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INTRODUCCIÓN 

PROSUMIDORES Y CONSUMO DE CONTENIDOS.  
NUEVOS HORIZONTES DESDE  

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

 lo largo de las páginas de la presente obra, DEL PERIO-
DISMO A LOS PROSUMIDORES. MENSAJES, LENGUA-
JES Y SOCIEDAD, el lector podrá encontrar un amplio ca-
tálogo de investigaciones que abordan desde diferentes 

perspectivas el fenómeno de la comunicación social, entendida esta 
desde distintas vertientes, disciplinas y enfoques de investigación. El 
prisma es, por tanto, holístico y enriquecedor, pues se dan cita investi-
gadores de decenas de universidades distintas entre España y Latinoa-
mérica.  

La presente obra se divide en cinco bloques que tratan de agrupar temá-
ticamente las aportaciones que contiene. En primer lugar, encontramos 
el conjunto de investigaciones más numeroso, las cuales están relacio-
nadas con el ámbito educativo y las prácticas docentes en relación con 
la comunicación. En este primer bloque podemos hallar tanto capítulos 
centrados en transformación digital en el ámbito universitario, prácticas 
colaborativas de generación de contenidos de aplicación docente, como 
proyectos relacionados con la optimización de las habilidades comuni-
cativas entre estudiantes y otras propuestas de emprendimiento en el 
seno de los centros de educación superior. 

Dentro de este ámbito de la comunicación y la educación, este primer 
bloque también explora las habilidades orales en los estudiantes con la 
premisa de ser una herramienta imprescindible. Y en ello la perspectiva 
de género es un elemento a tener en cuenta, de cara a los nuevos 

A 
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escenarios a los que la sociedad está expuesta en el entorno digital. Otros 
objetos de estudio como la prevención del abandono escolar, el aprendi-
zaje cada vez más extendido de una segunda lengua en niños y la nece-
sidad de educar a través del pensamiento crítico componen otras líneas 
abordadas en este tramo de la obra. 

El segundo bloque lo conforman trabajos de investigación centrados en 
estudios de caso concretos y que emplean la metodología del análisis de 
discurso. La comunicación en Twitter desde el enfoque de revisión teó-
rica del estado del arte o los rasgos que caracterizan el discurso sonoro 
en situaciones de crisis son algunos de los temas abordados. De igual 
modo, el lector podrá tener acceso a investigaciones sobre la gestión de 
la comunicación corporativa en eventos concretos, las nuevas narrativas 
para transmitir la innovación en redes o los memes políticos referidos a 
la cobertura de procesos electorales. También en esta línea, podemos 
leer trabajos relativos al análisis de la caricatura, las tiras gráficas, la 
sátira o el humor negro en el contexto de la prensa política. En el ámbito 
especializado del periodismo político se enmarcan también capítulos so-
bre la cobertura periodística de los movimientos nacionalistas en la 
prensa belga o el reflejo del socialismo histórico en los medios de co-
municación digitales. Dentro de los estudios de caso que conforman este 
bloque, se sitúa asimismo un capítulo final dedicado al episodio violento 
protagonizado por el actor Will Smith en la última ceremonia de entrega 
de los premios Oscar, y la proyección de los patrones de masculinidad 
en las narrativas alrededor de este singular acontecimiento.  

El tercer bloque responde a uno de los vectores fundamentales que titu-
lan la presente obra compilatoria. Si bien los bloques uno y dos se dedi-
can al análisis de la actividad periodística ―tanto desde la perspectiva 
docente como desde la profesional o académica—, el tercero se destina 
a aquellas investigaciones que tienen como protagonistas a los prosumi-
dores. Este bloque se alza pues en el presupuesto del papel activo de los 
otrora receptores pasivos de los contenidos informativos. Es por ello que 
en los capítulos que integran este bloque juegan un especial papel los 
jóvenes, con especial atención a la generación Z. Así pues, se abordan 
temáticas tan procedentes como el papel de estas nuevas generaciones 
en el consumo de medios de comunicación alternativos, en el ámbito de 
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la televisión local en la frontera sur de Europa o en el visionado de vídeo 
y de teleseries de éxito especialmente destinadas a ellos como target 
específico. También hay espacio en este tercer bloque para capítulos que 
reivindican una dimensión humanista de las TIC, así como para aquellos 
que tienen en cuenta la colaboración ciudadana del prosumer en el esta-
blecimiento de la agenda de los medios de comunicación públicos. Todo 
ello desde una perspectiva eminentemente integradora de los públicos 
en la creación de contenido, ya sea desde los procesos de selección a la 
carta, o de las prácticas y hábitos de consumo que representan el con-
texto actual del panorama mediático en nuestras sociedades. 

La transversalidad de la comunicación caracteriza la cuarta parte de esta 
obra, que se adentra en el arte, la literatura, la historia y otras disciplinas 
desde la comunicación. El ámbito literario suscita especial interés, y 
dentro de ellas en este bloque puede observarse un análisis de obras más 
contemporáneas ―Harry Potter― como de un carácter más histórico 
―Henri de Régnier y Renaut de Beaujeau―. La literatura también 
transversa hacia el arte plástico, donde la capacidad comunicadora ob-
tiene nuevos códigos, pero adopta figuras retóricas similares. Aún más 
contemporáneo es el cine, que también posee un componente literario, 
visual, que acude a figuras como la diégesis. Este bloque también se 
adentra en la historia de la comunicación. Reserva entre sus páginas un 
lugar para el análisis de varias traductoras de siglos atrás para rescatar 
su labor en la difusión de la literatura, pero también va a la historia del 
periodismo para exponer el impacto de la radio en la cotidianeidad de 
las personas en contextos de cambio. 

La quinta y última parte de la obra que tiene el lector en sus pantallas, 
en una expresión que no es baladí porque refiere de lleno a cómo el con-
texto vital cambia nuestras palabras, acude precisamente a éstas, a la 
palabra, y a la identidad a través de la comunicación. En realidad, hay 
un nexo común, que es el lenguaje. Éste es heterogéneo, como la pre-
sente obra, que salta desde el lenguaje cartográfico hasta el de los tatua-
jes, pasando por la entrevista televisiva en su función antropológica y a 
la palabra como herramienta que escuchar, pero también como posibili-
dad de engaño y persuasión en el complejo escenario digital y de globa-
lización. El último espacio de este bloque se adentra en un terreno 
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llevado más al ensayo, más literario o más personal, que reflexiona en 
torno al lenguaje como figura de empoderamiento y lleva también al 
posicionamiento explícito, no tan académico, contra su posible uso ideo-
lógico. Cabe preguntarse si el lenguaje, en esencia y en tanto construc-
ción humana, no es en sí ideología. 

La obra cierra con un epílogo en el que los editores de la misma realizan 
una reflexión, a partir de la comparativa de datos, sobre el papel de la 
Universidad dentro de un contexto en el que su mercantilización puede 
restar en su función social: la de servir al conocimiento sin más límites 
que los derivados del mismo. Este libro, que no es ajeno a los condicio-
nantes de dicho contexto, pretende aportar ―y así lo espera para el lec-
tor― un grano heterogéneo y diverso que, no obstante, siempre tiene un 
principio de virtud. 

DANIEL MOYA LÓPEZ 
Universidad de Sevilla 

ANTONIA ISABEL NOGALES-BOCIO 
Universidad de Zaragoza 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA  
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL UNIVERSITARIA:  
UNA EXPLORACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS  

DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN GUAYAQUIL-ECUADOR 

LEONELA ELISA MACÍAS RODRÍGUEZ 
Universidad de Guayaquil 

INTRODUCCIÓN  

La comunicación organizacional estratégica y su evolución en el con-
texto de la transformación digital en instituciones educativas dan cabida 
al desarrollo de un lenguaje innovador, interacción social, comporta-
miento y procedimientos de vanguardia que permiten el desarrollo opor-
tuno de la gestión del cambio tecnológico para el aprendizaje. 

Una de las características más destacadas de este tipo de comunicación, 
es el holismo (de Rada, 2003), posición metodológica que orienta el tra-
tamiento de un sistema como un todo y no como la suma de sus partes, 
en este caso específico, el plan comunicacional para la gestión tecnoló-
gica afecta directamente a todos los miembros de la institución, así como 
a todos sus componentes, sin encasillarse en los puntos problemáticos, 
sino que se proyecta hacia los diferentes públicos, atendiendo necesida-
des específicas. 

Ante lo expuesto, el problema surge por la ocasional aplicación indis-
criminada de mensajes comunicacionales en formatos inadecuados y 
contenidos estandarizados sin una planificación previa y de manera 
reactiva (Lozano, 1994). Esto no ha permitido personalizar las acciones 
tácticas de acuerdo con los requerimientos de los distintos tipos de pú-
blicos de la institución. A partir de la emergencia sanitaria por COVID-
19 (Díaz et al., 2020), el problema se evidenció en la adecuación emer-
gente de plataformas virtuales de aprendizaje que debieron comunicarse 
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oportuna y adecuadamente junto con todo lo relacionado a la actividad 
académica en la modalidad virtual, como el cambio de formatos, proce-
dimientos y metodologías educativas al interior de las instituciones de 
educación superior (IES en adelante). 

Esta investigación surge por el interés de conocer la incidencia del fe-
nómeno y causas más frecuentes de esta problemática, específicamente 
en IES públicas de Guayaquil cuya población estudiantil es una de las 
más significativas del Ecuador. 

Por otra parte, profundizar en factores etnográficos entre los hallazgos 
de este estudio, como la comunicación interna y la cultura organizacio-
nal de las IES (Instituciones de Educación Superior), como aporte a las 
ciencias sociales y a la academia. 

En el ámbito profesional, esta investigación permite la determinación de 
posibles y probables escenarios para el desarrollo de planes estratégicos 
de comunicación en entornos de aprendizaje, así como el manejo de cri-
sis ante situaciones apremiantes en el campo de acción del comunicador 
social especializado en organizaciones e instituciones. 

Como sistema de investigación, se recurrió a un análisis heurístico 
(Menna, 2014), con enfoque mixto de investigación, en primera instan-
cia cualitativo y de manera accesoria de tipo cuantitativo para analizar 
los datos recogidos en espacios de aprendizaje virtual y medios de co-
municación conexos como redes sociales de las dos universidades pú-
blicas postuladas como casos de estudio; la Universidad de Guayaquil 
(UG) y la Universidad Agraria del Ecuador (UAE), que cuentan con la 
mayor parte de la población estudiantil del distrito (Senescyt, 2021).  

1.1. COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL 

En materia de innovación los primeros pensamientos apuntan al cambio 
y la transformación, y si en ese sentido, los cambios se relacionan con 
la comunicación y la interactividad entre los individuos de una misma 
institución (Peña Fernández et al., 2019), se estila la cultura de gestión 
del cambio organizacional. En este caso específico, se hace referencia a 
la manera de comunicar (contenidos) y a los formatos de emisión de la 
información (canales e instrumentos tecnológicos). Las tecnologías de 
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información y comunicación o TIC, han ampliado su espectro de apli-
cabilidad hacia los distintos sectores sociales, productivos y educativos, 
pues se han convertido en la única alternativa para hacer frente a un po-
tencial distanciamiento social globalizado (Sanz, 2020). En las IES la 
innovación consiste en el perfeccionamiento de sus espacios de apren-
dizaje, por lo tanto, la innovación comunicativa hace referencia a la me-
jora de los procesos de comunicación, interactividad y participación 
(Barzola-López et al., 2020). En este sentido, lo importante no es solo 
que la IES cuente con herramientas y conectividad apropiadas, sino sa-
ber diseñar y reconocer las acciones de un plan estratégico comunica-
cional que permita, en primera instancia, comunicar las TIC educativas, 
socializar los lineamientos de la innovación institucional y educomuni-
car (Aguaded, 2012) permanentemente. 

Vale destacar que la educomunicación se desarrolla en el marco de la 
alfabetización mediática sumada a la innovación tecnológica especiali-
zada en educación, cuyo propósito se ajusta a las exigencias de la socie-
dad del conocimiento (Soto Llerena, 2019). De ahí, que es clave consi-
derar en el diseño de un plan estratégico de comunicación o PEC, los 
efectos que podrían enfrentar los diversos públicos de la institución aca-
démica, que en general se distancian por brechas generacionales, así 
como por aspectos socio-económicos, culturales, políticos, entre otros 
(Figuereo Benítez, 2020). Por tanto, es recomendable el despliegue de 
estudios de mercado, sondeos de opinión y observaciones previas a la 
concreción de acciones y tácticas estratégicas para la gestión tecnológica 
y cambio cultural interno (Martínez & Góngora, 2000). 

Al respecto, Esteinou (2011, p. 44) explica que “la verdadera transfor-
mación que se va a producir en el uso de los sistemas de comunicación 
surgirá como consecuencia del acoplamiento del conjunto de las tecno-
logías comunicativas e informacionales existentes en una misma red”, en 
otras palabras, se trata de la transformación interna, bajo normativas cla-
ras, pero con la autonomía propia de cada IES, toda vez que se reconoz-
can las fortalezas y debilidades de la comunidad académica en cuestión. 
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1.2. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  

La aplicación de la comunicación estratégica se ha convertido en un re-
curso indispensable para los miembros de las organizaciones, debido a 
que ayuda a mejorar el posicionamiento corporativo, permite el desarro-
llo de la cultura interna (Hoyos et al., 2013) y, por ende, de los demás 
valores intangibles que conforman el capital reputacional de las IES. 
Este tipo de comunicación tiene, entre sus procedimientos clave, la pla-
nificación de actividades comunicativas para el cumplimiento de las me-
tas generales de la institución, así como de los propósitos específicos de 
la comunicación (Galarza et al., 2015). 

Acorde con Cambria (2016, p. 9) “la comunicación estratégica necesita 
una figura, una persona que lleve consigo una empatía, previsión e in-
tuición”, es decir, que se requiere de un portavoz identificable y recono-
cible, que tenga empatía social y a su vez generar en colaboradores y 
usuarios la posibilidad de actuar responsable y adecuadamente ante 
cualquier situación difícil que se presente en la organización. 

Así mismo, el PEC busca determinar y proyectar la identidad y los va-
lores institucionales que le dan sentido a la organización (Vivas Peña et 
al., 2013), y que guía los pasos de sus actores, incluso a través de accio-
nes preventivas, mediante la incorporación de tácticas de preparación 
ante posibles y probables crisis, que podrían surgir a consecuencia de 
fenómenos sociales, sanitarios, climatológicos, entre otros (Caiche-Vera 
& García-González, 2022). 

Los mensajes a difundir a través de este andamiaje táctico son clave para 
la consecución de los objetivos trasados. Una difusión oportuna y de 
fácil decodificación mediante los canales institucionales oficiales podría 
generar efectos de unidad, pertenencia y compromiso (Zapata, 2020). 
De acuerdo con Huerta (2020) es importante que antes de aplicar cual-
quier tipo de estrategia comunicativa en una institución, se realice un 
análisis FODA, es decir, identificar cuáles son las fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas de la organización, lo que permitirá la 
detección de indicadores clave para la determinación de las acciones en 
relación con los requerimientos de la institución y su comunidad. 
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La innovación de la comunicación a través de estrategia de comunica-
ción podría orientar la construcción de contenidos digitales en perma-
nente análisis y mantenimiento (Puebla-Martínez & Montero, 2018), de 
modo que la institución, pueda medir los resultados de la estrategia pe-
riódicamente y así mantener una constante interactividad con sus usua-
rios. 

Para Costa (2022) la innovación es crecimiento, sobre todo si se aplica 
en el contexto de un PEC: 

‒ Cultura Corporativa y Comunicación Interna, basada en la 
Identidad de la organización, lo que la hace única, diferente e 
incopiable. 

‒  Liderar proyectos, liderar equipos, con el énfasis en la Comu-
nicación de Síntesis y la Innovación. 

‒ Estrategias digitales en gestión y comunicación integrada. Las 
claves tecnológicas en el mundo de Internet y las redes socia-
les. 

‒ Comunicación de Síntesis y Visualización de la Información. 
La herramienta más funcional, eficaz y convincente basada en 
la Demostración. 

Por lo expuesto, se puede determinar que la comunicación estratégica es 
parte fundamental del gobierno corporativo de la organización (Garzón, 
2021), si se desarrolla de manera planificada, con atributos como la ori-
ginalidad y creatividad para la generación de relaciones internas armó-
nicas y fuertes entre los públicos de la institución y como consecuencia 
el logro de una reputación exitosa desde la perspectiva de los públicos 
externos (Arbulú, 2018). 

1.2.1. Transformación Cultural 

La cultura representa la personalidad, valores y normas de las organizacio-
nes, por ello se la puede determinar como un elemento catalizador de la 
identidad corporativa y ésta a su vez refleja el ADN de la empresa. Encalada 
et al. (2016) coinciden con este concepto cuando dicen que la cultura orga-
nizacional es “la personalidad de la organización, el conjunto de caracterís-
ticas que le proporcionan su propia identidad y le permiten diferenciarse de 
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las otras”, aunque, debido a los avances en innovación y tecnología suma-
dos a los permanentes cambios sociales, las organizaciones se han visto en 
la necesidad de modificar o cambiar su cultura, mediante un proceso que se 
conoce como transformación cultural (Fernández, 2020). 

La transformación cultural consiste en el cambio o mejoramiento de la 
cultura interna de una organización, busca la contribución para la opti-
mización de la interacción humana, el aumento de la satisfacción en los 
colaboradores y públicos externos e impulsa la productividad en las ac-
tividades académicas (Serna et al., 2018). 

Según Melián (2016), se requieren de tres elementos clave pasos para 
lograr el éxito en la transformación cultural corporativa:  

‒ Visión y valores 
‒ Comportamiento 
‒ Reforzamiento 

La aplicación ordenada de estos aspectos y el control en el desarrollo de 
cada etapa son aspectos de vital importancia para la gestión tecnológica 
y la transformación cultural, toda vez que se comprenda dónde se en-
cuentran los puntos débiles, quiénes están siendo más afectados y con 
qué elementos se cuenta para el desarrollo del plan. 

1.2.2.1. Gestión Tecnológica 

La tecnología es un factor determinante para la productividad y compe-
titividad en una organización. Es un aspecto que funciona en combina-
ción entre lo tangible e intangible, que se ha mantenido en permanente 
evolución desde el inicio de la humanidad(Orihuela Flores, 2021). Es 
necesario entonces que los miembros de las instituciones se sometan a 
permanentes programas de capacitación y actualización en este sentido 
(León Pinela, 2020), que les permita actuar correcta y oportunamente 
ante los cambios relacionados con el funcionamiento y la usabilidad de 
las herramientas tecnológicas. Para Aronica y Peretti (2010) “Es un sis-
tema de conocimientos y prácticas relacionados con los procesos de 
creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología”, es decir, con-
siste en la ejecución de actividades a través de conocimiento y habilida-
des prácticas. De ahí que la gestión tecnológica presenta requisitos 
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específicos (Véase Figura 1) e indispensables para su aplicación, que 
Solleiro Rebolledo y Castañón Ibarra, (2016) las identifican como las 
funciones de la gestión tecnológica, modelo al que se recurre en la pre-
sente investigación para delimitar las acciones a seguir: 

FIGURA 1. Funciones de la gestión tecnológica en las IES. 

Fuente: elaboración propia a partir de Solleiro & Castañón (2016, p. 27) 
https://bit.ly/36kpc06 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Determinar los elementos de la comunicación organizacional 
para la transformación digital universitaria en instituciones de 
educación superior del sector público. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Analizar los componentes de la comunicación institucional 
para la gestión tecnológica. 

‒ Identificar las características de la gestión del cambio tecnoló-
gico en las IES públicas de Guayaquil. 

‒ Determinar líneas estratégicas de comunicación apropiadas 
para la difusión de la transformación digital en las IES. 



‒   ‒ 

3. METODOLOGÍA 

Esta investigación se desarrolla con un enfoque mixto pues es cualitativa 
por sus características etnográficas, y de manera accesoria se aplica el for-
mato cuantitativo para ponderar los hallazgos de la experiencia en las pla-
taformas de ambas IES que han sido seleccionadas como estudio de caso. 
Mientras la investigación cualitativa se enfoca en el análisis del compor-
tamiento de los sujetos estudiados, lo que produce datos descriptivos a 
partir del lenguaje, la cultura, la conducta observable (Sánchez Flores, 
2019). Por otra parte, el estudio cuantitativo se basa en la medición nu-
mérica y el positivismo (Ortega, 2018), haciendo uso de estadísticas para 
situar con precisión, patrones de comportamiento en un conglomerado so-
cial, en este caso específico en relación con los espacios virtuales de 
aprendizaje, lo que permitirá la comprobación y contrastación de los su-
puestos primarios de la investigación (Amaiquema Marquez et al., 2019). 
Consecuentemente, podemos decir que, la aplicación de ambos métodos 
en esta investigación será beneficioso, ya que aportará con datos concre-
tos para otorgar validez y confiabilidad de los resultados.  

El análisis de los datos hallados se realizará en triangulación (Samaja, 
2018), considerando en primer lugar al análisis del discurso (AD) (San-
tander, 2011), cuyos datos han sido recogidos de la conceptualización 
teórica y el estado del arte de la temática, ubicados en la introducción de 
este documento. Una vez reconocidas estas primeras características, se 
procederá a analizar las particularidades del estudio de caso (EC) (Si-
mons, 2011), que como se lo ha expuesto antes, se trata del análisis del 
contexto virtual académico de las IES UG y UAE, pues ambas entidades 
presentan similitudes, como el uso de Microsoft Teams para la educo-
municación. Además, ambas comunidades académicas cuentan con un 
mismo target social como público objetivo. Finalmente, se recurre al 
modelo de heurísticas propuesto por Nielsen (1994), para concretar el 
AH, mediante ejercicios de usabilidad desarrollados por 10 sujetos con 
experiencia en las TIC educativas de UG y 10 de la UAE. La actividad 
exploratoria consiste en el desarrollo de un test heurístico de 5 criterios 
y 32 afirmaciones en escala de Likert de 5 niveles, amén de su partici-
pación en un grupo focal. Este último análisis contó con la observación 
participante de la investigadora a través de su experiencia profesional y 
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personal en ambas entidades. A continuación, la descripción simplifi-
cada del análisis en triangulación (Véase Figura 2) del presente estudio. 

FIGURA 2. Triangulación de herramientas para el análisis de la investigación 

Fuente: elaboración propia 

4. RESULTADOS

4.1. AD POR ÍTEMS

El presente análisis se realizó a través de la revisión de la interrelación entre la 
función de la comunicación organizacional y la actividad educativa de la co-
munidad interna de las IES. Fueron consideradas las medidas e indicadores 
correspondientes al contenido, difusión, interacción, la IPO (interactividad per-
sona ordenador) (i Saltiveri, 2007), la usabilidad de las plataformas que com-
ponen los ambientes virtuales de aprendizaje de UG y de la UAE y la expe-
riencia de usuario en general o UX (por sus siglas en inglés) (Law et al., 2014). 

En el marco teórico de este documento fueron detalladas las pautas con-
ceptuales para el análisis pertinente en relación a la comunicación estra-
tégica y su importancia para el desarrollo o transformación de la cultura 
interna de las IES. Además, al tratarse del análisis del discurso, es im-
portante detallar en este apartado el estudio con base en la retórica (Al-
baladejo Mayordomo, 2005) y lo que esto implica para la participación 
en ambientes virtuales de aprendizaje.  

Análisis del 
Discruso AD

Análisis 
Heurístico AH

Estudio de 
Caso EC
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El enfoque es trazado desde una perspectiva conceptual, teórica e inter-
pretativa y se resume mediante la transcripción de las actividades acadé-
micas (véase Tabla 1). A partir de esta exposición de detalles, es posible 
determinar la dinámica de la clase virtual mediante la utilización de la 
plataforma Microsoft Teams en las IES que son objeto de este estudio. 

Adicionalmente, se analizan otros canales, medios y contenidos institu-
cionales, como lo son las redes sociales o RR.SS. que, al ser fuentes 
oficiales de las IES, generalmente emplean un discurso mixto entre lo 
formal e informal lo que podría generar confusión entre los usuarios. 
Esta situación repercute directamente en el alcance y la interacción, 
pues, en este caso, está muy por debajo de lo esperado, considerando la 
participación y sindicación en estos espacios sociales. 

Este apartado pretende manifestar la situación de la gestión tecnológica, 
guiada a través de acciones comunicativas de la comunidad académica. 

TABLA 1. AD. Detalles de interactividad en Microsoft Teams 

TABLA AD II (primera parte) 

INTERACTIVIDAD EN SESIÓN VIRTUAL 

 UG UAE 

Duración de la clase 
virtual 

45 – 60 minutos 60 - 120 minutos 

Duración total 60 minutos 120 minutos 

Narrativa digital Multimedia audiovisual Multimedia audiovisual 

Multiusuario 
Si, pero con autorización del docente 
guía 

Sí, pero con autorización del do-
cente guía 

Canales de comunica-
ción 

Sincrónico: audio, vídeo, chat 
Asincrónico: chat, foros, e-mail 

Sincrónico: audio, vídeo, chat 
Asincrónico: chat, foros, e-mail 

Visibilidad Alto-Medio Alto-Medio 

Iconos 
Hipertexto, tareas, foros, chat, activi-
dades programadas 

Hipertexto, tareas, foros, chat, acti-
vidades programadas 

Perfil de usuario Sí Sí 

Repositorio de vídeo-
conferencia 

Sí Sí 

Referencias corpora-
les 

Rostro de los participantes en cá-
mara Zoom.(plano mosaico) 

Rostro de los participantes en cá-
mara Zoom.(plano mosaico) 

TABLA AD II (segunda parte) 

INTERACTIVIDAD EN SESIÓN VIRTUAL 

 UG UAE 
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Paradigmas interacti-
vos 

Textos y teclado: Introducir usuario y 
contraseña 
Menús propios: Sí, entre los diferen-
tes cursos y para edición 
Manipulación directa: Si 
Lenguaje Natural: Sí. Pero con indi-
caciones de la docente guía 
Inmersiva RV: No 
Computación ubicua: Sí. Acceso a 
Campus, Bibliotecas virtuales y 
RRSS 

Textos y teclado: Introducir usuario 
y contraseña 
Menús propios: Sí, entre los diferen-
tes cursos y para edición 
Manipulación directa: Si 
Lenguaje Natural: Sí. Pero con indi-
caciones de la docente guía 
Inmersiva RV: No 
Computación ubicua: Sí. Acceso a 
Campus, y RRSS 
 

Nivel de interacción 

Entorno 2D: Lineal 
Entorno RV: Ninguna 
Interacción con Campus: Muy alta. 
Interacción con biblioteca virtual: Muy 
baja, se necesita aumentar 
Interacción con redes sociales: muy 
baja, innecesarias. 

Entorno 2D: Lineal 
Entorno RV: Ninguna 
Interacción con Campus: Muy alta. 
Interacción con biblioteca virtual: 
Ninguna, 
Se necesita aumentar 
Interacción con redes sociales: muy 
baja, innecesarias 

Tipo de interfaz 

Entorno 2D: No Diegética 
Entorno RV: No. 
En M.Teams: 
Cabecera 
Columna central 
Columna izquierda y derecha 
Pie de página 

Entorno 2D: No Diegética 
Entorno RV: No. 
En M.Teams: 
Cabecera 
Columna central 
Columna izquierda y derecha 
Pie de página 

RR.SS.: Facebook 
(Meta) y Twitter 

FB.: Tasa de participación: 41,84 
Tasa de alcance: 3,8 
Interacciones: 1,59 
Twitter: Tasa de participación: 44,11  
Tasa de alcance: 30,6 
Interacciones: 13,5 
 

FB.: Tasa de participación: 134,61 
Tasa de alcance: 2,6 
Interacciones: 3,5 
Twitter: Tasa de participación: 49,78 
Tasa de alcance: 2,31 
Interacciones: 1,15 
: 

Fuente: elaboración propia a partir de Ramallal (2020) 

4.2. EC. DESCRIPCIÓN DE LA UG Y LA UAE 

En este punto se insiste en el aspecto paradigmático de este EC, pues 
cuenta con características que permiten la cualificación y cuantificación 
de datos, suficientes para dar la organización rigurosa del presente estu-
dio. Tanto la UG como la UAE son universidades públicas con caracte-
rísticas similares a las de la región latinoamericana, cuyas clases presen-
ciales tuvieron que transformarse adaptarse a la modalidad en línea a 
partir de la crisis sanitaria por COVID-19 (Colman, 2021). Sin embargo, 
lejos de recurrir a competir y medir fuerzas con otras IES por lograr la 
excelencia académica, se aplicaron formatos creativos, innovadores y 
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planificadas estrategias para comunicar los nuevos ambientes virtuales 
de aprendizaje colaborativo o AVAC a la comunidad universitaria(Gal-
ván-Jara & Galván-Jara, 2021). De ahí que, este EC asume un rol des-
criptivo en este punto, a través de un análisis íntegro de sus elementos, 
para lo cual se ha recurrido a diferentes fuentes del contexto académico. 

4.2.1. Breve descripción de la Universidad de Guayaquil  

Se erige como una de las primeras universidades de Ecuador. Fundada 
el 1 de diciembre de 1867, la UG se caracteriza por ser una de las IES 
públicas más grandes del país, pues cuenta con un promedio de 50 mil 
estudiantes (UG, 2021), número que no descendió considerablemente 
pese al confinamiento social por la pandemia, aunque se registró una 
deserción estimada del 9,37% (Senescyt, 2021). La UG tiene 17 facul-
tades y 48 carreras en total (UG, 2021), respeta la gratuidad de la edu-
cación por ser una entidad financiada por el estado y regida por la Se-
cretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Se-
nescyt, 2020). 

La UG figura en el ranking de Times Higer Education (THE) a nivel 
local y se posiciona entre las primeras treinta universidades del país 
(THEec, 2017). Sin embargo, lo más destacado de esta IES es su trayec-
toria, representatividad política y de servicio ante la sociedad ecuato-
riana, pues ha incorporado a más de un centenar de personajes notables 
en el ámbito político, económico, judicial, cultural y artístico del país. 

