informe de Evaluación de e-Gobierno de las Naciones Unidas 2016, la onu 
(2016) menciona que en los últimos años ha habido un creciente interés en los parlamentos 
abiertos, lo cual quedó de manifiesto en la sesión de la Cumbre Global de Open Govern-
ment Partnership, organizada por México en octubre de 2015, centrado en planes de acción 
de parlamento abierto, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia del proceso legislativo 
y aumentar la participación pública. En el mismo informe, el Reino Unido está clasificado 
como líder mundial en el índice de participación electrónica, mientras que Japón y Australia 
comparten el segundo lugar. Marruecos, Estonia, Singapur y Estados Unidos han mante-
nido altas posiciones entre el grupo de top 25 países, que según las encuestas de 2014 y 
2016 incluyen casi exclusivamente países de altos ingresos, aunque también se encuentra 
México, obteniendo la posición 14 debido, principalmente, a la introducción de algunos 
canales interactivos como foros web en línea y formas de comentarios, con el objetivo de 
alentar la participación pública. En sí, la onu  (2016), a través del mencionado estudio, 
comenta que Chile, Colombia, México y Uruguay han adoptado el gobierno electrónico a 
través de sistemas para la prestación de servicios mejorados. La presencia en línea de estos 
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países presenta una estrategia en diseño, aspectos de gobierno abierto, así como esfuerzos 
para mejorar la coordinación institucional, la transparencia y facilidad de acceso por parte 
del gobierno hacia sus ciudadanos.

Gob.mx

Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo una clara tendencia a seguir implementando 
el gobierno electrónico, pero centrando los esfuerzos de las anteriores plataformas y refor-
mulando la interfaz del usuario a través de unir a todas las secretarías del gobierno federal a 
través de una única plataforma: gob.mx. A pesar que México se encuentra en otro gobierno, 
es decir, en el sexenio correspondiente al mandato de Andrés Manuel López Obrador, aún 
el sistema sigue intacto. El gobierno de México (2019) declara que la plataforma gob.mx 
promueve la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia, y transforma los procesos 
para proveer de información, trámites y una plataforma de participación a la población. 
Es el replanteamiento de la relación ciudadano-gobierno. El gobierno de México (2019) 
menciona que para que este cambio gubernamental no sea sólo intencional, han sido nece-
sarias modificaciones a las reglas de operación, publicación de decretos, políticas y normas 
que conforman ya un marco legal adecuado para promover esta transformación, asegurar 
su permanencia, y la mejora continua como un derecho de todos los ciudadanos. Entonces 
esta plataforma en constante evolución proporciona diferentes ligas para cada necesidad 
ciudadana (Gobierno de México, 2019).

• gob.mx pone a disposición un buscador de contenido que permite localizar la 
información, los trámites del gobierno federal y los mecanismos de participación 
ciudadana de manera sencilla.

• gob.mx/gobierno permite el acceso a todos los sitios de internet de la Adminis-
tración Pública Federal. Actualmente, la información del sitio de la Presidencia de 
la República, así como el de las 17 secretarías de Estado, la Procuraduría General 
de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y cinco entidades de la 
Administración Pública Federal se encuentra en gob.mx, con un diseño exclusivo 
y bajo una estrategia de comunicación única e integral.

• gob.mx/tramites ofrece la información de los trámites más solicitados, en un 
mismo lenguaje y bajo el estándar de servicios digitales de gob.mx, organizados en 
categorías y subcategorías que permiten ubicarlos fácilmente. Se continúa mejo-
rando el servicio a través de un programa de simplificación continua, coordinado 
con la cofemer  con el fin de lograr la calidad y excelencia en los trámites del 
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gobierno a través de su mejora y digitalización hasta obtener el sello de Excelencia 
en Servicios Gubernamentales. Actualmente, se trabaja en la implementación de 
más de mil acciones de simplificación de trámites.

• gob.mx/participa se convierte en la herramienta que permite monitorear los 
avances y el estado de distintos ejercicios de participación ciudadana del Gobier-
no de la República.

• gob.mx/atencion, en donde es posible hacer efectivo el derecho octavo constitu-
cional de manera digital; además, se encuentran los últimos documentos y foros en 
gob.mx/consulta; se encuentran las bases de datos más descargadas desde datos.
gob.mx, los resultados del Plan de Acción del Gobierno de la República en la 
Alianza para el Gobierno Abierto; y un listado exhaustivo de los mecanismos de 
participación ciudadana permanentes que existen en la Administración Pública 
Federal.

En este apartado de las figuras electrónicas para el acceso a la información, otorgado por la 
Administración Pública Federal, se ha cambiado en cada sexenio para resolver las demandas 
de trámites y soluciones electrónicas para el ciudadano, y termina por diluirse la plataforma 
e-México. Sin embargo, se necesitan estudios de alfabetización digital y usabilidad para 
conocer si los ciudadanos pueden interactuar con efectividad al navegar en este sistema 
informático de gob.mx y si es suficiente para cada dependencia de gobierno federal. 

la me t odología de la onu  
y los dat os encontrados en méx ico

La onu  se ha preocupado de las integraciones de las t ic  en los gobiernos desde 2003, aun-
que ya había trabajos preliminares. En las siguientes líneas se describe la metodología de la 
onu  (2012). Para ello, la onu  (2012) creó el índice de desarrollo del gobierno electrónico 
de las Naciones Unidas (egDi , por sus siglas en inglés), el cual es:

un indicador compuesto que mide la predisposición y la capacidad de las administraciones na-
cionales para utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la prestación 
de los servicios públicos. Se basa en un estudio integral de la presencia en línea de los 193 Es-
tados Miembros que evalúa las características técnicas de los sitios web nacionales, así como las 
políticas de gobierno electrónico y las estrategias que en general aplican los sectores específicos 
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en la prestación de los servicios esenciales. El egDi  es el promedio ponderado de tres puntua-
ciones normalizadas de las dimensiones más importantes del gobierno electrónico, a saber: el 
alcance y calidad de los servicios en línea, el estado de desarrollo de la infraestructura en teleco-
municaciones y el capital humano inherente. Cada uno de estos conjuntos de índices constituye 
en sí una unidad de medida compuesta que puede extraerse y analizarse de forma independiente. 
egDi  = (– * índice de servicios en línea) + (–* índice de infraestructura en telecomunicaciones) 
+ (– * índice de capital humano).

De estos estos conceptos se desprende, en primer lugar, el Índice de servicios en línea, donde 
los investigadores evaluaron el sitio web nacional de cada país, según la onu  (2012) inclui-
do el portal central nacional, el portal de servicios electrónicos y el portal de participación 
electrónica, así como los sitios web de los ministerios relacionados con la educación, el 
trabajo, los servicios sociales, la salud, las finanzas y el medio ambiente, según correspon-
día. Asimismo, la onu  (2012) menciona que además de evaluar los sitios nacionales por el 
contenido y las funciones, se les puso a prueba para evaluar el nivel mínimo de accesibilidad 
del contenido web, utilizando las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web del Con-
sorcio World Wide Web.

También la onu  (2012) manifiesta que tuvo desafíos en el análisis de la presencia en 
línea de un país al identificar el sitio o los sitios a revisar, como el sitio del gobierno nacional 
de cada país. Independientemente de la complejidad del gobierno electrónico de un deter-
minado país, la prioridad del usuario es encontrar una identificación clara de cuál de los 
numerosos sitios gubernamentales potencialmente disponibles podría considerarse como 
el sitio “oficial” del gobierno nacional, en lo que se refiere al enlace de acceso o al punto de 
inicio para los usuarios del país. Por ello realizó una evaluación de los efectos de la población 
y de la superficie territorial en los países con una población de al menos 100 millones de 
habitantes en diferentes etapas. Entonces la onu  (2012) trabaja las etapas que se muestran 
en el Cuadro 1.

cuadro 1. etapas según la onu 

etapa 1: emergente Servicios de información emergente: las páginas web guber-
namentales proporcionan información sobre política públi-
ca, gobernanza, legislación, reglamentación, documentación 
pertinente y tipos de los servicios gubernamentales propor-
cionados.
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etapa 2: mejorada Servicios de información mejorada: los sitios web guberna-
mentales facilitan la comunicación unidireccional mejorada 
o la comunicación bidireccional simple entre el gobierno y el 
ciudadano, tales como la descarga de formularios de los ser-
vicios y aplicaciones gubernamentales. Los sitios presentan 
funciones de audio y video y son multilingües, entre otras 
características.

etapa 3: transaccionales Servicios transaccionales: los sitios web gubernamentales 
participan con los ciudadanos en una comunicación bidirec-
cional, incluidas la solicitud y recepción de sugerencias sobre 
las políticas, los programas, la reglamentación gubernamen-
tal, etc. Para realizar la interacción, se exige cierta forma de 
autenticación de la identidad del ciudadano.

etapa 4: integrados Servicios integrados: los sitios web gubernamentales han 
cambiado la forma en que los gobiernos se comunican con 
los ciudadanos. Ellos solicitan de manera activa información 
y opiniones de los ciudadanos que utilizan la Web 2.0 y otras 
herramientas interactivas. Los servicios electrónicos y las so-
luciones electrónicas traspasan los departamentos y ministe-
rios de manera uniforme. La información, los datos y el cono-
cimiento se transfieren de los organismos gubernamentales 
mediante aplicaciones integradas.

fuente: elaboración propia con datos de la onu (2012).

Asimismo, la onu  (2012, p. 148) menciona cómo trabaja el Índice de infraestructura en 
telecomunicaciones, el cual es un promedio aritmético compuesto de cinco indicadores: nú-
mero estimado de usuarios de Internet por cada 100 habitantes, número de línea telefónica 
fija y principal por cada 100 habitantes, número de suscriptores de telefonía móvil por cada 
100 habitantes, y número de instalaciones de banda ancha fija por cada 100 habitantes. 
En cada caso, la fuente de información principal es la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (u i t). Debido a la mejora de la calidad de los datos y de la cobertura de la u i t , 
se eliminaron las lagunas de datos que figuraban en los estudios anteriores, y el Estudio se 
cercioró de que todos los países tuviesen un índice de infraestructura en telecomunicacio-
nes. Para el último índice es, según reporta la onu  (2012), el índice de capital humano es 
un promedio ponderado compuesto de dos indicadores: la tasa de alfabetización de adultos 
y el coeficiente bruto de inscripción en la instrucción primaria, secundaria y terciaria com-
binado; la tasa de alfabetización de adultos compone dos tercios el índice y el coeficiente 
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bruto de inscripción combinado compone un tercio. La fuente principal de los datos de 
estos indicadores es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura. En el Cuadro 2 se muestran los datos a lo largo de varios años que México ha 
obtenido en este estudio.

cuadro 2. ranking de méxico por años sobre su índice de gobierno electrónico según la onu

año puesto del ranking global puntuación de egdi

2003 30 0.5933
2004 30 0.5957
2005 31 0.6061
2008 37 0.5893
2010 56 0.5150
2012 55 0.6240
2014 63 0.5733
2016 59 0.6195
2018 64 0.6818

fuente: elaboración propia con datos de la onu (2019) sobre gobierno electrónico.

Como se aprecia en este cuadro, durante más de una década el comportamiento de los 
trabajos de gobierno electrónico en México en varios de los sexenios presidenciales re-
presenta una toma de decisiones, ya sea para bien o para mal, en cuestiones de políticas 
públicas con gobierno electrónico. Se refleja en el inicio del periodo gubernamental de 
Vicente Fox, México estaba en el ranking 30 al 31, siendo de los países más avanzados, 
considerados emergentes en ese tiempo. En cuanto entra el sexenio de Felipe Calderón, 
el país sufre descensos en el ranking, pasando del lugar 37 al 55. Después llega el periodo 
de Enrique Peña Nieto, generando un cambio radical y sumando todas las secretarías en 
una sola plataforma, muy sencilla, aquí se denota aún más el descenso hasta el lugar 64 
del ranking de la on u .
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conclusión

Se puede discernir que existe más apoyo para aclarar a la ciudadanía una rendición de cuen-
tas, antes que ver al gobierno electrónico como una fuente de comunicación bidireccio-
nal con el ciudadano. Si se toma en cuenta la pregunta prevista en un principio: ¿Cómo 
ha evolucionado el gobierno electrónico en México desde su arista ejecutiva como canal 
comunicativo? De acuerdo con los datos mostrados y las fuentes analizadas anteriormente, 
el gobierno electrónico mexicano se ha estancado, ya que sus índices en cuanto al ranking 
global han ido descendiendo, y eso se debe precisamente a la falta de políticas públicas que 
se acerquen al ciudadano. Se puede inferir que uno de los malestares sociales es el encubri-
miento de información o datos vitales para los ciudadanos en cuanto al manejo financiero 
de las finanzas públicas y por eso tanto asociaciones no gubernamentales como el propio 
gobierno, con exhaustividad y apego a las leyes de transparencia y acceso a la información, 
buscan que la información sea proporcionada a través de este gobierno electrónico, quizás 
olvidando la parte virtual del contexto de gobierno como un ente en la red. 

Entonces en la institucionalización de la comunicación electrónica gubernamental en 
México se han dado avances en cuestión de transparencia, en niveles de interactividad pri-
marios, pero aún se necesitan programas para que el receptor, el caso del ciudadano, esté 
consciente de estas plataformas para su plena utilización.
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actions of improvement. The work is sized and developed through a comparison in the di-
fferent communities of two countries such as Mexico and Colombia represented in a local 
territory in this type of business. Allowing to promote new perspectives of organizational 
communication for microorganisms.

Keywords: organizational communication, innovation, identity, MSMEs, microorgani-
zations.

i ntroducción: la s m i p yme s en méx ico y colombia

Han sido recurrentes las comparaciones entre México y Colombia en varios aspectos, como 
la indudable similitud producto de la herencia hispanoamericana y del desarrollo histórico 
como países independientes en la consolidación de Estados soberanos. Sin embargo, el más 
relevante para este trabajo son las estrategias semejantes de vinculación con la economía 
internacional a través de la liberación de sus economías y una extensa apertura comercial.

México, un país formado por una cifra aproximada de 119 millones 530 mil 753 habi-
tantes según la encuesta Intercensal 2015, realizada por el i negi , cuenta con 7,236,821 
micro negocios, 6,178,906 pequeños establecimientos, 4,293,422 medianos estableci-
mientos, 3,610,825 grandes establecimientos, 2,193,087 establecimientos relacionados 
con el gobierno, 2,145,805 otro tipo de establecimientos y 864,606 no especificados. 
Hay que entender que además que, las pymes surgieron como fuente para suministrar el 
consumo de los habitantes en las pequeñas poblaciones, este tipo de establecimientos en 
México ayudan a la economía dando empleo a casi 72% de la población y contribuyendo 
aproximadamente con 52% del Producto Interno Bruto (pi b). A esto se añade que, en Mé-
xico, la clasificación empresarial se encuentra reglamentada en la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa del año 2000, que tiene por 
objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento de las creaciones 
de este tipo de empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad.

Por otro lado, en Colombia, un país formado por una cifra aproximada de 48 millones 
574 mil 840 habitantes, cuenta con una estructura empresarial, conformada principalmen-
te por micros y pequeñas empresas, con capital familiar; de esta forma, las pymes según el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio están delimitadas en razón del número de 
empleados que, en este caso, se toman entre 11 y 199 personas y un valor de activos entre 
45 mil a 1 millón de dólares (funDes , 2008). El 95% del parque empresarial corresponde 
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a pymes, de las cuales, por tamaño 74% son micro, 12% pequeñas y 14% medianas. Por 
sector, 83% corresponden a servicios y comercio. A esto se añade, en el cual la forma de 
empleo, que las pymes llegan a concentrar 48% de todo lo que genera el sector privado, 
donde las agrícolas llegan a aportar 20%. Además, por sector, 39% de puestos generados 
corresponden a servicios, 32% al comercio, 22% a la industria y 7% a las t ic . De acuerdo 
con lo enunciado anteriormente podemos conjeturar que, las micro, pequeñas y medianas 
empresas de Colombia llegan a tener un peso de 30% en el Producto Interno Bruto (pi b) 
siendo fundamental para la generación de empleo. También se han convertido en la gran 
apuesta para alcanzar la internacionalización de la economía y las tasas de crecimiento que 
requiere el país para reducir la pobreza.

la i mportancia de la s m i p yme s de abarro te s  
en la economía de méx ico y colombia

En los últimos años se puede constatar que en los dos países hay muy pocas investigaciones 
en el campo académico donde traten el tema de las tiendas de abarrotes o de barrio con respecto 
a todas sus características. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas del i negi  2015, en México hay 975,760 negocios de comercialización de 
abarrotes al menudeo, sobresalieron con respecto al total del personal ocupado, 90.0% (la 
mayoría dueños y familiares). Según Nielsen en Colombia, el número de establecimientos 
del sector comercial corresponde a 307,000 a tiendas de barrio (Dinero, 2014).