Ha sido una entidad emblemática en la vida pública del país y se posi-
ciona como una IES en permanente evolución, pese a sus problemas 
económicos, estructurales y legales que en ocasiones han repercutido 
negativamente en su historial. Ha sido intervenida en más de una ocasión 
por parte del Consejo de Educación Superior (CES, 2018), lo que ha 
generado una imagen de inestabilidad y desorganización entre sus pú-
blicos internos y externos. Con este antecedente, la reputación de la UG 
ha estado en permanente tratamiento, por lo que cada autoridad que 
asume el liderazgo de la institución intenta reformular su filosofía y va-
lores corporativos. 
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Desde el año 2020, a partir de la crisis sanitaria, la IES empezó a fun-
cionar mediante teletrabajo y transformó sus actividades académicas de 
impartir clases presenciales a la modalidad en línea, para lo cual se ins-
tauraron normativas específicas como la Guía Metodológica Académica 
de la Modalidad en Línea de la UG. A partir del año 2021 la UG fue 
liberada de la intervención que la regía y que había durado un poco más 
de dos años. Se eligieron nuevas autoridades y así, aún en un contexto 
crítico por la crisis sanitaria y un polémico ambiente político interno, se 
posesionó el nuevo rector de la universidad, Dr. Francisco Morán Peña 
y como vicerrectora académica, Sofía Lovato Torres Ph.D. Los vicerrec-
torados se convirtieron en decanatos de Vinculación con la Sociedad y 
Bienestar Estudiantil; de Formación Académica y de Investigación; Pos-
grado e Internacionalización. 

La oferta académica de la UG es diversa, cuenta con 48 carreras de grado 
regidas por campos del conocimiento como: Ciencias e Ingeniería; Agri-
cultura; Artes; Programas Básicos, Educación, Servicios Sociales y Hu-
manidades; Educación Comercial; Salud, además de los cursos de nive-
lación del área de admisión. En posgrado se ofrecen 23 maestrías y cinco 
especialidades médicas. Su estructura organizacional es regida por una 
Dirección Administrativa desagregada en diferentes funciones, que van 
desde el vicerrectorado académico hasta los decanatos y coordinaciones 
en las unidades académicas. 

4.2.2. Breve descripción de la Universidad Agraria del Ecuador 

Desde su creación, el 16 de julio de 1992, la UAE se caracteriza por ser 
una entidad pública sin fines de lucro cuyo objetivo principal es perfec-
cionar la formación de profesionales de la agronomía y medicina vete-
rinaria mediante la tecnificación y práctica preprofesional (UAE, 2022). 
Cuenta con un promedio de 6 mil estudiantes matriculados al año, can-
tidad que fue sostenida durante la crisis sanitaria, pues sus clases fueron 
oportunamente reemplazadas por la modalidad en línea y en lo posterior 
por el plan de retorno progresivo a clases presenciales que gestionaron 
sus autoridades (UAE, 2016). La UAE tiene 3 facultades, 4 carreras y 
un programa regional de enseñanza, además de un sistema de postgrado. 
Cuenta con sedes en las ciudades de Guayaquil, Milagro, El Triunfo y 
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Naranjal. Se rige por la gratuidad educativa por ser una entidad finan-
ciada por el estado y por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senescyt, 2020). 

La UAE se destaca por su aporte significativo al área económica más 
importante del país, como lo es sector agro-productivo y tecnológico, 
así como en aspecto de índole alimentario y de vinculación con la co-
munidad. Así también, contempla en su entorno organizativo, con me-
canismos de participación ciudadana como  

‒ Diálogos Públicos de Deliberación 
‒ Mecanismos de difusión y participación ciudadana 
‒ Página web institucional-Centro de Cómputo 
‒ Centro de Información Agraria 
‒ Coordinación de Nivelación y Admisión 
‒ Periódico el Misionero. 
‒ Voluntariado 
‒ Eduturismo 
‒ Redes Académicas de Investigación 

Cuenta con un sostenido crecimiento en criterios investigativos, acadé-
micos y organizativos, que le han permitido gestionar correctamente su 
reputación como IES. De ahí que el compromiso con la comunidad aca-
démica es la mejora continua en cuanto a infraestructura, bienestar estu-
diantil, perfeccionamiento docente, de grado y postgrado. 

Al momento de el desarrollo del presente estudio, el gobierno corpora-
tivo de la UAE, es representado por la rectora Ing. Msc. Martha Buca-
ram Leverone de Jorgge, PhD y el vicerrector Ing. Msc. Javier del 
Cioppo Morstadt, PhD, así como el Consejo Universitario conformado 
por los decanos de las facultades, representantes de docentes, represen-
tantes de los estudiantes, representantes de empleados y trabajadores. 
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4.3. resultados del AH, test y grupos focales 

GRÁFICO 1. Respuestas a afirmaciones del test heurístico - UG 

Nota: puntuación generada por miembros del Comité heurístico de la  
Universidad de Guayaquil 

Google Form (https://forms.gle/Ss3E8kNi3vUoSNW79) 

Entre las respuestas más contundentes a destacar, los aspectos fisiológi-
cos, cuyas afirmaciones pretenden determinar si los sujetos sintieron 
mareos, agotamiento de la visión, comodidad o si sintieron dolor de es-
palda al trabajar ante la pantalla del ordenador. También fueron puestas 
a consideración otro tipo de tesis subjetivas como, la sensación de abu-
rrimiento, si consideran que el tiempo de las clases virtuales son muy 
prolongadas y si en general, receptan de manera correcta las clases vir-
tuales en línea. En el gráfico se muestra una tasa de aprobación del 66% 
en este grupo de afirmaciones, entre las que se destacan el agotamiento 
físico, pues consideran que el tiempo de las clases en línea es muy ex-
tenso, lo que en ocasiones les provoca mareos y dolor de cabeza. Esta 
información, fue contrastada durante el grupo focal que se realizó al fi-
nal del ejercicio.  

Otros hallazgos a enfatizar son los relacionados con la identidad e infor-
mación institucional expuestas en la plataforma Microsoft Teams de la 
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UG, pues las respuestas desfavorables para estas afirmaciones, arrojaron 
claros indicadores de que la identidad corporativa no se encuentra im-
plícita ni explicita en el sitio y que no existen mecanismos claros para 
obtener soporte técnico personalizado por parte de la institución hacia 
los estudiantes. De ahí que esta parte de las heurísticas recibió una tasa 
de aprobación del 58 %. 

El control y la retroalimentación tampoco reunió los requisitos apropia-
dos para pasar esta prueba ante los miembros heurísticos, pues con un 
62%, las valoraciones más bajas las recibieron las afirmaciones relacio-
nadas con la actualización de la información en la plataforma y la deco-
dificación de los mensajes cuando se produce un error en el sistema.  

En cuanto al lenguaje y redacción, los expertos heurísticos que, además 
de ser estudiantes de comunicación social, también han experimentado 
con los ambientes virtuales de aprendizaje colaborativo de la UG por 
cuatro semestres consecutivos, le dieron una calificación del 64% a este 
aspecto, al considerar que se deben superar temas como el uso de un 
lenguaje más claro y cercano con los usuarios y que la información debe 
ser emitida de manera oportuna y a través de todos los canales de difu-
sión oficiales de la entidad. En este punto expresaron que, gracias a la 
colaboración solidaria e independiente entre los estudiantes, por vías ex-
ternas, se comunican las novedades sobre las clases en línea, pues no 
todos tienen conocimiento de los canales oficiales. 

En general, existe una aceptación declarada del 66% que atribuyen en 
gran parte a la experiencia previa que tienen los usuarios con las redes 
sociales, aplicaciones, programas y exploración en internet. No obs-
tante, indicaron que el problema surge cuando grupos minoritarios que 
no han tenido ese tipo de experiencias, debido a aspectos como el des-
conocimiento, condición social y económica o por las distintas brechas 
relacionadas con la tecnología, no logran concretar sus actividades edu-
cativas en las plataformas dispuestas por la institución para el aprendi-
zaje en línea. 
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GRÁFICO 2. Respuestas a afirmaciones del Test Heurístico UAE 

 
Nota: puntuación generada por miembros del Comité heurístico de la  

Universidad Agraria del Ecuador 
Google Form (https://bit.ly/37delWh) 

Nuevamente los aspectos fisiológicos se destacan entre los resultados de 
esta investigación, se puede decir. que casi a la par de lo que ocurre en 
la UG, sucede en la UAE, pues este criterio alcanzó un 66,67%, con lo 
que se revela un alto porcentaje de incomodidad física y subjetiva al 
momento de desarrollar actividades académicas a través de Microsoft 
Teams. Sin embargo, los demás criterios alcanzaron una puntuación más 
alta, de modo que identidad e información logró un 93,33%, mientras 
que lenguaje y redacción, así como, control y retroalimentación, logra-
ron un puntaje de 96,65%.  

Estos últimos indicadores, no consiguieron la perfección, pues como se 
revela en las heurísticas generales con una aprobación del 82%, y de 
acuerdo con los datos tomados del grupo focal, los problemas más apre-
miantes se relacionan con criterios adjuntos a lo explorado en esta in-
vestigación. En primera instancia se refirieron a deficiencias en la capa-
citación docente, pues como se lo había indicado antes, los estudiantes 
se sienten más seguros al decodificar el funcionamiento de las TIC edu-
cativas, debido a sus experiencias previas. Además, cuestionaron la 
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seguridad de la plataforma, pues la consideran vulnerable a los cibera-
taques, un neologismo que representa las intromisiones de propios o ex-
ternos a la institución, en la administración del sistema. 

Otro aspecto señalado por los miembros heurísticos es el lenguaje dis-
torsionado por la función de traducción de la plataforma, pues al trasla-
darse al idioma español, los textos se vuelven confusos, incoherentes y 
en ocasiones ilegibles. Así mismo, expresaron que la interactividad, es 
otro proceso que requiere de atención, pues, tanto la cultura corporativa 
de los públicos internos, como la funcionalidad de la plataforma no pres-
tan las características necesarias para el desarrollo de esta práctica. 

5. DISCUSIÓN 

Los hallazgos de este estudio identifican el tipo de tratamiento que las 
IES públicas le dan a la comunicación tanto al interior como hacia el 
exterior de sus campus académicos. Por un lado, la cultura organizacio-
nal presenta consensuadas planificaciones en el contexto académico, ad-
ministrativo e incluyen la difusión de mensajes clave de la identidad 
corporativa e información relevante ante sus comunidades, mediante los 
canales oficiales dispuestos para este fin. No obstante, al revisar en pro-
fundidad la estrategia comunicacional desde la perspectiva de sus usua-
rios, se puede determinar el escaso análisis de los diferentes tipos de 
públicos, stakeholders (parte interesada) y el insight (percepción/enten-
dimiento) de los grupos objetivos del plan comunicacional. Si bien, la 
gestión tecnológica ha pasado la prueba del confinamiento social que 
obligó a las IES al teletrabajo y, por ende, a la educación en línea, no es 
menos cierto que tanto la alfabetización mediática como las líneas dis-
cursivas específicas para este desafío emergente, no presentaron grandes 
avances para superar los inconvenientes que se aparecieron en el camino 
al mejoramiento de la enseñanza virtual y que requieren de una planifi-
cada estrategia comunicacional para este fin, con orientación al cambio 
cultural corporativo y al soporte personalizado ante los diferentes reque-
rimientos expuestos en los resultados del AH. 

Se propone entonces, dar continuidad a la investigación sobre el pre-
sente tema, tomando en cuenta aspectos como la educomunicación en 
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relación con las brechas generacionales y tecnológicas en entornos de la 
educación superior, así como de los demás aspectos etnográficos que 
pudieran surgir en un análisis previo sobre los diferentes actores de la 
comunidad académica del sector público. 

6. CONCLUSIONES  

‒ Entre los elementos más relevantes de la comunicación orga-
nizacional para transformación digital en las IES públicas, se 
determina en primera instancia un mapeo de públicos que per-
mita direccionar contenidos y estructura de un plan de comu-
nicación estratégico para tal propósito. Amén de programas de 
alfabetización mediática específicos para los diferentes públi-
cos, miembros de la comunidad académica. Además, el re-
fuerzo de la identidad e imagen corporativa a través de todos 
los canales de difusión virtual, con un mensaje unificado, cohe-
rente y de fácil decodificación. 

‒ Los componentes comunicacionales para la gestión tecnoló-
gica son; la selección de vocerías específicas, soporte técnico 
permanente y atención personalizada, coordinación entre las 
áreas de comunicación y cómputo/tecnología, evaluación per-
manente y mejora continua de los procesos. 

‒ Las características de la gestión del cambio tecnológico en las 
IES públicas de Guayaquil están sujetas a un clima organiza-
cional regido por la conjunción de diversas culturas que lo con-
forman. Además, depende del acceso tecnológico y conectivi-
dad de todos los actores, lo cual puede ser controlado con la 
aplicación y socialización de normativas flexibles de control y 
apoyo, que permitan converger en una misma estrategia orga-
nizacional y comunicacional para la gestión del cambio tecno-
lógico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La experiencia que aquí se presenta parte de un proyecto de Innovación Do-
cente cuya finalidad es recopilar y publicar las Buenas Prácticas diseñadas e 
implementadas por un grupo de docentes de diferentes centros y titulaciones 
de la Universidad de Deusto, dirigidas al desarrollo de una fase concreta del 
Modelo de Aprendizaje de dicha universidad, conocido como MAUD. 

El grupo del proyecto está constituido por docentes participantes en 
alguna de las ediciones de formación de profesorado novel. Este es un 
curso específico de la universidad que busca el desarrollo profesional 
del personal docente de reciente incorporación (Paricio et al., 2019) a 
través de sesiones formativas y del diseño e implementación de un pro-
yecto educativo colaborando en un equipo de mejora (Quevedo et al., 
2019) (Romero et al., 2019). Junto al grupo, un equipo formado por 
cuatro miembros de la Unidad de Innovación Docente de la universi-
dad, se ha encargado de la organización, seguimiento, asesoramiento y 
feedback del proceso. 
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1.1. EL MAUD (MODELO DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE

DEUSTO) 

Con la llegada del proceso Bolonia y la nueva concepción del proceso 
enseñanza-aprendizaje en el que el alumnado se convierte en sujeto activo 
que construye su aprendizaje y en el que el y la docente juega el impor-
tante rol de facilitador de ese proceso (Quevedo y Arruti, 2018), la Uni-
versidad de Deusto elabora y publica su Marco Pedagógico (Universidad 
de Deusto, 2001), dentro del cual se enmarca su Modelo de Formación 
(MFUD) y su Modelo de Aprendizaje (MAUD), basado en Kolb (1976) 
y en la Pedagogía Ignaciana, que busca el cumplimiento del proyecto uni-
versitario (Universidad de Deusto, 1992) a través del “cambio en las ma-
neras de pensar, que se logra ejercitándose en integrar constantemente ex-
periencia, reflexión y acción” (Compañía de Jesús, 1993, p. 309). 

Para facilitar y hacer operativo este modelo, en la Universidad de Deusto 
se diseñan y desarrollan las unidades de aprendizaje en torno a ciclos 
que siguen una secuencia de fases: contexto experiencial, observación 
reflexiva, conceptualización, experimentación activa y evaluación.  

Con este proceso de aprendizaje se intenta que en un futuro el alumnado se 
oriente a la acción transformadora que se pretende en la sociedad, a través 
de su respuesta ante las situaciones que se le planteen en su vida profesional. 

FIGURA 1. FASES DEL MAUD (MODELO DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO) 
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1.1.1. Contexto experiencial 

En esta primera fase se trata de situar al alumnado ante la cuestión a 
desarrollar y facilitar la construcción de conocimiento. Se parte de la 
base de que el aprendizaje no surge de cero, sino que se origina a partir 
de las concepciones previas, ideas o experiencias del estudiante. Es de-
cir, se origina en su contexto personal, académico, y en su propio en-
torno social. Esta contextualización ayudará al alumnado a dotar de sen-
tido a su aprendizaje, lo que le hará ganar en motivación. Al mismo 
tiempo permitirá conocer en qué contexto aprende, facilitando una adap-
tación más personalizada de la docencia. 

1.1.2. Observación reflexiva 

Con la observación se pretende invitar al estudiantado a saber mirar, a 
percibir con los sentidos la realidad que le rodea y, en segundo lugar, a 
cuestionarse, a través de la reflexión, el significado de lo que percibe. 
Se trata de favorecer la formulación de preguntas propias y la búsqueda 
de respuestas propias. 

1.1.3. Conceptualización 

El siguiente paso, también importante, es conocer lo más profundamente 
posible las posiciones teóricas sobre los temas. En este momento, se 
trata de acercar al alumnado la teoría que, desde un área científica con-
creta, se ha venido desarrollando: de acercar al estudiante el camino re-
corrido previamente por otros. 

1.1.4. Experimentación activa 

Esta cuarta fase del aprendizaje se refiere a la vinculación teoría-prác-
tica. Se trata de acercar al alumnado a la realidad, tanto desde el punto 
de vista técnico, aplicando los mejores enfoques, estrategias, métodos y 
recursos, como desde el punto de vista social, teniendo siempre en 
cuenta cómo estas actividades afectan a las personas, especialmente a 
los más vulnerables. Este proceso comprende tanto elementos cogniti-
vos como afectivos, imprescindibles en el proceso de aprendizaje que se 
pretende. Es una fase muy adecuada para el trabajo colaborativo. 
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1.1.5. Evaluación 

En la última fase, mediante la evaluación, se trata de contrastar el grado 
de avance en el aprendizaje y de reorientarlo en caso necesario. Se dis-
tinguen la evaluación formativa, que busca valorar, emitir un juicio so-
bre el proceso de aprendizaje, de la evaluación sumativa, que tiene como 
finalidad la «rendición de cuentas» del rendimiento alcanzado por el 
alumno o alumna mediante una calificación académica. En ambos tipos 
de evaluación, la retroalimentación por parte del agente evaluador es 
fundamental para el avance del alumnado en su aprendizaje. Los agentes 
de la evaluación pueden ser estudiantes (autoevaluación, evaluación en-
tre iguales) y docentes. En cualquier caso, conviene tener presente la 
evaluación como una parte integrada en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y, por lo tanto, llevarla a cabo no sólo al final de cada ciclo de 
aprendizaje sino atendiendo a los niveles o elementos de competencia 
desarrollados. Además, cobra especial relevancia la necesaria reflexión 
por parte del estudiantado, que le permite interpretar el contexto social 
que ha observado, a través de los elementos teóricos que ha estudiado y 
de su experiencia práctica, siempre acompañado por el profesorado. 

2. OBJETIVOS

Tras casi dos décadas desde la implantación del Modelo de Formación 
UD y de su Modelo de Aprendizaje (MAUD) son muchas las prácticas 
docentes que se han ido llevando a cabo en la universidad, las cuales se 
han ido mostrando en las diferentes ediciones de las Jornadas de Inno-
vación y/o en convocatorias de proyectos de innovación docente. 

No obstante, en la mayoría de los casos estas Buenas Prácticas iban en-
caminadas a desarrollar las competencias, genéricas o específicas, de 
unidades concretas de una asignatura, o incluso de asignaturas comple-
tas.  

El MAUD forma parte de las señas de identidad de aprendizaje en la 
Universidad de Deusto. Así, el equipo tractor que realizó el proyecto 
descrito en este capítulo consideró necesario su promoción entre el pro-
fesorado. Desde su implantación en 2001 los docentes han ido introdu-
ciendo las fases del MAUD en sus asignaturas, desde la planificación en 
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las guías docentes. Lo que ahora se pretendía era recoger la creatividad 
y buen hacer del profesorado, sobre todo novel, en cada una de las fases 
del MAUD y publicar sus Buenas Prácticas para ponerlas al servicio de 
otros, particularmente de la comunidad universitaria.  

Así, el objetivo general marcado para este proyecto fue “Recopilar y 
publicar Buenas Prácticas desarrolladas sobre todo por el profesorado 
novel de la universidad, centradas en cada una de las fases del MAUD”. 
Y para su cumplimiento se desglosó en una serie de objetivos específi-
cos: 

‒ Diseñar una plantilla y unas pautas para especificar el desarro-
llo de las Buenas Prácticas que ya está desarrollando el profe-
sorado de la universidad. 

‒ Recoger las Buenas Prácticas según la plantilla y, siguiendo las 
pautas, obtener 3 “productos-resultado” de cada una de ellas: 
una infografía, la explicación de la práctica en base a unos pa-
rámetros y un vídeo explicativo.  

‒ Dar feedback y orientación al profesorado participante en la 
experiencia para poder mejorar su Buena Práctica. 

‒ Poner a disposición de la comunidad educativa los resultados 
del proyecto para que sirvan de ayuda o inspiración a otros do-
centes de la universidad. 

‒ Difundir e intercambiar opiniones sobre el proyecto en un en-
torno externo a la UD.  

3. METODOLOGÍA  

En base a los objetivos mencionados se presenta la temporalización del 
proyecto secuenciado en nueve fases: 

3.1. FASE 1: 

Se conforma el grupo motor, con integrantes de la Unidad de Innovación 
Docente, y el grupo participante con docentes de “profesorado novel” 
de la Universidad, en donde se corrobora la dificultad de concreción del 
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modelo MAUD y la necesidad de visibilizar ejemplos de Buenas Prác-
ticas en relación a éste.  

3.2. FASE 2: 

El equipo motor prepara las pautas-guía para especificar, visibilizar y 
comunicar de forma innovadora el desarrollo de las Buenas Prácticas 
que ya se están implementando en la Universidad. 

La necesidad de implementar medios digitales adecuados en todos los 
niveles educativos para la digitalización en el contexto formativo (MI-
NECO, 2021) y la planificación y aplicación de nuevos formatos y mé-
todos pedagógicos es fundamental para mejorar la docencia. (Redecker, 
2017). 

En esta línea de digitalización, comunicación efectiva y de impacto, se 
proponen criterios para la elaboración de tres recursos docentes: una 
plantilla descriptiva para la buena práctica, una plantilla de infografía y 
una plantilla de vídeo. 

3.3. FASE 3: 

En esta fase se comparte y se contrasta en una reunión la propuesta con el 
equipo participante y se organiza el trabajo. Se da la opción a cada docente 
de trabajar una de las fases del MAUD. El equipo coordinador gestiona las 
peticiones para que todas las fases queden representadas en el producto final. 

3.4. FASE 4: 

En una cuarta fase se elaboran los recursos con apoyo del equipo motor. 
Cada participante elabora los tres “productos-resultados” mencionados: 
una ficha de su Buena Práctica, una infografía y un vídeo explicativo. 
Disponen durante el proceso de desarrollo de asesoramiento a demanda 
por parte de las coordinadoras del proyecto. 

3.4.1. Ficha explicativa de Buena Práctica: 

Las fichas de las Buenas Prácticas nos sirven para presentar la informa-
ción más importante a tener en cuenta para llevarla a cabo. Es tan 
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importante la información de la ficha como el propio formato, en una 
sola cara y en espacios bien definidos. 

Recoger la información de una dinámica/actividad en este formato 
puede facilitar la compartición de materiales con compañeros y compa-
ñeras o el reutilizar la ficha en diferentes contextos. 

Partes que integra la ficha: 

‒ Título 

‒ Nombre, apellidos y e-mail de contacto 

‒ Fase MAUD 

‒ Indicación del contexto donde se aplica.  

‒ Destinatarios 

‒ Competencias que se trabajan 

‒ Duración 

‒ Recursos 

‒ Pasos para llevarla a cabo 

‒ Aspectos positivos 

‒ Aspectos a tener en cuenta 
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FIGURA 2. Ficha explicativa ejemplo de una de las buenas prácticas presentadas 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.2. Infografía: 

Mostrar la Buena Práctica en forma de infografía permite remarcar cier-
tos aspectos que en la ficha pueden pasar desapercibidos, pero requiere 
saber muy bien qué se quiere transmitir, ya que las infografías se carac-
terizan por tener poca letra e iconos, que bien elegidos, transmiten in-
formación por sí mismos. 

FIGURA 3. Infografía ejemplo de una de las buenas prácticas presentadas 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.4.3. Vídeo explicativo: 

Por último, el vídeo explicativo sirve para poner voz y remarcar con los 
aspectos característicos del lenguaje no verbal lo que se muestra en la 
infografía (Arruti, 2018). Esta acompaña al vídeo como fondo.  

El formato de vídeo puede ser muy útil para explicar una actividad, pro-
yectos, etc. de forma remota asíncrona. 

FIGURA 4. Vídeo explicativo ejemplo de una de las buenas prácticas presentadas 

Fuente: elaboración propia 

3.5. FASE 5 

Tras la elaboración de cada producto se realiza una revisión por parte 
del equipo motor y se aporta feedback y orientación al profesorado par-
ticipante para poder mejorar su Buena Práctica y su presentación desde 
el punto de vista de la comunicación visual (Arias Villamar y Pezo Cu-
nalata, 2018). 
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3.6. FASE 6 

Se recopilan los productos finales y se alojan en un curso en la plata-
forma de aprendizaje institucional de la Universidad, DOCENTIA, tipo 
Moodle. 

3.7. FASE 7 

Aunque no estaba contemplado al inicio, se decide crear otro curso adi-
cional a disposición de la Comunidad Universitaria para que sirva de 
ayuda e inspiración a futuros/as docentes. En este se muestra el desarro-
llo del proceso con instrucciones a seguir y se comparten los resultados 
obtenidos. 

3.8. FASE 8 

Se lleva a cabo la evaluación del proyecto por los participantes reco-
giendo sus impresiones y sugerencias de mejora. Para ello se generan 
documentos de consentimiento informado que servirán para el profeso-
rado participante y para los futuros usuarios del curso DOCENTIA. 

Conjuntamente se realiza la evaluación del proyecto por parte del equipo 
motor.  

3.9. FASE 9 

Finalmente se inicia la divulgación del proyecto con la participación en 
el Congreso de “Comunicación y pensamiento” (VII Edición) y se con-
tinúa con la difusión e intercambio de opiniones en un entorno interno y 
externo a la universidad. 
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GRÁFICO 1. Buenas prácticas presentadas por cada fase del maud 

 
Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 2. Datos de participación por centro 

 
Fuente: elaboración propia 

4. RESULTADOS 

En cuanto a los resultados del proyecto, se puede afirmar que se ha lo-
grado con éxito el objetivo general marcado, que fue “Recopilar y pu-
blicar Buenas Prácticas desarrolladas sobre todo por el profesorado no-
vel de la universidad, centradas en cada una de las fases del MAUD”.  

Respecto a los objetivos específicos, se marcaron 5, habiendo logrado 
resultado exitoso en cada uno de ellos: 
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‒ Se han diseñado una plantilla y unas pautas para especificar el 
desarrollo de las Buenas Prácticas que ya está desarrollando el 
profesorado de la universidad. 

‒ Se han recogido las Buenas Prácticas según la plantilla y, si-
guiendo las pautas se han obtenido 3 “productos-resultado” de 
cada una de ellas: una infografía, la explicación de la práctica 
en base a unos parámetros y un vídeo explicativo.  

‒ Se ha llevado a cabo feedback y orientación al profesorado par-
ticipante. 

‒ Se ha puesto a disposición de la comunidad educativa los re-
sultados del proyecto para que sirvan de ayuda o inspiración a 
otros docentes de la universidad. 

‒ Se ha difundido el proyecto en un congreso e intercambiado 
opiniones con personal externo a la UD. 

Además, se marcaron 9 indicadores de éxito de proyecto que a continua-
ción se presentan: 

‒ INDICADOR 1. Se cuenta con una participación relevante de 
todos los centros y ediciones del Plan de Formación de Profe-
sorado Novel. 

‒ INDICADOR 2. Las coordinadoras del proyecto diseñan una 
plantilla para recoger las Buenas Prácticas según las fases del 
MAUD, las pautas para rellenarlas, la plantilla y las pautas de 
elaboración de la infografía y las pautas de elaboración del ví-
deo. 

‒ INDICADOR 3. El profesorado participante, siguiendo la 
plantilla y las pautas dadas, elabora los tres resultados de pro-
yecto de una de las fases del MAUD: una infografía, y la ex-
plicación de la práctica en formato plantilla y vídeo. 

‒ INDICADOR 4. Se dispone de al menos 5 prácticas de cada 
una de las fases del MAUD. 
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‒ INDICADOR 5. Se realizan, con el profesorado participante, 
al menos tres reuniones: de comienzo y explicación del pro-
yecto, de explicación de pautas para el desarrollo de los “pro-
ductos”, y de feedback del trabajo realizado. Adicionalmente 
se generan un buen número de reuniones para la atención de 
dudas e incorporación de sugerencias por parte del equipo 
coordinador.  

‒ INDICADOR 6. Se pone a disposición de la comunidad uni-
versitaria los resultados desarrollados a través de un curso en 
la plataforma DOCENTIA. 

‒ INDICADOR 7. Las coordinadoras ponen a disposición del 
resto de docentes, a través de la misma plataforma, la plantilla 
y las pautas para futuras incorporaciones de Buenas Prácticas. 

‒ INDICADOR 8. Las coordinadoras elaboran un informe de re-
sultados del proyecto, especificando las fases, y recogiendo los 
desafíos y propuestas de mejora del proyecto.  

‒ INDICADOR 9. Se presentan los resultados del proyecto en un 
congreso. 

Como se ha presentado, los indicadores hacen referencia a tres aspectos 
relevantes en el proyecto: a la captación del profesorado participante 
(indicador 1), al trabajo realizado por las coordinadoras y el profesorado 
participante (indicadores 2, 3, 4 y 5) y a la elaboración del informe y su 
difusión (indicadores 6, 7, 8 y 9). 

Respecto a la participación del profesorado (indicador 1) se invitó a par-
ticipar a los que habían cursado las 4 últimas ediciones del Plan de For-
mación de Profesorado Novel. Inicialmente el proyecto arrancó con las 
4 coordinadoras del proyecto y 21 docentes, estando representadas todas 
las facultades de la universidad. No obstante, en el proceso abandonaron 
2 profesores/as, lo que supuso la participación final de las 4 coordina-
doras y 19 docentes. Tras el abandono de ambos docentes, el proyecto 
dejó de tener representación de todas las facultades. No obstante, cabe 
destacar, como se menciona más adelante en la difusión de los 
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resultados, que el proyecto sigue abierto, pretendiendo contar con pro-
fesorado de todas las facultades en un futuro próximo. 

Respecto al indicador que hace referencia al trabajo realizado por el pro-
fesorado participante y las coordinadoras del proyecto, se puede afirmar 
que se diseñó una plantilla (indicador 2) donde el profesorado partici-
pante explicaba su Buena Práctica, además de entregar al profesorado 
indicaciones para realizar la infografía y el vídeo. Posteriormente se lle-
varon a cabo tres reuniones de las coordinadoras con el profesorado (in-
dicador 5), siendo en algunos casos más reuniones (las requeridas por 
cada docente) donde se les dio feedback de la elaboración de la plantilla, 
de la elaboración de la infografía y de la explicación de la infografía en 
formato vídeo (indicador 3). Así, estos indicadores (2, 3 y 5) se cum-
plieron exitosamente. 

El indicador 4 tenía una meta de obtener 5 prácticas de cada una de las 
fases del modelo pedagógico. Sin embargo, en el transcurso del pro-
yecto, se consideró más relevante que el profesorado tuviera la libertad 
de escoger la fase del modelo pedagógico en que quería presentar su 
Buena Práctica. Finalmente se realizaron 22 Buenas Prácticas: 2 de Con-
texto Experiencial, 4 de Observación Reflexiva (1 de ellas compartida 
por dos docentes), 5 de Conceptualización, 6 de Experimentación Ac-
tiva, y 5 de Evaluación. Todo esto conduce a pensar que pudiera darse 
el caso de que algunas de las fases del modelo pedagógico resulten de 
mayor complejidad que otras al profesorado de reciente incorporación.  

Finalmente se llevaron a cabo con éxito las acciones recogidas en los 
indicadores 6, 7, 8 y 9, que hacen referencia al informe final y a la difu-
sión del proceso. Cabe resaltar la elaboración de un curso para la comu-
nidad universitaria en la plataforma institucional (indicadores 6 y 7), 
además de la apertura a futuras incorporaciones en esa misma plata-
forma, para que las Buenas Prácticas sigan creciendo, se puedan realizar 
de forma autónoma y se siga nutriendo de Buenas Prácticas al profeso-
rado. Se ha tratado de que sea un trabajo que esté vivo, que crezca y se 
realice de forma colaborativa. En este sentido, y aunque no estaba mar-
cado como indicador, un resultado a resaltar es la colaboración entre el 
profesorado participante y su compromiso con la institución. La dispo-
sición y la respuesta, su motivación a participar en el proyecto, y a seguir 
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construyendo la universidad entre todas las personas constituyen, sin 
duda, unos resultados inesperados muy alentadores. 

Y finalmente, continuando con los indicadores, se realizó una redacción 
del proyecto (indicador 8) y se presentó en un congreso (indicador 9). 

5. DISCUSIÓN 

En este proyecto se ha incidido en algunos aspectos clave del mundo 
universitario: la formación docente de su profesorado, el aprovecha-
miento sinérgico entre las aportaciones de creatividad y frescura del pro-
fesorado novel y de experiencia por parte de la veteranía, así como la 
necesidad de la puesta al día en nuevos recursos de comunicación au-
diovisual por parte de todo el profesorado. 

A diferencia de sus colegas de enseñanza primaria y secundaria, el pro-
fesorado universitario no siempre recibe formación previa sobre cómo 
impartir docencia. Por este motivo, su preparación para la docencia es 
fuente de preocupación en las universidades. Este proyecto ha tratado de 
colaborar a la formación del profesorado mediante la recopilación y pu-
blicación de las Buenas Prácticas diseñadas e implementadas en diferen-
tes titulaciones y centros de la universidad dirigidas al desarrollo de una 
fase concreta del modelo de aprendizaje de la universidad. 

El equipo de participantes lo han formado, por una parte, un grupo de 
19 docentes noveles de diferentes facultades y, por otro, 4 integrantes de 
la Unidad de Innovación Docente de la universidad. El profesorado no-
vel ha aportado su creatividad y buen hacer a través de sus Buenas Prác-
ticas y los miembros de la Unidad de Innovación Docente, su dilatada 
experiencia, a través de la coordinación del proyecto, seguimiento, ase-
soramiento y feedback del proceso. 

La participación diversa en cuanto a facultades y titulaciones, así como 
la diversidad de puntos de vista entre profesorado de nueva incorpora-
ción y de larga trayectoria, han hecho que el resultado del proyecto 
pueda resultar atractivo para el conjunto de la comunidad universitaria, 
poniendo de manifiesto el trabajo que ya se está haciendo en la 
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universidad y sirviendo de inspiración para docentes con dificultades o 
con inquietudes por actualizar su práctica docente. 

El formato de estas Buenas Prácticas ha sido especialmente cuidado para 
facilitar su comunicación, concediendo una importancia singular a la 
combinación de los contenidos visuales y de texto. Cada buena práctica 
ha sido recogida en una ficha descriptiva en base a unos parámetros, una 
infografía y un vídeo explicativo. Se han diseñado plantillas de las fichas 
para cada fase del modelo, asociando estas con un color de fondo para 
facilitar su identificación, y se ha formado al profesorado novel en el 
diseño de infografías y generación de los vídeos a través de píldoras for-
mativas, también en vídeo. Todo ello ha sido divulgado entre la comu-
nidad docente a través de una plataforma tipo Moodle. 

El resultado ha sido la co-creación y difusión de un total de 22 Buenas 
Prácticas docentes de las diferentes fases MAUD. Adicionalmente, se 
ha identificado un resultado no previsto en el diseño del proyecto: una 
mejora significativa en el desarrollo de la competencia Uso de las TIC 
para la comunicación digital por parte del profesorado novel. El ejerci-
cio que estos docentes han realizado, así como todo el seguimiento faci-
litado por el acompañamiento del equipo líder, a través de reuniones y 
de píldoras formativas de diseño de la infografía, de producción de vídeo 
y por el ejemplo de las plantillas para recoger la información, han sido 
altamente valorados por los participantes. Tanto ha sido así que se ha 
decidido invitar al resto de la comunidad universitaria a difundir sus pro-
pias Buenas Prácticas siguiendo el mismo modelo de apoyo formativo y 
de acompañamiento, lo que se espera alimente una cultura de aprendi-
zaje colectivo, así como el desarrollo de capacidades digitales que sin 
duda tendrán su repercusión en la mejora docente (Girona et al., 2018). 

6. CONCLUSIONES  

La satisfacción percibida por los participantes en relación con el pro-
yecto globalmente considerado, su proceso, ayuda y acompañamiento 
recibido, material utilizado, sus resultados y valor de estos para el resto 
de la comunidad docente, así como con el tiempo asignado al profeso-
rado para la elaboración del proyecto ha sido muy alta, superior al 4,6 
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sobre 5 en todos los casos. Los comentarios abiertos respaldan estas al-
tas valoraciones, en referencia a la organización y apoyo recibido, im-
portancia del proyecto para el resto de docentes y reflexión que este pro-
mueve sobre la propia docencia. 

La implicación de los participantes alcanza un 4,5 sobre 5, y la dificultad 
para realizarlo ha sido valorada en un 3,1 sobre 5. Es posible que esta 
baja percepción de la dificultad del proyecto esté relacionada con el valor 
concedido al apoyo recibido del grupo coordinador, como así se señala 
en alguno de los comentarios abiertos. Destacan otros comentarios rela-
cionados con el interés del proyecto por la visualización del trabajo rea-
lizado, por que este pueda inspirar al resto de docentes y por el desarrollo 
de competencias digitales que ha propiciado. Por otra parte, los partici-
pantes han señalado posibilidades de mejora en relación a la gestión del 
tiempo del proceso y visualización del resultado en la plataforma.  

El objetivo general del proyecto se ha cumplido, a través de sus objeti-
vos específicos, tal como lo demuestran sus indicadores. Además, se han 
logrado resultados no esperados y que han sido juzgados muy positivos. 

Se puede afirmar que el proyecto ha resultado adecuado, viable y soste-
nible en el tiempo y transferible al resto de la comunidad docente. 

La adecuación de este proyecto en el contexto universitario en el que se 
encuadra, la Universidad de Deusto, es clara ya que la promoción del 
uso del Modelo de Aprendizaje institucional forma parte de sus objeti-
vos en el área de la docencia. Además, el hecho de que este proyecto 
haya redundado en un desarrollo de capacidades digitales clave por parte 
del profesorado novel participante, así como su posible extensión al 
resto de la comunidad docente, colaboran a profundizar en la cultura de 
innovación de la universidad, una de sus señas de identidad. 

La viabilidad del proyecto queda garantizada por el respaldo institu-
cional que le concede la universidad a través de su Unidad de Innova-
ción Docente, que se encargará de su mantenimiento. Este aspecto no 
se cuestiona debido, precisamente, a la consideración de adecuación 
señalada anteriormente. 
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Y, por último, la transferencia de sus resultados se asegura, en primer 
lugar, en el diseño del propio proyecto, al haber velado por que todos 
los centros estuvieran representados por sus participantes; en segundo 
lugar, porque uno de los objetivos del proyecto era precisamente la di-
fusión de las Buenas Prácticas, a lo que colabora la utilización de una 
plataforma tipo Moodle como soporte; y, en tercer lugar, porque los re-
sultados del proyecto serán comunicados a toda la comunidad docente, 
invitándoles a participar, así como a las promociones venideras de do-
centes noveles, a quienes se animará a continuar la obra iniciada por sus 
predecesores. Se espera que con todo este proceso se produzca también 
una transferencia de capacidades digitales relacionadas con los conteni-
dos visuales. Esta es una cuestión fundamental en el proceso de docencia 
de hoy en día, con unos estudiantes cada vez más habituados a este tipo 
de comunicación. 
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CAPÍTULO 3 

DEBATES VIRTUALES Y COMPETENCIA DIGITAL  
PARA LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES:  

UNA EXPERIENCIA CON KIALO 

MARÍA AUXILIADORA GUISADO DOMÍNGUEZ 
Universidad de Córdoba 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo del marco actual de la competencia digital docente y la 
situación vivida estos dos últimos años, ha obligado a incorporar formas 
innovadoras para el proceso de enseñanza-aprendizaje a todos los nive-
les, acrecentado el modelo híbrido y /o en línea. El sistema educativo 
debe adaptarse a este contexto digital y, además de requerir el acceso a 
internet y la capacitación en el uso de las tecnologías, es necesario inda-
gar sobre los retos que se nos presentan en este entorno cambiante a 
nivel de sociedad y de comunidad educativa, para así aportar estrategias 
y soluciones innovadoras que permitan mejorar de forma efectiva la 
competencia digital del futuro profesorado (Gabarda et ál. 2017). 

Vivimos en una sociedad globalizada, tecnológica y multiconectada, 
que acorta distancias a la vez que crea numerosas brechas digitales. El 
confinamiento obligó a incorporarnos a una comunicación e intercone-
xión digitales a toda la población, pero también puso de relevancia las 
numerosas brechas socioeconómicas preexistentes, amplificando distan-
cias, en lugares muy próximos, e incluso dentro de los integrantes que 
forman un grupo de educandos en un mismo contexto. Por otro lado, 
tanto en la ciudadanía como en la comunidad educativa se produce en 
estos momentos la compatibilidad analógica y digital, aunque ambas ha-
cen cada vez un uso más intensivo de la digitalización, con todo lo que 
ello comporta. 
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Además, la pandemia exigió a los sistemas educativos asegurar el dere-
cho a la educación de todo el alumnado, incluyendo a quienes carecían 
del acceso a internet para cubrir la brecha entre educación y justicia. El 
ecosistema digital también tiene la misión de educar en valores, trans-
mitir a través de la formación de personas, una responsabilidad cívica, 
amplificada por los medios y la infraestructura. Valores como el respeto, 
la responsabilidad, la solidaridad se pueden ver amplificadas a través de 
medios de comunicación y la comunicación social, pues como afirman 
Santisteban et al.: 

El profesorado de ciencias sociales debe proteger a sus estudiantes de 
los salvadores y de los tiranos, pero no a través de un discurso ideoló-
gico, sino ofreciendo herramientas de reflexión y de interpretación, en-
señando a construir una argumentación fundamentada, para debatir y 
para contrastar con las ideas de los demás. En este sentido, la formación 
del pensamiento crítico es fundamental en un mundo digital, donde en-
contramos todo tipo de conocimientos, pero también todo tipo de men-
tiras y discursos del odio (2020, p. 20). 

Bajo la citada fundamentación, se desarrolló esta experiencia con dos 
grupos de estudiantes del Grado en Educación Infantil de la Universidad 
de Córdoba durante tres semanas, una práctica de trabajo en el aula con 
la realización de debates virtuales. El programa Kialo, en su versión edu-
cativa, ha sido el recurso digital con el que se ha trabajado la competen-
cia digital, principalmente en el ámbito de la comunicación, creando 
nuevos espacios virtuales en los que fomentar la participación y el pen-
samiento crítico de los intervinientes, como discentes, futuros docentes 
y también, en el ámbito de la ciudadanía. 

1.1. EL CONTEXTO DE LA COMPETENCIA DIGITAL CIUDADANA Y DOCENTE  

Hace diez años Ferrés et al. (2012) apuntaban a un uso aceptable en la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (en 
adelante, TIC) por parte de la ciudadanía española, así como una alta 
participación en estos entornos, si bien también manifestaban su preo-
cupación por que se detectaban unos niveles deficientes en otras dimen-
siones de la competencia mediática: lenguaje, interpretación, produc-
ción y difusión, o la ideología, valores, estética y emociones.  
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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya estableció 
ya en 2016 el acceso a internet como un derecho básico. En esa línea, la 
UNESCO realizó en 2020 el informe La educación en un mundo tras la 
COVID: nueve ideas para la acción pública. En este documento se ma-
nifestaba la necesidad, no solo capacitar tecnológicamente, sino también 
poder acceder a esa tecnología y red, instando a administraciones e ins-
tituciones públicas, a la comunidad educativa y a la sociedad, a apostar 
no solo por sortear estas brechas digitales, así como acompañarse de re-
cursos educativos de carácter abierto y públicos (UNESCO, 2020).  

En el contexto actual, con la experiencia vivida en estos dos últimos 
años, podemos prefigurar también algunos trazos del futuro; en él, el 
aprendizaje virtual aparece como uno de los elementos clave de la edu-
cación (Cabero et ál., 2021), concibiendo la formación de futuros do-
centes en la competencia digital, bajo una concepción holística y en con-
tinuo desarrollo (Esteve et al., 2018, p. 106): una capacitación tecnoló-
gica que permita el desarrollo de habilidades y aplicación de medios a 
distintas funciones de estos (la educación con los medios); un uso crí-
tico, responsable y actitudinal de las tecnologías de la comunicación y 
la información (la educación en los medios) y el desarrollo de habilida-
des comunicativas en estos entornos digitales, conociendo sus potencia-
lidades, pero también sus riesgos (la educación para los medios).  

En la OCDE, entre 1999 y 2003, el Proyecto DeSeCo (del que se extrae 
el informe PISA), vino a presentar una planificación a este conjunto de 
competencias (hoy explicitado a través de las Perspectivas 2021). En él 
se hacía patente que “en estos contextos, las competencias que los indi-
viduos necesitan satisfacer para alcanzar sus metas se han ido haciendo 
más complejas, requiriendo de un mayor dominio de ciertas destrezas 
definidas estrechamente”. Pero no solo individualmente; también en la 
colectividad social y global el individuo necesita hacer frente a los cam-
bios, la complejidad y la interdependencia (OCDE, 1997).  

En la Unión Europea este camino se inicia en 2005, con las Recomen-
daciones sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 
que, elaboradas por la Comisión, fueron adoptadas por el Parlamento y 
el Consejo. En este texto ya se hablaba de competencias clave y se esta-
blecía un el Marco Europeo Cualificación de Acreditación. Hoy, la 



‒   ‒ 

competencia digital en la Unión Europea se estructura a través del 
Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp) en el ámbito ciu-
dadano, y el Marco Europeo de Competencia Digital del Profesorado 
(en adelante, DigCompEdu), en el campo docente, así como se ha im-
plementado tras la pandemia dicha apuesta con el Plan de Acción en 
Educación Digital para los años 2021-2027, que tiene como cometido 
general la adaptación de la educación a la era digital, bajo la idea de la 
calidad, la inclusividad y la accesibilidad (Jiménez-Hernández et al., 
2021). 

En el ámbito nacional, en la Ley Orgánica de Educación (LOE) ya se 
recogía en las competencias básicas; con la Ley Orgánica de Mejora de 
la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE) de 2013, se incluyó en las 
competencias clave, orientándola hacia un uso creativo, crítico y seguro 
de las TIC, con el objetivo de alcanzar distintos ámbitos de aplicación: 
laboral, mejora de la empleabilidad, aprendizaje o, simplemente, el 
tiempo libre. Asimismo, dejaba un campo abierto para incorporar apli-
caciones y una personalización de usos y aprendizajes. La reciente 
LOMLOE de 2020 incluye la competencia digital no solo para el aula, 
sino también para todo el centro, a través del Proyecto Educativo de los 
centros docentes, en el conjunto de una estrategia digital, incidiendo en 
aspectos como el uso seguro de medios, el respeto de la dignidad, o la 
creación de contenidos educativos públicos y plataformas digitales de 
acceso gratuito para toda la comunidad educativa. 

1.2. EL RECURSO KIALO PARA LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

El programa Kialo viene utilizándose en la educación superior de Esta-
dos Unidos desde hace algunos años; la oportunidad de contar con este 
programa gratuito en su versión educativa y en español es reciente, 
desde marzo de 2021. Los requerimientos técnicos son muy básicos: co-
nexión a internet y acceso a través de la página web (https://www.kialo-
edu.com/), así como registro del creador del debate para, a partir de esta 
acción, invitar o crear grupos. 

Desde una visión general, podemos decir que el programa tiene, entre sus 
elementos más destacados, la posibilidad de realizar interacciones comu-
nicativas que van mucho más allá de la linealidad a la que la mensajería 
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instantánea nos tiene acostumbrados; por otro lado, la estructura del de-
bate es plástica, flexible, permitiendo adaptarlo a las distintas discusiones 
a entablar; da protagonismo a los y las participantes, interactuando en un 
mismo plano de igualdad (con otros actores observadores o vigilantes 
que también pueden participar de él), pudiendo llegar a ser un altavoz 
universal, ya que estos debates se pueden abrir a toda la sociedad. Ade-
más, como veremos, dispone de una serie de funcionalidades novedosas 
que aportan valor, calidad y rigor al desarrollo del debate. 

Para el ámbito educativo, según Chaudoin et al. (2017), además de crear 
debates estructurados (con una, varias o ninguna tesis), Kialo permite, 
por ejemplo: relacionar argumentos o rebatirlos individualmente; obte-
ner una visión esquematizada del debate y las distintas capas que se van 
generando; anticiparse a los contraargumentos; reorganizar en un mo-
mento los argumentos aportados durante el debate, o, finalmente, obte-
ner gráficos o esquemas a partir de estos resultados para apoyo a la prác-
tica docente. 

2. OBJETIVOS  

El objetivo de este trabajo es analizar y explorar las posibilidades que 
ofrece el programa de debates virtuales Kialo para trabajar específica-
mente la competencia digital denominada “comunicación y colabora-
ción digital” a través de materias relacionadas con las Ciencias Sociales. 
Según DigCompEdu, esta consiste en “incorporar actividades de apren-
dizaje, tareas/deberes y evaluaciones que requieran que los estudiantes 
utilicen de manera efectiva y responsable herramientas digitales para la 
comunicación, la colaboración y la participación cívica”. 

A partir de esta experiencia, se pretende mostrar cómo esta tecnología 
permite también trabajar otras competencias digitales y, a través de un 
modelo comunicativo digital de todos a todos, fomentando la interacti-
vidad; una participación como actores en términos de igualdad, apor-
tando contenido, manteniendo un discurso individualizado y propio pero 
abierto a redes de conexión y asociación dialógica, sobre las que llegar 
a alcanzar un conocimiento común, que logre además trascender el es-
pacio docente y aporte valor a la sociedad (Aparici et al., 2012).  
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Por todo ello, con Kialo también se ha podido incorporar de forma com-
plementaria a la competencia comunicativa el área 1 de la competencia 
digital docente, en la que se mejora el compromiso profesional, pues nos 
ha permitido reflexionar nuevas formas de interacción con la comunidad 
educativa a través de la tecnología; el área 3 orientada al proceso de 
“enseñanza y aprendizaje” como estudiantes, en la que el uso e imple-
mentación de estas tecnologías fomenta el aprendizaje colaborativo, 
compartiendo ideas y reflexiones, dentro y fuera del aula; el área 5, que 
trabaja y fomenta el “empoderamiento de los estudiantes”, ya que con 
esta aplicación se favorece la participación activa y comprometida, apor-
tando sus opiniones, escuchando las ideas y propuestas de otros inte-
grantes, en un ambiente que favorece la implicación con su propio 
aprendizaje (Redecker, 2017,1 p. 9-22).  

3. METODOLOGÍA  

El proyecto se ha desarrollado durante tres semanas en la asignatura 
Educación Mediática y Dimensión Educativas de las TIC en la titulación 
del Grado en Educación Infantil de la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Córdoba durante el curso 2020-2021. Han participado unos 
130 integrantes repartidos en dos grupos, siendo mayoritariamente 
alumnas de 20-21 años (un 98 %).  

Para focalizar la argumentación del debate en torno a un tema acorde 
con la materia (Educación Mediática y Didáctica de las Ciencias Socia-
les), se han trabajado en las clases teóricas una serie de contenidos en 
torno a la ciudanía crítica digital. Mediante la exposición e intercambio 
de ideas en una sesión previa a cada debate, y apoyado con material ex-
positivo y apoyo audiovisual, se han explicado y comentado términos y 
procesos como globalización, gobierno abierto, procomún, reflexiones 
en torno a la educación, el fomento del pensamiento o la participación 
en redes sociales y todos peligros que ello conlleva; todos estos temas 
han estado presentes en los debates, en función del tema a tratar. 

Con este conocimiento previo adquirido, se han planteado unos objeti-
vos para esta experiencia práctica comunicativa, y que abordan usos y 
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aprendizajes que permiten su integración en la práctica docente y dis-
cente, así como en todos los ámbitos de la vida, tales como:  

1. Mejorar la comunicación y el debate en entornos virtuales, in-
teresando al alumnado al uso de los canales de comunicación 
virtuales desde otra perspectiva distinta a la habitual en las re-
des sociales o los sistemas de mensajería instantánea, fomen-
tando el uso seguro y crítico de las TIC por parte de futuros 
docentes. 

2. Conectar y debatir de problemas relacionados con el mundo 
actual y educativo: globalización, derechos digitales, adminis-
tración electrónica, ciudadanía digital, competencia digital, 
pensamiento crítico, etc. En definitiva, problemas que tras-
ciendan el aula y generen formas y vías de participación ciu-
dadana en una sociedad digital. 

3. Usar las TIC como herramientas que permitan influir, a través 
de la participación activa de la ciudadanía y del alumnado, en 
una visión social del mundo y una educación en valores, es-
pecialmente en la formación de personas y de forma positiva, 
frente a lo que el propio alumnado objeto del estudio y la so-
ciedad en general está experimentando todos los aspectos ne-
gativos de los medios y la tecnología (ciberacoso, estereoti-
pos, censura, etc.). 

En las prácticas se ha aplicado una estrategia de aprendizaje guiado, si-
guiendo una secuencia propuesta por la docente, de forma que también, 
se pudiera evaluar la introducción de este programa de debate. En primer 
lugar, se procedió a una autoevaluación por parte del alumnado y una 
puesta en común de cómo se usan los distintos programas de mensajería 
más habituales, con vistas a valorar los beneficios e inconvenientes de 
mantener un diálogo continuado sobre una idea o tesis, buscando aportar 
puntos de vista y debatir distintas posturas sobre ellos. 

Conforme avanzaban los debates, se hizo una labor instructiva, de ma-
nera que una vez se superada la fase inicial de contacto con el programa, 
se fue experimentando con funcionalidades con las que participar, am-
pliando y aplicando estas mejoras en el desarrollo de los debates, no solo 
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a nivel instruccional, sino también a nivel de comportamientos y valo-
res, con los que establecer ciertos patrones a modo de posibles códigos 
de conducta en entornos virtuales, incorporando un valor social añadido. 

TABLA 1. Fases de desarrollo de los debates con Kialo 

Sesiones Objetivo Concreción práctica 

Primera  Uso de un recurso  
TIC novedoso 

 Microdebates, capacitación tecnológica 

Segunda  
Metodologías activas con 
TIC 

 Producción, difusión y discusión en el  
ágora virtual 

Tercera  Dimensión social de las TIC De consumidores a prosumidores  
(responsables) 

 

El primer debate buscaba un aprendizaje del propio programa: registro, 
aprendizaje instruccional y resolución de problemas; como se expone en 
la tabla 1, estaba orientado a una capacitación tecnológica del alumnado. 
Se ofreció un debate con una tesis para la que debían manifestar posi-
ciones a favor y en contra; se realizaron aportaciones y se contrastaron 
distintas opiniones por parte de la totalidad de participantes, teniendo 
como resultado una valoración positiva y curiosidad por conocer más 
funcionalidades de la nueva herramienta. 

El segundo debate tuvo una estrategia diferente: primero, se establecie-
ron múltiples tesis sobre un mismo tema (gobierno abierto) a partir de 
dos posicionamientos (como ciudadano/a y como docente), así como se 
pautaron ciertas normas con las que dialogar virtualmente, mejorando la 
capacidad argumentativa en detrimento de la profusión de varias ideas 
(conectadas o no tanto por autoría como por contenido). Además, se li-
mitó el tiempo para las primeras aportaciones para después realizar vo-
taciones y contra-argumentaciones con las que mantener la actividad de 
los participantes. La acción se basa en la participación, pero también en 
la lectura de otras narrativas y discursos argumentativos sobre el tema, 
con lo que la dinámica del debate virtual, y también en el apoyo de otras 
fuentes de información y materiales (ya que el programa permite incluir 
enlaces a páginas y vídeos de internet). Una segunda fase de este mismo 
debate continúa tras una votación en las que se escogieron las cinco 
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mejores propuestas de cada uno de los posicionamientos; con ello com-
probamos cómo las TIC y su uso deben adaptarse a las necesidades do-
centes y que por sí solas no capacitan; además de un diseño instruccio-
nal, se necesita una estrategia metodológica para vehicular el aprendi-
zaje proyectado. 

El último debate abordó la dimensión social de las redes sociales y los 
beneficios e inconvenientes que conlleva su uso. Conscientes de la ne-
cesidad de un buen uso de aquellas en el ámbito ciudadano en general, 
pero también prestando especial atención a la comunidad educativa, se 
aportaron reflexiones sobre la participación y el empoderamiento de los 
individuos, pero también la vertiente menos positiva de aquellas: acoso, 
falsedades, irrealidades, discursos de odio, censura, etc.; en definitiva, 
las implicaciones sociales y éticas que debemos tener en cuenta a la hora 
de consumir y usar este ecosistema virtual. 

Tras cada debate, la docente analizó los resultados, tanto los datos cuan-
titativos resultantes (participaciones, votos, contra argumentaciones), 
como cualitativos, a través de los distintos gráficos que aportaba el pro-
pio programa (véase topología en la Figura 1). Su visualización en forma 
de círculo central con una tesis (primera y última) y dos tesis (la central), 
así como la intensidad de los colores en toda la figura (mayor o menor 
número de votos) y las aspas generadas (contraargumentaciones), mues-
tran la alta participación e implicación del alumnado en el desarrollo de 
esta experiencia. La recogida de las primeras impresiones antes de fina-
lizar las dos primeras sesiones permitió mejorar la estrategia metodoló-
gica no solo en su diseño, sino incorporar propuestas que mejoraran 
tanto la intensidad como la profundidad de los debates, obteniendo, los 
tiempos a medir en el debate y, en particular, plantear algunos ajustes al 
segundo y tercer debate. 
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FIGURA 1. Debate con una sola tesis en Kialo 

 
 

FIGURA 2. Debate con varias tesis (2) en Kialo 

 
 

El alumnado ha experimentado tanto en el formato de tesis individual, a 
través de una sola propuesta con argumentos a favor (verde) y en contra 
(rojo) (véase Figura 3.1), como en el de tesis múltiple (Figura 3.2); en 
este último, a partir de una pregunta los participantes van añadiendo ar-
gumentos a cada una de ellas, bien a favor, bien en contra, bajo cada una 
de las entradas correspondientes. 
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4. RESULTADOS  

La innovación que hemos desarrollado ha pretendido avanzar más más 
allá de una implicación en el uso tecnológico puntual ya que pretendemos 
su continuidad en el tiempo, tanto en las experiencias con el alumnado, 
como su aplicación futura por parte de los y las discentes que lo han ex-
perimentado; por ello en la última clase se les ha mostrado un ejemplo 
de cómo crear los debates. Estas tres sesiones prácticas permiten afirmar 
que Kialo ofrece un espacio versátil para la comunicación y el debate 
utilizando TIC, siendo un magnífico recurso tecnológico para trabajar 
distintos elementos de la competencia digital, no solo la comunicativa. 