Las dificultades que enfrentan las tiendas de abarrotes en México es la competencia a 
escala ampliada de las tiendas de autoservicio, tipo Walmart o Soriana, y de las tiendas de 
conveniencia, tipo Oxxo y Seven Eleven con una expansión acelerada, creando una disputa 
monopólica convirtiéndose en un riesgo para muchas tiendas. A pesar de los obstáculos en 
estos establecimientos, la tendencia devolvió al canal tradicional el liderazgo en el mercado, 
al aumentar en 37.9% en el 2014. Así como el crecimiento del sector comercio en la venta 
específica de abarrotes representó 74.8% y en el lapso de referencia el incremento fue de 4.3 
por ciento (El Economista, 2016). Por otra parte, la disminución en el ingreso disponible 
de los mexicanos, como consecuencia de mayores impuestos, ocasionó que los consumido-
res comprarán más en las —tienditas de la esquina— como son conocidas coloquialmente, 
que en las grandes empresas que acaparan el mercado del comercio de alimentos. Hay que 
entender que el comercio de abarrotes cumple un papel fundamental para la distribución y 
venta (es decir, realización financiera) de varias de las grandes empresas de este país: Bimbo, 
Gamesa, refresqueras, cerveceras, chicleras, dulceras, Sabritas, Procter y Gamble, etcétera. 
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Ninguna de esas grandes empresas existiría sin la enorme red de distribución económica 
que suponen las tienditas de la esquina. La existencia de estas tiendas es un canal de distri-
bución insustituible para estos negocios que en su mayoría corresponde a transnacionales 
(Martin, 2017).

De otro lado, el panorama en Colombia del comercio de abarrotes y la compra en la 
tienda de abarrotes sigue reinando, pese a que los grandes supermercados, hipermercados, 
tiendas de conveniencia y grandes empresas como Almacenes Éxito mantuvieron un cómo-
do liderazgo, mientras que Supertiendas Olímpica ascendió al segundo puesto al superar a 
Cencosud Colombia (Jumbo). Posteriormente se posicionaron Alkosto, Almacenes La 14, 
Super Inter Supermercados, Makro Super Mayorista, y Tiendas D1, donde algunas han 
incursionado con fuerza en los barrios del país con formatos de proximidad, como Justo y 
Bueno, Éxito Express, Ara, Metro (Jumbo), junto a las tiendas de conveniencia Oxxo que 
ingresaron al país a partir del 2007, su penetración está lejos de naciones desarrolladas y 
otras en Latinoamérica.

Esta situación puede modificarse en el futuro en la medida en que se incremente la pre-
sencia de cadenas transnacionales en el país y vayan ganando cuota de mercado. El boletín 
de ventas al por menor que presentó el DANE para el 2015 recientemente es coherente con 
lo que ha venido pasando en el país desde los últimos años. Las ventas reales del comercio 
minorista presentaron un incremento de 4.5% respecto al mismo periodo de 2014. Además, 
el personal ocupado promedio superó 5.3% al del año anterior (Heraldo, 2015). Por otro 
lado, es importante especificar que los tenderos manejan un promedio de 15 proveedores, 
con un rango que oscila entre un mínimo de 4 y un máximo de 50 referencias en productos, 
siendo Bavaria (8.90%), Coca-Cola (8.26%), Alquería (6.47%), Alpina (4.82%), Protabaco 
(4.82%) y Nutresa (4.60%) los mayores influenciadores en las ventas de este tipo de negocio 
(El Tiempo, 2016). Hay otro aspecto por resaltar que es común ver en la actualidad: cómo 
las estanterías de estos establecimientos, que tradicionalmente estaban llenos de productos 
populares, ahora abren paso a marcas de valor y que antes eran exclusivos en las reconocidas 
cadenas. 

En esta revisión de literatura acerca de la situación, existe un parentesco entre el estado 
de las mipymes de abarrotes en la economía de México y de Colombia. Es por esto que es 
pertinente para la investigación analizar a este tipo de organización, puesto que los aportes 
en este campo han demostrado que se trata de un integrante que se ha fortalecido en el curso 
de los años debido a factores culturales, económicos y comerciales. A causa de eso, la im-
portancia del comercio abarrotero tanto a México y como a Colombia, aunque en términos 
netamente económicos y en su mayoría están ligados a la forma de comercialización y no al 
de la comunicación organizacional. Algunas investigaciones refieren las principales causas 
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del impulso de este tipo de establecimientos de comercialización (no solo perteneciente a 
su creación sino también a su desarrollo y consolidación) y otros las fuentes primordiales 
de sus ventajas y es necesario preocuparse más y en forma efectiva por su desempeño en 
la economía de los dos países (Páramo, 2005; D’Andrea, Stengel y Goebel-Krstelj, 2003; 
D’Andrea, Lopez-Aleman y Stengel, 2006; Díaz, Lacayo y Salcedo, 2007).

e s tado del arte: i nnovación para el de sarrollo  
socioeconóm ico de la s m i p yme s

La literatura revisada señala que la situación respecto a la innovación es un factor vital para 
el desarrollo de las microempresas donde el acceso a la tecnología y su implementación 
depende de las necesidades que tenga la empresa de acuerdo a su categoría. La tecnología es 
un componente fundamental que permite incrementar la eficiencia en toda clase de proce-
sos como empresariales o de gestión (Ynzunza-Cortés, Izar-Landeta, y Ávila, 2013). Otra 
circunstancia, es que la mayoría de las mipymes latinoamericanas dependen de tecnología 
anticuada (Singh y Garg, 2008; Mejía, A., 2017) y, en ciertos casos específicamente tanto 
en México como en Colombia, no se otorga un papel explícito a la innovación, lo cual reduce 
su productividad (Pizzi y Brunet, 2013; Rodeiro-Pazos y López-Penabad, 2007).

La mayoría de las publicaciones en torno a que son más productivas y rentables las 
empresas que realizan I+D y la implementación de procesos tecnológicos e innovaciones 
son factores clave para el desarrollo de una microempresa, ya que este aspecto limita la com-
petitividad de la misma (Mata y Woerter, 2013; Peña, 2018). También, hablan de la exis-
tencia de un escenario competitivo, turbulento y con cambiantes condiciones económicas y 
sociales, la empresa, mediante un proceso continuo de innovación de todas sus actividades, 
debe buscar ventajas competitivas sostenibles; enfocar la competitividad desde la cultura 
de la innovación muestra los valores y prácticas organizacionales, es decir, aquellas que es-
timulan la cohesión, el trabajo en equipo, el compromiso, la adaptabilidad, la flexibilidad, la 
aceptación del riesgo y la incertidumbre, generan importantes mejoras en el desempeño en 
términos de la calidad de los productos y servicios, en la eficiencia de los procesos internos, 
en las relaciones humanas internas, y en la relación de la empresa con su entorno inmediato 
(Gálvez y García, 2011; Crespi y Zuniga, 2012). Es así como el Manual de Oslo señala que 
innovar es introducir un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio) 
al mercado, o un nuevo proceso, método de comercialización o de organización, en el sis-
tema de gestión mediante las prácticas internas de la empresa o en sus relaciones externas 
(Piening y Salge, 2015).
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A pesar que los microempresarios reconocen tanto en México como en Colombia como 
una ventaja la incorporación de la innovación y mejora de la calidad de sus productos, lo que 
les permitiría competir y permanecer en el mercado (Reyes, Parrales, Pionce y Soledisma, 
2019). Para las mipymes frecuentemente es complicado y costoso financiar proyectos de 
innovación a través de fuentes bancarias debido a factores como la complejidad de la infor-
mación y la posible pérdida de autonomía administrativa (Solís, 2013; Monge y Rodríguez, 
2012), por ello, generalmente deben limitarse a fuentes propias. 

Otra dirección en la que se enfoca la innovación para este tipo de organizaciones como 
son las tiendas de abarrotes, distinta a la administración o al management en las que se en-
contraron publicaciones desde una perspectiva más sociológica en la que realiza una crítica 
a la ideología gestionaria donde poco abona a la comprensión de las especificidades de las 
mipymes, obligadas a asumir modelos, y sugerencias que por un lado invisibilizan muchas 
de las características más importantes de este tipo de empresas, y por otro lado, establecen 
un deber ser que se traduce en formas de exclusión social (Saldaña, 2014; Molina, López, 
y Contreras, 2014). 

Por último, es interesante observar la dirección de las publicaciones que están enfocadas 
sobre la innovación en su producto o gestión, pero muy pocas lo dirigen a la comunicación 
en microorganizaciones, por lo tanto, la ideología gestionaría donde poco abona a la com-
prensión de las especificidades de las mipymes, obligadas a asumir modelos y sugerencias 
que por un lado invisibilizan muchas de las características más importantes de este tipo de 
empresas (Saldaña, 2014; Molina, López, y Contreras, 2014). Sin embargo, gran parte del 
éxito tiene mucho que ver con la cultura organizacional y su predisposición a innovar en 
las mipymes. Además, la importancia de la comunicación organizacional, como la platafor-
ma de la generación, divulgación y apropiación del conocimiento para innovar, a través de 
nuevas plataformas y nuevos métodos para establecer relaciones más claras, transparentes y 
directas, ayudando a mejorar en todos los aspectos a este tipo de organizaciones.

marco teór ico: ge s t ión de la i dent i dad  
en m icroorgan i zacione s como la s t i enda s de abarro te s

En relación con el desarrollo de investigaciones empíricas acerca de la gestión de la identidad 
en el sector de las tiendas de abarrotes, siendo entendida como la forma de desarrollar y con-
trolar la identidad a través de las actividades que la organización desarrolla deliberadamente 
para sus stakeholders, a través de una comunicación coherente que exprese la identidad de la 
empresa con hechos comprobables (Takaki, Bravo y Martínez, 2014). No obstante, las tiendas 
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muestran el trasfondo cultural que devela su carácter auténticamente social, y en tanto que tal 
son inseparables de su comunidad, de su vecindario, refuerzan su identidad (Páramo, 2009).

En muchos de los trabajos empíricos se suele optar por simplificar las dimensiones de 
análisis, debido que, dependiendo de la perspectiva de estudio, puede resultar poco adecua-
do investigar la percepción de ciertas dimensiones (Takaki et al., 2014). Sin embargo, se 
señalan diversos aspectos como la cultura, el comportamiento, la comunicación, la identi-
dad visual, la estrategia, la estructura, las condiciones de mercado, la personalidad de marca, 
la orientación del empleado al cliente o las iniciativas de recursos humanos (Coleman, de 
Chernatony y Christodoulides, 2011). Entre otros se exponen dentro de las dimensiones 
de la identidad como la actual, la comunicada, la concebida, la convenida, la cultural, la ideal 
y la deseada (Balmer, 2012). Pero este tipo de dimensiones no se han aclarado en su totali-
dad, lleguen a corresponder a las características propias de microorganizaciones como las 
tiendas de abarrotes en países como México y Colombia.

De manera general, en las pocas investigaciones identificadas en la literatura se pudo 
observar la existencia de propuestas de estudio sobre la gestión de la identidad en microor-
ganizaciones que permitan aplacar acciones de mejoramiento, siendo dentro de la comuni-
cación organizacional, la identidad de la empresa entendida como una parte estratégica y, 
además de estar alineada con el resto de actividades que desarrolla la empresa, debe servir 
como fuente de diferenciación. Asimismo, las dimensiones de los atributos que componen 
la identidad de una empresa parten de tres ejes estructurales que la definen así: el primer 
eje es el de la historia de la organización, la trayectoria recorrida desde la fundación de la 
empresa hasta su presente; el segundo eje es el proyecto optado por la empresa en su presente 
para satisfacer sus metas; el tercer eje es la cultura de la organización que no está anclado 
temporalmente ni al presente ni al pasado, sino de forma simultánea (Villafañe, 1999, p. 18).

En este sentido, la versión más reciente es el ac4i D  test de Balmer y Soenen (2005), 
donde proponen siete tipos de identidad dentro de la constelación de la marca corporativa: la 
identidad actual o real representa lo que es la compañía ; la identidad comunicada es la marca 
corporativa que la empresa comunica; la identidad concebida es la percepción de la marca 
por parte de los grupos de interés; la identidad convenida es lo que la marca corporativa pro-
mete ser; la identidad cultural son los valores internos de la marca; la identidad ideal, lo que 
la marca debería ser; la identidad deseada es la marca corporativa deseada para la empresa.

Por lo tanto, de acuerdo con estas ideas, para comprender la identidad de una microorga-
nización es necesario profundizar en otras investigaciones el carácter complejo y multidis-
ciplinar de la identidad, con la finalidad de gestionar cada uno de estos elementos que sean 
propios de este tipo de organización, por medio de modelos de innovación en comunicación 
de la manera más adecuada. En otras palabras, la gestión de la identidad a través de sus dife-
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rentes dimensiones es el antecedente principal dentro de los procesos comunicacionales al 
ser el epicentro que permite al interior de una organización acelerar o detener los procesos 
de innovación.

p lante am i ent o de h i póte si s

De acuerdo con la información presentada con anterioridad, se realizó un análisis corre-
lacional para conocer el nivel de significancia entre las variables. A efectos de explicar la 
asociación entre las variables innovación y las variables que conforman el constructo de iden-
tidad se utilizó la prueba de chi-cuadrado. De esta forma fue posible plantear las siguientes 
hipótesis de investigación.

H1.  En las tiendas de abarrotes ubicadas en la Ciudad de México y Bogotá, a medida 
que éstas son capaces de destacar su innovación en productos, ello tiene una in-
fluencia positiva en la gestión de la identidad de estas tiendas. 

H2.  En las tiendas de abarrotes ubicadas en la Ciudad de México y Bogotá, a medida 
que éstas son capaces de destacar su innovación en procesos, ello tiene una in-
fluencia positiva en la gestión de la identidad de estas tiendas.

H3.  En las tiendas de abarrotes ubicadas en la Ciudad de México y Bogotá, a medida 
que éstas son capaces de destacar su innovación en gestión, ello tiene una influen-
cia positiva en la gestión de la identidad de estas tiendas. 

me t odología de la i nve s t igación

En este apartado se explican aspectos metodológicos sobre la configuración de la muestra 
y el proceso de recogida de información y la justificación de las variables.

Muestra

La muestra utilizada es de 200 tiendas de abarrotes ubicadas en los países de México, en la 
Ciudad de México con 99 negocios, y Colombia, en la ciudad de Bogotá con 101 negocios. 
La información se recogió aplicando un cuestionario estructurado dirigido al propietario de la 
tienda. El trabajo de campo se realizó entre los meses de julio y septiembre de 2018. La preci-
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sión de la muestra final del total de países se caracteriza por un error máximo de cinco puntos 
porcentuales con un nivel de confianza de 95%. Todas las tiendas estaban en barrios con 
características similares en sus países, lo cual denota el papel del entorno y otros factores para 
hallar a las diferencias que pueden llegar a ser el foco de la examinación al descubrir por qué 
los casos son diferentes al revelar la estructura subyacente que genera o permite tal variación.

Medición de variables

A efectos de explicar las variables utilizadas en este apartado se exponen las medidas de 
innovación, de identidad y las variables de control.