Tomando como referencia esta última, como elemento motivador inicial 
de esta práctica innovadora, la valoración realizada tanto por la docente 
como por el alumnado, efectuada con criterios cualitativos, ha sido muy 
positiva. La incorporación de otras funcionalidades en su diseño, ha ido 
enriqueciendo las propuestas planteadas en las sesiones, destacando en-
tre las apreciaciones su versatilidad y adaptación a las necesidades co-
municativas, gracias a ciertas funcionalidades como la manifestación de 
contra argumentaciones (rebatiendo lo planteado por un interlocutor) y 
los comentarios (para aclarar, apuntar, explicar, sin intencionalidad de 
apoyar una idea contraria), pasando por la a la generación y votación de 
las ideas ya expresadas, mostrando una topología final del debate (Fi-
gura 3) que, además permite ir comprobando en tiempo real su avance, 
identificando al instante la agregación de nuevos elementos citados de 
forma estructurada y las votaciones. 

Más allá del conocimiento de un novedoso recurso, el alumnado mani-
festó desde el principio su buena acogida fundamentada particularmente 
en la facilitad para expresar ideas y opiniones en un formato organizado 
y estructurado, así como la inmediata contrastación de opiniones a favor 
y en contra de una idea (elemento más destacado en el primer debate, 
véase Figura 3.1). Una participación que, además se ha valorado espe-
cialmente por el contexto abierto, libre y sin limitaciones en cuanto a la 
manifestación de ideas y opiniones, frente a ciertos condicionantes que 
imponen (o autoimponen) la presencia en las redes sociales.  
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En el segundo debate, el seguimiento del hilo argumental y la elabora-
ción de un discurso razonado, estableciendo ciertas premisas por el mo-
derador, como un tiempo limitado y un posicionamiento apoyado a tra-
vés de la búsqueda de información en la red e inclusión dentro del de-
bate, ha tenido como resultado una implicación activa como ciudadanos 
(tal y como se muestra gráficamente en la figura 3.2, con aportaciones 
que alcanzan el 63 % del total de estas, área superior del círculo azul) y, 
en menor medida, como futuros docentes en esta sociedad digital (un 
37% de las aportaciones, área inferior del círculo azul), en la que no solo 
se debe facilitar la participación, sino que esta debe abordarse bajo la 
triple fundamentación del gobierno abierto, incluyendo también la cola-
boración, el trabajo en grupo y en común, así como la transparencia. 

El último debate, realizado en torno a la libertad o la censura en las redes 
sociales, implicó un acercamiento a los propios participantes, con el re-
conocimiento por parte de expertos de ser una “tecnología digital con 
mayor potencial para la inclusión digital”, tienen el reto formar y capa-
citar, pero también la obligación de facilitar la conexión y el ejercicio de 
la ciudadanía crítica digital (Cabero et al., 2019). Conscientes de la ne-
cesidad de educar en su buen uso como docentes y ciudadanos, vino a 
recoger muchas de las ideas y propuestas manifestadas a lo largo de estas 
tres semanas, tanto en las clases teóricas como prácticas, tal y como 
muestra la Figura 3.3., pues fue especialmente intenso en aportacio-
nes (numerosos segmentos en el anillo), división de opiniones (reparto 
entre posiciones a favor de la censura, rojo, y a favor de la libertad, 
verde) y votaciones (intensidad de los segmentos en ambos posiciona-
mientos), fomentando tanto el compromiso profesional dentro y fuera 
del aula como el empoderamiento de los estudiantes a través de sus 
ideas, otras de las competencias digitales señaladas como objetivos com-
plementarios.  
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FIGURA 3. Topología de los debates, una vez finalizados 

 
3. 1. Una tesis sin contraar-

gumentación 

 
3. 2. Varias tesis, con contraar-

gumentación 
 

3. 3. Una tesis, con contra-
argumentación 

Fuente: Elaboración propia 

5. DISCUSIÓN 

La realización de esta experiencia contextualizada, permitiendo la cone-
xión entre teoría y práctica, utilizando temas de interés para el alumnado 
y facilitando una reflexión dialogada tras el uso de la herramienta utili-
zada en los debates, permite afirmar que este programa puede aportar un 
valor añadido a la educación y a la sociedad en contextos digitales, 
siendo un excelente recurso para la formación de una ciudadanía digital 
activa, participativa, que interactúa consciente y responsablemente en el 
ciberespacio y que puede afrontar con garantías los retos y peligros que 
la tecnología y su uso implican. 

La posibilidad de realizar discusiones y reflexiones conjuntas sobre te-
mas de interés ciudadano y docente en un entorno virtual diferente al 
conocido (sistemas de mensajería instantánea, redes sociales), diálogos 
en los que, además de conocer este nuevo entorno en su capacitación 
técnica, han podido realizar reflexiones sin los problemas de coerción o 
autolimitaciones que experimentan en otros medios que empleamos dia-
riamente. Por ello, se ha considerado que se mejora no solo la capacidad 
comunicativa, sino también favorece un diálogo más libre, equitativo y 
que invita compartir ideas propias, participar con reflexiones personales 
y posicionamientos que generen un valor añadido y aporten a la ciuda-
danía y a la sociedad digital en la que se desenvuelve.  
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6. CONCLUSIONES  

El y la docente del siglo XXI adapta las aplicaciones de forma más ac-
cesible y versátil al contexto en el que desarrolla su actividad. La pan-
demia obligó a trabajar en un entorno virtual marcado por el acceso a la 
red y la disponibilidad de recursos tecnológicos, además de su funcio-
nalidad y buen uso.  

Como futuros docentes, para cualquier aplicación, además de un uso 
técnico (manejo), debe abordar un saber pedagógico para aplicarlo. 
Desde la perspectiva pedagógica, el alumnado ha respondido positiva-
mente a esta iniciativa, generando un interés sobre el mismo acorde con 
el contenido de la materia, la Didáctica de las Ciencias Sociales y el uso 
educativo de las TIC, además de sus propios intereses: globalización 
tecnológica, derechos digitales, redes sociales y censura, información y 
desinformación, etc. 

Consideramos que Kialo es un programa que permite introducir, dentro 
de las competencias digitales, una innovación pedagógica para estos 
tiempos de formación digital a distancia, tanto en la acción de cambio 
de lo que supone el realizar diálogos en formatos digitales diferentes 
(más allá de los orales, a través de videoconferencias en distintas plata-
formas, o escritos, a través de los programas de mensajería habituales), 
por lo que también incorpora un nuevo método para mejorar otras com-
petencias digitales docentes y ciudadanas, superando muchas aplicacio-
nes o programas de comunicación utilizados. Además, es un nuevo mé-
todo, ya que admite estructurar tanto el debate como las ideas que de él 
resultan, generando una participación, tomando como punto de partida 
situaciones reales y propias, pero que permiten abordar también la pers-
pectiva de un escenario globalizado y multiconectado. 

La situación, además, puede ser mediada por el alumnado, aportando 
temas para el propio debate dentro de su propio proceso de aprendizaje; 
permite trabajar y estudiar procesos de significación con los que incor-
porar procesos culturales, políticos, educativos de la sociedad en el aula 
y, de esta, hacia la sociedad, facilitando que los flujos de información y 
de intercambio de ideas pueden ser infinitos, acorde con las propuestas 
de cualquier grupo de debate en Kialo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos escenarios de la sociedad digital, sobre todo en la pospan-
demia, han impactado exponencialmente en el aprendizaje autónomo, 
en la búsqueda de información, el procesamiento y la interpretación de 
ésta desde los propios sujetos del aprendizaje.  

En el caso que se presenta, que toma como objeto de estudio a futuros 
profesionales de la comunicación y el periodismo, esta tendencia debe 
acompañarse del desarrollo de capacidades para la identificación de 
fuentes fidedignas, el análisis y la comparación de datos, así como la 
valoración crítica de ellos y la toma de partido de manera consciente. 
Estas capacidades están articuladas con la formación en investigación, 
vale decir, investigación formativa (Augusto, 2003) y concebida como 
la incorporación de conocimientos, habilidades y valores para la inves-
tigación Restrepo (2003). En esta investigación se aplicaron esos con-
ceptos al desarrollo investigativo de dos grupos de 30 estudiantes de la 
Carrera de Licenciatura en Comunicación, entre mayo del 2020 y marzo 
del 2021 en la asignatura Metodología de la Investigación Social, la cual 
tiene el desafío de descubrir todas aquellas cualidades que sean posibles 
de encontrar a través de la ciencia. Entre otros rasgos, ha de 
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caracterizarse, por tener una perspectiva holística, o sea, considerar cada 
fenómeno como un todo.  

También en la actualidad se hace énfasis en la validez de las investiga-
ciones a través de la proximidad a la realidad que brinda la investigación 
formativa. Como estrategia para su implementación, se partió además 
del aprendizaje por descubrimiento, basado en problemas, y se aplicaron 
figuras establecidas en la educación superior ecuatoriana como aprendi-
zaje autónomo y aprendizaje colaborativo. Sobre estas bases los estu-
diantes seleccionaron sus temas y problemas de investigación en el con-
texto actual, caracterizado por los influjos de la pospandemia y en pleno 
auge de la era digital. Ello posibilitó la construcción de significados y 
sentidos sobre la comunicación contemporánea a partir de acercamien-
tos a problemas que identificaron los estudiantes, por sí mismos, como 
los más acuciantes en el momento actual.  

Tal y como se ha declarado se empleó el concepto de investigación for-
mativa mediante aprendizaje basado la investigación (ABI), esencial en 
la actualidad para el diseño y realización de estudios exploratorios a ni-
vel primario sobre los temas y problemas investigativos en el campo de 
la comunicación y el periodismo en el escenario de la complejidad. Ade-
más, se tomaron como base conceptos fundamentados en la educación 
superior ecuatoriana, como aprendizaje autónomo y aprendizaje colabo-
rativo.  

La pandemia de la Covid 19 recordó que los sistemas educativos deben 
ser más eficientes, que se debe proporcionar más recursos para paliar bre-
chas digitales y que se debe hacer énfasis en la capacitación de los docen-
tes y su preparación sistemática (Chambilla, Puma, y Ramos (2021). 

En este sentido podemos avanzar que la situación actual, marcada por la 
pandemia originada por el COVID 19, ha generado cambios sustantivos 
a nivel educativo, que requieren de nuevos conocimientos. Concreta-
mente ha supuesto la irrupción de manera inmediata y extensiva de las 
TICs en los sistemas educativos. Si antes, estas, se entendían como he-
rramientas básicamente de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje, el 
COVID 19 las ha puesto en primer plano, convirtiéndose en el medio 
esencial e insustituible para la enseñanza en todos los niveles educativos. 
Ello ha creado toda una serie de problemáticas que requieren ser inves-
tigadas. A este referente se añade otro, no menos importante, que es la 
sostenibilidad de los sistemas vigentes (Colás-Bravo, 2021, p. 320). 
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2. OBJETIVOS: 

‒ Describir algunas de las características de la investigación for-
mativa de estudiantes de comunicación y periodismo para la 
construcción de significados y sentidos en los nuevos escena-
rios de la sociedad digital. 

Y como objetivos educativos: 

‒ Valorar lo que la investigación les aporta y representa a los es-
tudiantes. 

‒ Descubrir algunos de los nuevos elementos que configuran el 
mundo en el que tendrán que desenvolverse en los nuevos es-
cenarios de la actual sociedad digital. 

3. METODOLOGÍA 

En este estudio se emplea un diseño metodológico cualitativo desde la 
concepción de un proceso inductivo contextualizado que posibilitó la 
recolección de datos mediante una estrecha relación entre los participan-
tes de la investigación (Sampieri y Mendoza, 2018).  

Se utilizó el método del estudio de caso bajo lo recogido en la tipología 
de Ying (2018), al considerar que se trata de una investigación empírica 
que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto. Se basa 
en: múltiples fuentes de evidencias, datos que deben converger en un 
estilo de triangulación, y beneficia el desarrollo de proposiciones teóri-
cas que guían la recolección y el análisis de los datos.  

Las técnicas utilizadas son la observación participante y la encuesta. 

Sobre la población y la muestra ha de precisarse que se escogen 30 es-
tudiantes de Metodología de la Investigación en dos semestres de la Ca-
rrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil (UCSG). Como criterio de selección se usó el censo, y se 
estudió a la totalidad de la población. 
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4. RESULTADOS 

Dado que las clases se impartieron durante el período de la pandemia, 
se aplicaron las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Informa-
ción (TICs) concebidas como espacio de construcción de significados 
compartidos y participación protagónica de los estudiantes. Las nuevas 
tecnologías se aplicaron para la socialización del conocimiento y el 
desarrollo de la creatividad. En la implementación de la estrategia, sobre 
las bases anteriormente descritas se organizó la incorporación gradual 
de conocimientos y desarrollo de habilidades investigativas, de manera 
que se abordara el estudio de cada tema en el orden conceptual desde su 
descubrimiento por cada estudiante, y su aplicación a temas y problemas 
de su realidad, o zona de desarrollo próximo. 

La graduación se organizó en el siguiente orden:  

‒ Cómo identificar y evaluar temas y problema pertinentes del 
campo de la comunicación en el contexto actual, pospandemia 
y pleno auge digital. 

‒ Qué fuentes consultar para la indagación sobre estos proble-
mas. 

‒ Cómo estudiarlos desde el punto de vista metodológico en 
cuanto a la disyuntiva cuanti-cualitativa. 

‒ Con qué instrumentos de investigación se podría acceder a la 
información necesaria para el estudio. 

‒ Cómo procesar la información obtenida. 

‒ Cómo redactar el informe de investigación.  

La situación inicial del grupo en cuanto a conocimiento o cercanía de 
Metodología de la Investigación, se muestra en los gráficos 1 y2.  
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GRÁFICO 1. Nivel de conocimiento previo sobre Metodología de la Investigación  

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 2. Nivel de conocimiento previo sobre Metodología de la Investigación  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al diagnosticar la situación inicial en cuanto a conocimiento o cercanía 
de Metodología de la Investigación, también se encontró:  

‒ Dificultades para la búsqueda avanzada en internet. 

‒ Insuficiente desarrollo de la capacidad de análisis e interpreta-
ción de información desde el punto de vista investigativo. 

‒ Desconocimiento de cómo interrelacionar datos resultantes de 
la indagación. 

‒ Conocimiento limitado sobre cómo redactar textos científicos 
y uso de sistemas de citado. 

Y con relación a los estereotipos sobre la materia Metodología de la In-
vestigación se obtuvieron respuestas como: muy difícil, muy ajena a sus 
intereses y muy poco útil. 

Durante la organización del trabajo investigativo por etapa de modo gra-
dual, en la de diseño, se realizaron las investigaciones por equipo y cada 
uno de los equipos seleccionó su tema y problema de indagación, con la 
necesaria justificación de su pertinencia. Cada equipo estableció qué en-
foque investigativo sería el adecuado para su indagación y por qué. Tam-
bién determinaron sus objetivos investigativos y diseñaron las rutas me-
todológicas para su consecución.  

Ya en la etapa de búsqueda y procesamiento de información empírica, 
cada uno de los equipos construyó sus instrumentos de investigación, 
los validó y aplicó a las muestras seleccionadas de acuerdo con los en-
foques metodológicos elegidos. Luego, organizaron y procesaron la in-
formación obtenida e identificaron los elementos claves de cada una de 
ellas a partir de los objetivos propuestos, categorías de análisis e indica-
dores. Como parte de la etapa final, se pasó a la redacción de informe 
investigativo y presentación de este en plenaria. En tal sentido, todos los 
equipos lograron elaborar informes investigativos con la calidad reque-
rida en esta etapa inicial de su formación y evidenciaron un alto nivel de 
motivación y compromiso con los resultados obtenidos. 

Algunos de los temas y problemas de investigación más trascendentes 
seleccionados y desarrollados por los estudiantes fueron: Tik Tok como 
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medio de periodismo alternativo; diseño de estrategias de comunicación; 
usos de los sitios de redes sociales por parte de grupos seleccionados; uso 
de medios por parte de estudiantes de comunicación, esto referido a me-
dios digitales versus tradicionales; influencia de la comunicación en los 
sitios de redes sociales; fake news en la representación social de la pan-
demia en grupos seleccionados, e incluso en decisión sobre vacuna; in-
fluencia de las redes sociales sobre valoraciones de estudiantes en torno 
al medio digital La Posta; y relación entre alfabetización digital de adul-
tos mayores y sus niveles de identificación de fake news. 

Entre las principales fuentes consultadas por los estudiantes pueden ci-
tarse: artículos de revistas de alto impacto sobre las temáticas estudia-
das, textos sobre Metodología de la Investigación, información de fuen-
tes públicas sobre los temas, y expertos en las problemáticas de indaga-
ción. Sobre los tipos de estudios realizados se cuentan principalmente 
los exploratorios y los descriptivos. Con relación a los enfoques meto-
dológicos seleccionados destacan el mixto y el cualitativo. Y como ins-
trumentos de investigación empleados están: la entrevista, la encuesta, 
y el grupo focal. 

GRÁFICO 3. Evaluación de los estudiantes sobre la estrategia aplicada  

 
Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO 4. Representación de la materia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5. Evaluación de los estudiantes sobre la estrategia aplicada de investigación formativa  

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. DISCUSIÓN 

En el estudio del caso presentado se ha confirmado que la investigación 
formativa resulta una estrategia de interés para los estudiantes de comu-
nicación y periodismo de la materia de Metodología de la investigación, 
de lo cual dan cuenta las cifras obtenidas. La importancia adquirida tiene 
que ver además con la misión universitaria de la formulación de profesio-
nales y, en la lógica de las acciones propias de la investigación científica.  

En esa intención, el proceso pedagógico instituido a nivel universitario 
se enmarca, de manera dinámica, a través de una variedad de instrumen-
tos teóricos, metodológicos y praxiológicos, como didáctica práctica al 
interior de cada micro-currículo, el desarrollo de proyectos de aula u 
otras actividades en beneficio del aprendizaje de la investigación 
(Turpo-Gebera, Mango, Cuadros, y Gonzales, 2020). 

El complejo desafío de enseñar a investigar presupone una propuesta 
programática sobre el quehacer descriptivo, analítico y crítico. Hay que 
involucrar al estudiante y situarlo en mejores condiciones para iniciarse 
en ejercicio profesional, como es el caso de la comunicación y el perio-
dismo. Se trata, propiamente, de generar procesos de inmersión en las 
lógicas de la investigación, y de sumergirlos en la comprensión de los 
fenómenos sociales y naturales, desde el desempeño científico.  

Para el estudio de la asignatura en los alumnos de comunicación y pe-
riodismo, la investigación formativa configuró un espacio de formación 
orientado a la indagación, la problematización, y la reflexión. En tales 
escenarios se buscó dotar a los estudiantes con las capacidades y habili-
dades necesarias para la comprensión de los procesos y la construcción 
del conocimiento científico.  

En esta investigación se comprendieron estrategias y procesos orienta-
dos a la adquisición del conocimiento, que conectaron diálogos de sabe-
res anclados con la realidad, y sobre la base de la ocurrencia de interac-
ciones y escenarios mediados por procesos sociales, económicos y por 
la apropiación crítica de las fuentes de información. Ese resultado ser-
virá de base para seguir la línea de Fong, Acevedo y Severiche (2016) 
quienes proponen el diseño de currículos basados en proyectos, 
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problemas, núcleos, módulos y competencias, los cuales permitan “rom-
per el esquema centrado en contenidos y módulos desarticulados” (p. 
116). Con esa estrategia, se consolida además la movilidad formativa y, 
su impacto favorable en la educación (Turpo-Gebera y Acuña, 2019). 

Ese hallazgo de esta investigación coincide con las ideas esbozadas por 
Valero (2021) cuando reflexiona que se considera también a la (IF) 
como un enfoque metodológico, que permite integrar la enseñanza con 
la investigación. Y esa articulación se centra en principios esenciales. 
Se parte inicialmente de la pregunta, la también llamada “la duda”. Re-
flexiona la autora que, en tal sentido, el aprendizaje, entonces, es el pro-
ducto de un proceso activo de construcción de conocimiento por parte 
de los alumnos. En ese proceso ha de tenerse en cuenta la no directividad 
del docente, ya que a través de ese lineamiento es que se asume que el 
maestro tiene un rol orientador, una especie de guía que acompaña, pero 
que respeta las diferentes posturas de los alumnos, lo cual incentiva el 
aprendizaje autónomo. En ese entramado la autora recomienda poner 
énfasis además en la llamada docencia inductiva, en la cual el docente 
debe propiciar la interdisciplinariedad en el abordaje de los problemas 
de investigación, y que los alumnos sean capaces de sistematizar y arti-
cular diversos saberes.  

En esta investigación se articuló la investigación formativa sobe la base 
del aprendizaje por descubrimiento, método de enseñanza que se centró 
en el alumno, anclado en un modelo de educación con esencias en el 
constructivismo. Como parte de la implementación de nuestro estudio 
fueron los estudiantes quienes plantearon tanto temas como contenidos 
de las investigaciones con miras a las resoluciones de problemas. Esto 
último también contribuye sistemáticamente al logro de un mejor apren-
dizaje final extendido incluso a un futuro en el cual se encuentren en su 
desempeño profesional.  

Con el impacto de la pandemia de la Covid 19, sobrevendrían nuevas mo-
dalidades educativas, maneras y saberes, en un contexto social signado 
por la apropiación de las nuevas plataformas tecnológicas como rasgo de 
la consolidación de transformaciones irreversibles. Una característica que 
distinguió a los participantes en el estudio fue precisamente la interpreta-
ción de los cambios, partiendo del entorno simbólico-cultural, testigo de 



‒   ‒ 

fenómenos que transmutan percepciones, formas de valor, mercados, or-
ganizaciones e, incluso, las relaciones entre los ciudadanos.  

La selección de los temas por parte de los estudiantes, como se explicó 
en los resultados, fue un elemento característico y distintivo. Nótese que 
en la mayoría de ellos se refleja cómo la llamada comunicación 4.0 va 
dejando nuevas necesidades teóricas, investigativas e, incluso, narrativas, 
cuya consolidación es hoy imprescindible. Y en ese entramado, desde 
técnicas y métodos científicos ha de continuarse interpretando el pano-
rama social, inmerso, cada vez más, en nuevas mediaciones y lógicas que 
han hecho que el tradicional modelo transmisivo mediático-computacio-
nal, haya cedido espacios a un escenario global complejo y diverso. 

Los temas, métodos y técnicas preferidos por los alumnos, expresan la con-
vivencia de discursos y prácticas comunicativas plurales, polisémicas en 
constante mutación. Otro cambio importante en las temáticas escogidas ha 
sido la preponderancia del uso de nuevas herramientas informáticas de co-
municación –sobre todo de chequeo para enfrentar a las fake news-.  

Esta investigación ha revelado un escenario caracterizado por la plura-
lidad temática e informativa, que revela la necesidad de la constante 
contrastación de fuentes, el análisis interpretativo y holístico de temas, 
así como la importancia del contexto en la actualidad.  

Como hemos visto, desde los últimos tiempos, la educación, el perio-
dismo y la comunicación se adaptan a un desafío convergente.  

Con relación a las fuentes declaradas por los estudiantes, se coincide con 
estudios previos como el de Czerniewicz (2020) que sostiene que para 
cualquier examen relacionado con la investigación científica ha de to-
marse en cuenta las mediaciones como la tecnología. Un estudio de cua-
tro revistas de alto impacto en ciencias sociales, citado por esa experta 
en el tema, demostró que las publicaciones atrajeron a los autores de 
varios países de todo el mundo, pero sobre todo de Europa y América 
del Norte. El estudio alerta sobre el no tener en cuenta productos y for-
matos como son las monografías, los documentos de trabajo, así como 
los informes técnicos y políticos que en la actualidad que resultan los 
principales mecanismos de comunicación científica en los sectores so-
ciales y humanísticos. Incide también el interpretar el término “ciencia” 
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exclusivamente asociado a las ciencias puras y aplicadas. Para la trans-
formación de esa realidad se hace indispensable el establecimiento de 
estrategias novedosas y más integradores a través de nuevas formas de 
evaluación científica, así como de nuevas métricas que valoren el im-
pacto y el valor para el uso de las investigaciones. Pudiera incidir ade-
más la consolidación de políticas de acceso abierto en todo el mundo, 
muy similares a las que en la actualidad se desarrollan esencialmente en 
países de la Unión Europea, y en otras naciones del norte. 

En nuestros escenarios es pertinente: 

Lograr que los estudiantes de pregrado alcancen el nivel satisfactorio de 
las competencias profesionales es un aspecto esencial y, sobre todo, un 
resultado del proceso de formación que se brinda en una carrera univer-
sitaria. Para tal efecto, la vinculación de la investigación y la docencia 
es el eje que promueve la actualización y, en los estudiantes, la forma-
ción a través de una adecuada innovación e investigación. Una de las 
formas para hacerlo es implementar en las aulas la investigación forma-
tiva, la que coadyuva a desarrollar e inculcar la cultura investigativa 
como una forma de difusión del conocimiento (Díaz Becerra, Montes 
Bravo, y Cangahuala Sandoval, 2017, p.319). 

La anterior sentencia confirma que la investigación formativa surge 
como una importante alternativa o modalidad de formación para la arti-
culación de los conocimientos más diversos en varias especialidades 
profesionales que la sociedad demanda, tal y como es el caso de la en-
señanza de la Metodología de la investigación social para estudiantes de 
comunicación y periodismo. 

6. CONCLUSIONES  

Los resultados evidencian que es posible y recomendable la aplicación 
de estrategias basadas en el aprendizaje por descubrimiento, asentado en 
problemas, así como aprender a investigar, investigando. Ello es alta-
mente beneficioso para el abordaje de materias que pueden resultar tan 
complejas como es el caso de la Metodología de la Investigación. 

Esta pedagogía se encuentra entre las herramientas integrales y motiva-
doras que los profesores deben emplear para lograr un proceso de ense-
ñanza y aprendizaje que parta de los propios alumnos y sus intereses, 
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adaptándose a sus propias necesidades y potenciando su desarrollo. Es 
una metodología que pretende que el alumno relacione conceptos, bus-
que los conocimientos y asimile esa información, incorporándola de ese 
modo a sus aprendizajes previos. Con todo ello, el niño creará las herra-
mientas necesarias para ir construyendo sus propios conocimientos. El 
maestro se convierte, por tanto, en un guía durante el desarrollo del es-
tudiante, orientándolo en el proceso de búsqueda de resolución de los 
problemas y temas planteados 

Si bien la materia no resultó un espacio de disfrute totalmente para todos 
los estudiantes, sí lo fue para la tercera parte de los grupos estudiados y 
en cierta medida para el resto.  

La totalidad de los participantes valoró la investigación como una im-
portante herramienta en el futuro profesional, y despertó el interés en la 
investigación en las dos terceras partes de los estudiantes. 

Si los periodistas y comunicadores interiorizan la capacidad investiga-
tiva como parte de su ejercicio profesional se estaría dotando de pro-
fundo sentido nuestro campo, y con ello, la posibilidad de un ejercicio 
profesional mucho más responsable y comprometido con los problemas 
que aquejan a las sociedades en el difícil contexto en que vivimos.  

Formar a los futuros profesionales a través del aprendizaje por descubri-
miento los preparará como mejores profesionales en un mercado laboral 
en el cual los tradicionales perfiles profesionales sufren transmutaciones 
significativas al producirse, sobre todo, una ruptura de la acostumbrada 
comunicación lineal y unidireccional, de un emisor dirigida a un recep-
tor, para dar paso a un intercambio constante de roles en el cual nuestros 
públicos son cada vez más activos. En los tiempos de los datos masivos, 
se consolida el proceso de recepción activa dentro de un nuevo para-
digma investigativo que precisa de una mayor participación, del empo-
deramiento ciudadano y de la inclusión de las audiencias en los procesos 
de producción e interpretación teórico-simbólicas. Poder articular e in-
terpretar esas teorías y prácticas ha de ser uno de los puntos más tras-
cendentes de la investigación formativa de estudiantes de comunicación 
y periodismo para la construcción de esos significados y sentidos de los 
nuevos escenarios de la sociedad digital. 
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1. MARCO TEÓRICO  

Los diseños de las diferentes redes sociales digitales marcan e imponen 
modos comunicativos a los usuarios. Así por ejemplo van surgiendo nue-
vas herramientas como los emoticonos, los emojis, que son empleados 
por los prosumidores de formas positivas, pero también de forma nega-
tiva. Estas plataformas también generan nuevos hábitos comunicativos 
como acortar palabras, envío de mensajes en cadena, posibilidad de eti-
quetar fotos donde aparecen otras personas, responder de forma anónima, 
etc. Todo ello, requiere aprender y hacer uso de unas normas de uso res-
ponsable en la comunicación en Internet que llamamos netiqueta.  

La netiqueta es definida como el conjunto de reglas y pautas para usar 
internet de manera adecuada (Shea, 1994). La netiqueta es un concepto 
amplio que captura el sentido de la moralidad y valores éticos que se 
aplican al mundo online y, por tanto, se relaciona con el comportamiento 
apropiado en una situación dada, es decir, con el qué se debe hacer. 

Tal como indica la literatura al utilizar normas adecuadas en la comuni-
cación en línea las personas mejoran su capacidad de establecer 
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relaciones más cercanas, comprometidas y reguladas al contexto y a las 
personas. La netiqueta, al establecer normas prosociales tiene el poten-
cial de reducir el comportamiento desinhibido antisocial (Ang, 2015). 
De hecho, los resultados de estudios empíricos revelan que la netiqueta 
se relaciona con una disminución de conductas como el ciberbullying 
(Park et al., 2014). En esta dirección, también se ha probado empírica-
mente que la netiqueta es un factor de protección ante conductas que 
resultan molestas o incluso se utilizan para excluir a alguien como el 
phubbing o el acto de ignorar a alguien por centrarse en el móvil cuando 
se mantiene una conversación presencial (Cebollero-Salinas et al., 
2022). Además, algunos autores también han estudiado las relaciones de 
la netiqueta con otros riesgos de Internet que pueden llevar a situaciones 
de aislamiento, soledad o de mayor agresividad en línea como es el 
abuso de Internet. En ellas, queda patente que la netiqueta reduce esas 
situaciones (Cebollero-Salinas et al., 2021; Ortega et al., 2012). 

Además en relación a la convivencia presencial Kumazaki et al., (2011) 
ponen de manifiesto que, en una muestra de 4000 estudiantes, una buena 
etiqueta en la Red disminuye significativamente el acoso escolar.  

A la vista de las investigaciones la netiqueta mejora la calidad de las 
relaciones sociales en línea y evita la probabilidad de conflictos y agre-
sividad. De hecho, es considerada como una de las dimensiones de la 
ciudadanía digital. El Consejo de Europa (2019) la define como la capa-
cidad de participar de manera positiva, crítica y competente en el en-
torno digital, aprovechando las habilidades de comunicación y creación 
efectivas, para practicar formas de participación social respetuosas de 
los derechos humanos y la dignidad a través del uso responsable de la 
tecnología y reconoce en la netiqueta o comportamiento ético en línea 
un aspecto clave en su desarrollo. Igualmente otros modelos de ciuda-
danía digital como el de (Ribble, 2017) incluyen la netiqueta como parte 
de la misma, definiéndola como los estándares de conducta y procedi-
mientos electrónicos en relación al proceso de pensar en los demás 
cuando se utilizan dispositivos digitales. Algunos autores evidencian 
que los adolescentes con mayores niveles de competencia social, buscan 
apoyar a otros en las relaciones presenciales y también les resulta más 
fácil hacerlo en el entorno virtual, así como aquellos que alcanzan 
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puntuaciones mayores en autoestima (Cebollero-Salinas, 2021a). Al 
mismo tiempo, aquellos adolescentes que invierten más tiempo en su 
imagen y entretenimiento en Internet, así como tienen metas sociales de 
ser populares suelen desarrollar menor nivel en el uso de la netiqueta 
(Cebollero-Salinas, 2021b). 

Recientemente se ha llevado a cabo una revisión sistemática en torno a 
la netiqueta (Soler-Costa et al., 2021). Esta pone de manifiesto que exis-
ten pocos trabajos que la abordan y en ellos no se percibe una línea de 
investigación clara dado que algunos se centran tan sólo en las relacio-
nes en la comunicación a través del correo electrónico (Hammond & 
Moseley, 2018) mientras que otros suelen estar ligadas a lo educativo o 
contextos de formación (Arouri & Hamaidi, 2017).  

En relación con los instrumentos utilizados para su evaluación se des-
taca la disparidad en las metodologías y herramientas utilizadas. En ge-
neral, las investigaciones cuantitativas excepto en un caso (Ortega et al., 
2012) cuentan con cuestionarios ad-hoc (Linek & Ostermaier-Grabow, 
2018). Por otro lado, también se han encontrado metodologías apoyadas 
en preguntas abiertas, análisis codificado de grupos de discusión o dia-
rios de campo, aunque en ninguna ocasión se repiten los objetivos por 
lo que todavía no se cuenta con un corpus consolidado. Esto es entendi-
ble si se considera que el entorno virtual está en continuo cambio tanto 
de aplicaciones y opciones como de la edad con que se integra Internet 
a la vida diaria. De todas formas, Pręgowski, (2009) analizó documentos 
web para explorar las reglas de la etiqueta de la red y concluyó que a pesar 
de que todas las convenciones no eran homogéneas tenían un núcleo nor-
mativo-regulador común que incluyen el compromiso, la responsabilidad, 
la tolerancia, la confiabilidad, la honestidad y la amabilidad. También as-
pectos como el anonimato, los derechos de autor, la protección de datos. 

Así, en este estudio, la netiqueta hace referencia a dirigirse con respeto 
a otros en la comunicación virtual como por ejemplo solicitando permiso 
a otros para publicar cualquier información personal en Internet y pensar 
en las consecuencias para otra persona antes de enviar o publicar un 
mensaje virtual así como responder de forma asertiva en las comunica-
ciones online (Ortega et al., 2012). 
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La competencia digital incluye la netiqueta como demanda de forma-
ción, tanto de estudiantes como de docentes y por tanto de futuros do-
centes. Es importante que conozcan estas normas de respeto, las utilicen 
y las tengan integradas entre sus acciones para poder educarla en el día 
a día del aula.  

Aunque se considera un aspecto importante en la formación de los futu-
ros ciudadanos digitales apenas se ha evaluado el uso de la misma y en 
concreto entre los futuros docentes además de que no hay un criterio 
claro sobre su contenido. Definir una ética para un contexto que cambia 
casi a diario es complejo, sin embargo, es necesario entenderlo si quere-
mos mejorar la sociedad. 

2. OBJETIVOS 

Por ello, los objetivos de este estudio son: 1) Describir en qué medida 116 
futuros docentes utilizan la netiqueta 2) Indagar sobre lo que los futuros 
docentes consideran netiqueta para delimitar las categorías de la netiqueta 
3) Describir en qué medida perciben los futuros docentes que sus contac-
tos próximos utilizan las categorías obtenidas de la netiqueta. De forma 
adicional se analiza el canal de aprendizaje de estas normas de etiqueta. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada ha sido mixta, ya que se han utilizado cuestio-
narios estilo Likert para evaluar el nivel de netiqueta de los futuros do-
centes y la percepción en que sus contactos la utilizan y, por otro lado, 
preguntas abiertas para obtener las categorías del contenido de la neti-
queta y el canal de aprendizaje de estas. 

3.1. PARTICIPANTES 

En el estudio participan 116 estudiantes universitarios del 1º curso del 
Grado en Magisterio de Primaria de la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Zaragoza, 65.4% chicas y 34.6% chicos. en edades com-
prendidas entre 18 y 24 años. Es una muestra no probabilística, si no por 
acceso por conveniencia. 
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3.2. INSTRUMENTOS 

Para evaluar la netiqueta de los futuros docentes se utilizó la subescala 
de uso responsable que forma parte del Cuestionario para la evaluación 
de la calidad dela ciberconducta EsCaCiber (Ortega et al., 2012). La es-
cala total consta de 30 ítems siendo su consistencia interna. 76 y la subes-
cala utilizada tiene 4 ítems, siendo su alpha de Cronbach .70. Está diri-
gido a edades entre 10-19 años. Se trata de una escala Likert de frecuen-
cia de 5 puntos de 0 =nunca a 4 =siempre. Donde los ítems hacen refe-
rencia a la valoración de respeto (por ejemplo “Me dirijo a los demás con 
respeto en las redes sociales”, al cumplimiento de la netiqueta (e por 
ejemplo “Cuando publico algo de una persona le pido permiso”), a actuar 
pensando antes en las consecuencias (por ejemplo “Antes de comentar o 
criticar sobre alguien en las redes sociales pienso en el daño que puedo 
hacerle”) y con autocontrol (por ejemplo “Si me siento agredido en las 
redes sociales, trato de responder de forma calmada y no violenta”).  

Para la obtención de las categorías del contenido de la netiqueta se pre-
guntó a los futuros docentes de forma abierta sobre las acciones que 
consideran netiqueta. 

Por último, para obtener la percepción de los futuros docentes sobre 
cómo utilizan esas normas sus contactos próximos se utiliza un cuestio-
nario tipo Likert con 16 preguntas elaboradas ad hoc con posibilidad de 
respuesta de 1 a 5 donde 1 es “nunca” y 5 es “siempre”. Los ítems reco-
gen aspectos de las categorías obtenidas de forma cualitativa sobre la 
netiqueta. Así también el canal por el que han aprendido estas normas 
son obtenidas con una pregunta dicotómica y otra con múltiples opcio-
nes (familia, docentes, los iguales, otros).  

3.3. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para acceder a la muestra se pidió la colaboración de los docentes de una 
asignatura del primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Ma-
gisterio de Primaria. A través de ella, se planteó la participación volun-
taria del alumnado de dicha materia. Se les hizo llegar el cuestionario en 
forma de Google Forms y en él se incluía la pregunta sobre su 
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consentimiento para que los datos recogidos fueran tratados de forma 
anónima para usos de investigación.  

De los datos obtenidos de forma cuantitativa se realizó un análisis descriptivo, 
utilizando porcentajes, empleando el programa SPSS (IBM-SPSS, v.26). 

Para el análisis cualitativo, se identifican las categorías del contenido de 
la netiqueta partiendo de las posibles categorías deducidas de la teoría, 
tanto de la revisión de artículos de la literatura como de las categorías 
que se deducen del instrumento de evaluación cuantitativa utilizado. Es 
decir, la técnica cualitativa aquí utilizada es a partir de conceptos previos 
se intenta ver en qué medida se presentan en las respuestas de los parti-
cipantes. Tal como sugiere Miles y Huberman (1994) se trata del método 
deductivo de obtención de categorías. 

4. RESULTADOS 

4.1. DESCRIBIR EL USO DE LA NETIQUETA DE LOS FUTUROS DOCENTES 

Con las categorías obtenidas, así como con las precategorías más fre-
cuentes de cada una de ellas se pregunta a los futuros docentes cómo 
perciben que se utiliza la netiqueta en sus contactos próximos  

Respecto a la categoría Mostrar respeto hacia los demás los resultados 
muestran que más del 50% utilizan etiquetas positivas, miden las críticas 
que publican. Sin embargo, menos del 70% contrastan la información o 
rumor antes de reenviarlo o comentarlo y menos del 80% evitan reenviar 
mensajes en cadena y fake news. 

4.2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA NETIQUETA 

Desde la teoría revisada podemos deducir una serie de categorías que 
podrían formar parte de la netiqueta. En concreto, la mayoría de los ar-
tículos hacen referencia a las normas de respeto bien sea en el correo 
electrónico (Arouri & Hamaidi, 2017) o en general (Ribble, 2017). 

De la misma forma, del instrumento de evaluación de la netiqueta utili-
zado con los futuros docentes de forma cuantitativa podemos deducir 
que los grandes bloques que la componen son:  
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Las preguntas “Trato a los demás con respeto” y “Antes de comentar o 
criticar sobre alguien en las redes sociales pienso en el daño que puedo 
hacerle” indican que parte de la netiqueta se refiere al respeto hacia los 
demás. En la segunda pregunta también incluye el ser capaz de pensar 
en las consecuencias de las acciones, pero esta capacidad se utiliza tam-
bién de cara a actuar con respeto, por lo que podemos incluirla en la 
misma categoría.  

La pregunta “Si me siento agredido en las redes sociales, trato de res-
ponder de forma calmada y no violenta” refleja que la netiqueta conlleva 
generar un buen ambiente a través de la regulación. En este caso se po-
dría considerar más bien el generar el buen ambiente como finalidad de 
esa regulación y en definitiva, lo que procura la buena calidad de las 
relaciones humanas y evita conflictos.  

Por último, la pregunta “Cuando publico algo de una persona (fotos, vi-
deos, nombres) en las redes sociales, le pido permiso” se refiere a tener 
en cuenta la privacidad de los demás para prevenir conflictos y mejorar 
la calidad de las relaciones sociales. 

En cualquier caso, nuestros núcleos de interés a la hora de detectar ac-
ciones que conforman la netiqueta van a ser especialmente las acciones 
que fomentan la calidad en las relaciones sociales en línea y las acciones 
que evitan conflictos. 

Partiendo de los núcleos de interés marcados y de la información reco-
pilada con las preguntas abiertas realizadas se han obtenido las siguien-
tes precategorías de los datos conseguidos:  

‒ Preguntar la información que pueden compartir de ti. 
‒ Escribir de forma correcta, no escueta y sin faltas de ortografía 
‒ Rehusar enviar muchos mensajes en vez de escribir en uno sólo 
‒ Evitar escribir con mayúsculas, sólo en caso de enfado 
‒ Evitar no responder de forma escueta para evitar malentendidos 
‒ Responder sin anonimato 
‒ No dar por supuesto que se conoce a alguien por seguirte en redes 

sociales 
‒ Antes de publicar una información preguntar si se puede reenviar 
‒ Respetar de opiniones diferentes 
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‒ Utilizar emojis, pero no en exceso o defecto de emoticonos, stickers 
‒ Utilizar las etiquetas sin excluir ni humillar a otras personas 
‒ Crear audios muy largos 
‒ Etiquetar sin engaño 
‒ Rehuir en insistir en la respuesta de forma inmediata 
‒ Contestar siempre para no provocar sentimientos de exclusión 
‒ Leer las condiciones de uso de las redes sociales 
‒ Reenviar por hacer la gracia sin tener en cuenta cómo puede sen-

tirse la persona 
‒ Medir bien las críticas que publican 
‒ Reenviar mensajes en cadena y posibles fake news 
‒ Utilizan las opciones de denuncia cuando la ocasión es justificado 
‒ No dar cabida a rumores 
‒ Publicar fotos o vídeos, stickers e historia de Instagram después de 

pedir permiso de los participantes 

Estas precategorías pueden relacionarse en un nivel de abstracción ma-
yor y teniendo en cuenta las categorías de partida según el modelo teó-
rico podemos aglutinar esas precategorías en las siguientes categorías:  

Respeto hacia los demás 

‒ Reenviar por hacer la gracia sin tener en cuenta cómo puede 
sentirse la persona. La empatía es una faceta que pude facilitar 
el respeto hacia otros.  

‒ Responder sin anonimato. Para generar respeto es necesario ha-
cerlo desde la propia identidad y el compromiso personal en el 
contenido de lo que se está diciendo. 

‒ No dar por supuesto que se conoce a alguien por seguirle en 
redes sociales. El exceso de confianza puede mermar el respeto 
de las personas. 

‒ Respetar opiniones diferentes. Considerar como enriquecedo-
ras la diversidad de opiniones 

‒ Utilizar las etiquetas sin excluir ni humillar a otras personas. El 
respeto puede manifestarse en no humillar a las personas de 
cualquier forma en Internet. 
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‒ Medir bien las críticas que publican. Expresar una opinión 
puede vulnerar los derechos de los demás. 

‒ Se evita ignorar invitaciones a eventos. No contestar alguna in-
vitación, aunque no sea de nuestro interés manifiesta falta de 
interés por las propuestas de otras personas.  

‒ Reenviar mensajes en cadena y posibles fake news. La infor-
mación veraz genera confianza entre las personas. 

‒ No dar cabida a rumores. De manera complementaria a lo ante-
rior evitar enviar información superficial de otros o medias ver-
dades proporciona prestigio y respeto hacia las otras personas. 

‒ Utilizan las opciones de denuncia cuando la ocasión es justifi-
cado. Realizar acusaciones de manera injusta genera enfado 

Cuidar la privacidad 

‒ Publicar fotos o vídeos, stickers e historia de Instagram después 
de pedir permiso de los participantes. Las imágenes es un dato per-
sonal y el derecho para decidir cómo se utiliza lo tiene esa persona. 

‒ Etiquetar sin engaño. Cuando etiquetas a alguien estás apor-
tando información sobre él que se puede propagar en muchos 
casos de forma incómoda o inesperadada. 

‒ Preguntar la información que puedes compartir de otros. De 
forma complementaria a la anterior también es parte de la privaci-
dad saber qué información se puede compartir de otras personas. 

‒ Antes de publicar una información preguntar si se puede reen-
viar. En las redes sociales reenviar mensajes o información es 
muy rápido y puede fácilmente hacerse sin la debida privacidad. 

Generar buen Ambiente 

‒ Escribir de forma correcta, no escueta y sin faltas de ortografía. 
Cuando se acorta el contenido de las palabras, las frases quedan 
mermadas en su significado y contexto y puede aumentar la po-
sibilidad de malentendidos. 

‒ Evitar escribir con mayúsculas, sólo en caso de enfado. Es una 
norma que muchas personas utilizan por ello conviene tenerla 
en cuenta para crear buen ambiente. 
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‒ Utilizar emojis pero no en exceso o defecto de emoticonos, sti-
ckers. Las herramientas gráficas favorecen la contextualización 
del mensaje. 

‒ Crear audios muy largos. Es frecuente encontrar que las perso-
nas tienen mayor dificultad para oír los archivos en forma de 
audio de ahí que conviene que no sean muy largos para generar 
el buen ambiente comunicativo.  

‒ Rehusar enviar muchos mensajes en vez de escribir en uno sólo. 
Una forma de comunicarse que puede resultar molesta es escri-
bir numerosos mensajes cortos. 

‒ Rehuir en insistir en la respuesta de forma inmediata. Cada per-
sona tiene su ritmo y hábitos en contestar a los mensajes. Res-
petar ese ritmo contribuye al buen ambiente. 

‒ Contestar siempre para no provocar sentimientos de exclusión. 
Aunque sea de forma breve, el responder a una iniciativa comu-
nicativa por parte de otro genera cercanía y buen ambiente. 

‒ Leer las condiciones de uso de las redes sociales. Cada red so-
cial tiene sus reglas que son de obligado cumplimiento para to-
dos y potencia el buen ambiente. 

Es decir, podemos decir que hemos obtenido tres grandes categorías sobre 
el contenido de la netiqueta que podemos definir de la siguiente forma:  

1. Mostrar respeto hacia los demás: mostrar consideración ha-
cia los demás en la comunicación online y que lleva a ajustar 
los mensajes para no causarle daño o perjuicio 

2. Cuidar de la privacidad de las demás personas. Es el derecho 
de los usuarios de Internet a proteger sus datos personales en 
la red 

4.3. DESCRIBIR LA NETIQUETA DE LOS CONTACTOS PRÓXIMOS DE LOS FU-

TUROS DOCENTES 

Con las categorías obtenidas, así como con las precategorías más fre-
cuentes de cada una de ellas se pregunta a los futuros docentes cómo 
perciben que se utiliza la netiqueta en sus contactos próximos  
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Respecto a la categoría Mostrar respeto hacia los demás los resultados 
muestran que más del 50% utilizan etiquetas positivas, miden las críticas 
que publican. Sin embargo, menos del 70% contrastan la información o 
rumor antes de reenviarlo o comentarlo y menos del 80% evitan reenviar 
mensajes en cadena y fake news. 

TABLA 1. Porcentajes de la categoría de Netiqueta: Mostrar respeto hacia los demás 

Pregunta Nunca 
Alguna 

vez 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

Utilizan las etiquetas de ma-
nera positiva, sin excluir o hu-
millar a otras personas 

2,58 1,72 14,65 44,83 35,34 

Miden bien las críticas que 
publican 

2,58 7,75 25,86 46,55 16,38 

Reenvían mensajes en ca-
dena y posibles fake news 23,27 25,86 31,03 11,20 6,03 

No se ignoran solicitudes de 
amistad, eventos 

22,41 30,17 33,62 8,12 2,50 

Usan las opciones de denun-
cia cuando está justificada la 
ocasión 

7,76 16,38 29,31 27,58 18,96 

Contrastan la información o 
rumor antes de comentarlo o 
reenviarlo 

5,17 32,75 31,90 25 4,57 

Respeto al cuidado de la privacidad de los demás, más del 50% etiquetan 
sin engaño a otros y menos del 50% piden permiso o preguntan qué in-
formación se puede compartir (tabla 2). 

TABLA 2. Pocentajes de la categoría de Netiqueta: Cuidar la privacidad de los demás 

Pregunta Nunca 
Alguna 

vez 
A 

veces 
Con 

frecuencia 
Siempre 

Te preguntan qué información 
pueden compartir de tí y se ase-
guran de que no te importa 

3,45 18,10 31,03 34,48 12,93 

Te etiquetan sin engaño  5,17 6,03 19,83 37,07 31,89 

No publican fotos o vídeos en las 
que salgas sin tener su permiso 

7.76 19,83 25,86 31,87 14,65 

Antes de publicar una informa-
ción preguntan si se puede reen-
viar 

9,49 19,83 29,06 30,17 11,20 
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TABLA 3. Porcentajes de la categoría de Netiqueta: Contribuir al buen ambiente en Internet 

Pregunta Nunca Alguna 
vez 

A 
veces 

Con 
frecuencia 

Siempre 

Mis contactos suelen decir las si-
tuaciones que no admiten en la 
comunicación virtual para que los 
demás las puedan respetar 

11,20 17,24 40,52 25,86 12,93 

Mis contactos escriben las pala-
bras con faltas de ortografía o de 
manera incompleta 

7,76 20,69 22,41 33,62 15,52 

Mis contactos no responden es-
cuetamente para evitar malen-
tendidos 

7,76 18,96 43,96 25 4,31 

Mis contactos utilizan emojis 
para contextualizar el mensaje 

1,72 1.72 12,93 59,48 24,14 

Mis contactos escriben con ma-
yúsculas sólo para expresar en-
fado, molestia y querer llamar la 
atención 

9,48 25 18,10 31,90 15,52 

¿Han leído las condiciones de 
uso de tus redes sociales? 

60,34 23,27 8,62 3,49 3,49 

 

Por último, en torno a la categoría de contribuir al buen ambiente en 
Internet, el 80% suelen utilizar emojis para contextualizar, pero ya sólo 
un 50% suelen escribir correctamente las palabras o escribir con mayús-
culas sólo en los casos necesarios para evitar malentendidos y tan solo 
en torno al 30% no responden escuetamente para evitar descontextuali-
zación del mensaje (tabla 3). 

4.4. CANAL DE APRENDIZAJE DE LA NETIQUETA 

A los futuros docentes también se les preguntó de forma dicotómica si 
estas normas se la habían enseñado de forma explícita a lo que el 80,2% 
respondió que no. De entre los que respondieron afirmativamente el 
14,7% reflejan haberlas aprendido en la familia, el 2,6% al ponerse de 
acuerdo entre los contactos de sus redes sociales y el 1,7% las han apren-
dido de manos de un docente, quedando un resto del 0,8% 
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5. DISCUSIÓN 

Uno de los objetivos de este estudio era describir el uso de la netiqueta 
que hacen los futuros docentes. A este respecto encontramos que el área 
que con mayor frecuencia tienen en consideración son esas normas de 
respeto hacia los demás considerando por ejemplo las consecuencias del 
mensaje que van a enviar. Sin embargo, otros aspectos como proteger la 
privacidad de otros reflejan que las tienen menos integradas. Esto tiene 
sentido si consideramos que, con frecuencia, las relaciones sociales se 
realizan en grandes grupos de mensajería instantánea y las posibilidades 
de compartir información son mayores que en el entorno presencial por 
lo que se deben de desarrollar pautas éticas proporcionadas a todas estas 
opciones (Shea, 1994). 

Por otro lado, otro objetivo del estudio era analizar el contenido de la 
netiqueta a partir de las observaciones, vivencias y experiencias de los 
futuros docentes de cara a obtener criterios claros sobre sus dimensio-
nes. En este sentido, hemos obtenido tres grandes categorías: mostrar 
respeto hacia los demás, cuidar de la privacidad de las demás personas 
y contribuir al buen ambiente en las relaciones interpersonales en línea. 
Aunque, algunas de las manifestaciones dentro de cada una de estas ca-
tegorías, varíe según el grupo de personas y el contexto concreto pode-
mos decir que estas tres dimensiones están en consonancia con lo que 
otros autores plantean sobre la netiqueta, como por ejemplo Ribble 
(2017) el cual plantea que son todas aquellas acciones en relación al 
proceso de pensar en los demás cuando se utilizan dispositivos digitales. 
Así, Mostrar respeto hacia los demás: es un modo claro de tener en 
cuenta a los otros en la comunicación y conlleva regular el contenido y 
forma de los mensajes, Cuidar de la privacidad de las demás personas 
en Internet es una manifestación de la protección de los otros en la Red 
y contribuir al buen ambiente en las relaciones interpersonales en línea 
supone una actitud hacia querer mantener altos estándares en las rela-
ciones sociales.  

Estas tres categorías también se encuentran relacionadas con el núcleo 
común de la netiqueta elaborado por Pręgowski (2009) como la respon-
sabilidad, la tolerancia, el compromiso, la tolerancia, la confiabilidad, la 
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honestidad y la amabilidad y al uso responsable y respetuoso que plantea 
Ortega et al., (2012). 

Por último, en este artículo se buscaba analizar el uso de la netiqueta 
entre los contactos próximos de los futuros docentes, desplegada en es-
tas categorías obtenidas y conocer los cauces de aprendizaje de la misma 
de cara a plantear las acciones educativas necesarias.  

Así, respecto a la categoría Mostrar respeto hacia los demás los resul-
tados muestran que es necesario enfatizar el aprendizaje en aspectos 
como medir las críticas que publican, pero especialmente contrastar la 
información antes de reenviarla. Respeto al cuidado de la privacidad 
parece importante incidir en preguntar a los demás qué información se 
puede compartir de ellos de cara a tenerlo en cuenta en cualquier acción 
y en torno a la categoría de contribuir al buen ambiente en Internet, las 
necesidades educativas parecen coincidir en evitar malentendidos pro-
curando escribir correctamente las palabras y evitar enviar mensajes es-
cuetos que no aportan el contexto necesario para ser entendido correcta-
mente. Estos resultados ponen de manifiesto que el entorno online re-
quiere de acciones éticas acorde a las características propias de Internet. 
El anonimato en línea, la asincronía y la accesibilidad afecta al desarro-
llo social de los usuarios (Valkenburg & Peter, 2011) a través de cómo 
gestionan la intimidad y la identidad en esas posibilidades de compartir 
información. Así también (Suler, 2004) explica con detalle el meca-
nismo de desinhibición en línea que subyace a la comunicación online 
por lo que las tres categorías obtenidas (mostrar respeto, proteger la pri-
vacidad y procurar el buen ambiente) se hacen especialmente necesarias.  

Según los resultados obtenidos, en general, estas normas de etiqueta no 
son enseñadas de forma explícita. Tan sólo un pequeño porcentaje lo 
aprende en el seno familiar y unos pocos por consenso con sus contactos 
en las redes sociales.  

Estos resultados tienen importantes implicaciones educativas dado que 
hasta la fecha no existía en la literatura un criterio claro del contenido 
de la netiqueta. A este respecto las tres categorías halladas en los resul-
tados nos permiten diseñar materiales de cara a que los estudiantes pue-
dan aprender unas normas concretas para el uso responsable y 
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respetuoso en Internet. En este sentido, podrían incluirse en los progra-
mas ya existentes de ciberacoso dado que la netiqueta tiene un papel 
protector del mismo (Park et al., 2014), así como de otras formas de 
exclusión (Cebollero-Salinas et al., 2022)  

Del mismo modo, parece crucial brindar capacitación y educación espe-
cífica a los futuros docentes, en algunos aspectos para su propia compe-
tencia digital y por otro lado para que sean capaces de enseñarlo en el 
aula dado que no es habitual que sea aprendida por otros cauces tal como 
explicita el Marco Digital Docente (BOE, 191, de13 julio de 2020). De 
hecho, la LOMLOE (2020) así como los Reales Decretos que establecen 
el currículo mínimo (Real Decreto, 217, del 29 de marzo y 157 del 3 de 
marzo) pone de manifiesto la necesidad de afrontar el reto de formar 
buenos ciudadanos digitales y una forma concreta es a través de la neti-
queta, incluyéndola entre los contenidos de algunas asignaturas tronca-
les u opcionales. 

Además, parece evidente que a conviene establecer pautas de acompa-
ñamiento a la gestión del uso de dispositivos por parte de los menores 
tanto por parte de las familias como de los docentes.  

Por último, es necesario mencionar las limitaciones del presente estudio. 
Una de ellas es el uso de cuestionarios de autoinforme y la deseabilidad 
de los futuros docentes en las respuestas de carácter abierto donde puede 
estar influyendo en los resultados. Convendría realizar estudios adicio-
nales longitudinales, así como extender la investigación a otras pobla-
ciones como otros universitarios o adolescentes. Otra de ellas es el nú-
mero de participantes. Se necesita replicar estos estudios para poder ge-
neralizar los resultados obtenidos.  

Estas limitaciones se convierten en futuras líneas de investigación, así 
como abre otras posibles como el análisis de la netiqueta según el con-
texto virtual, distinguiendo las relaciones más informales en las redes 
sociales, según sean amigos, conocidos o desconocidos. Esto permitiría 
establecer las líneas claves a tener en cuenta para desarrollar programas 
de prevención e intervención eficaces. Asimismo, sería necesario valo-
rar el impacto de las intervenciones que desarrollen las claves propor-
cionadas con el fin de llevar a cabo prácticas basadas en la evidencia. 
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6. CONCLUSIONES  

Como primera conclusión, podemos decir, que el diseño de las redes 
sociales impuesto por las empresas comunicativas requiere por parte del 
usuario un aprendizaje de la netiqueta para desenvolverse de forma ade-
cuada y respetuosa y que supone constantes actualizaciones de su apren-
dizaje ante las novedades que ofrecen las distintas redes sociales.  

Además, ante la escasez de aprendizaje explícito teniendo en cuenta la re-
percusión tan positiva en la calidad de las relaciones interpersonales en lí-
nea deber concluirse que urge la formación en el uso de la netiqueta tanto 
de los futuros docentes como de los futuros ciudadanos digitales lo que re-
quiere una revisión de los planes docentes en las facultades de Educación. 

7. REFERENCIAS 

Ang, R. P. ( ). Adolescent cyberbullying: A review of characteristics, 
prevention and intervention strategies. Aggression and Violent Behavior, 

, – . https://doi.org/ . /j.avb. . .  

Arouri, Y. M., & Hamaidi, D. A. ( ). Undergraduate students’ perspectives of 
the extent of practicing netiquettes in a Jordanian Southern University. 
International Journal of Emerging Technologies in Learning, ( ), –

. https://doi.org/ . /ijet.v i .  