Innovación

Para la investigación se utilizaron como indicadores para medir la innovación, se determinó 
seguir los trabajos previos de Piening y Salge (2015); Astudillo y Briozzo (2016) y Gar-
cía-Pérez (2016), quienes adoptaron la clasificación propuesta proveniente de la tercera edi-
ción del Manual de Oslo de la ocDe (2005), en las dimensiones de producto, proceso y 
gestión; asimismo, se utilizó para su medición una escala Likert de 5 puntos adaptada para 
las mipymes, donde (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Las dimen-
siones de la innovación en productos se conforman con la media de dos factores: los cambios 
o mejoras en productos o servicios existentes y la comercialización de nuevos productos/
servicios. La dimensión innovación en procesos se conforma con la media de dos factores: 
los cambios o mejoras en los procesos productivos y la adquisición de nuevos equipos. Por 
último, la variable innovación en gestión se conforma con la media aritmética de tres factores: 
el sistema de gestión y dirección, el sistema de compras y aprovisionamientos y el sistema co-
mercial y ventas. Para comprobar la validez de estas medidas se determinó el estadístico alpha 
de Cronbach, donde los valores superiores a 0,711 señalan la validez de las escalas utilizadas.

Identidad

En este estudio se utilizaron como indicadores para medir la identidad de microempresas 
como las tiendas de abarrotes para medir las dimensiones, se preguntó al dueño de la tienda 
sobre personalidad corporativa a partir de trabajos previos de Villafañe (1999), Christen-
sen y Askegaard (2001) y el mix cultural de identidad corporativa utilizada en los trabajos 
de Zarebska (2010) y Balmer (2012), entre otros. Para esto se usó una escala Likert de 1 a 
5, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. Asimismo, para com-
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probar la validez de estas medidas se determinó el estadístico alpha de Cronbach, donde los 
valores superiores a 0,721 señalan la validez de las escalas utilizadas.

Variables de control

Como variables de control se han considerado el género, la edad del tendero y la antigüedad 
por el número de años transcurridos desde el inicio de actividad de la mipyme.

re s ultados y análi si s

El análisis y la discusión de los resultados se estructura en dos partes. En primer lugar se 
analizan los resultados descriptivos y en segundo lugar los análisis inferenciales a partir de 
los modelos de investigación planteados.

Resultados descriptivos

De los 201 encuestados, como puede observarse en el Cuadro 1, en la muestra total de las 
dos ciudades no existe una diferencia significativa, los hombres representan 51%, seguidos 
por las mujeres con 49%. Sin embargo, en la Ciudad de México hay un predominio de 
mujeres (52,5%) y de hombres (47,5%); en contraste con la ciudad de Bogotá, donde existe 
un predominio de hombres (54,5%) y de mujeres (45,5%) que manejan las tiendas. Asi-
mismo, en la muestra se aprecia que el rango de edad del tendero más común es el que va de 
los cuarenta a los cuarenta y nueve años (25,5%). No obstante, observamos una diferencia 
significativa en el rango de edad que oscila entre los veinte y veintinueve años, siendo menor 
el número de tenderos con este rango en la Ciudad de México (8,1%) y predomina más las 
personas jóvenes en esta labor en la ciudad de Bogotá (20,8%).

La antigüedad de la tienda en la muestra consolidada se observa en su tipo de operación, 
la cual está entre los 6 a 15 años (44%). Destaca, de manera visible, que casi una quinta parte 
de las tiendas oscilan entre 16 a 25 años (13,0%), y negocios con más de 25 años (4,5%). Al 
contrastar estos resultados entre las ciudades, encontramos que en la Ciudad de México es 
destacable que tres cuartas partes de las tiendas están en los dos primeros grupos (1 a 5 y 6 
a 15 años). La diferencia está en que más de una cuarta parte de los establecimientos en la 
Ciudad de México (26,3%) tienen un sostenimiento en el tiempo de este tipo de empresas 
mayores a 16 años de antigüedad, comparado con la ciudad de Bogotá (8,9%).
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Resultados inferenciales

Las estimaciones que se presentan en el Cuadro 1 se realizaron a partir de correlaciones 
de chi-cuadrado. A continuación, se describen los resultados de cada una de las relaciones 
analizadas.

cuadro 1. resultados de la chi-cuadrado entre las variables de innovación e identidad

resultados de méxico

correlación de variables chi-cuadrado de pearson

Innovación en productos - Cambios y mejoras e Identidad 
deseada corporativa 

(χ2=30,525; gl=1; α =0,000)

Innovación en productos - Cambios y mejoras e Identidad 
convenida

(χ2= 21,536; gl=1; α =0,000)

Innovación en productos - Adquisición de nuevos equipos e 
Identidad convenida

(χ2=19,613; gl=1; α =0,000)

Innovación en productos - Cambios y mejoras e Identidad 
promocional comunicada

(χ2= 17,839; gl=1; α =0,000)

Innovación en productos - Cambios y mejoras e Identidad 
sectorial

(χ2= 17,600; gl=1; α =0,000)

resultados consolidados de colombia

correlación de variables chi-cuadrado de pearson

Innovación en productos - Cambios y mejoras e Identidad 
ideal corporativa

(χ2= 9,942; gl=1; α =0,002)

Innovación en gestión - Sistemas de gestión y Dirección e 
Identidad visual comunicada

(χ2= 8,436; gl=1; α =0,004)

Innovación en productos - Nuevos productos y Servicios e 
Identidad deseada corporativa

(χ2= 8,204; gl=1; α =0,004)

Innovación en productos - Cambios y mejoras e Identidad 
cultural

(χ2= 7,430; gl=1; α =0,006)

Innovación en productos - Cambios y mejoras e Identidad 
deseada corporativa

(χ2= 6,773; gl=1; α =0,009)



innovación y gestión de la identidad en tiendas de abarrotes en méxico y colombia  105

cuadro 2. resultados consolidados de méxico y colombia

correlación de variables chi-cuadrado de pearson

Innovación en productos - Cambios y mejoras e Identidad 
deseada corporativa

(χ2= 44,917; gl=4; α =0,000)

Innovación en gestión - Sistemas de gestión y Dirección e 
Identidad promocional comunicada

(χ2= 23,112; gl=4; α =0,000)

Innovación en gestión - Sistemas de compras y 
Aprovisionamiento e Identidad promocional comunicada

(χ2= 21,409; gl=4; α =0,000)

Innovación en productos - Nuevos productos y Servicios e 
Identidad deseada corporativa

(χ2= 22,181; gl=4; α =0,000)

Innovación en productos - Adquisición de nuevos equipos e 
Identidad deseada corporativa

(χ2= 22,049; gl=4; α =0,000)

fuente: elaboración propia.

Efecto de la innovación sobre identidad en las tiendas de abarrotes

En el Cuadro 2 se recogen los resultados de las relaciones más significativas entre los dos 
constructos. Se evidencia que en el resultado consolidado de México y Colombia tiene una 
relación significativa entre innovación en productos mediante el factor de cambios y mejoras 
en el establecimiento y la identidad deseada corporativa (χ2= 44,917; gl=4; α =0,000), 
lo cual indica que cuanto mayor es la actividad innovadora en productos/servicios, mayor 
es el valor en la visión del negocio, lo que también se aprecia particularmente en el caso 
de México (χ2= 30,525; gl=1; α =0,000); sin embargo, en Bogotá es mucho menor su 
significancia (χ2= 6,773; gl=1; α =0,009). En cuanto a la innovación en la gestión, en los 
datos consolidados también se observa a nivel de la tienda con una influencia positiva y sig-
nificativa con la identidad promocional corporativa (χ2= 23,112; gl=4; α =0,000), lo que 
implica que cuanta más innovación en los sistemas de gestión y dirección desarrollen este 
tipo de mipymes mediante nuevos procedimientos para sistematizar ciertas operaciones 
(compras, control de calidad, compras, etc.), mayor será el valor para promover el negocio 
a sus públicos; esto se verifica igualmente en Colombia (χ2= 8,436; gl=1; α =0,004) y 
en México no resultó significativa. Finalmente, respecto a la innovación en productos, se 
aprecia también su efecto positivo y significativo en el consolidado con factores como el 
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de nuevos productos y servicios (χ2= 22,181; gl=4; α =0,000) y la adquisición de nuevos 
equipos (χ2= 22,049; gl=4; α =0,000); esto señala que la innovación en productos tiene 
un impacto favorable en la identidad deseada de la tienda de abarrotes, al tener una imagen 
sobre lo que quieren ser y cómo llegar a serlo. Este tipo de innovación en México, la adquisi-
ción de nuevos equipos de la tienda (χ2=19,613; gl=1;  α =0,000) tiene mayor significancia 
al comparar con Colombia (χ2= 6,773; gl=1; α =0,009); de manera que la relación de la 
innovación en productos en Colombia mediante el factor de cambios y mejoras es mayor 
con la identidad cultural, influyendo en el pensamiento, valores y creencias de la tienda de 
abarrotes (χ2=7,430; gl=1; α =0,006).

Los resultados presentados permiten comprobar las hipótesis planteadas para este tra-
bajo con sus respectivas diferencias en cada uno de los países. En cuanto a las variables de 
control, los resultados muestran que para el género, la edad del tendero y la antigüedad no 
resultó significativa; para esta relación, de manera individual, estos resultados son verifica-
bles para México y Colombia.

conclusione s

La problemática de las tiendas de abarrotes como una microorganización empresarial y la 
innovación se perciben como temas estratégicos para el éxito del negocio, dadas las ten-
dencias competitivas presentadas en el mercado; de ahí la importancia de estudiar las rela-
ciones entre los diferentes tipos de innovación y la identidad en este tipo de mipymes. Los 
resultados de esta investigación han demostrado que la actividad innovadora de la tienda 
de abarrotes ejerce una influencia positiva y significativa sobre los factores que constituyen 
la identidad, con la excepción de la innovación en procesos donde no se obtuvieron datos 
significativos sobre alguno de los factores de la identidad. En relación con el impacto posi-
tivo de la actividad innovadora en productos y sistemas de gestión se verifican las hipótesis 
1 y 3, y estos resultados aportan a las investigaciones previamente realizadas como los de 
Pizzi y Brunet (2013); Mata y Woerter (2013). En cuanto a la innovación en procesos, 
los resultados confirman solo en México un efecto positivo en la identidad comunicada, la 
identidad sectorial y la identidad deseada, pero no se halló mayor significancia en Colombia 
como en el consolidado, por lo que solo se confirma parcialmente la hipótesis 2 del trabajo 
de investigación.

Esta investigación sugiere líneas de investigación futuras dadas sus limitaciones. En 
primer lugar, la muestra utilizada por país es pequeña, por lo que a dicho nivel los resulta-
dos se deben reservar su interpretación; una muestra más amplia permitirá profundizar en 



innovación y gestión de la identidad en tiendas de abarrotes en méxico y colombia  107

cada nación sobre sus particularidades específicas con el fin de promover programas más 
ajustados a ellas. En segundo lugar, es necesario profundizar en el hallazgo del impacto de 
la innovación en la identidad corporativa en las tiendas de abarrotes, pues es un tema muy 
relevante para estudiar, y en la literatura no existen muchos estudios entre estos dos cons-
tructos en microorganizaciones; en este sentido resultará muy útil realizar más estudios 
específicos más detallados sobre la cuestión. 
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re s umen

En la actualidad existe un problema de salud pública en México declarado como epi-
demia por la Organización Mundial de la Salud (oms): el sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes. No obstante, a la luz de numerosas investigaciones se establece que parte de la reso-
lución del problema a largo plazo será la comunicación desde la sociedad civil organizada. 
En este trabajo se presenta parte de una investigación en este sentido, así como avances 
del marco teórico y estado del arte de la misma. La metodología de este trabajo consiste en 
una revisión documental de la fenomenología en torno de la comunicación de dos países 
en comparación con México influida por los cambios de dieta producidos por fenómenos 
sociales y políticos. El objetivo de este trabajo de investigación es establecer coincidencias 
entre los puntos de vista que dan base a las campañas localmente y plantear la posibilidad 
de señalar un camino viable para detener la epidemia.
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Palabras clave: publicidad con causa, alimentos ultraprocesados, campañas desde la socie-
dad civil, organizaciones de protección de consumidor, obesidad y diabetes. 

ab s trac t 

Currently there is a public health problem in Mexico declared as an epidemic by the World 
Health Organization (who): overweight, obesity and diabetes. However, in the light of 
frequent research it is established that part of the long-term problem resolution will be food 
literacy. This paper presents part of an investigation in this regard, as well as advances in the 
theoretical framework and state of the art of it. The methodology of this work consists of 
a documentary review of the food literacy strategies of the countries compared to Mexico 
influenced by dietary changes produced by social and political phenomena. The objective 
of this research work is to establish coincidences between the views that give rise to the 
campaigns locally and to propose the possibility of pointing out a viable way to stop the 
epidemic.

Keywords: advertising with cause, ultra-processed foods, campaigns from civil society, 
consumer protection organizations, obesity and diabetes.

i ntroducción

El presente trabajo contrasta a partir de una aproximación documental la evolución en 
cuestión de publicidad de alimentos ultraprocesados, especialmente cereales, y los cam-
bios de dieta de tres países: España, Estados Unidos de Norteamérica y México, con 
una especial atención en el último, con la finalidad, desde la revisión de la literatura que 
explica los cambios de estilos de vida, los cambios políticos y en el caso de México de 
colonización, de evaluar si las campañas y estrategias de la comunicación desde las Orga-
nizaciones Protectoras del Consumidor (op c) pueden ser un camino viable para prevenir 
y detener la actual epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes en México en el largo plazo. 
En el presente trabajo se expondrán puntos de vista teóricos que permitirán contrastar 
aspectos relacionados con la ética de la práctica publicitaria de comunicación y sus obje-
tivos, así como la propuesta de inclusión de una nueva variedad de stakeholders que no se 
tomaban en cuenta en las estrategias tradicionales de la publicidad. Se expondrán también 
los puntos de vista históricos y contemporáneos sobre la comunicación alrededor de las 
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dietas, española, estadounidense y mexicana que podrían jugar un papel fundamental en 
la implementación, desde la comunicación, acerca de las ventajas o desventajas de seguir 
un determinado tipo de dieta a través de diferentes estrategias de comunicación a lo largo 
del tiempo.

e s tado del arte

Las estrategias de mercadotecnia y publicidad de las empresas productoras de Alimentos 
Ultraprocesados (aup) en medios son cada vez más sofisticadas y tienen como uno de sus 
objetivos alcanzar consumidores en momentos cada vez más vulnerables. La influencia que 
ejercen sobre el estado, la academia y la ciencia, es enorme, y los consumidores se encuentran 
vulnerables, desprotegidos y presuntamente mal informados. 

El conjunto de esfuerzos de mercadotecnia y comunicación de las multinacionales pro-
ductoras de aup  tiene como principal finalidad presentar al consumidor las marcas de sus 
productos, los supuestos beneficios de los mismos y los estilos de vida relacionados con su 
consumo creando un ambiente obesogénico. El consumo regular de estos alimentos puede 
generar graves problemas a la salud a mediano y largo plazos, y en ocasiones pueden llegar 
a acortar prematuramente la vida de las personas. Es por esto que la sociedad civil ha tenido 
que suplir esta función, propia del Estado, a través de Organizaciones No Gubernamenta-
les y Organizaciones de la Sociedad Civil (ong  y osc) Protectoras de los Derechos de los 
Consumidores (op c). Estas también han desarrollado estrategias de contramercadotecnia 
para sensibilizar, señalar y contraargumentar frente al consumidor el discurso de venta de 
enormes dimensiones de estas corporaciones comerciales de presencia y actividad mundial.

El presente estado del arte se encuentra dividido en dos secciones principales y tiene 
como objetivos revisar: en primer lugar el panorama de la publicidad de aup  en un contexto 
internacional. En una segunda sección se revisarán los mensajes intervinientes y estrategias 
de las productoras de aup  para impactar a los consumidores y cómo es que las empresas 
productoras de aup  logran enganchar a los consumidores con su publicidad para persuadir 
con múltiples estrategias al consumo de sus productos en medios, aprovechando su pene-
tración. 

Se establecieron seis categorías de análisis sobre la literatura con la finalidad de gene-
rar el contraste para detectar diferencias y similitudes entre el marco histórico de España, 
Estados Unidos y México con el discurso actual de las op c  que se pueden observar en la 
Tabla 1 que compara lateralmente las categorías por país.
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Las categorías de análisis son: 

• Estudios y estrategias de las opc: Se refiere a las acciones en diferentes niveles 
que lleva acabo la sociedad civil organizada para contraargumentar y señalar las 
prácticas negativas de las empresas multinacionales productoras de aup .

• Contexto histórico publicitario y social definidos por país: Análisis docu-
mental de los ejemplos y tendencias más destacadas de la publicidad de aup  en los 
tres países analizados.

• Fenómenos sociales de cada uno de los tres países: Revisión de las coyuntu-
ras a nivel social que podrían haber influido en los cambios de dieta de los países 
analizados.

• Variaciones en la dieta de cada país: Revisión de las tendencias citadas en la 
literatura que llevaron a cada uno de los tres países analizados a modificar sus 
dietas tradicionales.

• Acciones del Estado y la sociedad para el cambio de dieta: Breve revisión 
del papel del Estado en los cambios de dieta de cada país, ya sea por acción o por 
omisión.

• Acciones de las opc  para señalar los problemas y posibles soluciones: Aná-
lisis de casos citados por los diferentes estudiosos de las acciones implementadas 
por las op c  y ong  para llevar a cabo su labor en pro del despertar de la conciencia 
social.

En el Cuadro 1 se muestran las categorías de análisis por país (México, España y Estados 
Unidos).

cuadro 1. comparativo de categorías de análisis por país

categorías de análisis  
por país españa estados unidos méxico

Estudios y estrategias de 
las OPC

Organizaciones como 
FACUA realizan estudios, 
campañas, investigación 
y estrategias jurídicas de 
presión a gobiernos.

Organizaciones como 
CSPI son líderes en 
investigación; realizan 
estudios, campañas, 
activismo y estrategias 
jurídicas.

Organizaciones como 
ASA realizan estudios, 
campañas, investigación, 
activismo y estrategias 
jurídicas.
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categorías de análisis  
por país españa estados unidos méxico

Contexto histórico, 
publicitario y social 
definidos por país

La publicidad cambia 
de acuerdo con las 
tendencias sociales 
y mercadológicas; la 
sociedad sigue las 
tendencias.

Las multinacionales 
invierten fuertes 
sumas en publicidad 
y crean las tendencias 
mercadológicas a nivel 
mundial.

Fuerte influencia de 
Estados Unidos en 
cuestión mercadológica. 
La tendencia a lo 
moderno y lo práctico 
han rezagado la dieta 
tradicional. 

Fenómenos sociales 
de cada uno de los tres 
países

Guerra civil española, 
posguerra mundial, 
sociedad altamente 
restrictiva.

Posguerra mundial, 
desarrollo de grandes 
empresas productoras.

Degradación de la dieta 
tradicional indígena, 
políticas públicas 
hacia la alimentación 
occidentalizada.

Variaciones en la dieta de 
cada país

De lo natural a lo 
manufacturado, de 
lo manufacturado a 
los claims naturales 
y adaptaciones 
tecnológicas.

Tendencia a la 
hiperalimentación, 
posguerra y posterior 
tendencia a la 
alimentación saludable.

De los cereales y proteína 
vegetal al consumo de 
proteína animal. 

Acciones del Estado y la 
sociedad para el cambio 
de dieta

Promoción 
gubernamental al 
consumo de productos 
industrializados.

Promoción de 
la abundancia, 
concientización hacia 
ingredientes como el 
azúcar, promoción de la 
proteína aminal.

Políticas públicas de 
promoción hacia la 
alimentación basada en 
proteínas. Abandono de 
los cereales endémicos.

Acciones de las opc para 
señalar los problemas y 
posibles soluciones 

Promoción de la 
protección al consumidor, 
orientación científica al 
problema, apoyo social 
a las ong . Promoción 
gubernamental a 
políticas de salud.

Desarrollo de ong 
de gran calado, 
especialización 
de la protección al 
consumidor. Figuras 
gubernamentales 
como embajadores de 
soluciones.

Campañas desde la 
sociedad civil, acciones 
legales, impuestos a los 
aup.

fuente: elaboración propia.

 



116  ricardo ignacio prado hurtado

p ublici dad de ali ment os ultrap roce sados en el mundo

La comunicación publicitaria ha sido instrumento de difusión de todas estas ideas en dife-
rentes tiempos, campos y lugares, especialmente en los países más desprotegidos (Taylor 
y Jacobson, 2016; Alianza por la Salud Alimentaria, 2018a; Alianza por la Salud Alimen-
taria, 2018b; Calvillo A., 2018), los de ingreso medio y bajo donde ha sido más rentable y 
sencillo diseminar y validar conceptos que no necesitan ser, ni siquiera, comprobados cien-
tíficamente, sino meros instrumentos de persuasión de grandes multinacionales (Aguilar, 
2008; Alianza por la Salud Alimentaria, 2018; Arragán, Guerra, y Villalpando, 2017) con 
características de megalomanía que utilizan estratégicamente sus medios para modelar las 
pasiones humanas en lugar de cultivar en intelecto a las personas (Del Prado, 2016) y eso 
es exactamente lo que parecieran hacer las diez empresas multinacionales que controlan el 
mercado mundial de alimentos (Alianza por la Salud Alimentaria, 2018; Calvillo, 2018).

men saje s i ntervi n i ente s de opc 

En esta sección se lleva a cabo una revisión de autores que analizan los mensajes intervi-
nientes desde las ong  en contra de la publicidad de alimentos chatarra y ambiente obe-
sogénico (Alianza por la Salud Alimentaria, 2018; Espinosa, 2017), así como los efectos 
de sensibilización que se alcanzan en la sociedad. Las metodologías usadas en las fuentes 
son muy diversas, en el caso de la op s  (Organización Panamericana de la Salud, 2015) se 
usó información de la base de datos Passport sobre los mercados mundiales, publicada en 
Internet por Euromonitor International y el sistema nova  de clasificación de alimentos 
(Organización Panamericana de la Salud, 2015). Aquí se ofrece un panorama muy amplio 
y divide los alimentos ultraprocesados en: bebidas gaseosas, cereales para el desayuno, snacks 
dulces y salados, golosinas (caramelos y chocolates), helados, galletas, jugos de frutas y 
verduras, bebidas deportivas y energizantes, productos para untar, salsas y comidas prepa-
radas. Además de productos de venta en establecimientos de comida rápida (Organización 
Panamericana de la Salud, 2015; Popkin, 2012; Robinson, 2007). También utilizan análisis 
correlacionales con la finalidad de clasificar las ventas de aup  de acuerdo con tres factores 
sociales y económicos que son: la urbanización, el crecimiento y la desregulación de los 
mercados (Taylor y Jacobson, 2016; Organización Panamericana de la Salud, 2015). En 
este estudio se analizaron 80 países.

En el caso del informe El ambiente escolar obesogénico en México: La necesidad de mejorar 
la regulación de la venta de alimentos y bebidas en escuelas, que se realizó entre junio y julio de 
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2017 en nueve escuelas públicas primarias en la Ciudad de México, Cuernavaca y San Luis 
Potosí se dirigieron a actores clave: autoridades de salud y educativas; personal directivo, 
docente y de venta; miembros de comités y estudiantes (Alianza por la Salud Alimenta-
ria, 2018). Establece, entre otros datos, que uno de cada tres niños en México vive con 
obesidad y que uno de cada dos niños nacidos a partir del 2010 desarrollará diabetes a lo 
largo de su vida, convirtiéndose en una situación de gran urgencia (Alianza por la Salud 
Alimentaria, 2018). Sin embargo, esta información no ha bastado para que el gobierno 
legisle a favor del bien mayor del individuo (Turk y Ernest, 2015; Sorscher, 2018; Schwalb, 
Sanborn, Galarza, Garcia, y Kogan, 2014). Las campañas de sensibilización tienen dife-
rentes niveles de impacto en jóvenes a nivel mundial, de acuerdo con los avances en dife-
rentes áreas por país. En Estados Unidos los jóvenes tienen una mayor conciencia sobre 
temas de obesidad y consumo de cereales, mientras que en Colombia y México por otro 
lado (Calvillo, 2018) los cereales en el desayuno siguen siendo una opción considerada 
como saludable en comparación con muchas otras opciones alimenticias (Organización 
Panamericana de la Salud, 2015; World Health Organization, who , 2014). Chile es un 
país donde se tiene identificado que el cereal es básicamente comida “chatarra” además de 
que un elemento sumamente eficiente para la venta de estos productos es el uso de perso-
najes dirigidos a niños y adolescentes como son las mascotas, por lo que después de una 
batalla legal de varios años, se han prohibido en los empaques de cereal de caja (Alianza 
por la Salud Alimentaria, 2018; Taylor y Jacobson, 2016; Barragán, Guerra, y Villalpando, 
2017; Brown, 2014). La respuesta de la industria de Cereales Ultraprocesados (c up) ha 
sido una lucha feroz para proteger su mercado ya que en este país los intereses corporativos 
han logrado retrasar la aprobación de las leyes a este respecto por casi diez años, siendo 
indispensables los cabilderos en las cámaras para darse a la tarea de sabotear las audiencias 
(Jacobs, 2018).

Las estrategias de mercadotecnia y publicidad de las empresas productoras de Cereales 
Ultraprocesados (cup) en medios electrónicos son cada vez más sofisticadas (Taylor y Ja-
cobson, 2016; Calvillo, 2018; El Poder del Consumidor, 2018), con el objetivo de atrapar 
a los consumidores en momentos cada vez más vulnerables, como pueden ser la vía pública, 
las escuelas, los eventos deportivos y recreativos, entre otros. La influencia que ejercen sobre 
el Estado, la academia y la ciencia, es enorme, y los consumidores se encuentran vulnerables, 
desprotegidos y en ocasiones mal informados; también se mandan a hacer investigaciones a 
modo de las multinacionales para permear en la opinión pública información favorable para 
sus productos de forma falaz (Calvillo, 2018). El conjunto de esfuerzos de las empresas de 
cup , cuyo objeto es rodear al consumidor de comunicación comercial en todas las plata-
formas posibles, se denomina ambiente obesogénico (Espinosa, 2017). Es por esto que la 
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sociedad civil ha tenido que suplir esta función propia del Estado a través de Organizaciones 
No Gubernamentales (ong) y Organizaciones Protectoras de los Derechos de los Consu-
midores (op c) (Taylor, 2016). Éstas también han desarrollado estrategias para sensibilizar, 
señalar y contraargumentar, frente al consumidor, el discurso de enormes dimensiones de 
las corporaciones comerciales.

Los autores coinciden en prácticamente todos los estudios en el peligro relacionado con 
el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas, ya que según señalan éstas pueden cau-
sar diferentes enfermedades entre ellas diabetes, obesidad, síndrome metabólico y algunos 
tipos de cáncer (Taylor y Jacobson, 2016; Aguilar, 2008; Alianza por la Salud Alimentaria, 
2018; Baraybar, Baños, Barquero, Goya, y De la Morena, 2017; Canal Diabetes, 2018). 
También se encuentran coincidencias en el hecho de que la publicidad y la mercadotecnia 
generan compra condicionada con herramientas como el uso de personajes, regalos, pro-
mociones, etc. (Taylor y Jacobson, 2016; Calvillo, 2018; Macari, 2018; Nestlé, 2002). Y 
en cómo genera un tipo de manipulación sobre los grupos desprotegidos como los niños, 
mientras que en grupos jóvenes pueden generar rechazo (Calvillo, 2018). En varios de los 
artículos y reportes se menciona la necesidad de crear más y mejores leyes para la protección 
del consumidor y la urgencia de que el Estado reconozca que nos encontramos frente a 
una epidemia de salud muy grave especialmente en México y demás países de medio y bajo 
ingreso, mercados donde estas empresas obtienen sus mayores dividendos (Nestlé, 2002; 
Olivares, 2018; Organización Panamericana de la Salud, 2015; Taylor y Jacobson, 2016; 
The Public Health Advocacy Institute, 2017).

marco teór ico y contex tual

Cambio de dieta y de estilos de vida

El fenómeno ha tenido lugar históricamente en varios países para dar paso a la comunicación 
de una supuesta nueva dieta, al parecer más moderna, práctica y adecuada a los estilos de 
vida modernos. Es así como las dietas tradicionales ha sufrido cambios radicales de acuerdo 
con los procesos históricos que han sucedido en España, Estados Unidos de Norteamérica 
y México de acuerdo con diferentes fenómenos históricos, sociales, comerciales y políticos, 
como puede ser el cambio de tradiciones probablemente relacionadas con la guerra civil 
española, la cultura del racionamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial en Estados 
Unidos y el caso de los prejuicios de los colonizadores españoles acerca de un supuesto 
rezago en los habitantes de Mesoamérica debido a su dieta. 
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Caso España

En España el fenómeno se ubica desde la década de los años sesenta ya que Arribas Macho 
describe con sus estudios los periodos previos a la industrialización utilizando la publicidad 
como unidad de análisis (Arribas, 1996). Pero son los trabajos de Mabel Gracia los pioneros 
en analizar la publicidad alimentaria relacionada con discursos sobre alimentación en sus 
estudios de la misma de 1960 a 1990 (Gracia, 1996).

En la publicidad de este país se observan modelos que se relacionan con la salud, el bie-
nestar y la comida en cada momento histórico (Días y González, 2013). Se observa también 
que los valores han cambiado y que al consumidor se le ha sesgado históricamente respecto 
al estilo de vida que cada comida demanda ya que la respuesta a la publicidad por parte del 
consumidor no es mecánica (Días y González, 2013). En las décadas de los años sesenta y 
setenta es cuando la publicidad empieza a presentar una orientación hacia la industrializa-
ción, aun cuando el 40% de la población trabajaba en el sector agrario. 

La comunicación publicitaria busca adiestrar a los consumidores en la compra de pro-
ductos manufacturados. Se utilizan palabras como: sano, puro o natural para que no fueran 
rechazados los productos industrializados. Se les da la connotación de “extranjeros” a varios 
alimentos para generar la imagen de modernidad en la mente de los consumidores. Las mar-
cas se convierten en una garantía de calidad. Ya en la década de los años ochenta la audiencia 
está compuesta por la primera generación “adiestrada” y es cuando en España los productos 
industrializados se expanden a las masas. La saturación de marcas se hace evidente y empie-
zan a llevar con publicidad a la diferenciación por medio de nuevas presentaciones para la 
diversidad de consumidores (Rodríguez y Sanz, 1992 citados en Días y González, 2013). 
Se aprueba la Ley General de Publicidad. 

Rapidez y facilidad se convierten en dos de los atractivos más usados por la comunica-
ción comercial. Fenómenos como el comúnmente conocido de “las vacas locas” hacen que 
en la década de los años noventa las marcas empiecen a responder al consumidor de forma 
más sensible, dar entrada a las asociaciones de consumidores. “El discurso busca recuperar 
la confianza del consumidor. Las grandes empresas toman la iniciativa de crear institutos de 
alimentación que respalden sus estrategias publicitarias y la posición de sus productos en 
el mercado nacional” (Días y González, 2013). En la primera década del 2000 las marcas 
españolas dan prioridad a la salud como tema publicitario; por ejemplo, si los expertos reco-
miendan comer frutas y verduras diariamente, las empresas buscan ofrecerlas en un práctico 
envase, o si la ciencia opina que el colesterol malo puede bajar gracias a los componentes de 
los peces de agua fría, la industria ofrece alimentos que concentran en una sola ración todos 
los beneficios o añaden omega 3 a la leche o antioxidantes a la fruta (Días y González, 2013). 
Hacia finales del 2010 la publicidad de alimentos se especializaba y buscaba con sus textos 
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matizar las propuestas científicas en conjunto con textos sobre naturaleza y practicidad. 
Actualmente, las marcas de alimentos orientan su comunicación a las causas sociales ya que 
esta se presenta como una megatendencia en Europa, Estados Unidos y Australia a la que 
las personas reaccionan muy positivamente y dando preferencia a estas (Días y González, 
2013).

El marketing social se ha convertido en estos países en un estandarte muy útil para la 
publicidad de las marcas de alimentos, sin embargo, estos temas de Responsabilidad Social 
Empresarial (r se) no necesariamente están vinculados a las necesidades reales de sus con-
sumidores. Así es como, de acuerdo con estudios globales de op c  o de ong  las marcas se 
cubren con un manto de responsabilidad social sin atender a los efectos que pueden causar 
sus fórmulas alimenticias en la salud de la población (Taylor, 2016). 