Cebollero-Salinas, A. ( a). Necesidades formación integral en la competencia: 
ciberconvivencia y habilidades sociales. En Vega L. y Vico A (coord). 
Igualdad y calidad educativa: oportunidades y desafíos de la enseñanza. 
.(pp. - ). Dykinson  

Cebollero-Salinas, A. ( b). Educar la netiqueta en adolescentes a través de las 
metas sociales y el tiempo en Internet. En Barragán A.B, Martos, A, 
Molero M.M y Pérez-Fuentes, M.C. (eds). La convivencia escolar: un 
acercamiento multidisciplinar para la intervención en contextos 
educativos. (pp. - ). Dykinson 

Cebollero-Salinas, A., & Cano-Escoriaza, J. Orejudo, S. ( ). Impact of Online 
Emotions and Netiquette on Phubbing from a Gender Perspective : 
Educational Challenges. Journal of New Approaches in Educational 
Research, ( ), – . https://doi.org/ . /naer. . .  

Cebollero-Salinas, A., Cano, J. &, & Orejudo, S. ( ). Abuso de Internet y 
adolescentes: gratificaciones, supervisión familiar y uso responsable. 
Implicaciones educativas y familiares. Digital Education Review, , 

– . https://doi.org/ . /der. . . -  



‒   ‒ 

Hammond, L., & Moseley, K. ( ). Reeling in proper “netiquette.” Nursing 
Made Incredibly Easy!, ( ), – . 
https://doi.org/ . / .NME. . .e  

Kumazaki, A., Suzuki, K., Katsura, R., Sakamoto, A., & Kashibuchi, M. ( ). 
The Effects of Netiquette and ICT Skills on School-bullying and Cyber-
bullying: The Two-wave Panel Study of Japanese Elementary, 
Secondary, and High School Students. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, , – . https://doi.org/ . /j.sbspro. . .  

Ley Orgánica / , de  de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
/ , de  de mayo, de 

Educaciónhttps://www.boe.es/eli/es/lo/ / / /  

Linek, S. B., & Ostermaier-Grabow, A. ( ). Netiquette Between Students and 
Their Lecturers on Facebook: Injunctive and Descriptive Social Norms. 
Social Media and Society, ( ). 
https://doi.org/ . /  

Ortega, R., Del Rey, R., & Sánchez, V. ( ). Nuevas dimensiones de la 
convivencia escolar y juvenil. Ciberconducta y relaciones en la red: 
ciberconvivencia. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno 
de España. https://doi.org/ . / . . .  

Park, S., Na, E. Y., & Kim, E. mee. ( ). The relationship between online 
activities, netiquette and cyberbullying. Children and Youth Services 
Review, , – . https://doi.org/ . /j.childyouth. . .  

Pręgowski, M. ( ). Rediscovering the netiquette: the role of propagated 
values and personal patterns in defining identity of the Internet user. 
Rediscovering the Netiquette: The Role of Propagated Values and 
Personal Patterns in Defining Identity of the Internet User., ( ), –

. https://doi.org/ . /obs  

Real Decreto / , de  de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
https://www.boe.es/eli/es/rd/ / / /  

Real Decreto / , de  de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria 

https://www.boe.es/eli/es/rd/ / / / /con 

Resolución de  de julio de , por la que se publica el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la 
competencia digital docente, Boletín Oficial del Estado, , de  de 
julio de , pp. -  
https://www.boe.es/eli/es/res/ / / /( ) 

Ribble, M. ( ). Nine Themes of Digital Citizenship. Digital Citizenship. 
https://www.digitalcitizenship.net/home.html 



‒   ‒ 

Shea, V. ( ). Netiquette. Albion Books. 
http://www.albion.com/bookNetiquette/ 

Soler-Costa, R., Lafarga-Ostaríz, P. Mauri-Medrano, M. ( ). Netiquette_ 
Ethic, Education, and Behavior on Internet—A Systematic Literature 
Review. Internacional Journal of Environmental Research and Public 
Healh, , . 

Suler, J. ( ). The online disinhibition effect. Cyberpsychology and Behavior, 
( ), – . https://doi.org/ . /  

Valkenburg, P. M., & Peter, J. ( ). Online Communication Among 
Adolescents: An Integrated Model of Its Attraction, Opportunities, and 
Risks. Journal of Adolescent Health, ( ), – . 
https://doi.org/ . /j.jadohealth. . .  

 

  



‒   ‒ 

CAPÍTULO 6 

LA SITUACION DEL ESTADO DEL ARTE  
DE LA REALIDAD VIRTUAL EN MEDICINA Y  

EN LA EDUCACIÓN  

HECTOR ALFONSO GOMEZ RODRIGUEZ 
Universidad de Guadalajara, Jalisco. México 

GABRIELA GUADALUPE CARRILLO NÚÑEZ 
Universidad de Guadalajara, Jalisco. México 

CÉSAR RICARDO RAMÍREZ SANDOVAL 
Universidad de Guadalajara. Jalisco, México 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Desde mediados de siglo pasado Morton Heilig, en los años 1960-62, 
creo el sensorama un simulador multisensorial que se trataba de una pe-
lícula pregrabada en color y estéreo, que fue completada con un sonido 
binaural con olor, viento y con experiencias añadida de vibración en el 
asiento. Un ambiente virtual pero no interactivo (Sergo, 2017). 

En la década de los años 80`s Jaron Lanier, nacido en Nueva York, Esta-
dos Unidos, creo el concepto de realidad virtual (RV) como la simulación 
de un espacio tridimensional interactivo que contiene proyecta informa-
ción sensorial (típicamente en los dominios visual y auditivo), mediante 
el uso de un visor, controladores manuales y sensores de movimiento co-
nectados a un ordenador. La experiencia se puede hacer más inmersiva 
gracias a la tecnología háptica que permite recrear el sentido del tacto me-
diante el uso de guantes con sensores de movimiento, presión y vibración. 
Se crea una sensación realista de presencia dentro de un mundo virtual.  

Existen diferentes tipos de RV, que se diferencian en sus sensores, reso-
lución. Existen dos tipos de campos de visión: Visores de realidad vir-
tual (“Es un casco con una pantalla óptica modular o binocular y auri-
culares. Existe el ambiente CAVE (Cave automatic virtual environment) 
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que se trata de un ambiente inmersivo en el cual se proyectan imágenes 
sobre las paredes de un espacio cerrado  

La realidad aumentada (RA), por Bryson en1992, es una tecnología que 
representa un mundo virtual, en lugar de reemplazar al mundo real. Un 
HDM (head-mounted-display), objetos tridimensionales virtuales a obje-
tos reales. La mejora de la visión, la realidad aumentada se convirtió en el 
centro de muchos proyectos de investigación a principios de los años 90�s.  

Jeremy Bailenson, profesor de comunicación de la universidad de Stand-
ford y director fundador del laboratorio de interacción Humano Virtual, 
publico en el año 2019, su libro la realidad virtual en donde afirma: “Es-
tamos ante un momento único en la historia, en que esta potente y rela-
tivamente joven tecnología trascenderá de sus aplicaciones industriales 
a académicas de uso cotidiano” (Bailenson, 2019). 

Las nuevas tecnologías se acercan a la educación y una de las prominen-
tes de ellas es la realidad virtual. Existe un incremento de demandas al 
aumento de contenido que se va a aprender en los currículos de los pla-
nes de estudio. Hay muchos beneficios al explorar nuevas formas de en-
señar. La tecnología de la realidad virtual y aumentada tiene el potencial 
de mejorar el aprendizaje de diferentes programas educativos desde la 
medicina hasta la psicología. 

La utilización de la realidad aumentada en la medicina ha ayudado en 
procedimientos quirúrgicos complicados en el área de la neurocirugía.  

Una vez comentado acerca de los momentos importantes de los inicios 
de la utilización de la realidad virtual y la realidad aumentada y su im-
portancia en la educación de diferentes programas educativos del área 
de la salud como el caso de la medicina, nos dimos a la tarea de realizar 
este proyecto de investigación que fue la búsqueda de información cien-
tífica relacionada con el uso de la realidad virtual en la medicina y en la 
educación en los años 2016 al 2020 y su análisis. 
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2. OBJETIVOS 

‒ Fue el realizar una búsqueda de información científica relacio-
nada con el uso de la realidad virtual en la medicina y la edu-
cación desde el año 2016 al 2020 y su análisis 

‒ Estratificar la información examinada en diferentes categorías. 

‒ Crear una base de datos con todos los artículos relevantes en-
contrados de la realidad virtual y aumentada y sus aplicaciones 
médicas y educativa. 

3. METODOLOGÍA 

Se desarrollo un estado del arte examinando las aplicaciones actuales de 
la tecnología de RV en medicina y en la educación y sus aplicaciones 
utilizando como base de datos las bases de datos PubMed y Google 
Scholar. Se ordenaron los artículos coleccionados en 5 subgrupos que 
constituyen las aplicaciones más relevantes en la actualidad: psiquiatría, 
cirugía, rehabilitación, radiología y educación. 

3.1. COMO CRITERIOS DE INCLUSIÓN SE CONSIDERARON: 

Estudios que empleen la tecnología estacionaria de Realidad Virtual o 
Realidad Aumentada en el tratamiento médico o en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de estudiantes de medicina o en residentes médicos. 

Estudios con fecha a partir del 2016 a año 2020 

3.2. LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN FUERON: 

Estudios que no hayan aplicado las tecnologías de RV o RA en su diseño 
de investigación. 

3.3. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los artículos analizados corresponden a fechas entre el 2016 y el 2020. 
La línea de comando utilizada en la búsqueda bibliográfica consistió en: 
Virtual Reality, Psychiatry, Surgery, Medicine, rehabilitation and edu-
cation. Un total de 145 artículos iniciales fueron seleccionados. 
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4. RESULTADOS 

Un total de 145 artículos fueron filtrados por screening de título y resu-
men, y 70 se seleccionaron para una revisión de texto completo. Adicio-
nalmente se han considerado 12 tipos de sistemas de realidad virtual. 
Finalmente se han seleccionado 22 artículos y 6 productos para este es-
tado del arte. Considerando los intereses mayoritarios de la RV en el 
ámbito médico hemos categorizado 5 grandes grupos: 

Psiquiatría: 

Esta sección contiene 2 publicaciones relacionadas con trastornos de an-
siedad (Fobias y Trastorno de estrés post-traumático), una sobre esqui-
zofrenia y una sobre adicciones. 

Cirugía: 

Se divide en planeamiento preoperatorio, en el cual exponemos 4 estu-
dios y en navegación operatoria en la cual representamos 1 publicación. 

Rehabilitación: 

La RV ha sido aplicada en rehabilitación en esclerosis múltiple, desa-
rrollada en 3 publicaciones mencionadas, rehabilitación postinfarto a la 
cual añadimos 1 estudio y finalmente, mencionamos a través de un tra-
bajo de investigación que utiliza sensores articulares de movimiento 
para permitir una rehabilitación personalizada de cuerpo completo. 

Radiología: 

Los rápidos avances tecnológicos de los últimos años han permitido la 
aplicación en radiología de sistemas de RV con la capacidad de crear 
modelos 3D de cuerpo completo, como lo veremos en el estudio citado.  

Educación: 

La RV posee un elevado abanico de posibles aplicaciones para estudian-
tes de medicina o residentes médicos. En este estado del arte revelamos 
una aplicación que permite el estudio 3D de anatomía, una aplicación 
que simula el examen oftalmológico y de 2 aplicaciones que permiten 
en el entrenamiento quirúrgico y 1 en la aplicación de la realidad virtual 
inmersiva en el estudio de la anatomía del corazón. 
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5. DISCUSIÓN 

Desarrollaremos la discusión en base a la categorización que realizamos 
en los resultados, en base al ámbito médico y la educación que la clasi-
ficamos en 5 grupos; la psiquiatría, la cirugía, la rehabilitación, la radio-
logía y la educación.  

5.1. PSIQUIATRÍA 

5.1.1. Trastornos de ansiedad 

La terapia cognitivo-conductual y de exposición “in vivo” ha demos-
trado ser eficaz en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, particu-
larmente las fobias específicas o el trastorno de ansiedad social y el tras-
torno de estrés post-traumático. A pesar de su eficacia, existen limita-
ciones en estas formas tradicionales de exposición, incluyendo un con-
trol limitado de la situación, barreras logísticas, financieras y de tiempo, 
imposibilidad para replicar determinadas situaciones y rechazo del pro-
pio paciente para iniciar la terapia. La terapia de exposición con RV 
(ERV) es una herramienta adicional que utiliza un ambiente virtual in-
mersivo que proporciona una exposición sistemática de situaciones te-
midas en un entorno seguro. Las ventajas de la terapia ERV consisten 
en un mejor control del contenido y desarrollo de la exposición, pu-
diendo repetirse las veces necesarias, creando situaciones adaptadas a 
cada paciente aparte de eliminar barreras como la impracticabilidad o el 
elevado coste de determinadas exposiciones “in vivo”. Varios estudios 
recientes y bien diseñados han demostrado una mejoría clínica de estos 
pacientes con mejores resultados que las terapias convencionales (Car-
dos, 2017) (Reger, 2016). 

5.1.2. Esquizofrenia 

Mientras la preponderancia de investigación de la RV en psiquiatría se 
ha enfocado mayoritariamente en los trastornos de ansiedad, este enfo-
que terapéutico ha demostrado resultados promisorios en el tratamiento 
de otros trastornos. La esquizofrenia es una enfermedad mental severa 
que incluye síntomas psicóticos, alteraciones comportamentales y difi-
cultad de procesamiento cognitivo. Estos estudios han utilizado 
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predominantemente la RV para evaluar las experiencias psicóticas con 
el objetivo de entender sus causas. El estudio más reciente utiliza esta 
tecnología para tratar delirios persecutorios en el contexto de la enfer-
medad (Freeman, 2016). 

5.1.3. Adicciones 

La RV tiene el potencial de presentar simulaciones de las señales gatillo 
que desencadenan el deseo de uso de drogas, abuso de alcohol o juego ex-
cesivo, el cual constituye la mayor parte de los estudios sobre este tema, 
particularmente el tabaco (Pericot-Valverde, 2016). La provocación de di-
cho deseo significa que la RV proporciona la oportunidad de realizar expo-
siciones repetidas en un ambiente controlado. Actualmente se está desarro-
llando un ensayo clínico que compara la terapia cognitiva-conductual con 
la ERV para el tratamiento de la adicción al tabaco (Giovancarli, 2016). 

5.2. CIRUGÍA 

5.2.1. Planeamiento preoperatorio 

Esta sección cubre 4 publicaciones relacionadas con la construcción de 
imágenes 3D específicas de cada paciente utilizando modelos recons-
truidos a partir de datos de sus imágenes radiológicas como pueden ser 
un TC o una RM. Los dispositivos de RV permiten al cirujano visualizar 
e interaccionar con modelos reconstruidos, simulando la cirugía en un 
ambiente virtual a través de visores, dispositivos hápticos y bancos de 
trabajo inmersivos, dependiendo del dominio quirúrgico. La mayoría de 
los estudios utilizaron un dispositivo háptico que simula la sensación 
táctil durante el procedimiento. Las aplicaciones más relevantes en este 
ámbito son la cirugía maxilofacial (Fushima, 2016; Chan 2016), Neuro-
cirugía en aneurismas (Kockro, 2016), Urología, en la nefrectomía par-
cial (Shirk, 2018). 

5.2.2. Navegación operatoria 

En este apartado exponemos los sistemas que revelan la anatomía del 
paciente, planes quirúrgicos, posición de herramientas quirúrgicas, etc. 
para el soporte quirúrgico. La tecnología de RA se ha utilizado en 
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cirugía plástica y neurocirugía y la mayoría de los modelos 3D han sido 
creados a partir de reconstrucciones de TC o RM. Estos sistemas sobre-
ponen los modelos en imágenes trasmitidas en tiempo real durante la 
cirugía para guiar al cirujano. En cirugía maxilofacial se ha utilizado 
esta técnica para representar las imágenes sobrepuestas en un visor de 
RA permitiendo al cirujano visualizar una imagen superpuesta del mo-
delo 3D dental del paciente con la imagen obtenida en tiempo real du-
rante la cirugía para rastrear la posición del paciente y observar estruc-
turas óseas, nerviosas y arteriales durante una cirugía maxilofacial. 
(Wang, 2016). 

5.3. REHABILITACIÓN 

5.3.1. Esclerosis múltiple 

La terapia con RV en rehabilitación permite la simulación de un am-
biente en el que el rehabilitador puede adaptar la complejidad de las 
tareas a los déficits del paciente. Se han denominado cinco compo-
nentes fundamentales para crear una tarea de RV óptima: adaptabili-
dad, feedback explícito, objetivos de la tarea, interactividad y la po-
sibilidad de competición añadida (Zimmerli, 2013). Por ejemplo, una 
tarea adaptable de RV permite variar su dificultad en tiempo real para 
ajustarla a las necesidades del utilizador. El feedback explícito se 
puede suministrar mediante señales visuales o auditivas que permi-
ten al paciente determinar si está realizando la tarea de forma ade-
cuada. En estudios recientes, las intervenciones con RV han demos-
trado ser más eficaces en la mejoría motora que en abordajes más 
tradicionales (Howard, 2017), concretamente un ensayo clínico del 
2017 que combina la RV con el entrenamiento de la marcha en pa-
cientes con esclerosis múltiple (Calabró, 2017). 

5.3.2. Post-infarto 

Existe además evidencia de beneficios moderados de la terapia de 
RV combinada con la convencional en individuos post infarto. La 
BBS (Berg Balance Scale) fue la medida de resultado más frecuen-
temente utilizada en la mayoría de los estudios realizados, 
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demostrando resultados positivos de la RV en la movilidad de la ex-
tremidad inferior en estos individuos (Li, 2016).  

5.3.3. Rehabilitación personalizada 

Los recientes desarrollos tecnológicos han permitido la aparición de 
unos nuevos dispositivos capaces de rastrear los movimientos de cada 
articulación de un individuo para poder proyectar en un ambiente virtual 
3D la imagen completa de sus movimientos. Uno de los productos que 
tiene acceso a esta tecnología es el sistema HTC Vive que consiste en 
un visor de RV que detecta la posición de la cabeza, 2 controladores 
manuales y sensores para cada extremidad y columna vertebral, calcu-
lando la posición de las demás articulaciones automáticamente. Este sis-
tema permite la creación de un modelo de cuerpo completo del indivi-
duo. Desde la perspectiva del individuo, éste se encuentra en un am-
biente completamente inmersivo y puede visualizar el modelo anató-
mico de su cuerpo y sus movimientos en primera persona y en tiempo 
real, teniendo la opción de añadir un espejo para que pueda ver sus mo-
vimientos en su totalidad. El paciente interacciona con objetos virtuales 
para seguir trayectorias predeterminadas correspondientes con movimien-
tos necesarios para la rehabilitación, revelando un inmenso potencial en 
cuanto a las posibles aplicaciones en rehabilitación (Dolezal, ����). El 
siguiente paso sería hacer un estudio experimental con un grupo de indi-
viduos sanos para evaluar la eficacia y la variabilidad inter e intrapersonal. 

5.4. RADIOLOGÍA 

5.4.1. Diagnóstico radiológico 

Las primeras técnicas de representación 3D de la anatomía de cuerpo 
humano fueron las SSD (Shade Surface Display). A través de técnicas 
de segmentación, se representan los diferentes tejidos agrupados por sus 
niveles de densidad (TC) o intensidad (RM). Pero este tipo de represen-
tación conlleva a algunas limitaciones importantes que consisten en la 
pérdida de la visualización de la integridad del cuerpo porque solo nos 
permite verlo por segmentos y el hecho de que varias estructuras tienen 
similar densidad con respeto a su entorno lo que dificulta la 
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segmentación de dichas estructuras y finalmente, debido a que las imá-
genes se representan en una pantalla plana, imposibilita la verdadera 
percepción de profundidad. (Chan,2016) 

Vamos a discutir el uso de la RV/RA en el diagnóstico radiológico, con-
trastando estas tecnologías con los métodos más convencionales, como 
los que han sido descritos anteriormente. Las limitaciones del SSD pue-
den ser minimizadas a través de un proceso llamado imagen D3D 
(Depth-3-Dimensional) al proporcionar imágenes únicas a cada ojo en 
un visor de RV, creando una experiencia de visualización inmersiva 
(Douglas, 2018). En cuanto a sus aplicaciones en clínica destaca un es-
tudio reciente que ha demostrado eficacias y tiempos de lectura simila-
res en la detección de nódulos pulmonares en comparación con las téc-
nicas utilizadas actualmente, pero presentando beneficios ergonómicos 
para los radiólogos (Nguyen, 2018). 

Se ha realizado estudios en evaluar el impacto de la realidad virtual en la 
instrucción de la anatomía en el ultrasonido de competencia de los nuevos 
estudiantes participando en un taller de ultrasonografía (KC Hu. 2020). 

5.5. EDUCACIÓN 

El hecho de que los sistemas de realidad virtual (RV) puedan permitir a 
los usuarios explorar entornos 3D inmersivos desde cualquier lugar en 
cualquier tiempo, podría tener un profundo impacto en la educación 
científica (Merchant Z. 2014. Pp. 29-40) 

La RV permite la exploración de fenómenos ocultos, distantes ubicacio-
nes y manipulación de objetos inmutables (Lee. E. 2014. Pp. 49-58). Por 
ejemplo, RV da la posibilidad de médicos estudiantes para explorar ór-
ganos internos delicados que de otro modo requerirían la disección de 
cadáveres (Nicholson. D. T. 2006. Pp. 1081-1087).  

La realidad virtual puede ser un reemplazo prometedor de la disección 
de cadáveres para el aprendizaje de la anatomía y la práctica de proce-
dimientos quirúrgicos (Lee. E.A.L. 2014.Pp49-58). 
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5.6. ANATOMÍA 

Los modelos 3D y la interactividad de la RV son técnicas válidas para 
la enseñanza de varias disciplinas médicas, concretamente la anatomía. 
Un estudio reciente compara el uso de programas de RV con textos on-
line para el estudio de neuroanatomía y, sin revelar diferencias estadís-
ticamente significativas en el aprendizaje entre los 2 grupos, el grupo 
RV puntuó más en la evaluación motivacional (Stepan, 2017). 

5.7. OFTALMOSCOPIA 

Ejecutar un examen ocular es una habilidad clínica importante que a un 
estudiante de medicina normalmente le resulta difícil de dominar. Un 
equipo de investigadores ha desarrollado un oftalmoscopio de RV que 
utiliza un visor típico comercial y permite la práctica del examen e iden-
tificar las patologías oculares más frecuentes. Los utilizadores de una 
aplicación móvil de RV han revelado, en un estudio, que este enfoque 
incrementó su conocimiento y capacidad de identificar los principales 
puntos de referencia y la habilidad de reconocer anormalidades. La apli-
cación se utiliza hoy en día rutinariamente en enseñanza clínica en el 
Hospital de Birmingham (Wilson, 2017). 

5.8. ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO 

En esta sección analizamos los sistemas comerciales que se enfocan en 
el entrenamiento y simulación quirúrgica. En el apartado de las aplica-
ciones quirúrgicas de la RV de este estado del arte se revisaron los dis-
positivos hápticos y las mesas electrónicas que permiten simular en un 
ambiente inmersivo y controlado la realización de cortes, resecciones y 
suturas. El cirujano interacciona con el mundo virtual naturalmente, ma-
nipulando los dispositivos hápticos en forma de instrumentos quirúrgi-
cos que le proporcionan la sensación táctil. La mayoría de las aplicacio-
nes de RV han demostrado una mejoría de las habilidades quirúrgicas 
de los cirujanos, demostrando especial interés en traumatología y neu-
rocirugía, concretamente en la resección de gliomas intracraneales con 
la plataforma NeuroTouch. (Dakson, 2018). 
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Se revisó un artículo en donde las nuevas tecnologías se acercan a la 
educación y una de las prominentes de ellas en la realidad virtual inmer-
siva (RVI). 3 grupos randomizados de estudiantes que no contaban con 
conocimientos o clases de biología y médicas, estudiaron anatomía del 
corazón, utilizando tres métodos diferentes de aprendizaje. Escrito en 
papel (en escrito y con imágenes), un corazón humano interactivo 3D, 
presentado en unos monitos de computadora. Un modelo de corazón 
IVR. Antes y después de las lecciones los estudiantes fueron evaluados 
sobre la anotomía del corazón con 28 preguntas abiertas. El grupo de 
IVR, mostró un incremento en respuestas correctas con el grupo y la 
comparación con otros grupos (Zinchenko, 2020). 

clic en Insertar y elija los elementos que desee de las distintas galerías. 
Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordi-
nado. Cuando haga clic en Diseño y seleccione un tema nuevo, cambia-
rán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con 
el nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir 
con el nuevo tema. Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se 
muestran donde se necesiten. 

6. CONCLUSIONES  

Para concluir, estudios recientes han demostrado una mejoría clínica en 
terapias basadas en RV que en terapias convencionales. La RV repre-
senta una revolución en el estudio de imagen en medicina y en un futuro 
no lejano será auxiliar en cirujanos tanto en el aprendizaje como en la 
práctica quirúrgica en tiempo real. 

El caso de la educación es muy demandante en algunos países, se busca 
cambiar al sistema de la realidad virtual. Una de las maneras de hacerlo 
es introduciendo la realidad virtual en las aulas.  

La nueva generación de dispositivos de RV han ingresado en el mundo 
de la clínica médica a través de distintas vertientes previamente discuti-
das, presentando alternativas más eficaces a los métodos terapéuticos 
tradicionales. A medida que la tecnología avanza y se incrementa la ca-
pacidad de procesamiento y la asequibilidad de estos aparatos, más apro-
ximada a la realidad se convierte la experiencia inmersiva y 



‒   ‒ 

gradualmente nos vamos a aproximando de una revolución tecnológica 
en medicina.  

Los usos más relevantes y promisores de la RV son la generación de 
terapias de exposición para el tratamiento de trastornos de ansiedad y 
fobias en salud mental. En cirugía se pueden categorizar 3 áreas: planea-
miento quirúrgico, navegación y entrenamiento. Disponemos además de 
una plataforma de RA que proporciona al cirujano una información vi-
sual más detallada para la obtención de mejores resultados quirúrgicos.  

Es reciente el uso de la RV en rehabilitación, pero la literatura la indica 
como útil para el diseño e implementación de intervenciones terapéuti-
cas por su elevada adaptabilidad e interactividad. No obstante, las tareas 
utilizadas en los estudios efectuados son poco específicas y el uso de 
visores de RV en clínica se encuentra en fases iniciales.  

Otra importante aplicación, en este caso en radiología, creando repre-
sentaciones más intuitivas y realistas de estructuras anatómicas que las 
técnicas de imagen convencionales. La RV ha demostrado potencial 
para ultrapasar las barreras de los monitores físicos permitiendo una me-
jor fluidez de diagnóstico. 

Finalmente, con el aparecimiento de aplicaciones didácticas e interacti-
vas de modelos anatómicos podemos especular una gran adherencia por 
parte de universidades, hospitales universitarios y estudiantes para el es-
tudio de anatomía y entrenamiento quirúrgico. 

A pesar de todas las ventajas descritas, la RV sigue dando sus primeros 
pasos en medicina, aunque en crecimiento, sigue siendo bajo y la imple-
mentación de esta tecnología implica formación de personal, elección 
del sistema de RV y de los dispositivos más indicados para cada ámbito. 
Otras limitaciones son la necesidad de entrenamiento de personal sani-
tario y/o del paciente y la limitada capacidad de resolución gráfica de 
los visores. 

La RV sigue mejorando cada día demostrando resultados interesantes 
con el uso de ella.  
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CAPÍTULO 7 

CONTEXTO MEDIÁTICO Y JÓVENES: INFLUENCIA  
EN LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO  

EN MEDIOS DE ESTUDIANTES DE PERIODISMO 

GEMA ALCOLEA-DÍAZ 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En 2012 Casero-Ripollés ponía de relieve el interés por conocer los cam-
bios en los hábitos de consumo de la audiencia debido al avance de la 
digitalización, para poder calibrar su alcance y efectos, así como sus 
perspectivas de futuro, y analizaba el consumo de noticias entre los jó-
venes de 16 y 30 años. El estudio manifestaba entonces el interés de 
estos hacia las noticias a la vez que detectaba el arraigo de la gratuidad, 
el desgaste de los medios convencionales y la emergencia de las redes 
sociales como soporte informativo (Casero-Ripollés, 2012). Poco des-
pués, Catalina et al. (2015) destacaban internet como espacio por exce-
lencia para el consumo de noticias entre este grupo etario. En la misma 
línea se encontraban los resultados de García-Jiménez et al. (2017) tras 
una revisión de la literatura sobre consumo de noticias por los jóvenes, 
subrayando el mantenimiento del interés por aquellas por parte de ado-
lescentes y jóvenes, si bien con un cambio en su patrón de consumo, y 
el predominio de la noticia en formato digital y con un acceso cada vez 
mayor a través de medios sociales (García-Jiménez et al., 2017). 

Actualmente, a pesar de mantenerse ese interés mayoritario por las no-
ticias en España, los datos del Digital News Report España ���� reflejan 
cómo se ha detectado entre los internautas una reducción en el porcen-
taje de interesados, pasando del 84% en 2016 al 67% en 2021, cifra que 
se reduce al 53% entre los menores de 35 años (OCM, 2021). Igual-
mente, se mantiene la resistencia al pago, y los mismos datos muestran 
que “seis de cada diez internautas hasta 45 años (61%) utilizan las redes 
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sociales como fuente informativa y son el medio más utilizado en este 
grupo de edad” (Amoedo, 2021). De hecho, no deja de crecer el número 
de personas que reciben información de actualidad a través de enlaces a 
redes sociales, si bien la desconfianza del público español en ellas es la 
más elevada (68%) de entre todos los medios (APM, 2021, con datos del 
Eurobarómetro Standard 94 de 2021).  