La mayoría de los autores reconocen que, históricamente, el marketing social inició con 
las campañas de Wiebe en 1952 apoyado en su célebre cuestionamiento sobre “¿Por qué no 
puede venderse la solidaridad como se vende el jabón?”, solo respondido en 1971 por Kotler 
y Zaltman (1971, pp. 3-12) y más recientemente por Andrea-sen (1996, pp. 108-114) que 
afirma que el marketing social es la aplicación de la tecnología para planear, analizar, ejecu-
tar y evaluar estrategias diseñadas para modificar el comportamiento de las personas para 
mejorar el bienestar social y personal (citados en Días y González, 2013).

Caso Estados Unidos

En Estados Unidos desde principios del siglo xx , la ingesta inadecuada de calorías y nu-
trientes de los estadounidenses llevó a la publicidad a invitar a la gente a comer más y en 
una mayor variedad lo que llevaría a la sociedad de Estados Unidos a la sobrenutrición y, por 
consiguiente, a la publicidad a dirigir sus esfuerzos a promover el mensaje de comer menos. 
La comunicación comercial desde el gobierno empezó a sugerir en la década de los ochenta 
que el exceso de azúcar era dañino, únicamente en personas con caries. Las multinacionales 
de alimentos y bebidas en Estados Unidos llevaron a una sociedad de consumo donde pasa-
ron de las pequeñas granjas a los gigantes corporativos, de cocinar en casa a consumir más 
de la mitad de sus alimentos fuera de casa y de consumir comida “entera” producida cerca de 
casa a consumir una gran cantidad de productos procesados fuera del país y transportados 
grandes distancias (Nestle, 2002). La publicidad de alimentos ha seguido estas tendencias 
influenciada poderosamente por la economía del país que ha forzado a las empresas a crecer 
de forma gigantesca. 

En Estados Unidos la gente ha sufrido una “transición nutricional” de acuerdo con su 
bienestar y empiezan a abandonar una dieta con base en plantas y cereales y migran a una 
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donde comen más carne, grasa y alimentos procesados. Esto ha llevado a las industrias a 
comercializar marcas donde el presupuesto de mercadotecnia es mucho mayor al presupues-
to de producción, lo que ha tenido como principal consecuencia que los estadounidenses 
inviertan en promedio menos de 10% de su sueldo en alimentos. La práctica de comer fuera 
de casa en Estados Unidos tuvo un incremento de casi el doble histórico en las décadas de 
los años ochenta y noventa con el desarrollo de alimentos hiperconvenientes con presupuestos 
en publicidad extraordinarios que se mantienen hasta nuestros días. Desde las empresas 
pequeñas hasta las enormes multinacionales estadounidenses invierten fuertes sumas en 
crear la imagen y promover el consumo, por ejemplo. 

McDonald’s invirtió 627.2 mdd, Burger King 403.6 mdd, Taco Bell 206.5 mdd y Coca 
y Coca de dieta 174.4 mdd en medios directos de publicidad hablando de mutinacionales, 
pero también pequeños productores tuvieron presupuestos de publicidad impresionantes 
y para muestra un botón, 117 mdd para la goma de mascar Wrigley’s, y cerca de 80 mdd en 
dulces M&M’s (Nestle, 2002).

Caso México

En el caso de México, las causas son mucho más complejas que en otros países, especial-
mente los desarrollados. Desde la conquista española en México se crea un prejuicio desde 
la comunicación contra la dieta tradicional de los pueblos mesoamericanos.

Globalmente se dio una transformación de los sistemas nacionales de alimentación en la 
posguerra que ha llevado a cambios de dieta por todo el mundo. La distribución globalizada 
de tecnología para producir, transportar o comercializar alimentos, así como el flujo de ca-
pital y servicios, han provocado que los precios de las grasas vegetales, azucares y alimentos 
de origen animal se hayan reducido, proceso acompañado por la difusión de mensajes en 
medios masivos (Popkin, Adair y Ng, 2012). Aunque el impacto de los cambios ambien-
tales en el ámbito alimentario ha sido global, se reconocen algunas particularidades de los 
países menos industrializados (entre los que se cuenta México) que no permiten derivar las 
implicaciones de dichos cambios a partir de la experiencia de los países más ricos (Espinosa, 
2017).

Los gobiernos coloniales en México rechazaron sistemáticamente la dieta de los ha-
bitantes, prácticamente desde que llegaron, ya que notaron diferencias importantes entre 
ellos y los conquistados, que atribuyeron a la alimentación. El alimento más satanizado fue 
el maíz, ya que constituía la base de la dieta de los pueblos originarios. Se generó entonces 
el prejuicio de que la aparente falta de desarrollo físico, tecnológico y cultural era producto 
de una alimentación pobre basada en cereales de baja calidad como el maíz, en lugar del trigo, 
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que fue la piedra angular de la dieta de las culturas europeas y que además no incluía carnes 
de origen bovino o caprino, huevo y leche (Espinosa, 2017; Rivera, Enciso, Estrada, y Fon-
seca, 2017; Schwalb et al., 2014; Soariano, 2008). En México, la presencia del trigo como 
un nuevo alimento posicionó al maíz como un elemento de identidad indígena frente a los 
españoles, según el historiador Jefrrey Pilcher (2001), si un indígena quería dejar de serlo, 
se iba a vivir a las ciudades, vestía como mestizo y comía pan, lo que era suficiente para dejar 
de ser reconocido como indígena (Pilcher, 2001 citado en Beltrán, 2019).

Durante el siglo x i x , era común atribuir superioridad a ciertas sociedades a partir 
del alimento básico consumido, en el caso de España y Estados Unidos: el trigo. Después 
de la Revolución mexicana personajes tan ilustres como Manuel Gamio, considerado el 
padre de la antropología en México y funcionario público de alto nivel, denominó a este 
fenómeno como la esclavitud del maíz ya que limitaba de forma considerable el desarrollo 
del país porque la población no se acostumbraba a sembrar ni consumir otros cereales 
(Beltrán, 2019).

El connotado médico posrevolucionario Alfredo Ramos, por ejemplo, argumentaba 
que la historia enseña cómo los pueblos mejor alimentados, con alimentación variada y 
completa, eran generalmente los conquistadores de los que se alimentaban de maíz y yerbas 
(citado en Pío, 2013).

El mismo Francisco Miranda (fundador del Instituto Nacional de Nutriología, i nn , 
que llegaría a ser el actual Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, i ncmnsz), expresaba de forma prejuiciosa en 1946 que un sujeto mal alimen-
tado se volvía flojo e incapaz de realizar trabajo de calidad o intenso, que más bien vivía 
indiferente de su entorno limitado físicamente, mentalmente y socialmente (citado en 
Aguilar, 2008).

Entre las décadas de los años cuarenta y cincuenta en México las autoridades de salud 
creían todavía que la alimentación del mexicano era fuente de pobreza y atraso. Un consumo 
bajo en proteínas y calorías hacía que los trabajadores faltaran con frecuencia a trabajar o 
enfermaran constantemente. Por esta razón consideraron que la proteína animal en la dieta 
de los obreros haría que estos fueran mucho más productivos (Aguilar, 2008).

Estos prejuicios que, posteriormente, se convirtieron en políticas vigentes, en algu-
nos casos hasta nuestros días fueron comunicados por la propaganda y la publicidad a 
los mexicanos de todos los niveles repetitivamente a lo largo de nuestra historia, convir-
tiéndose en parte del statu quo que prevalece en la mente de muchas personas todavía en 
la actualidad.

Como puede observarse, la alimentación y sus connotaciones constituyen un habitus 
que apresa a una parte de la población en un sitio social del que busca escapar continuamente 
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a través de la adopción de elementos que además de ajenos le resultan dañinos, construyendo 
un campo en donde lo que está en juego es la pertenencia a uno u otro grupo social a través 
de la adopción de las costumbres, especialmente del estilo de vida que la publicidad genera 
sobre cierto tipo de alimentación (Soariano, 2008; Schwalb et al., 2014; Rivera et al., 2017; 
Rebeil, Flores, y Del Prado, 2018).

me t odología

Se llevó a cabo una revisión de autores y sus diversos planteamientos que contrastan la his-
toria paralela de la publicidad de los alimentos ultraprocesados y establecen una relación de 
los cambios de dieta con los fenómenos sociales, comerciales y políticos en España, Estados 
Unidos y México (De Deus et al., 2016; Popkin, 2012; Nestlé, 2002). Se llevó a cabo una 
aproximación documental del punto de vista de varios autores y desde la perspectiva de las 
Organizaciones Protectoras del Consumidor y Organizaciones Globales, con la finalidad 
de contrastar los escenarios planteados por estas respecto a las posibles causas de la epide-
mia de sobrepeso, obesidad y diabetes en diferentes países de bajo y medio ingresos, con 
especial énfasis en México con la finalidad de encontrar coincidencias y diferencias (Calvi-
llo, 2018; Karageorgiadis, 2018; Macari, 2018).

re s ultados

Los resultados encontrados a la luz de los datos revisados son que si bien existe una relación 
importante entre los cambios sociales, políticos y comerciales entre los países, las campañas 
de comunicación desde la sociedad civil organizada señalan una cantidad mucho mayor de 
factores causales en la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que no son necesaria-
mente los factores históricos exclusivamente, se mencionan: el ambiente obesogénico, las 
estrategias publicitarias de las multinacionales, los conflictos de intereses en cada país, los 
intereses económicos de los accionistas de las multinacionales por encima de la salud de las 
personas y la normalización de estilos de vida asociados a lo rápido, lo práctico, la domina-
ción de clases, las connotaciones presuntamente positivas de ser moderno, práctico y tener 
tiempo para ser uno mismo.
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conclusione s

Aunque la publicidad de las grandes multinacionales posee un músculo político y econó-
mico sin paralelo en el mundo, las campañas de comunicación de las Organizaciones Pro-
tectoras del Consumidor parecen ir permeando poco a poco en la sociedad por medio de 
señalar los problemas que generan las multinacionales en su afán de construir mayor capital 
económico y político. Los fenómenos propios de cada país analizado han sido la base de 
la popularización de los productos ultraprocesados por encima de las dietas tradicionales, 
especialmente en el caso de México. A la luz de los datos, las campañas y estrategias de 
comunicación desde la sociedad civil organizada podrían ser un camino para la prevención 
y eventual solución de la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, pero el avance parece 
lento, ya que se requiere de un cambio desde la sociedad y no solamente desde las grandes 
empresas multinacionales o los tomadores de decisiones. Es una posibilidad empezar a to-
mar conciencia de que el problema de salud pública, que de acuerdo con las OPC causan las 
multinacionales y sus políticas, podría generar cambios en todos los diferentes stakeholders 
involucrados en el problema y la solución.
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*

re s umen

La violencia de género es una problemática mundial, social y vigente. Por lo que esta 
investigación se propone explorar la información de investigaciones empíricas interna-

cionales sobre la violencia de género contra las mujeres. Presenta investigaciones empíricas 
centradas en artículos de bases de datos científicas de los últimos cinco años. En consecuen-
cia, se contrastan objetivos generales, metodologías, resultados y referentes teóricos. Por 
consiguiente, se reconoce que las mujeres representan un grupo vulnerable, si se le agregan 
variantes como la migración y el desempeño del trabajo agrícola, se incrementa su condi-
ción, ya que viven en precariedad y desventaja social, al igual que sus pares varones, pero 
solo a ellas se agregan la violación, el hostigamiento y abuso sexual. Entonces, se requiere 
mayor explicación de las problemáticas de las mujeres para generar intervenciones desde la 
comunicación, con mayores competencias interpretativas y enfocados en la prevención que 
contribuyan a su erradicación. 
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Palabras clave: violencia de género, violencia contra la mujer, jornaleras agrícolas, violencia 
sexual, violencia laboral. 

ab s trac t 

Gender violence is a global, social and current issue. So, this research is based on the review 
of state of the art regarding gender violence against women. Presents empirical research 
focused on articles in scientific journals of the last five years. Consequently, general objec-
tives, methodologies, results and theoretical references are contrasted. However, women 
represent a vulnerable group, if variants such as migration and the performance of agri-
cultural work are added, their condition is increased, since they live in precariousness and 
social disadvantage, just like their male partners, but only women are raped, abused and 
sexually harassed. Therefore, a greater explanation of the problems of women is required to 
generate interventions from communication, with greater interpretative skills and focused 
on prevention, that contribute to their eradication. 

Keywords: gender violence, violence against women, female farmworkers, sexual violence, 
workplace violence. 

i ntroducción

El siguiente estudio se concentra en explorar la información de investigaciones empíricas 
internacionales sobre la violencia de género contra las mujeres, producto de la revisión 
teórica centrada en artículos de los últimos años de bases datos científicas. Por lo que se 
analiza la violencia de género, en específico la sexual, laboral, institucional y comunitaria. 
Por otro lado, se examina la influencia del contexto sociocultural permeable a las féminas 
y la relación del apoyo social al afrontar estas problemáticas, y aunado a las repercusiones 
que enfrentan al ser violentadas. En paralelo, se exploran estudios sobre la migración y las 
formas de violencia que rodean a la mujer, los roles de género que experimentan modifica-
ciones frente a la reconstrucción de su vida. También, se contrasta la violencia de género 
contra las mujeres en los ámbitos familiar, sexual e institucional, y cómo ellas perciben a las 
instituciones públicas encargadas de brindar seguridad y procuración de justicia. Por lo que 
los resultados demuestran que las mujeres reconocen la violencia contra ellas, pero en oca-
siones lo dejan pasar para no generarse otros problemas. Por otro lado, la violencia persigue 
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a las mujeres migrantes, en ocasiones ese es el motivo para salir de su lugar de origen, en el 
trascurso y hasta su asentamiento son blancos de violencia. Por otra parte, los roles sexuales 
de las mujeres tienden a modificarse a causa de la migración, ya que sus circunstancias varían 
alterando su realidad. 

e s tado del arte

Violencia de género, contexto sociocultural y apoyo social 

Los textos empleados como punto de partida para esta investigación comparten un interés 
en investigar el entorno violento en el que se desenvuelven las mujeres jornaleras del no-
roeste de México. En los estudios de Aranda (2015), Aranda y Castro (2016) y Arellano 
(2015) se analizan las formas de violencia laboral contra mujeres jornaleras agrícolas, desde 
la perspectiva de jornaleras, en tres comunidades de Sinaloa, Sonora y Baja California. Sin 
embargo, Aranda (2015) tipificó la violencia desde la perspectiva de las mujeres, mientras 
que Aranda y Castro (2016) analizaron la vulnerabilidad de las jornaleras en su acceso a los 
servicios de salud y a la atención médica. A diferencia de Arellano (2015), quien buscó la 
relación entre la organización y la dinámica de las relaciones. Por su cuenta, Zúñiga (2018) 
analizó las condiciones sociales de precariedad y desventaja que viven las mujeres jornaleras 
en los ámbitos del trabajo, relaciones familiares y sentimentales para reflexionar sobre las 
formas en las que enfrentan la violencia. 

Por el contrario, Acevedo (2015) estudió la percepción de la violencia laboral externa 
de las trabajadoras y las repercusiones en su salud para generar estrategias para enfrentarlas. 
Asimismo, Andrade-Rubio (2016) indagó en las condiciones en las que trabajan las muje-
res migrantes en México para determinar la existencia de trata laboral y acoso sexual. No 
obstante, Flamtermesky (2014) analizó los principales protocolos y políticas de atención a 
mujeres víctimas de trata de personas, incluyendo la laboral y sexual, en Filipinas, Estados 
Unidos, Colombia y España para elaborar propuestas alternativas a las existentes, mientras 
García y Décosse (2014) se interesaron por el trabajo agrícola de migrantes en México y 
Francia por lo que analizan la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (fmtf) y el 
contrato temporal Office des Migrations Internationales (om i), con el fin de demostrar la 
lógica y la tendencia de las políticas migratorias en el ejercicio de la división internacional 
del trabajo. En cambio, Rivas, Panadero, Bonilla, Vásquez, y Vázquez (2018) analizaron el 
factor del apoyo social percibido, en cuanto a redes sociales, y la familia en mujeres víctimas 
de violencia de género en contextos de pobreza para identificar qué combinación de varia-
bles relacionadas con el apoyo social percibido permiten predecir el mantenimiento de la 
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convivencia con el agresor. En cierta medida, Roca y Riccardi (2014) indagaron en la rele-
vancia del apoyo social, en especial desde la funcionalidad familiar, en la evolución de daños.

Ahora bien, Aranda (2015), Aranda y Castro (2016), Arellano (2015), y Zúñiga (2018) 
aplicaron una metodología cualitativa a través de entrevistas grupales a 61 jornaleras y 18 
entrevistas con expertos en el tema, tanto de la academia como del ámbito laboral, de Baja 
California, Sinaloa y Sonora. Del mismo modo, Andrade-Rubio (2016) aplicó la entrevista 
a profundidad a 20 jornaleras migrantes. Análogamente, García y Décosse (2014) efectua-
ron técnicas antropológicas para el trabajo de campo, así como la realización de encuestas a 
trabajadores agrícolas locales y foráneos (migrantes nacionales e internacionales), produc-
tores, técnicos y planeadores de los ingenios, además del registro audiovisual. A diferencia 
de Acevedo (2015), quien empleó una metodología cuantitativa mediante la aplicación de 
un cuestionario en entrevista personal a una muestra de 112 personas, paralelamente Rivas 
et al. (2018) aplicaron una entrevista estructurada a 136 mujeres víctimas de violencia de 
género en contextos de pobreza. Sin embargo, Roca y Riccardi (2014) emplearon un diseño 
de investigación mixto principalmente cuantitativo mediante entrevistas semiestructura-
das. Si bien, Flamtermesky (2014) implementó una metodología de investigación-acción 
participativa feminista (iapf) centrada en la inclusión de las mujeres estudiadas. 

Por otra parte, los referentes teóricos del estudio de Aranda (2015) son Castro, 2012; 
Riquer y Castro, 2012; Velazco, 2007; Zúñiga, Bejarano, Scarone, Aranda y Arellano, 
2012. Mientras que Aranda y Castro (2016) y Arellano (2015) se basaron en Bordieu, 
2000; Bordieu, 2005; Wacquant, 2005. En cambio, Zúñiga (2018) y Arellano (2015) 
revisaron a De Grammont y Lara, 2005 y Lara, 2007, mientras que Zúñiga (2018) y 
Flamtermesky (2014) revisaron a Butler (2006). Por tanto, García y Décosse (2014)  
y Andrade-Rubio (2016) revisaron a Izcara (2010) e Izcara (2014). No obstante, García y 
Décosse (2014) revisaron a Castillo y Toussaint, 2010; García, 2013; Palacio, 2012. En 
cambio, Andrade-Rubio (2016) indagó en Cintas, 2011; Cueva y Terrón, 2014; Flamter-
mesky, 2014; García, 2014; Lara-Palacios, 2014; Mujica, 2014; Nejamkis y Castiglione, 
2014. Por lo cual Rivas et al. (2018) leyeron a Bosch, Ferrer, Ferreiro, y Navarro, 2013; 
Cala, 2012; Cubells, Casamiglia, y Albertín, 2010; Vázquez, Panadero, y Rivas, 2015. 
A diferencia, Roca y Riccardi (2014) revisaron los trabajos de Ingram, 2011; Richards, 
2011; Roy, 2011. Por la misma línea, Acevedo (2015) examinó a Martínez, 2011; Mo-
rales, 2009; Requena, 2008. 

Por lo tanto, los trabajos de Aranda (2015), Aranda y Castro (2016), Arellano (2015) 
y Zúñiga (2018) reportan las desigualdades de poder entre hombres y mujeres manifiestas 
en las zonas agrícolas, lo que posibilita que se ejerza violencia contra las mujeres. Aranda 
(2015) clasificó la violencia contra las mujeres en tres entornos: la ejercida en los caminos 
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o trayectos, en los hogares y la vinculada al crimen organizado. Asimismo, Zúñiga (2018) 
encontró que la totalidad de jornaleras entrevistadas perciben la violencia sexual, extrema y 
generalizada, dentro de su contexto laboral, siendo el acoso sexual el común denominador, 
igualmente Andrade-Rubio (2016) reportó que las mujeres solteras más jóvenes son las que 
lo padecen con mayor frecuencia. De igual forma, Arellano (2015) examinó las violaciones 
reconocidas por las mujeres (despido por embarazo, acoso sexual, frases denigrantes de 
contenido sexual, peticiones y exigencias de favores sexuales), minimizadas por las mis-
mas mujeres para mantener un trabajo a pesar de las repercusiones en su entorno, también 
Aranda y Castro (2016) confirmaron la falta de servicios de salud y la precariedad en la que 
habitan las jornaleras. 

De modo similar, Acevedo (2015) encontró que el tipo de agresión más frecuente es la 
verbal (gritos, insultos, groserías), seguido de la agresión física (empujones, golpes, armas 
de fuego) menos frecuente pero menos admisible y con mayores consecuencias físicas y 
psicológicas. Paralelamente, Rivas et al. (2018) demostraron que el apoyo social percibido 
representa un factor de auxilio frente a entornos desfavorables, entretanto las relaciones so-
ciales no permitan la normalización y tolerancia de la violencia. En cambio, Roca y Riccardi 
(2014) afirman que el apoyo social percibido no predice la evolución clínica del paciente 
deprimido hospitalizado, en este caso un mujer violentada. Sino todo lo contrario, la funcio-
nalidad familiar sí predice dicha evolución, ya que las personas con familias funcionales evo-
lucionaban mejor, aunque no fueran percibidas como redes de apoyo socialmente efectivas. 

En síntesis, existen diversos estudios que buscan mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres a través del estudio de la violencia ejercida contra las mujeres según Aranda (2015), 
Aranda y Castro (2016), Arellano (2015), y Zúñiga (2018). Debido a la desigualdad entre 
los sexos, la generalidad de esta violencia resulta del producto de la práctica del abuso de 
poder de un hombre sobre los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra las 
mujeres puede aparecer en cualquier estrato social, privilegiado o no, sin embargo, los con-
textos de pobreza, con presencia de adicciones y organizaciones delictivas, aumentan las 
posibilidades de que una mujer sea víctima de violencia de género (Aranda, 2015), donde 
el apoyo social se vuelve relevante (Rivas et al., 2018). 

marco teór ico contex tual

Roles de género, migración y violencia contra las mujeres

El factor de la migración, aunado a la pobreza, dentro del perfil de las mujeres y los roles 
de género, extendidos en la familia, que conforman la identidad de la mujer son relevantes 
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dentro de la violencia contra las mujeres. Al respecto, Ciurlo (2015) centró su interés 
investigativo en la migración femenina y los cambios en las relaciones de género en las 
familias, para ello identificó las disparidades de género y otras disparidades presentes 
antes de partir, así como también otras, el efecto mismo de la migración, en especial den-
tro de la familia. Del mismo modo, Willers (2016) estudió el vínculo relacionado entre 
la violencia y la migración de mujeres centroamericanas hacia Estados Unidos, desde la 
estrecha relación que guardan la pobreza y las formas de violencia. Igualmente, Posada, 
Mendoza, Orozco, Restrepo y Cano (2017) analizaron la determinación que implican los 
roles de género de las mujeres desplazadas, forzadas a abandonar su lugar de residencia, 
en relación con su salud. 

Análogamente, Cárdenas, Terrón, y Monreal (2018) abordaron las afectaciones de los 
estereotipos a las mujeres migrantes mediante el análisis del proceso migratorio para de-
mostrar si traía un cambio de roles en lo social y comunitario, e indagaron la exposición a 
los peligros durante su trayecto y sus formas de minimizarlos. De modo similar, Morad, 
Hamodi, Salazar, Rodriguez, y Jiménez (2019) estudiaron las construcciones sociocultura-
les que reproducen la violencia dentro de las familias para identificar los significados sobre 
la masculinidad y feminidad, roles de género, asociadas a la violencia familiar por parte de 
agresoras y agresores. 

Por tanto, Cárdenas et al. (2018), Morad et al. (2019), Posada et al. (2017) y Willers 
(2016) aplicaron una metodología cualitativa. Willers (2016) concretó entrevistas a 31 mu-
jeres y tres hombres migrantes en diferentes etapas del proceso migratorio en Tijuana, Baja 
California, y Tapachula, Chiapas; asimismo, Posada et al. (2017) efectuaron 15 entrevistas 
semiestructuradas, seis entrevistas a profundidad y seis grupos focales con la participación 
de 49 mujeres en Medellín, Colombia; mientras que Cárdenas et al. (2018) aplicaron 26 en-
trevistas en profundidad a mujeres migrantes indocumentadas localizadas en los albergues 
de Tamaulipas, además de 12 entrevistas abiertas a informadores claves-profesionales de 
distintas dependencias gubernamentales y miembros de la sociedad civil; de modo similar, 
Morad et al. (2019) realizaron 19 entrevistas semiestructuradas a víctimas y agresores, 
analizadas de modo intra e intertextual. Por su parte, Ciurlo (2015) aplicó una investigación 
cuantitativa mediante un cuestionario estructurado, con una estrategia comparativa entre 
hombres y mujeres, aplicado a una muestra de 150 personas en los consulados de Roma y 
Milán con una proporción de mujeres del 64,7% del total. 

Por consiguiente, Ciurlo (2015) revisó a Anthias, 2000; Hondagneu-Sotelo, 1994; 
Morokvasic, 1984; Parella, 2005; Phizacklea, 1983; Scott, 1986. De la misma forma, Wi-
llers (2016) partió de los estudios de Bourgois, 2001; Menjívar, 2008; Scheper-Hughes 
y Bourgois, 2004. De modo similar, Posada et al. (2017) recuperaron la teoría de Gómez, 
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Astaiza, y Minayo, 2008; Hernández y Gutiérrez, 2010; Strauss y Corbin, 2002. Igual-
mente, Cárdenas et al. (2018) examinaron a Ciurlo, 2015; García-Moreno, 2015; Martín, 
Martínez y Martínez, 2014. También, Morad et al. (2019) leyeron a Asturias, 2010; Bour-
dieu, 2000; Meler, 2013; Pineda y Otero, 2004; Serrano, 2015; Valcárcel, 2008. 

De acuerdo con lo anterior, Willers (2016) encontró que la migración en ocasiones es 
una respuesta a la violencia social generalizada, en combinación con las desigualdades y la 
violencia de género, por lo que sus razones de migración son: la extorsión y amenaza de 
muerte por parte de los grupos delincuenciales, la necesidad de mantener a los hijos por 
ser madres solteras y la amenaza y violencia sufridas por parte de sus parejas masculinas. 
De igual forma, Ciurlo (2015) refirió que las causas para emigrar son múltiples, aunque la 
mayoría (46.2%) están ligadas a factores de expulsión, ya que se trata, directa o indirecta-
mente, de causas de tipo económico. De modo similar, Posada et al. (2017) demostraron 
que las mujeres se ven forzadas a cambiar su rol de cuidadora por el de trabajadoras, eso las 
lleva a trabajar largas jornadas de trabajo en condiciones inadecuadas que afectan su salud 
física y mental. Al mismo tiempo, Cárdenas et al. (2018) manifestaron que algunas mujeres 
inmigrantes que alcanzan un mayor poder adquisitivo contribuyen a un cambio de roles en 
la estructura familiar siendo las proveedoras primordiales de las familias. Paralelamente, 
Morad et al. (2019) descubrieron que las personas que viven en entornos violentos en la 
infancia tienden a normalizar estas conductas en la vida adulta, por lo tanto, al ser víctimas 
de violencia en la adultez les cuesta detectar la vulneración a sus derechos. 

Para simplificar, no existe una única razón por la cual las mujeres salen de su casa y 
migran a otros lugares, pero al menos se reconocen tres principales: violencia por parte del 
crimen organizado, carencias económicas y violencia en el hogar (Ciurlo, 2015; Willers, 
2016), es decir, mantienen el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Las mujeres 
suelen cambiar de roles de género debido a las adversidades a las que se enfrentan (Posada et 
al., 2017), en algunos casos cambian de su rol de cuidadoras a uno de proveedoras (Cárdenas 
et al., 2018). En el transcurso de la migración pueden sufrir violencia, ya que su condición 
de vulnerabilidad la exponen constantemente, sin embargo, no en todos los casos pueden 
reconocerla, debido a que algunas mujeres que viven rodeadas de violencia tienden a nor-
malizarla (Morad et al., 2019). 

mujere s: violencia sexual y grado de apoyo i n s t i tucional 

La violencia sexual representa una de las problemáticas que vive la mujer como producto 
de la violencia de género, pero se agrava cuando una mujer violentada no recibe el apoyo 
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esperado de las instituciones de seguridad pública, sino que se exponen a una violencia 
institucional. Por lo anterior, en España, Abril (2015) centró su investigación en analizar la 
complejidad de la comunicación en contextos de violencia de género, motivo por el que las 
instituciones requieren personal con competencias interpretativas para abonar a la minimi-
zación de una posible revictimización a causa de su condición de origen, raza, religión, etc. 
A la par, González y Garrido (2015) dedicaron su investigación a conocer la satisfacción 
de las mujeres víctimas de violencia de género con respecto a las medidas policiales de pro-
tección que reciben para establecer su eficiencia. Por su lado, en Argentina Carrington et al. 
(2019) indagaron cómo las Comisarías de la Mujer y la Familia (en adelante cfm) respon-
den y trabajan con las comunidades locales y las juntas locales para prevenir la violencia de 
género, y qué aspectos podrían informar el desarrollo de nuevos enfoques para responder y 
prevenir la violencia de género en otras partes del mundo. A su vez, en México los estudios 
de Paredes, Llanes, Torres, y España (2016) buscaron demostrar la situación actual de la 
violencia de género ejercida en contra de las mujeres; a través de tres tipos, familiar o do-
méstica, institucional y feminicida para ofrecer un panorama más amplio de la problemática, 
mientras Espinoza y García (2018) exploraron los significados sexogenéricos de mujeres 
que sufren violencia de pareja, de varones que maltratan a sus parejas y de policías munici-
pales que atienden dicha violencia.

De manera que, Espinoza y García (2018) y Paredes et al. (2016) se guiaron por una 
metodología cualitativa: Espinoza y García (2018) aplicaron entrevistas semiestructuradas 
a dos mujeres violentadas, un agresor y dos policías; Paredes et al. (2016), entrevistas y 
trabajo grupal con académicas, funcionarios públicos e integrantes de la sociedad civil que 
trabajan el tema de la violencia contra las mujeres. Por su lado, González y Garrido (2015) 
actualizaron de forma online un cuestionario de satisfacción y recopilaron la información de 
1,128 víctimas de violencia de género, datos que fueron procesados mediante una metodo-
logía cuantitativa, al igual que Carrington et al. (2019), quienes la aplicaron a través de 51 
entrevistas a empleados de cinco cmf . En cambio, Abril (2015) utilizó una metodología 
mixta centrada en grupos de discusión, encuestas y entrevistas, recabando impresiones de 
600 profesionales de atención a víctimas, 27 intérpretes con experiencias y 12 supervivien-
tes de violencia de género. 

Por esta razón, Abril (2015) examinó a Cala, 2012; Del Pozo et al., 2014; Hale, 2011; 
Huelgo, 2006; López, 2007; Lorente, 2006; Molina, 2006; Mojica, 2014; Polzin, 2007; 
Toledano y Fernández, 2013. De modo similar, González y Garrido (2015) partieron de 
Alberdi, 2005; Cardozo, 1965; Marchal, 2010; Giese y Cote, 2000; Gómez, Muñoz, Váz-
quez, Gómez, y Mateos, 2012; López y Andrés-Pueyo, 2007; Muñoz et al., 2011; Pérez, 
Lozano, Gómez de Terreros y Aguilera, 2010; Zorrilla et al., 2010; Zurita, 2013. Por lo que 
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Carrington et al. (2019) revisaron a Connell, 2007; Douglas, 2018; Goodman-Delahunty 
y Graham, 2011; Jubb et al., 2010; Loftus, 2008; Powell y Cauchi, 2013; Perova y Reynolds, 
2017; Powell y Henry, 2018; Prenzler y Sinclair, 2013; Prokos y Padavic, 2002; Ragusa, 
2013; Taylor et al., 2013; Voce y Boxall, 2018; Westera y Powell, 2017. Igualmente, Paredes 
et al. (2016) y Espinoza y García (2018) retomaron la teoría de Bourdieu, 2000. Del mismo 
modo, Paredes et al. (2016) revisaron a Arellano, 2008; Castro, 2006; Castro y Riquer, 
2010; Frías, 2013; Galtung, 1969 y 1998; Moreno, 2009; Oliva, 2004; Paredes, 2005; 
Rosado, 2009; Villagómez, 2005. Igualmente, Espinoza y García (2018) partieron de 
Fondevila y Meneses, 2017; Gracia, Lila y García, 2009; Gutmann, 2000; Herrera, 2013; 
Johnson, 2005 y 2011; Logan, Shannon y Walker, 2006; López, Maier, Tarrés, y Zarem-
berg, 2014; López y Maier, 2014; Nuñez, 2011 y 2013; Torres, 2001; Zúñiga, 2015. 