Al mismo tiempo, cabe resaltar que en España (Amoedo et al. 2021): 

‒ aumenta de forma importante, avivada por la pandemia, la 
preocupación por la desinformación (67% de los internautas 
declaran su inquietud); 

‒ aumenta el valor del periodismo local y regional; 

‒ los jóvenes de entre 18 y 24 años no se sienten bien represen-
tados por los medios (el 47% se siente tratado injustamente); 

‒ se constata la madurez del podcast (lo escuchan regularmente 
el 51% de los menores de 35); en el caso de los jóvenes entre 
18 y 24 años dedicados a: temática especializada (ciencia, tec-
nología, economía y finanzas, medios de comunicación y sa-
lud) (22%, superior a la media que se sitúa en el 15%); estilos 
de vida (21, frente al 13% de media en la población general); 
información general (15%, frente al 12%); asuntos sociales y 
sucesos (12%, dos puntos por encima); y deportes (11% frente 
al 7% de media);  

‒ igualmente destaca el consumo de vídeos de noticias y actuali-
dad (casi dos de cada tres usuarios declaran su consumo en la 
última semana), que es mayoritario como formato en todas las 
franjas de edad, consumiéndose fuera de los sitios y las aplica-
ciones de medios informativos, por ejemplo, en plataformas o 
redes sociales en un 52% de los casos. 

Como señala el director de La Vanguardia, Jordi Juan, las redes sociales 
“han despojado a los medios del monopolio de la información” (APM, 
2021, p. 11) y la digitalización ha cambiado los hábitos informativos, 
hasta el punto de que con “las pantallas todo es liviano, más líquido, y 
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los artículos más cortos... Todo se resume en frases menos elaboradas, 
apoyadas cada vez más en el vídeo y el audio” (ibídem). 

Por otro lado, es necesario hacer referencia al cambio de definición de 
la industria mediática por la transformación experimentada en un en-
torno altamente tecnológico y con ambigüedad en sus límites, cuyo co-
nocimiento es crucial para comprender cómo las organizaciones de me-
dios identifican en qué negocio están y cómo posicionarse frente a la 
competencia (Oliver y Picard, 2020). 

En la última década, se han utilizado diversos términos para denominar 
a la industria de medios como, entre otros, Industria de los Medios y del 
Entretenimiento y más contemporáneamente Media-Tech Industry o Te-
chnology, Media and Telecommunications (TMT) Industry. Estas últi-
mas denominaciones: 

“pueden considerarse un preludio de la evolución futura de la industria 
de medios, donde la disrupción tecnológica no solo está rediseñando los 
límites de la industria, sino que pide a los especialistas en gestión de 
medios que consideren la industria como una “red” o “ecosistema” 
donde las empresas de telecomunicaciones, medios y tecnología se co-
nectan y colaboran para ofrecer valor económico en un entorno alta-
mente dinámico” (Oliver y Picard, 2020, p. 72). 

Albarran (2018) subraya que la consolidación de la industria mediática 
que comienza en la década de 1970 en Estados Unidos trajo consigo una 
creciente confusión sobre lo que el término medio representa y qué cons-
tituye una firma mediática. La histórica referencia a los medios aludiendo 
a su distribución, como editores de periódicos, operadores de radio o te-
levisión –a los que hoy nos referimos como medios tradicionales o legacy 
media–, conviven hoy en un mundo donde la distribución (antes una po-
derosa herramienta de las compañías de medios) ya no es controlada por 
las firmas mediáticas, debido a la disrupción de los medios digitales, y 
donde el poder ha pasado al consumidor de medios móviles, streaming 
media, social media y transmedia, y a campos emergentes como la inte-
ligencia artificial y la realidad aumentada (Albarran, 2018, p. 3-4). 

El avance tecnológico hace también necesaria una definición de los me-
dios digitales, pudiéndose entender como  
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“productos y servicios que provienen de la industria de los medios, el 
entretenimiento y la información y sus subsectores. Incluye plataformas 
digitales (por ejemplo, sitios web y aplicaciones), contenido digitalizado 
(por ejemplo, texto, audio, vídeo e imágenes) y servicios (por ejemplo, 
información, entretenimiento y comunicación) a los que se puede acce-
der y consumir a través de diferentes dispositivos digitales” (WEF, 
2016, p. 5). 

Podemos atender a la clasificación de medios que realiza la Asociación 
de la Prensa de Madrid al listar en el Informe Anual de la Profesión 
Periodística (APM, 2021) dónde trabajan los periodistas contratados y 
autónomos participantes en su encuesta profesional, señalando:  

‒ Diario digital  
‒ Diario en papel  
‒ Suplemento de prensa en papel  
‒ Televisión convencional 
‒ Televisión por internet  
‒ Radio convencional  
‒ Radio o audio digital  
‒ Redes sociales 
‒ Revista en papel  
‒ Revista digital  
‒ Agencia de noticias  
‒ Simultáneamente medio convencional y su desarrollo digital  
‒ Otros 

Asimismo, finalmente cabe indicar que, más allá de referirnos al con-
texto mediático de los jóvenes en términos de mercado, oferta y hábitos 
de consumo, lo vinculamos además a la transferencia de la agenda de 
los medios a la personal de aquellos, influenciando sobre sus intereses y 
demandas. Esto, evidentemente, sin perder de vista la retroalimentación 
e influencia recíproca entre agendas política, mediática y pública, si bien 
con preeminencia de la de los medios (McCombs, 1976). Una influencia 
de la agenda mediática que se mantiene entre los jóvenes (Coleman y 
McCombs, 2007), a pesar de sumarse la digital o de las redes sociales, 
construida por variedad de influencias, incluidas las de los medios tra-
dicionales aunque con un peso más diluido (Rodríguez-Virgili y Se-
rrano-Puche, 2019, p. 30). 
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2. OBJETIVOS 

En los últimos años hemos podido observar la profunda transformación 
del mercado mediático, en el que se ha producido una importante diver-
sificación del abanico de medios existente en los que trabajan los perio-
distas, tanto contratados como autónomos. 

Por otro lado, desde la crisis económica de 2008 la situación del mer-
cado de medios de comunicación se ha visto agravada de forma muy 
significativa y, en muchos casos, los propios periodistas han tenido que 
reinventarse. En este nuevo entorno, “los profesionales no solo confec-
cionan los contenidos, sino que también se encargan de la gestión em-
presarial de sus negocios” (Casero-Ripollés, 2016, p. 31).  

Teniendo en cuenta que “las universidades pueden formar a periodistas 
en las técnicas empresariales de las que carecen (Jarvis, 2018, p. 45), 
desde las Facultades de Comunicación en muchos casos se ha dado res-
puesta y se prepara a los futuros periodistas también para emprender. En 
nuestro caso concreto, utilizamos el Plan de Empresa para emprendi-
mientos en proyectos periodísticos, como herramienta de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (Alcolea-Díaz, 2021; Alcolea-Díaz, 2018).  

Así, como futuros profesionales se encontrarán en un punto aventajado 
en la línea de salida del mercado laboral, “sea por la vía del autoempleo 
(complicado, pero realizable en el mercado de la comunicación), sea por 
la vía de la comprensión de un entorno complejo que exige adecuación, 
versatilidad y pragmatismo” (Pérez-Serrano y Alcolea-Díaz, 2012, p. 4). 

Como es conocido, hasta hace no muchos años la creación de un nuevo 
medio de comunicación o de cualquier proyecto comunicativo profesio-
nal no era algo que estuviese al alcance de todo el mundo. Internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación han transformado radi-
calmente ese panorama y se ha reducido el coste que puede implicar 
crear un medio en la red.  

Nuestra experiencia docente de más de veinte años en asignaturas del 
área de empresa periodística nos ha permitido observar cómo la elimi-
nación de barreras de entrada al mercado ha facilitado el trabajo de los 
estudiantes a la hora de plantear sus proyectos desde un punto de vista 



‒   ‒ 

tecnológico y económico, permitiendo conferirles un gran realismo y 
posibilidades para emprender. 

Sin embargo, más que nunca, y fundamentalmente en la última década, 
el estudiante de periodismo situado en el momento inicial del proceso 
de ideación de una empresa periodística –en el que se plantea la idea 
empresarial y en el que es habitual que, al mismo tiempo, se pregunte 
qué quiere hacer en el futuro o las motivaciones que le han conducido a 
estos estudios–, habla de influencers, de marcas personales de éxito, de 
contenidos comerciales, pero le cuesta fijar su mirada en el Periodismo. 
Es un momento en el que claramente se detecta el reflejo de su expe-
riencia de consumo de información. 

Dadas las características de los medios digitales y sus posibilidades de em-
prendimiento, se orienta al alumnado a la realización de ofertas de nicho y 
locales o hiperlocales. Para la búsqueda de nichos, los alumnos, en primer 
lugar, ponen de manifiesto las carencias informativas detectadas en pri-
mera persona o por su entorno más cercano, al mismo tiempo que procede 
a un análisis del mercado. Esto refleja tanto la situación del mercado como 
su propia experiencia como consumidor de información. En definitiva, sus 
ideas de negocio son un reflejo de su contexto mediático y vital. 

Visto lo anterior, este trabajo tiene como objetivo principal detectar la 
influencia del contexto mediático en los jóvenes, en este caso teniendo 
como marco el ámbito universitario y su reflejo en las propuestas de 
valor, el tipo de medio y canales de distribución del producto que los 
estudiantes del Grado en Periodismo y del Máster universitario en Pe-
riodismo digital y nuevos perfiles profesionales, ambos de la Universi-
dad Rey Juan Carlos (URJC) plantean en sus proyectos de emprendi-
miento periodístico en las asignaturas “Empresa Periodística” y “Em-
prendimiento y nuevos modelos de negocio en medios de comunica-
ción”, respectivamente.  

3. METODOLOGÍA 

Como se ha indicado, se ha estudiado la propuesta de valor, en cuanto a 
temáticas, ámbito territorial y público objetivo, así como el tipo de 
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medio y canales de distribución que los estudiantes proponen en sus Pla-
nes de Empresa para emprendimientos en proyectos periodísticos.  

Para ello se ha llevado a cabo un análisis longitudinal de los Planes de 
Empresa presentados por los alumnos de las asignaturas “Empresa Pe-
riodística” (segundo semestre, Grado en Periodismo, desde el curso aca-
démico 2016-2017 hasta el actual 2021-2022) y “Emprendimiento y 
nuevos modelos de negocio en medios de comunicación” (primer se-
mestre, Máster universitario en Periodismo digital y nuevos perfiles pro-
fesionales, desde su inicio en el 2018-2019 hasta el actual curso acadé-
mico) de la URJC.  

Se han analizado 102 proyectos, de lo que dos quedan fuera del análisis al 
tratarse de plataformas de conexión entre periodistas freelance y los me-
dios (planteadas por estudiantes de máster en el curso 2019/20), y otro más 
por ser un servicio externo de asesoría de comunicación (estudiantes de 
grado del curso 2016/17). Por lo tanto, la muestra queda en 99 proyectos. 

Para el estudio de las temáticas de los proyectos periodísticos presenta-
dos, se revisaron algunas clasificaciones, resultándonos de gran utilidad 
la aportada en Amoedo et al. (2021) con respecto a las de los podcasts. 
En ella se establecen:  

‒ noticias, política y acontecimientos internacionales; 
‒ deportes; 
‒ estilos de vida (gastronomía, moda, arte, literatura, viajes, 

ocio); 
‒ temas especializados (ciencia y tecnología, economía y nego-

cios, medios de comunicación, salud, etc.); 
‒ asuntos sociales y sucesos (crímenes, historias humanas).  

Con esta clasificación inicial, en una revisión previa a modo de pretest 
de l0s proyectos, identificamos las líneas temáticas principales propues-
tas y, dada una hiperespecialización en muchos casos, consideramos ne-
cesario establecer líneas secundarias que, en ocasiones, se refieren a una 
mayor profundización temática y, en otras, a la inclusión de una deter-
minada perspectiva, tal y como se recoge en los resultados (tabla 1). En 
todo caso, cabe señalar que se han identificado veinticinco líneas 
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generales que desglosan las anteriores cinco líneas temáticas indicadas 
y añade otras que no quedan bajo las mismas.  

1. Información general 
2. Deportes 
3. Gastronomía 
4. Moda 
5. Arte 
6. Literatura 
7. Viajes 
8. Ocio 
9. Música 
10. Cultura  
11. Cine 
12. Influencers 
13. Videojuegos 
14. Ciencia y tecnología 
15. Salud 
16. Educación 
17. Medioambiente 
18. Feminismo 
19. Mundo laboral 
20. Vida universitaria 
21. Problemas sociales  
22. Crímenes 
23. Historias humanas 
24. Verificación de información 
25. Otros 

La temática I encaja en “noticias, política y acontecimientos internacio-
nales”; la temática II es coincidente con “deportes”; las líneas temáticas 
III a XIII podrían considerarse bajo el paraguas “estilos de vida”, si bien 
ampliándolo; las temáticas XIV a XX conectan, igualmente de manera 
ampliada, con “temas especializados”; y las líneas XXI a XXIII con 
“asuntos sociales y sucesos”. Se añade una línea específica, la XXIV, de 
verificación de la información –que podría incluirse en la I, pero se ha 
considerado su tratamiento separado–, y una última, la XXV, que in-
cluye otros temas. 
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Al mismo tiempo, se ha buscado determinar el ámbito territorial (hiperlo-
cal, local, regional, nacional, internacional) y el público objetivo (general, 
niños, jóvenes, mayores) de las propuestas de valor de estos proyectos. 

En cuanto al tipo de medios, se han incluido los anteriormente listados 
recogidos en el Informe Anual de la Profesión Periodística (APM, 
2021), exceptuando “Suplemento de prensa en papel” y “Televisión con-
vencional”, dado que no aparecen en ningún proyecto como medio prin-
cipal ni secundario, y se han añadido “contenido audiovisual en live 
streaming” y “audio digital – podcast”.  

4. RESULTADOS 

El análisis de las propuestas temáticas de los proyectos de emprendi-
miento analizados (tabla 1) reflejan la preponderancia de la “información 
general”, presente en 12 de los 99 planes de empresa, 3 de ellos con ca-
rácter local y 1 hiperlocal, y 6 de ellos, la mitad, dirigidos específicamente 
a público joven y 1 a mayores. En el actual curso 2021-22 se incluye en 
esta línea temática la perspectiva de género. La información general es, 
además, un ámbito con presencia a lo largo de todos los años y en ascenso.  

Los proyectos dedicados a deportes encabezan el ranking en número (21 
proyectos) y si bien su presencia ha sido habitual todos los cursos, en el 
actual no se ha propuesto como temática en ningún emprendimiento pe-
riodístico. Dentro de deportes destacan los eSports (podrían incluirse en 
videojuegos) y el deporte de forma general, y el fútbol y el baloncesto 
en particular. Es especialmente destacable la entrada desde el curso 
2017-2018 del deporte femenino, cuya perspectiva de género será en los 
siguientes años base de proyectos dedicados al motor, al fútbol, al ba-
loncesto y de contacto. Además, la única propuesta de temática depor-
tiva de ámbito local es de deporte femenino, así como una de las dos de 
carácter regional. 

Este creciente interés por el deporte femenino es paralelo al también pro-
gresivo crecimiento de la voz del feminismo en los proyectos, con un 
importante número de ellos desde el curso 2017-2018. Así, encontramos 
el feminismo como línea temática en 3 proyectos, pero a estos se suman 
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los que incluyen la perspectiva de género como líneas secundarias o más 
específicas dentro de la información general, del deporte y de la salud. 

Por supuesto tiene una presencia muy importante la información para 
universitarios y en el ámbito universitario, que se refleja en 9 proyectos, 
3 de ellos centrados más concretamente en el contexto de Erasmus. 

TABLA 1. Líneas temáticas principales y secundarias: recuento de proyectos por cursos 
académicos y titulación (grado, G; máster, M) 

 2016 
2017

2017 
2018

2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 
T 

 G G G M G M G M G M 

I. Información general           12 

a. Sin especificar 1 1 1  1 2 2  2 1 11 

b. Con perspectiva de género          1 1 

II. Deportes           21 

a. Sin especificar   1    1    2 

b. Femenino  1 1        2 

c. Fútbol   1     1   2 

d. Fútbol femenino   1        1 

e. Segunda División B   1        1 

f. Baloncesto   1  1      2 

g. Baloncesto femenino   1        1 

h. Fitness  1         1 

i. Hipertrofia       1    1 

j. Motor  1         1 

k. Motor femenino     1      1 

l. Deportes adaptados  1         1 

m. eSports  1 1 1 1      4 

n. Deportes de contacto femenino    1       1 

III. Gastronomía           3 

a. Sin especificar 1         1 2 

b. Vegana       1    1 

IV. Moda           3 

a. Sin especificar   1      1  2 

b. Infantil   1        1 

V. Arte           1 
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a. Arte urbano       1    1 

VI. Literatura 1          1 

VII. Viajes           4 

a. Sin especificar   1   1     2 

b. Low-cost   1        1 

c. Viajes-cines        1   1 

VIII. Ocio           1 

a. Agenda   1        1 

IX. Música  1         1 

X. Cultura           4 

a. Sin especificar       3    3 

b. Cultura alternativa   1        1 

XI. Cine           2 

a. Sin especificar         1  1 

b. Cine con fin social        1   1 

XII. Influencers 1   1 1 1 1    5 

XIII. Videojuegos      1     1 

XIV. Ciencia y tecnología           5 

a. Divulgación científica  1 1       1 3 

b. Divulgación tecnología   1     1   2 

XV. Salud           4 

a. Sin especificar   1  1      2 

b. Hábitos saludables   1        1 

c. Divulgación salud femenina        1   1 

XVI. Educación   2    1    3 

XVII. Medioambiente           3 

a. Sin especificar   1    1    2 

b. Productos sostenibles     1      1 

XVII. Feminismo  1   1    1  3 

XIX. Mundo laboral 1          1 

XX. Vida universitaria           9 

a. Sin especificar 2    1    1  4 

b. Erasmus     1 1   1  3 

c. Noticias     2      2 

XXI. Problemas sociales 1   1      1 3 
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XXII. Crímenes         1  1 

XXIII. Historias humanas        1  1 2 

XXIV. Verificación de información           4 

a. Sin especificar     2      2 

b. Curación de información     1      1 

c. Formación en verificación          1 1 

XXV. Otros           2 

a. Formación en trámites adminis-
t ti

        1  1 

b. Promoción comercio español en 
Chi

   1       1 

Fuente: elaboración propia 

La sensibilidad por el cambio climático, el medioambiente y la sosteni-
bilidad se hace presente en proyectos desde el curso 2018-2019; el inte-
rés por la divulgación científica, pero con la perspectiva de la salud, y la 
preocupación por el bienestar físico y emocional se reflejan en varias 
propuestas de emprendimiento en todos los cursos desde el 2017-2018.  

Además, ya en el curso 2016-2017 comienzan a aparecer en los proyec-
tos las referencias a los nuevos agentes audiovisuales, los influencers, 
hoy considerados prestadores de servicios de comunicación audiovisual 
en el proyecto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual 
de 2021. 

Y en el curso 2019-2020, concretamente en el segundo semestre, con la 
llegada de la COVID-19 y en pleno confinamiento domiciliario, aparece 
por primera vez, y además en 2 proyectos, la preocupación por el auge 
de la desinformación y la polarización, con propuestas de curación de 
contenidos informativos y, en el curso 2021-2022, con fines además de 
formación en verificación. 

Agrupadas las principales detectadas durante el análisis de los proyectos 
en las líneas temáticas iniciales (tabla 2), se observa como predominan 
aquellas relacionadas con “temas especializados” (28,3%) –y dentro de 
estas fundamentalmente “vida universitaria”–; seguida de “estilos de 
vida” (26,3%) –en la que los proyectos relacionados con “influencers” 
suman el 5%–; deportes (con el 21,2%) y “noticias, política y aconteci-
mientos internacionales” (12,1%), fundamentalmente. 
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TABLA 2. Agrupación en las líneas temáticas iniciales las líneas temáticas principales de-
tectadas en el análisis y porcentaje (%) 

LÍNEA TEMÁTICA % LÍNEA TEMÁTICA PRINCIPAL % 

Noticias, política y acontecimientos in-
ternacionales 12,1 I. Información general 12,1 

Deportes 21,2 II. Deportes 21,2 

Estilos de vida 26,3 

III. Gastronomía 3,0 

IV. Moda 3,0 

V. Arte 1,0 

VI. Literatura 1,0 

VII. Viajes 4,0 

VIII. Ocio 1,0 

IX. Música 1,0 

X. Cultura 4,0 

XI. Cine 2,0 

XII. Influencers 5,1 

XIII. Videojuegos 1,0 

Temas especializados 28,3 

XIV. Ciencia y tecnología 5,1 

XV. Salud 4,0 

XVI. Educación 3,0 

XVII. Medioambiente 3,0 

XVIII. Feminismo 3,0 

XIX. Mundo laboral 1,0 

XX. Vida universitaria 9,1 

Asuntos sociales y sucesos 6,1 

XXI. Problemas sociales 3,0 

XXII. Crímenes 1,0 

XXIII. Historias humanas 2,0 

Verificación  4 XXIV. Verificación información 4,0 

Otros 2 XXV. Otros 2,0 

Fuente: elaboración propia 

El 11% de las temáticas de los proyectos se circunscriben al ámbito re-
gional, el 5% a lo local y un 3% hiperlocal. Y el 28% tiene como público 
objetivo específico a los jóvenes, si bien en prácticamente tres de cada 
cuatro hacen referencia a los jóvenes en los fundamentos que motivan 
su propuesta de valor, señalando en muchos casos su desconexión con 
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los medios y el sentimiento de falta de representatividad en los mismos, 
abogando además por una adaptación de registro y forma. 

En cuanto a los medios propuestos debemos indicar que en muchos de 
los proyectos se hace referencia a más de un soporte. En la tabla 3 se 
presenta el recuento de los que se proponen como medios principales.  

Es mayoritaria la opción de publicaciones digitales en soporte web 
(45,5% diarios digitales y 14,1% revistas digitales).  

Se puede observar que de los 99 proyectos analizados solo aparecen cua-
tro propuestas que cuentan con soporte papel, pero nunca de forma ex-
clusiva, siempre contando con una versión digital (por lo que se conta-
bilizan en “simultáneamente medio convencional y su desarrollo digital 
o al revés”), y solo en uno de estos casos el medio en papel (revista en 
papel) es el que se considera como principal. 

Al mismo tiempo, es interesante resaltar que tres proyectos determinan como 
medios principales las redes sociales: uno de ellos utiliza como medio prin-
cipal TikTok (curso 2020-21) y dos Instagram (cursos 2019-20 y 2020-21). 

En referencia a la categoría “simultáneamente medio convencional y su 
desarrollo digital o al revés”, tenemos que señalar que además se conta-
biliza un caso en el que esta duplicidad es en el medio radio, contando 
como principal con la radio online y secundaria la emisión en onda.  

En todo caso, para la inclusión en esta categoría solo se han tenido en 
cuenta la existencia de un primer o segundo soporte en formato tradicio-
nal. Hacemos esta puntualización puesto que prácticamente todos los 
proyectos presentan multiplicidad de soportes, y casi siempre contando 
con las redes sociales, cuya presencia es una tónica constante desde el 
2018-2019, no en los dos primeros cursos analizados. 

El vídeo tiene un peso importante, distribuyéndose entre la televisión por 
internet y una categoría que hemos considerado interesante desglosar como 
live streaming. El vídeo en live streaming se señala como principal en 8 pro-
yectos, dirigidos a un público objetivo específico joven, en 3 casos teniendo 
como temática la información general y en 1 la verificación de información. 
El live streaming aparece por primera vez como principal en una propuesta 
del curso 2017/18, no vuelve a darse hasta otro proyecto del 2020/21 y los 6 
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casos restantes se presentan en el actual curso 2021/2022. Además, el live 
streaming es también formato secundario para tres proyectos de diario digi-
tal y para uno de redes sociales, de ellos, 2 en el ámbito del deporte. 

La oferta de radio online está presente en los cursos más tempranos analiza-
dos, es decir 2016-2017 y 2017-2018, con solo 1 proyecto en cada uno. Sin 
embargo, en el 2018-2019 se produce un incremento notable de la apuesta 
por la radio online y el podcast. Respecto al “audio digital – podcast” es im-
portante referir que 7 proyectos cuentan son este como soporte principal, pero 
además el podcast se incluye como secundario en otros 12 más: en 7 proyec-
tos de diario digital, en 3 de vídeo en live streaming y en 2 de radio digital. 

Solo dos proyectos presentan una aplicación como medio fundamental, 
en uno de ellos además como único y en el otro con apoyo en la web, y 
en ambos casos abordan la verificación de información. Solo hay un 
proyecto más, que es un diario digital dedicado a la vida universitaria, 
que prevé una aplicación como soporte secundario. 

TABLA 3. Medios principales propuestos en los proyectos de emprendimiento periodístico 

Medio Nª 

Diario digital  45 

Diario en papel  0 

Revista digital  14 

Revista en papel 0 

Televisión por internet  6 

Vídeo live streaming 8 

Radio convencional  0 

Radio o audio digital  7 

Audio digital – podcast 7 

Redes sociales 3 

Agencia de noticias  2 

Aplicación 2 

Simultáneamente medio convencional y su 
desarrollo digital o al revés 

5 

Principal Secundario  

Diario digital  Publicación en papel 1 

Revista digital  Revista en papel 2 

Revista en papel  Revista digital 1 

Radio digital  Emisión onda 1 
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En la práctica totalidad de los casos estos proyectos encajan en un mo-
delo de negocio de periodismo enfocado, dándose también periodismo 
global y de curación, y solo en un caso es periodismo tipo plataforma, 
dando cabida a la publicación por parte del usuario. 

Finalmente cabe hacer referencia a las principales plataformas propues-
tas. Para la difusión de vídeo en live streaming destaca Twitch, que como 
hemos comentado va aumentando su presencia e imponiéndose a 
YouTube y otras, hasta ser la plataforma de difusión elegida por tres de 
los nueve proyectos propuestos por los alumnos de grado en el curso 
2021-2022. Ivoox y Spottify, en este orden, destacan entre otras platafor-
mas para la difusión de los podcasts. En el caso de las redes sociales, 
con formatos adaptados a las mismas, las más destacadas son TikTok, 
Twitter e Instagram. 

5. CONCLUSIONES  

Como se ha podido observar, las propuestas de valor de los modelos de 
negocio propuestos por los estudiantes en sus proyectos de emprendi-
miento se acompasan con las transformaciones en el contexto mediático, 
tanto en términos de mercado, oferta y hábitos de consumo, como de 
establecimiento de agenda mediática, política y pública. Así, podemos 
ver por ejemplo cómo se refleja la crisis migratoria de 2015-2017 entre 
los proyectos del curso 2016-2017, fundamentando la propuesta de una 
empresa que cubra los contenidos de diferentes ONG’s o asociaciones 
que actúen por y para poblaciones en situaciones de pobreza o exclusión. 
De igual manera, otras temáticas como el feminismo y la perspectiva de 
género, los influencers o la verificación de la información se van ha-
ciendo paso y ganando en importancia, a pesar de que los deportes y la 
información general dominan como líneas temáticas principales detec-
tadas. 

El análisis realizado pone de manifiesto cómo las temáticas de las pro-
puestas de valor de los estudiantes se alinean con las dominantes en cada 
momento; muestra cómo los intereses y anhelos de los jóvenes van evo-
lucionando con ellas, revelando al mismo tiempo sus inquietudes y 
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distintas sensibilidades, que reflejan el contexto mediático y vital en el 
que se encuentran envueltos. 

De igual modo, revelando sus propios hábitos de consumo, se van trans-
formando los medios y canales definidos en sus Planes de Empresa pe-
riodística, ámbitos copados, desde un primer momento del análisis, por 
la web –en general, con rara presencia del papel o las ondas– y al que se 
van sumando aplicaciones, plataformas y redes sociales, las dominantes 
en cada momento. 

Este recorrido ha permitido visibilizar los efectos de los mensajes y el 
contexto mediático en un público joven especializado, reflejadas en las 
temáticas y en los medios de sus propias propuestas de emprendimiento 
periodístico, si bien queda abierto a otras posibles vías de análisis, como 
la aproximación a través de los modelos de ingresos, como los sistemas 
de membresía o suscripción, o el recurso a fuentes no tradicionales de 
financiación, como el crowdfunding. 
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

La comunicación en el aula comprende varios aspectos que abarcan desde 
la manera de relacionarse el alumnado y el profesorado hasta las diferentes 
manifestaciones lingüísticas y paralingüísticas a través de las cuales cada 
alumno y alumna expresa sus emociones. Tal como indica Núñez-Delgado 
(2011), la oralidad “constituye una capacidad comunicativa que configura 
modos de percibir, de pensar y, por supuesto, de expresar el mundo”.  

Es curioso que en algunos centros todavía se siga identificando el con-
cepto de “comunicación” exclusivamente con un apartado de la asigna-
tura de Lengua y Literatura y se dejen aparte otros aspectos transversales 
que vinculan la competencia comunicativa con una de las principales 
habilidades necesarias, tanto para el desarrollo personal, en el ámbito 
relacional, como para el desempeño laboral, en cualquier ámbito empre-
sarial o académico. Y ello pese a que la normativa que regula los estu-
dios universitarios (Real Decreto núm. 233, de 29/09/2021) determina 
en su preámbulo la necesidad de: 

[...] impulsar una docencia más activa, basada en una metodología de 
enseñanza–aprendizaje, en la cual la clase magistral debe compartir pro-
tagonismo con otras estrategias y formas de enseñar y aprender, que bus-
can reforzar la capacidad de trabajo autónomo del estudiantado, y que 
tiene en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación uno de sus principales pilares. 
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Entre las definiciones de comunicación, por la relación con el cometido 
de este trabajo, nos interesa destacar la de Fonseca (2000), quien define 
el hecho de comunicar en los siguientes términos: 

Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge 
de la necesidad de ponerse en contacto con los demás intercambiando 
ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 
previas comunes. 