Por lo tanto, Abril (2015) resolvió que hay una demanda de mediación lingüística en 
todos los servicios públicos, misma que la mayoría de los profesionistas que los brindan 
aseguran una mejora significativa a la atención a las víctimas que no hablan el idioma oficial 
de la Administración, y puntualiza la necesidad de intérpretes especializados en contextos 
en violencia de género con el dominio de competencias específicas. Por su lado, González 
y Garrido (2015) encontraron un alto grado de satisfacción de las víctimas de violencia 
con la actuación policial, suponen resultados con medias superiores a ocho sobre diez en la 
mayoría de cuestiones, y 86.3% sí recomendaría los servicios policíacos a otra persona que 
pase por la misma situación. A lo que Carrington et al. (2019) reportaron que alrededor 
de 71% de los entrevistados de la cmf  considera la prevención como parte fundamental 
de su trabajo, misma que obedece a tres estrategias principales: trabajar con mujeres para 
prevenir la revictimización; con la comunidad, para evitar que ocurra la violencia mediante 
la transformación de la cultura y las normas que sostienen la violencia contra las mujeres; 
así como con otras agencias para prevenir la violencia de género. 

Paralelamente, Espinoza y García (2018) develaron que las mujeres reconocen la vio-
lencia a través de manifestaciones físicas y sexuales, pero identifican otras formas y modali-
dades; por lo que los oficiales mostraron centralidad en las agresiones físicas y sexuales para 
las intervenciones policiales, restando importancia a otras formas de violencia, mientras 
que el agresor reconoció que las agresiones a su esposa no coinciden con su percepción 
de su rol como hombre de familia. Mientras que Paredes et al. (2016) reconocieron al 
menos tres dimensiones dentro de la violencia institucional: es violencia directa porque 
un funcionario discrimina a una mujer por el hecho de serlo, es estructural porque la insti-
tución carece de mecanismos eficaces para evitar la discriminación, y es simbólica porque 
se legitima que ciertas personas sean valoradas de manera desigual en razón de ciertos 
marcadores sociales.
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En suma, las instituciones públicas carecen de intérpretes preparados en materia de vio-
lencia de género en contextos donde el idioma oficial no corresponde con el de las víctimas 
(Abril, 2015). A pesar de todo, en las agencias policiales españolas se perciben altos grados 
de satisfacción de los servicios de atención recibidos por las víctimas de violencia de género 
(González y Garrido, 2015); por otra parte, en Argentina se han ampliado esfuerzos por 
instalar comisarías atendidas, principalmente, por mujeres, para atender estos casos con ma-
yor empatía, y mayormente enfocados a la prevención (Carrington et al., 2019). Asimismo, 
las mujeres víctimas de violencia, los agresores de la misma y los policías que atienden estos 
casos reconocen diversas formas de violencia, pero le dan mayor relevancia a la física y a la 
sexual por ser más evidente (Espinoza y García, 2018), por lo que las víctimas de violencia 
no son violentadas por un agresor primario, sino que continua al denunciarla ante un fun-
cionario, ya que la revictimización, la discriminación y la desvalorización están presentes 
en las instituciones públicas de procuración de justicia (Paredes et al., 2016). 

me t odología

El presente estudio tiene por objetivo explorar la información de investigaciones empíricas 
internacionales sobre la violencia de género contra las mujeres, alojada dentro de las bases de 
datos científicas (ebsco , Scopus y Google Académico). Por consiguiente, se examinaron 
artículos científicos provenientes de estas bases de datos presentados desde el 2015 a la fe-
cha, utilizando las palabras clave: violencia de género, jornaleras agrícolas, violencia laboral, 
violencia sexual. Del mismo modo, se contrastaron los objetivos generales, la metodología, 
los referentes teóricos y los hallazgos. En consecuencia, los estudios analizados se insertan 
dentro de la piscología social, salud, sociología y traductología. 

re s ultados

Las mujeres migrantes y jornaleras agrícolas reconocen la violencia que se ejerce contra 
ellas, presentada en diversas formas, es decir, están conscientes que a menudo las violentan 
(Aranda y Castro, 2016; Andrade-Rubio, 2016; Aranda, 2015; Arellano, 2015; Zúñiga, 
2018). Sin embargo, lo admiten para no perder su trabajo o no generarse problemas adicio-
nales (Arellano, 2015). Por lo tanto, ellas reconocen que las agresiones más comunes son 
el hostigamiento y acoso sexual (Arellano, 2015; Zúñiga, 2018), y que las más jóvenes las 
experimentan con mayor frecuencia (Andrade-Rubio, 2016). 
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Por eso, al analizar la realidad de las mujeres se vuelve oportuno explorarla desde la 
categoría de la migración. Por lo que las causas de migrar pueden deberse a la extorsión o 
amenazas de parte del crimen organizado, la necesidad económica al ser madres solteras, o 
bien, amenazas y violencia sufrida por su pareja (Willers, 2016). No obstante, la mayoría 
de las causas son de orden económico-social (Ciurlo, 2015). En consecuencia, al provenir 
de entornos violentos, en ocasiones pueden no reconocer o tender a normalizar la violencia 
contra ellas en su condición de migrantes (Morad et al., 2019). Sin embargo, se adaptan al 
nuevo entorno para salir bien libradas, y en ocasiones, modifican sus preceptos de la femi-
nidad (Cárdenas et al., 2018; Posada et al., 2017).

De manera que en España hay un pronóstico aceptable de la eficiencia con la que las 
autoridades atienden los temas de violencia contra las mujeres (Gonzáles y Garrido, 2015), 
pero se demandan traductores especialistas en violencia de género para las víctimas que 
no dominan el idioma oficial (Abril, 2015). Por otra parte, en Argentina se han obtenido 
buenos resultados de la implementación de comisarias especializadas atendidas por mujeres 
para tratar con mayor empatía a las víctimas de violencia de género (Carrington et al., 2019). 
Por otro lado, en México se reporta una mala praxis en la atención recibida por mujeres 
violentadas, se tiende a la revictimización, en ocasiones se les convence de retractarse o en 
todo caso no se le da seguimiento a su denuncia, y con ello se provoca mayor violencia de 
parte del agresor causada por la incompetencia de las autoridades policiales para atender y 
frenar esta problemática social (Espinoza y García, 2018; Paredes et al., 2016). 

análi si s y di scusión 

Mediante lo expuesto, se evidencia que las mujeres son conscientes de la violencia ejercida 
contra ellas, aunque lo dejan pasar para no generarse otros problemas. Ya que al denunciar 
una agresión se les visibiliza como víctimas, y eso resulta en una revictimización al denun-
ciar, debido a los procedimientos rutinarios de las instituciones de justicia donde hacen que 
la víctima reviva lo sucedido en múltiples formas. Por otro lado, la familia, en particular la 
pareja, puede no tomarlo de la mejor manera y culpar a la mujer de lo acontecido, y con ello 
ser objeto de mayor violencia. 

Por otro lado, la violencia que persigue a las mujeres migrantes, y en ocasiones ese es el 
motivo para salir de su lugar de origen, ya que las principales razones son del tipo econó-
mico-social. Por lo que pudieron haber experimentado violencia por parte de su pareja o 
familiares cercanos y con ello se busca una salida al huir a otro lugar. No obstante, en el tras-
curso pueden sufrir abusos, ya que carecen de protección siendo vulnerables a los ataques. 
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Por otra parte, los roles sexuales de las mujeres tienden a modificarse a causa de la mi-
gración, ya que sus circunstancias lo exigen. Es decir, las mujeres con roles sexuales tradi-
cionales, por llamarlos así, donde la mujer se encarga de la casa y el hombre de trabajar para 
proveer a los miembros de su familia, pueden verse afectados cuando la mujer trabaja y se 
vuelve proveedora igual que el hombre, lo que puede originar violencia contra la mujer. O 
bien, en ocasiones la mujer se vuelve la única proveedora, cuando el hombre no trabaja o es 
inexistente, por lo cual se reconfiguran los roles de acuerdo con las circunstancias de cada 
familia. Por ello, resulta interesante indagar en los cambios de sus representaciones sociales 
sobre el desempeño del hogar de una mujer trabajadora y encargada del sustento parcial o 
total de su familia. 

conclusione s

La violencia de género es una problemática agravada para las mujeres. Por lo que se en-
cuentra sustentada en los constructos sociales sobre la feminidad y la masculinidad, lo que 
repercute en las inequidades entre hombres y mujeres. Por consiguiente, las féminas gozan 
de menos privilegios, o derechos humanos básicos, a causa de cumplir normas morales, cul-
turales, religiosas. Por ello, resulta alarmante que las disparidades se incrementan cuando el 
hombre, en su carácter de dominante, violenta a las mujeres provocándoles daños irreversi-
bles, donde el mayor resulta con la muerte. 

Por consiguiente, existe un vacío teórico dentro de los estudios de comunicación que 
aborden la violencia de género contra las mujeres desde los procesos de comunicación 
interpersonal, grupal e institucional. Es decir, se requieren investigaciones empíricas 
desde y con las mujeres afectadas, que se vinculen a los diversos interlocutores que gene-
ran la ruptura y detonan el conflicto. No obstante, los estudios encontrados de violencia 
de género desde la comunicación se centran en explicar las representaciones en el cine, 
la publicidad, fotografía, prensa, televisión, entre otras, pero no sobre el fenómeno en la 
realidad de la vida cotidiana en lo familiar, laboral y social. Por lo anterior, este trabajo 
investigativo retoma lo aportado por otras disciplinas, centrando la exploración en las 
interacciones, significados y procesos de los implicados para generar una aproximación 
al panorama comunicacional. 
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i ntroducción

Este libro propone una nueva perspectiva de la comunicación integral y del liderazgo de 
excelencia en comunicación bajo la vertiente sociológica y filosófica teniendo como 

referentes teóricos autores de la talla de Pierre Bourdieu con sus conceptos de campo, ha-
bitus y capital económico, social, cultural y simbólico, así como de Michael Foucault con 
el concepto de poder. La autora señala que, si bien la comunicación integral no atiende a 
principios meramente económicos, existe interés por las personas que toman decisiones en 
la comunicación de las organizaciones por demostrar cómo la comunicación contribuye a 
la creación de valor. Así, su objetivo es fundamentar la influencia de la comunicación inte-
gral en el proceso de creación de valor en las organizaciones apalancados en un liderazgo 
de excelencia en comunicación a partir de la visión de Bruce Berger y Juan Meng del Plank 
Center para el Liderazgo en Relaciones Públicas.
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de sarrollo

En el primer capítulo denominado “La organización y su comunicación: un binomio inse-
parable” se explica la evolución del concepto de organización destacando la influencia del 
contexto, así como su relación indisociable con la comunicación, también se da cuenta de 
la evolución de la comunicación organizacional hasta llegar al concepto de comunicación 
integral que es bajo la óptica que se aborda la comunicación en el libro. 

El capítulo segundo “Liderazgo, poder y comunicación integral para las organizacio-
nes” analiza los antecedentes del estudio del liderazgo y la comunicación; el concepto de 
habitus como elemento explicativo y aplicativo del liderazgo de comunicación; el concepto 
de poder, resultado de los capitales que éste produce y su implicación en el liderazgo; así 
como del perfil de liderazgo de excelencia en comunicación de Bruce Berger y Juan Meng. 

El capítulo tres “La contribución de la comunicación integral en los capitales de la orga-
nización” aborda los antecedentes básicos del estructuralismo genético de Pierre Bourdieu 
para contextualizar el abordaje del concepto de campo en el contexto organizacional y de la 
comunicación integral para las organizaciones desde la teoría de los capitales de Bourdieu. 
La autora explica de manera clara el capital económico, social, cultural y simbólico para 
las organizaciones destacando la contribución de la comunicación de cada uno de estos 
capitales para la organización, a partir de la revisión de los estudios a nivel internacional 
del último quinquenio, concluyendo que existe una tendencia de establecer una medición 
de la comunicación en temas relevantes para la organización dentro de los que destacan: las 
relaciones con los grupo de interés, el incremento del valor de marca, así como la construc-
ción y mantenimiento de su reputación, lo que remite al ámbito de responsabilidad social. 

El capítulo cuarto “La comunicación integral para las organizaciones en México: lide-
razgo y creación de valor” evidencia la carencia de estudios que aborden el rol del liderazgo 
en la comunicación integral para las organizaciones y su aportación a la creación de capita-
les. Se analizan los resultados de un estudio cuantitativo llevado a cabo con profesionales 
del ámbito de la comunicación integral en México destacando el papel del líder de comuni-
cación en la creación de valor. Los hallazgos abonan al modelo de investigación planteado 
en términos de la existencia de una relación entre el habitus del profesional, la perspectiva 
del liderazgo y los capitales, simbólico y económico de la organización. 

Finalmente, en el capítulo bajo el título “Estilos de liderazgo en comunicación y la 
construcción de capital para las organizaciones” se presenta un modelo de evaluación de 
liderazgo en comunicación para valorar la situación de la organización e identificar el estilo 
de liderazgo y la tendencia en la contribución de la comunicación a la creación de valor (for-
mación del capital económico y simbólico) para las organizaciones, a partir de su visión de 
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las cosas (habitus) y del ejercicio del poder en la toma de decisiones, lo que permite establecer 
propuestas para una política de liderazgo en comunicación integral para las organizaciones.

Algunas citas que reflejan el valor teórico de la obra son:

Hablar de comunicación en la organización es hablar del desarrollo mismo de la organización, 
pues ambas han evolucionado en su concepción y han sido estudiadas desde distintas perspec-
tivas. La comunicación se considera que tiene un rol fundamental en la existencia misma de la 
organización, en el apoyo a su operación y mejora. En este sentido, se mostró con el paso del 
tiempo que la subsistencia de una organización dependía no sólo del aseguramiento de su opera-
ción y de su correcto funcionamiento interno, sino que también tenía que ver con su adaptación 
al contexto en el que se desarrollaba y a la consideración de las personas que la conformaban 
(pp. 38-39).

El papel del líder se vuelve fundamental por ser quien logra fortalecer la confianza del equipo con 
su perspectiva única o, en última instancia y utilizando el término de Bourdieu, con su habitus. 
Así, a partir de la integración de las capacidades clave —que son dichos conocimientos— es po-
sible que los líderes sean capaces de desarrollar rutinas estratégicas para aplazar las percepciones 
de los valores de relaciones públicas en la organización. Los líderes influyen, incluso, en la forma 
en que se genera la percepción de su liderazgo a partir del alcance que tienen en su gestión y las 
funciones que asume (p. 89).

La comunicación para las organizaciones contribuye en la formación de este capital (simbólico) 
en la medida en que genera las condiciones para que la percepción que se tenga de la organización 
sea positiva y genere confianza y reconocimiento entre sus grupos de interés (p. 130).

La confirmación del capital simbólico está en gran medida centrada en las personas, de manera 
que generar estrategias para desarrollar y retener el talento del área es una de las prioridades 
encontradas, así como comunicarse efectivamente en diferentes culturas y mercados. Ambos 
aspectos son requerimientos de las organizaciones a los que se enfrentan los profesionales de la 
comunicación, razón por la cual también requieren mejorar la imagen de la profesión para tener 
mayor impacto en su contribución y, finalmente, un mayor impacto en la mejora del compromiso 
de los empleados (p. 162).

conclusión

La relevancia de este texto radica en su aporte a la gestión efectiva de la comunicación 
desde el liderazgo en comunicación, como la propia autora expresa, buscando el equilibrio 
entre la competitividad y la responsabilidad social, al mismo tiempo que fortalece el capital 
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económico y simbólico de la organización sustentado en el capital social y cultural. Toda 
persona en el ámbito de la comunicación que busque la creación de valor a través del lideraz-
go en comunicación puede encontrar en este libro una guía para su desarrollo profesional 
y académico. 

El abordaje de los conceptos de capital económico, social, cultural y simbólico, habitus, y 
poder de una manera clara, digerida y práctica, a la luz de la comunicación, es una aportación 
fundamental siendo de utilidad para las personas en formación en el ámbito de la comuni-
cación. En el ámbito educativo sirven como base para definir planes de estudio en las áreas 
de comunicación, así como referencia para los académicos responsables de la formación de 
los futuros líderes en el área de comunicación.

En el ámbito laboral constituye una referencia para la definición de puestos en el área 
de la comunicación, así como para quienes contratan a los profesionales de comunicación. 
La importancia de este libro radica en concebir a las organizaciones como sistemas abier-
tos, dinámicos y complejos integrada por seres relacionales que tienen como capitales base 
al capital social y cultural y como capitales destino de la comunicación integral para las 
organizaciones. A partir de este texto pueden considerarse nuevos instrumentos encami-
nados a medir las relaciones entre el liderazgo y los tipos de capital considerando también 
el habitus desde la perspectiva de que la comunicación integral es un traje a la medida de las 
organizaciones.
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El autor del libro Ética de la comunicación es el Dr. Rogelio Del Prado Flores, quien es 
Doctor en Filosofía, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, autor del libro 

Políticas para la justicia y la comunicación. Más allá del pragmatismo y la deconstrucción; coor-
dinador de los libros Ética y los derechos de las audiencias, Ética y redes sociales y Humanizar la 
tecnología; y cocoordinador de la Teoría a la práctica. Es profesor investigador de la Univer-
sidad Anáhuac México e integrante del Centro de Comunicación para la Comunicación 
Aplicada (cic a).

En cada una de las clases que tomé con el Dr. Rogelio del Prado en el Doctorado de 
Investigación de la Comunicación, admiré, siempre, la inigualable pasión que tiene por 
compartir con sus estudiantes sus conocimientos y saberes filosóficos, tomando en cuenta 
a la ética como un imperativo categórico y la búsqueda del bien común. El libro da cuenta 
de todo ese saber y lo comparte con nosotros con el propósito de que aquello trascienda, 
no solo comunique. 

En el prólogo, el Dr. Alberto Montoya Martín del Campo, enfatiza que es necesario 
redefinir las responsabilidades de los antiguos y nuevos medios de comunicación, la crítica 
de la posverdad, la pedagogía para educar en el entorno hiperdigitalizado, la superación del 

Ética de la comunicación 

Del Prado Flores, R. (2018).  
Ética de la comunicación.  

Barcelona, España: Gedisa-Universidad  
Anáhuac México. 

 
 
 

Analí Sánchez Paredes
Universidad Anáhuac México
Av. Universidad Anáhuac núm. 46, Col. Lomas Anáhuac,  
C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México

ilana404@yahoo.com.mx    

Editor: Rogelio del Prado Flores https://doi.org/10.36105/stx.2019n3.09



ética de la comunicación  147

materialismo vulgar consumista, los deberes y responsabilidades de participación en los 
asuntos públicos, la crítica a toda manipulación de la opinión pública, el cuestionamiento 
del egoísmo materialista de pasarla bien, y la crítica de las decisiones públicas de los gober-
nantes, entre otras cuestiones candentes de nuestro tiempo (p. 29); y precisamente, el Dr. 
Rogelio Del Prado, en siete capítulos, expresa su preocupación por el futuro de la humani-
dad ante la crisis de la posmodernidad, esa preocupación que es la de todos.

En “Posmodernidad e hipermediaciones”, el Dr. Del Prado afirma que tenemos que 
fortalecer la conciencia de interdependencia de destinos, la solidaridad mundial comienza 
con la solidaridad del género humano, sobre todo, la responsabilidad que tenemos con los 
menos aventajados, con los excluidos del Estado-nación, con los millones de personas que 
viven en pobreza. La globalización hay que verla como un desafío ético, no sólo como el 
tiempo en que las distancias se acortaron, sino como el punto donde la conciencia moderna 
se quiebra y nos reclama responder por el otro, todo ser humano tiene derecho a una vida 
digna, a las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo (pp. 57-58).

En el capítulo “La condición existencial del comunicador humanista” se cuestiona sobre 
los nuevos desafíos y menciona que se debe optar por la vía de la fundamentación del pen-
samiento, el compromiso no sólo con la verdad sino además con el mejor bien posible para 
la sociedad, o bien, adoptar el camino del relator de hechos más o menos contextualizados 
(p. 78). 

En el capítulo 3 dos de las interrogantes expuestas son ¿en qué consiste un sano plu-
ralismo? ante la verdad versus la opinión; y ¿por qué no nos cuestionamos sobre lo que 
hoy estamos haciendo con la información, por qué se nos hace normal recibirla de manera 
entretenida y graciosa dentro de los medios movilizados por el mercado? Para lo que con-
testa, que no sólo el comunicador tiene una responsabilidad ética, sino que el público tiene 
la responsabilidad de saber leer, saber escuchar, saber ver (pp. 88-89). Se lleva a cabo una 
genealogía de la verdad desde los griegos y se afirma que en la época en que la información 
se reviste de entretenimiento y da lugar a comentarios poco fundados; donde la información 
es el producto que se comercializa para la publicidad invasiva, la información tiene un costo 
que hay que pagar (p. 127), una sociedad pasiva y adormecida, esto se puede combatir con 
la confianza en sí mismo, examinar, evaluar y analizar lo que uno mismo hace (p. 128).

“Los contextos, campos y capitales del profesional de la comunicación” se abordan en el 
capítulo 4, donde se alude a que al sujeto le toca en buena parte resolver las contradicciones 
del sistema que se multiplican cada año. Las recurrentes crisis económicas y el desencanto 
ante la democracia no ayudan a mantener una confianza en el futuro (p. 129); y el contexto 
para los profesionistas es desalentador, pues se enfrentan a la competencia, rivalidad, des-
lealtad, denuncia, a la escasez de trabajo, al trabajo mal pagado, a la depresión; mientras él 
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busca oportunidades de acceso al campo profesional, a un salario digno, a ser tomado en 
cuenta, quiere proponer cambios, innovar y crear (p. 136). En este apartado se exponen las 
características de las leyes generales del campo profesional de acuerdo con Bourdieu; así 
como a los diferentes tipos de capitales, el cultural, económico, social, político y simbólico.

En la actualidad, lo relacionado con entretenimiento se vincula con embrutecimiento, 
violencia, muerte; no obstante, en el capítulo “Ética del entretenimiento”, el Dr. Del Prado lo 
retoma como una necesidad vital de atenuar, transformar y recrear las emociones negativas, 
para llevar a las personas a ejercitarse junto con los otros por medio del juego y, entonces, se 
expresan los vínculos comunitarios (p. 160); por lo que puede ser propositivo, terapéutico, 
integrador, crítico y formativo (p. 173); cuando el entretenimiento es organizado para co-
laborar en una causa, puede contribuir a concientizar la importancia de buscar el desarrollo 
de los demás seres humanos, crear lazos sociales entre generaciones, a humanizarse junto 
con el prójimo, fomentar la amistad y cooperación gratuita (p. 176).

En el capítulo 6 se enfatiza la importancia de establecer códigos deontológicos en to-
dos los campos profesionales, teniendo siempre como propósito la construcción del bien 
común, la generación de una riqueza en función de que la persona lleve una vida digna, la 
responsabilidad con el prójimo, el principio superior de la infancia, el derecho a recibir infor-
mación real, a la intromisión y especulaciones de la vida privada; a la libertad de expresión, 
libertad de prensa.

Finalmente, en “Ética y comunicación digital” el Dr. Del Prado se pregunta ¿qué tipo 
de comunicación construye la aldea global?, a lo que responde: La sociedad conectada a 
internet es como un enjambre, mientras que la comunicación tiene la forma de aluviones 
de luminiscencias más o menos vectorizados. Los contenidos son heterogéneos y contin-
gentes, la memoria es llevada al límite en la interacción digital. La simultaneidad produce la 
necesidad de transparencia: la exposición de lo íntimo, sin lugar para el secreto. La adicción 
a la hiperactividad lleva a la dependencia de experiencias vertiginosas (p. 202). Concluye 
mencionando que el uso imprudencial y desmedido de la producción técnica de la imagen 
propicia una comunicación obscena, invasiva, que no respeta nada, el deseo impúdico de la 
transparencia de la intimidad (p. 210); y retoma a la mediología como ayuda para compren-
der la importancia de la prudencia, a mirar con recelo crítico las supuestas bondades que 
acarrea la comunicación por internet (p. 209).
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El libro arranca con una mirada franca y reflexiva sobre el presente desafiante. 

Es posible advertir que la llamada sociedad de la información no es sinónimo ni de paz, ni de 
progreso —siempre existe el riesgo de que las palabras y los mensajes se conviertan en ruido 
o en agresión—, como tampoco disponer de mucha información hace a un hombre más sabio. 
Prevalece el miedo, la inseguridad, y la desconfianza entre los individuos (p. 20). 

Con una batería de 15 preguntas, los coordinadores abren el apetito para saborear el platillo 
intelectual que tenemos en frente, aquí algunas preguntas (p. 26).

¿Qué significa la comunicación, la cultura y la formación ante la avalancha de transformaciones 
que ha traído el imparable mundo digital? ¿Esta nueva forma de comunicación está empeorando 
o mejorando la calidad de nuestras vidas?
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En 230 páginas, los coordinadores reúnen a 11 autores, que participan, a veces en más de 
algunas de las cuatro partes que forman el libro, como son: 

1. Comunicación y educación 

2. Comunicación y participación ciudadana 

3. Campo crítico de la comunicación y profesiones 

4. Recepción crítica y lenguaje 

Estas partes están conformadas por capítulos que basados en la reflexión de la experiencia 
han desarrollado un abordaje virtual o que experimenta la virtualidad en distintos contextos 
y finalidades de un proceso de comunicación. El libro provoca un diálogo entre quienes 
participan en los procesos formativos, quienes reflexionan sobre la sociedad a partir de 
la función mediacional de la comunicación y quienes tienen en sus manos la formación 
de comunicadores. Se trata de hacer un tejido analítico en el que cavilan asuntos como las 
transformaciones de las profesiones y de la misma vida cotidiana por el uso, apropiaciones 
e interacciones digitales; pero también la discusión se extiende a los terrenos del uso de las 
plataformas de los procesos de la educación a distancia, cursos en línea, asesorías remotas 
con voz y video en tiempo real, entre otras experiencias. Asunto que he de anotar, es de alta 
pertinencia al atender un fenómeno doble: la comunicación educativa, con mediaciones a 
distancia. 

En primer lugar destaco la cantidad de datos actualizados sobre el uso de las redes. El 
80% de las personas en México se comunican por internet, fundamentalmente por medio 
de códigos visuales y de voz. 79% de los usuarios de internet son jóvenes. El uso primordial 
es de entretenimiento y compras en línea.

Sólo esos datos documentan mi resistencia a usar redes sociales en lo personal y a mi 
carácter marginal en el uso de estos implementos, pero me hace apreciar aún más la postura 
del mismo Dr. Rafael Tonatiuh, quien se ha resistido al uso del teléfono celular, sin que ello 
le impida ser un personaje crítico y activo en el Facebook. 

El uso de los aparatos electrónicos y plataformas no deberían decrecer la calidad educa-
tiva, pero en México, nos dicen Tonatiuh y Anaí Sánchez, tiene implicaciones catastróficas. 
Las notificaciones son un elemento de alerta al que parece no estamos predispuestos bio-
lógicamente a ignorar, por lo que son un elemento que no se debe desdeñar, pues rompen 
con la dinámica del aula al distraer de manera importante la atención de los estudiantes, 
especialmente del nivel básico. ¿Cómo convertir esta desventaja en un proceso de educomu-
nicación, concepto que nace en América Latina y se extiende a Europa? Eso es uno de los 
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aportes que hacen los autores. En seguida, Rogelio del Prado Flores y Luz Moreno harán 
una contribución para responder y detonar otras reflexiones: la formación de capacidades 
como la lectoescritura y la ética. Se robustecen las discusiones sobre la cultura escrita, la 
lectura compartida como espacio societal que ayuda a crecer la esperanza de una cultura 
consciente de su presente histórico y de su futuro. 

Estamos ya en el terreno de la participación ciudadana. Así comienza la segunda parte 
del libro. Roberto López y María Cristina Rodríguez discuten sobre lo que significa parti-
cipar para ser ciudadanos en un lugar que puede ser desterritorializado, pero participativo, 
lo que configura también nuevas concepciones de comunidad y de proyectos para empren-
der ciudadanía en el espacio de la significación de las luchas. Al respecto, en el capítulo 4 
Roberto López y José Luis Flores, ahondan en lo expuesto a partir del ejemplo de las redes 
sociales de los venezolanos en México, quienes han construido espacios de colaboración 
en línea y de ciberprotesta. En su capítulo no dejan de reflexionar concienzudamente sobre 
el concepto de comunicación para enmarcar la discusión del fenómeno sociocultural que 
significa. Puesta la cancha, los autores discuten al respecto caracterizando el advenimiento 
de los cibermovimientos sociales. 

Aquí es donde observamos un salto de profundidad teórica del libro. Arribamos a la 
tercera parte, al campo crítico de la comunicación y las profesiones. Rafael Tonatiuh y Cris-
tina Barroso abren el tema reflexionando sobre la interculturalidad mediante un estudio 
de caso a partir de la comunicación digital en un corporativo transnacional. El tema abre 
nuevos horizontes a un rostro del estudio de la comunicación que es poco visible en la arena 
académica: la dimensión organizativa (que define roles, funciones y producción simbólica 
referente a ello y al alcance de los metaobjetivos de la empresa). Los autores nos dicen que 
en este ejercicio comunicacional hay temas que se remueven a partir de la era digital y los 
modos de participación que interpelan a las estructuras organizacionales y de liderazgo. 

En el siguiente capítulo, Rogelio del Prado y Mariana Chávez, aluden a otro ángulo de 
la reflexión y producción comunicacional: la ética periodística en una época de convergen-
cia. ¿Convergencia? Sí, de las funciones societales de este concepto en la configuración del 
presente de las sociedades. Los autores tejen una red teórica para comprender cada uno de 
los rostros que los periodistas tejen en la sociedad produciendo mensajes, en sus modos y 
medios, tanto como en sus contenidos y formas de construcción de los mensajes. 

Estas discusiones ponen de relieve algunas construcciones en torno a la ética y el papel 
social del periodismo, como la posverdad, las fake news, el infoentretenimiento y la alfabe-
tización digital, entre otras. 

Finalmente, en la parte 4 del libro, dedicado a deliberar sobre la reflexión crítica y el len-
guaje, Rafael Tonatiuh, junto con Elías Aguilar exploran, en el capítulo 7 una nueva teoría, 
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sobre la lectura de las noticias y la configuración de la democracia: el framing. El concepto 
nos deja claro que la política tiene un rostro mercadológico pero que los filtros de recepción 
aún no son del todo manipulables. Explicar la insatisfacción de la democracia es la clave de 
este capítulo que devela la función política de la comunicación. Por último, en el capítulo 8, 
Rogelio del Prado y Silvia Zapata cierran con un capítulo que zanja reflexiones en torno a 
la recepción activa y, por tanto, la educación crítica de medios. Los autores dialogan con 
Alfred Schutz y Anthony Gidens, con este insumo y otros diálogos con teóricos de la comu-
nicación, ellos construyen o confluyen en determinar seis dimensiones en las que centran al 
sujeto alfabetizado mediáticamente; finalizarán con sentar las bases para la generación de 
nuevos modelos narrativos, ficción televisiva y transmediación. 

Los contenidos nos dejan un mapa interesante de retos, tanto como de invitaciones a 
cavilar nuestras propias prácticas y el presente que vivimos. Me deja pensando, por ejemplo, 
en enriquecer la noticia que tuve en este recinto hace unos días, que el periódico El País, de 
excelentes contenidos, anunció que ya no emitiría sus ejemplares impresos… Me hace eco 
pensar que puedo ser ciudadana, aunque marginal, continuando la lucha por exigir conte-
nidos interesantes, aunque para ello las formas ya no tengan que ver con leer y escribir del 
siglo xx .

Muchas gracias Dr. Ramírez, Dr. Del Prado y colegas, por esta producción que interna 
al debate de la comunicación desde una profunda convicción política y educativa.