No cabe duda de que en cualquier actividad vital y laboral está presente 
la comunicación del modo que sea y de que las palabras y su significado, 
como indica Raya (2002), “pueden realzar una conversación o ser la 
causa de barreras”. Escuchamos hasta la saciedad que todo comunica, 
aunque permanezcamos en silencio, y no podemos olvidar que ninguna 
persona nace aislada, sino que, “su vida se circunscribe a los grupos a 
los que pertenece: pareja, familia, amigos, vecindario, empresa, ciudad 
u otros” (Del Barrio, 2010) en los que la comunicación constituye una 
práctica cotidiana; sin embargo, exceptuando los primeros ciclos educa-
tivos, en los que los niños y niñas intervenían de forma más activa a 
través de asambleas y actividades dialógicas, apenas se dedica un pe-
queño porcentaje de la clase, esto en el mejor de los casos, para fomentar 
la exposición oral y motivar al intercambio de opiniones. Tampoco las 
nuevas tecnologías ayudan demasiado a fomentar la comunicación oral 
entre los estudiantes, teniendo en cuenta la afirmación de Janer (1990) 
de que la pobreza expresiva se debe fundamentalmente a la deficiente 
relación del hombre con su entorno y que corroboran Martín y Chireac 
(2021): 

Uno de los principales retos formativos de los maestros es el desarrollo 
de su competencia lingüística oral, deficitario por tradición e inexcusa-
ble definitivamente con la expansión de la comunicación online. 

Esto conlleva que, en cursos más avanzados extensibles a la etapa uni-
versitaria, el propio alumnado reconoce sentir temor y ansiedad cada vez 
que deben exponer un proyecto en público, algo que podía solventarse 
con facilidad si se integrase la oratoria como práctica habitual en todas 
las unidades didácticas de cualquier asignatura. 
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2. OBJETIVOS 

Esta propuesta didáctica se fundamenta en varios objetivos. En primer 
lugar, se trata de tomar conciencia del escaso desarrollo de las habilida-
des comunicativas en el ámbito escolar, algo que podría solventarse; 
puesto que, como apuntan De la Mota, Bustamante, Gasull y Ramos 
(2021), se trata de “una competencia que puede ser desarrollada y que 
puede beneficiarse de un aprendizaje formal consciente y reflexivo”. 

Otra consideración que nos lleva a reflexionar sobre esta necesidad la-
tente es la falta de preparación del alumnado español que, como mani-
fiestan diversos expertos, tiene más dificultades a la hora de hablar en 
público, en comparación con alumnos de otras nacionalidades (Bernard, 
2015). Del mismo modo, autores como Prieto, Martín y Lacasa (2008) 
llegan a la conclusión de que dicho alumnado se resiste mucho más que 
el alumnado anglosajón u oriental a realizar cualquier tipo de exposición 
pública por el hecho de haber sido menos expuesto a este tipo de prácti-
cas. Entre los motivos que justifican la necesidad de reforzar la compe-
tencia discursiva oral podríamos citar también los que comenta Núñez 
(2000):  

lo mal que se habla en este país, el nefasto uso del lenguaje que hacen 
los medios de comunicación, el pobre modelo oratorio que ofrece la 
clase política, la pobreza lingüística de los jóvenes, etc.  

El siguiente objetivo de interés, que se desarrollará en el apartado de la 
metodología, es el de analizar diferentes maneras para fomentar el uso 
de la oratoria en las aulas con el fin incrementar la competencia lingüís-
tica de los estudiantes, así como otras competencias que repercutan po-
sitivamente en su desarrollo personal y profesional. 

En este sentido, conviene recordar las tres grandes áreas que integran el 
enfoque por competencias que se pretende fomentar en la universidad 
española: 
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FIGURA 1 

 

Fuente: Poblete y Villa, 2007 

En efecto, la formación integral basada en competencias pretende tener 
en cuenta tanto el ámbito académico como el profesional y el social. 
Solo de este modo será posible el desarrollo de la persona y su prepara-
ción más allá del entorno escolar y universitario. 

Para el cometido que nos ocupa, nos parece útil la definición de compe-
tencia de Bisquerra (2003) como el conjunto de conocimientos, capaci-
dades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diver-
sas con un cierto nivel de calidad y eficacia. 

En cuanto a la competencia comunicativa, nos interesa destacar el enfo-
que holístico de Roméu (2005), que la define como “una configuración 
psicológica que integra las capacidades para interactuar en diversos con-
textos socioculturales, con diferentes fines y propósitos”. Una vez más, 
se insiste en la adquisición de habilidades útiles más allá de las aulas. 

Son muchos los estudiosos que han insistido en la importancia de fo-
mentar la competencia argumentativa, como podemos comprobar en la 
justificación de Ruiz, Villa, Torres y Berbén (2018): 

El desarrollo y estimulación de las competencias en la argumentación se-
ñalan una dirección hacia un aula de clase más humanizada, que potencia 
la actitud participativa del alumnado, guiándolo hacia un aprendizaje pro-
positivo y exploratorio a partir del nuevo tipo de relaciones [...] 
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En cualquier caso, no es suficiente con definir dichas competencias ni 
con exponer la necesidad de desarrollarlas. Hay que dar un paso más y 
pasar a la acción, como expresan Pérez-García y Sacaluga-Rodríguez 
(2020) con precisión: 

Ante la urgente necesidad de replantear los procesos de enseñanza-
aprendizaje universitarios de acuerdo con el modelo de formación en 
competencias, no basta con incorporar estas en el plan de estudios de las 
diferentes titulaciones y en las guías docentes de las asignaturas. Es pre-
ciso llevar a cabo una reorganización profunda de metodologías y prác-
ticas que hagan posible su desarrollo de una manera efectiva. 

Saber expresarse adecuadamente es fundamental en un sistema educa-
tivo universitario donde el examen escrito ha perdido valor evaluativo y 
donde el trabajo cooperativo, el debate, la argumentación y la expresión 
oral gana enteros. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y la multitud de manifestaciones co-
municativas que encontramos en el día a día docente, focalizamos el ob-
jetivo principal de este trabajo en fomentar la oratoria en el aula a través 
de diferentes prácticas y actividades concretas, fácilmente adaptables a 
las diferentes materias. 

Por último, los objetivos específicos y la finalidad práctica de estas ac-
tividades es promover el pensamiento crítico ante el bombardeo de no-
ticias, la facilidad de argumentación en debates, la creatividad para la 
resolución de conflictos a través de la palabra y la autenticidad para 
compartir el punto de vista propio de cada participante. 

3. METODOLOGÍA 

Esta propuesta didáctica se planteó como un modelo desde una perspec-
tiva metodológica de tipo cualitativo, con el fin de evaluar la situación 
actual, tomar conciencia de la deficiente competencia comunicativa del 
alumnado en los cursos correspondientes a la educación obligatoria, en 
Bachillerato y en la educación Universitaria y, por último, hacer frente 
a una problemática con prácticas experienciales concretas que pudiesen 
desarrollarse en los diferentes cursos escolares, adaptadas al nivel edu-
cativo y a las necesidades curriculares de cada etapa. 
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Para ello, a lo largo de este trabajo se abordarán diferentes estrategias 
para comunicar con eficacia y mejorar diferentes habilidades emociona-
les relacionadas con la comunicación como son la asertividad, la escu-
cha activa y la empatía, todo ello desde propuestas concretas con las que 
el alumnado se identifique por la temática, la edad y el modo directo en 
que les afecta. 

Antes de elaborar las propuestas que se mencionan a continuación, cada 
docente deberá exponer a los estudiantes determinados aspectos que de-
ben tenerse en cuenta en los diferentes tipos de comunicación: 

‒ Búsqueda documental y preparación del mensaje: Es conve-
niente dedicar un tiempo adecuado a elaborar los apartados y 
redactar los puntos clave de la intervención, para presentar el 
discurso con seguridad. 

‒ Orden en la exposición: Comunicar las ideas de forma orde-
nada con el esquema “introducción, nudo-desarrollo y desen-
lace-conclusiones” facilita la comprensión de los oyentes. 

‒ Corrección en el vocabulario y la expresión: sin utilizar pala-
bras grandilocuentes y otras demasiado vulgares o coloquiales, 
poco acordes con el tema tratado. 

‒ Expresividad: El modo en el que se transmite el mensaje con-
tribuye a captar la atención del público, por lo que se valorará 
la pasión con la que se expone el tema tratado, así como el len-
guaje corporal, el contacto visual, el ritmo y la entonación. 

‒ Originalidad: Conviene introducir algún elemento sorpresa en 
la exposición para cautivar a los oyentes y crear expectación. 
La creatividad es un punto a favor para captar la atención. 

A través de la práctica continua, se adquirirán las competencias necesa-
rias para dotar de calidad a la expresión oral sin que suponga un es-
fuerzo, ya que cada comunicación oral requiere un proceso previo refle-
xivo y unas sencillas pautas necesarias para dotarla de eficacia, tal como 
indican De la Mota, Bustamante, Gasull y Ramos (2021): 
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Aunque se persiga una impresión final de naturalidad, responde a unos 
propósitos previamente establecidos, tanto en cuanto a contenido (“lo 
que se dice”) como a forma (“cómo se dice”), de manera que dista mu-
cho de ser imprevisible, coloquial o espontánea. 

Presentamos a continuación el aprendizaje que supone esta metodología 
orientada a prácticas oratorias concretas. 

3.1 APRENDER A DIALOGAR: CHARLA INFORMAL Y ENTRE-
VISTAS 

Es interesante dedicar espacios a fomentar la charla informal entre el 
alumnado para aprender a expresarse con claridad y escuchar a los de-
más sin interrumpir. Se recomienda, para desenvolverse con facilidad en 
el intercambio de impresiones, la lectura de artículos de actualidad, el 
diálogo con personas expertas, la visualización de vídeos sobre temas 
candentes o el enriquecimiento cultural con diferentes propuestas: cine, 
exposiciones, visita a museos, audiciones musicales, presentaciones li-
terarias, etc. En el caso de la charla informal, pese a la preparación pre-
via que da el bagaje cultural, intelectual y personal, debe prevalecer la 
espontaneidad, el buen humor y el saber estar. Por lo tanto, no deben ser 
leídas.  

Para la aplicación a las diferentes asignaturas, se puede extraer un tema 
abordado en clase que pueda relacionarse con alguna situación actual y 
seleccionar cada vez a un grupo de alumnos y alumnas para exponer 
libremente sus opiniones. En este caso, se puede dar libertad para rela-
cionarlo con temas diversos y dejar que la conversación transcurra por 
otros derroteros, siempre que sea procedente, en un clima de confianza. 
No se trata de llegar a conclusiones definitivas, sino de facilitar la parti-
cipación, conocer los puntos de vista de los tertulianos, disfrutar con el 
propio diálogo y propiciar el interés por el tema de la clase y por otros 
que les afectan de forma más directa. Esta charla informal resulta muy 
útil como preparación a mesas redondas, ya orientadas a un tema con-
creto y dirigidas por un moderador, donde intervienen diferentes exper-
tos en la materia. 

Las entrevistas simuladas por parejas (entrevistador/a-entrevistado/a) 
son un buen medio para fomentar el pensamiento crítico sobre temas y 
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personajes de actualidad. Conviene informarse antes sobre el personaje 
entrevistado, con el fin de focalizar las preguntas en los puntos destaca-
dos de interés. También es relevante preparar alguna pregunta extra y 
tener claro de cuál se podría prescindir en función de la extensión de las 
respuestas de la persona entrevistada. Se pueden utilizar notas con las 
preguntas destacadas, siempre que se utilice como guion y prevalezca la 
naturalidad y el tono de diálogo para que la persona entrevistada se 
sienta cómoda para responder. 

Las competencias desarrolladas en este apartado son, fundamental-
mente, el pensamiento crítico y la escucha activa. 

Entre las sugerencias para aplicar en las diferentes asignaturas sería de 
interés practicar el juego de roles en el que puedan intercambiar papeles, 
como proponemos a continuación: 

‒ Entrevistas informativas a personajes históricos (en la asigna-
tura de Geografía e Historia). 

‒ Entrevistas profesionales para conseguir un trabajo (en Forma-
ción y Orientación Laboral). 

‒ Entrevistas psicológicas a autor/a o a personaje de un libro (en 
Lengua y Literatura) 

‒ Entrevista a un/a matemático/a, biólogo/a, físico/a, deportista, 
etc. (aplicable a las asignaturas correspondientes). 

‒ Charla informal de un grupo de alumnos sobre un tema ex-
traído al azar, entre los proporcionados por el profesor o la pro-
fesora, en un idioma objeto de estudio (en la asignatura de In-
glés, Francés, Alemán, etc.). 

3.2. APRENDER A ARGUMENTAR: DEBATES 

Por medio del debate, los estudiantes aprenderán a razonar su postura, a 
respetar el criterio de los demás y a ampliar su punto de vista a través de 
la información aportada por la otra persona. Además, el uso del debate 
constituye una estrategia muy útil no solo para el desarrollo intelectual 
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del alumnado sino también para conectar los temas tratados en la uni-
versidad con los problemas sociales (Esteban, 2017). 

Conviene no prolongar demasiado los debates. Se recomienda entre 
veinte a treinta minutos en la presentación y exposiciones y de treinta o 
cuarenta para la discusión y cierre; en cualquier caso, es importante con-
cluir cuando el interés del grupo todavía se mantiene alto (Muñoz, An-
drade y Cisneros-Estupiñán, 2021). También hay que resaltar la impor-
tancia del dinamismo en las intervenciones y el ingenio de las mismas. 

Las competencias adquiridas a través de estas prácticas que considera-
mos más interesantes serían la asertividad y el respeto. 

En cuanto a las sugerencias de debates en el aula para fomentar el interés 
por varias asignaturas, planteamos las siguientes: 

‒ Inventar una conversación entre un ecologista y una directora 
de una central nuclear (en la asignatura de Biología y Ciencias 
de la Naturaleza). 

‒ Debate entre un aficionado al cine y una aficionada al teatro; o 
bien, entre alguien que se decanta por la pintura y alguien que 
prefiere la fotografía; o debate entre dos personas que repre-
sentan dos estilos musicales diferentes (en Literatura, en His-
toria del Arte o en Música). 

‒ Debate sobre la importancia y repercusión de dos fórmulas di-
ferentes (en Matemáticas o en Física y Química). 

3.3. APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO: REUNIONES EFICA-
CES 

El trabajo en equipo puede resultar una fuente de tensiones o un lugar 
de aprendizaje. Es fundamental la labor de cada docente para conseguir 
lo segundo y preparar al alumnado para adoptar diferentes roles en las 
reuniones grupales: moderador/a, pacificador/a, líder, colaborador/a, ex-
perto/a... 

Ante una reunión grupal, resulta atractivo contar con recursos de apoyo, 
que además motivan a los estudiantes, como son los vídeos, las 



‒   ‒ 

fotografías, los audios, los mapas mentales y diferentes tipos de presen-
taciones con programas como Power Point, Prezi, Genial.ly, etc. 

En este caso, se desarrollarían diferentes competencias muy útiles para 
el futuro desempeño profesional, como son el liderazgo, empatía y reso-
lución de conflictos. 

En cuanto a las propuestas para las diferentes asignaturas, sugerimos al-
gunas actividades de interés: 

‒ Mapa mental en grupo de un acontecimiento histórico que pos-
teriormente se expondrá en público en clase (en Geografía e 
Historia) 

‒ Preparación de una mesa redonda sobre temas que se hayan 
repartido relacionados con la materia de clase (aplicable a las 
asignaturas correspondientes). 

‒ Reunión de un equipo deportivo en las que los participantes 
establezcan, cuestionen o mejoren las reglas del juego (en Edu-
cación Física). 

‒ Búsqueda de documentación sobre un invento, un descubri-
miento, un logro social o cultural, etc., que tendrán que expo-
ner (propuesta transversal en varias asignaturas). 

3.4. APRENDER A CONTAR: EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS 

Resulta muy útil dedicar cada día un tiempo en el aula a la exposición 
pública de trabajos y tareas; así como a improvisaciones sobre temáticas 
que resulten de su interés y les ayuden a familiarizarse con técnicas ora-
torias de forma progresiva. Es determinante que desde el propio plan-
teamiento hasta la misma puesta en escena ya se involucre tanto al in-
terlocutor como al público, con el fin de propiciar el interés por el tema 
y el disfrute con el hecho de transmitir y recibir conocimientos sobre el 
mismo. La sucesión de exposiciones como práctica habitual en el aula 
generará confianza para adquirir la técnica oratoria y la facilidad de pa-
labra requerida en cada caso y, con el tiempo, aprender a persuadir, mo-
tivar o convencer a los oyentes. 
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Son múltiples las competencias que se incentivan a través de estas co-
municaciones orales. Nos centraremos en este caso en la observación y 
la atención, puesto que ambas son indispensables tanto para la compren-
sión de contenidos, como para la resolución de conflictos con criterio y 
conocimiento de causa. 

En cuanto a la aplicabilidad en las asignaturas concretas, resulta de in-
terés la propuesta de hacer partícipe al alumnado del aprendizaje to-
mando el protagonismo de modo que invierta el rol para convertirse en 
el responsable de impartir la clase: 

‒ Exposición grupal de un suceso histórico que previamente se 
ha trabajado en grupo con un mapa mental (en Geografía e His-
toria). 

‒ Breve charla de un tema elegido sobre el que se hayan docu-
mentado y aporten algo nuevo a la materia de la clase (aplica-
ble a las asignaturas correspondientes). 

‒ Conferencia sobre un descubrimiento, un invento, un logro so-
cial o cultural, etc. (con posibilidad de realización en varias 
asignaturas). 

Cada una de estas prácticas puede ser adaptada según el criterio del do-
cente y el propósito final orientado a los resultados de aprendizaje. 

4. RESULTADOS 

Para conseguir unos resultados más consolidados sería conveniente tras-
ladar también la propuesta al Grado de Magisterio para aplicarla en su 
futura docencia desde los cursos más tempranos; puesto que, como 
afirma Escobar (2021), es en los maestros “en quienes recae la respon-
sabilidad de propiciar la creación de espacios de reflexión para debatir 
asuntos polémicos y de aplicación de valores sociales a favor del interés 
público”. Asimismo, corrobora Carmona (2019) que la comunicación 
lingüística oral es la más frecuente en la docencia y, sin embargo, la 
menos trabajada tanto en la etapa universitaria como en la formación de 
maestros. 
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En cualquier caso, se ha iniciado el proyecto con el alumnado del Máster 
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Ense-
ñanzas Deportivas de la Universidad Europea de Valencia. Por la expe-
riencia compartida, quienes han realizado estas dinámicas de comunica-
ción oral en las Prácticas Docentes han confirmado que, al finalizar las 
mismas, se ha detectado un incremento de las competencias que se pre-
tendían desarrollar: 

‒ Pensamiento crítico: ante la multitud de noticias que les llegan 
cada día. 

‒ Autoestima: por el hecho de valorarse y tener seguridad en uno 
mismo a la hora de expresar opiniones y exponer una comuni-
cación de cualquier tipo. 

‒ Escucha activa: ante las intervenciones de los compañeros para 
aprender, replicar o argumentar de forma coherente.  

‒ Asertividad: para expresar sus ideas con convicción y de forma 
directa. 

‒ Respeto y tolerancia: a las ideas de los demás, aunque no se 
esté de acuerdo. 

‒ Empatía: para ponerse en el lugar de los otros cuando expresen 
su propio sentir. 

‒ Liderazgo: para manejar situaciones de tensión en debates y 
mesas redondas. 

‒ Resolución de conflictos: ante preguntas complejas de los par-
ticipantes y del público. 

‒ Observación y atención: para seleccionar los puntos clave de 
una exposición. 

Además de estas, correspondientes a los objetivos iniciales, se ha valo-
rado el desarrollo de otras competencias:  

‒ Competencia de aprender e iniciativa personal: por la autono-
mía para buscar un tema, indagar sobre él y motivarse a adqui-
rir nuevos conocimientos. 

‒ Competencia digital: búsqueda de información previa a la ex-
posición oral. 
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‒ Competencia científica, tecnológica o social: según los temas 
abordados. 

‒ Competencia lingüística: por la adquisición de vocabulario, fa-
cilidad de expresión y correcto uso de estructuras, puntuación, 
etc.  

‒ Competencia matemática: por el hecho de ajustar el tiempo de 
exposición al requerido. 

‒ Competencia cultural y artística: por las referencias en la pre-
sentación con alusiones a la música, la literatura, pintura, etc. 

‒ Competencia ciudadana: especialmente en los debates de con-
tenido social o cívico. 

Entre las dificultades más comentadas se destacan las siguientes: 

‒ La timidez y sentido del ridículo de parte del alumnado, que no 
está habituado a las exposiciones orales. 

‒ Falta de estímulo inicial para encontrar un tema de comunica-
ción, cuando no era propuesto por el docente. 

‒ La complejidad del profesorado para evaluar de forma objetiva 
las exposiciones. 

‒ El rechazo inicial por salir de su zona de confort. 

Estos inconvenientes podrían solventarse, tal como se ha anticipado en 
esta propuesta, contemplando la exposición oral como una práctica ha-
bitual que, lejos de generar temor, motive para compartir puntos de vista, 
contemplando la comunicación como un reto motivador que no genere 
ansiedad, sino que forme parte de su día a día escolar y académico. Para 
ello, habría que presentarlo a los estudiantes como una fórmula para re-
lacionarse y compartir conocimientos más que como un examen. 

Al igual que en el caso de la lectura, el fomento de la comunicación oral 
debería realizarse a largo plazo, como una propuesta continua que acom-
pañe cada actividad relacionada con la propia asignatura o con diferen-
tes temáticas tutoriales o transversales. Solo de este modo se consegui-
rán los resultados esperados y el propio alumnado podrá disfrutar de su 
competencia comunicativa a lo largo de su trayectoria profesional y vi-
tal. 
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5. DISCUSIÓN 

Para poder poner en práctica todas las propuestas anteriores, se requiere 
un clima de apertura y confianza en el propio espacio educativo, además 
del apoyo del centro para poder desarrollar el proyecto en las condicio-
nes más idóneas. Esto requeriría una colaboración departamental con el 
fin de integrar la comunicación oral en las diferentes asignaturas, de 
modo que cada docente pudiese animar a su alumnado a participar en 
debates, entrevistas y charlas relacionadas con su materia y ampliar así 
su pensamiento crítico y su capacidad de ampliar conocimientos de 
forma más holística. Si esta competencia para argumentar y dialogar con 
criterio se desarrollase desde la más temprana infancia, con la colabora-
ción de las familias, los niños y jóvenes serían mucho más capaces de 
enfrentarse a retos en los que la palabra fuese la principal herramienta 
para conseguir el logro anhelado. 

No podemos perder de vista que el enfoque por competencias coincide 
con el que se reclama desde el ámbito empresarial que reclama perfiles 
de profesionales cualificados no solo con la formación relacionada con 
su puesto de trabajo sino también personas poseedoras de habilidades 
sociales y comunicativas (Abanades, Florez-Estrada, Martín, Vidal y 
Thoilliez, 2015). Ello solo será posible integrando por completo estas 
prácticas en el sistema educativo. 

El objetivo de la educación debería, por tanto, dotar de sentido una for-
mación orientada a la integración laboral y el desarrollo personal en el 
sentido más amplio. 

6. CONCLUSIONES 

Tal como hemos abordado en los apartados anteriores, la clase exposi-
tiva o magistral resulta poco operativa como metodología habitual, 
puesto que no fomenta la participación del alumnado ni propicia el desa-
rrollo de sus habilidades comunicativas. Se requiere más bien un pro-
ceso interactivo en el que cada docente sea el guía responsable para fa-
cilitar el clima adecuado del aula que propicie un aprendizaje más expe-
riencial. 
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Se trata, en definitiva, de dar protagonismo a los estudiantes en un en-
torno de clases participativas, ya sean tutorías o dentro de las propias 
asignaturas, con el fin de que adquieran de forma natural la competencia 
oratoria tan necesaria como parte primordial del proceso de aprendizaje 
significativo. Todo ello sin perder de vista que la competencia comuni-
cativa no pertenece exclusivamente al ámbito académico, sino que se 
extiende a todos los entornos de convivencia, tal como apuntan Muñoz, 
Andrade y Cisneros (2011): 

[...] los espacios institucionales no son los únicos ámbitos de aprendizaje 
ya que existen otros agentes educativos, otros contexto donde, efectiva-
mente, se aprende y, para el caso de la universidad, se requiere pensar 
en la formulación de nuevas gramáticas que posibiliten el desarrollo de 
competencias y habilidades que les permitan a los sujetos concebir, ra-
zonar, innovar y tomar decisiones que faciliten la comunicación y pro-
muevan la construcción de un discurso analítico, crítico y responsable. 

Como conclusión, se dará preferencia, más que a la acumulación de co-
nocimientos, a la reflexión sobre diferentes hechos que circundan la 
realidad. De este modo, lograremos el objetivo de formar personas más 
tolerantes, preparadas para opinar con criterio y, por tanto, capaces de 
buscar soluciones conjuntas a los diferentes envites de la vida. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde hace algunas décadas el interés por el enfoque comunicativo en 
la enseñanza y aprendizaje de la competencia oral ha aumentado. De 
acuerdo con la perspectiva tradicional, la competencia oral es una habi-
lidad connatural al ser humano, pues desde que nacemos la lengua oral 
es nuestra forma natural de relacionarnos con los demás y, en conse-
cuencia, no requiere la elaboración de intervenciones didácticas planifi-
cadas (Arias 2017; Gómez, 2013; Quitián, 2017). Según Cros y Vilà 
(1996), existe la concepción errónea de que “la competencia oral, tanto 
en sus usos formales como en los informales, se adquiere y se desarrolla 
de forma natural sin que sea necesario enseñarla de forma sistemática, a 
diferencia de la lengua escrita que requiere un trabajo propiamente es-
colar” (p. 174). Sin embargo, la lengua oral incluye muchos más regis-
tros desde el punto de vista comunicativo y pragmático, diferentes for-
mas de comunicación oral que requieren generalmente un aprendizaje 
específico y, por tanto, no todos los hablantes dominan. Como indica 
Álvarez (2005):  

Desde una orientación didáctica, el comentario lingüístico de textos ora-
les, en general persigue, por una parte, habituar al alumno a la audición 
de textos formales con el objetivo de que reflexione sobre la lengua oral 
más planificada, y así poder contribuir a mejorar sus capacidades 
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expresivas; y por otra parte, aproximar la lengua culta del entorno (ter-
tulia, debate, entrevista…) al aula, e intervenir pedagógicamente sobre 
lo oral planificado (p. 159). 

En este sentido y desde un enfoque puramente lingüístico, ser compe-
tente en comunicación oral significa ser capaz de “expresar e interpretar 
conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita [y 
de] interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en 
todos los posibles contextos sociales y culturales” (Parlamento Europeo, 
2006). Esta definición permite ayudar a los estudiantes para que apren-
dan a expresarse de manera eficaz y puedan aumentar su competencia 
oral sobre una variedad de géneros discursivos y en una sociedad cada 
vez más tecnificada y multicultural (Briz, 2015). 

Desde un enfoque pedagógico, saber comunicar y, sobre todo, saber co-
municar con estilo constituye un objetivo esencial de todos los ámbitos 
y niveles de la educación formal, y especialmente, en el ámbito de la 
educación superior, donde se recoge la competencia oral en el marco 
curricular de la mayoría de los planes de estudio de todo el mundo. Aquí 
se pone en valor el desarrollo de la competencia oral con la misma cate-
goría que la escrita y se defiende su integración en las actividades aca-
démicas, puesto que se trata de una herramienta poderosa para construir 
y transformar el conocimiento, mejorar la calidad de los aprendizajes, 
favorecer el pensamiento crítico de los estudiantes y hacerlos partícipes 
de su proceso de formación (Peña, 2008).  

Las investigaciones recientes coinciden en que todavía la competencia 
oral está relegada a un segundo plano. Vilà y Castellà (2014) señalan 
que muchos estudiantes sienten que no tienen habilidades comunicati-
vas, tanto en el discurso oral formal como en el informal. Del mismo 
modo, consideran que hay un amplio porcentaje de estudiantes que están 
poco habituados a hablar en público y, consecuentemente, les cuesta ex-
presarse con corrección. Desde la perspectiva del profesorado, los prin-
cipales problemas en la enseñanza de la competencia oral son: por un 
lado, la falta de una definición clara, pertinente y precisa de la compe-
tencia oral; y, por otro, la falta de una formación específica del profeso-
rado en la enseñanza sistemática de esta competencia. 
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En cuanto al primer aspecto, Niño (2008) señala que “la competencia 
comunicativa es un conjunto de saberes que comprenden conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para poderse comunicar adecuadamente 
en un determinado contexto”. (p. 63) 

En cuanto al segundo tema, esta necesidad formativa del profesorado 
respecto a la enseñanza y evaluación de la competencia oral pone de 
relieve que, en general, “el profesorado ha adquirido de forma autónoma 
y experiencial sus conocimientos sobre los textos orales, de ello resulta 
que esos saberes sean pobres e imprecisos en contenidos y finalidades” 
(Núñez Delgado, 2003, p. 57). En cambio, y a pesar de la incorporación 
de la competencia oral en las programaciones y en los diseños curricu-
lares, los objetivos y los contenidos de aprendizaje de la oralidad no han 
sido detallados con el mismo rigor que la lengua escrita, ni se ha abor-
dado la evaluación de un modo sistemático y explícito (Vilà y Castellà, 
2016).  

1.1.  LA ENSEÑANZA Y LA COMPETENCIA ORAL 

Tal y como ya se ha apuntado, uno de los retos más importantes del 
profesorado es la enseñanza sistemática de la competencia oral para po-
der establecer una comunicación efectiva y eficiente con los estudiantes. 
A este respecto, Castellà y Vilà (2014, p. 55) explican que en el contexto 
del aula se debe trabajar la competencia oral desde los niveles de análisis 
(interpersonal e intrapersonal) de la oralidad, porque no es suficiente con 
que los estudiantes hablen, sino que deben aprender una serie de habili-
dades y estrategias discursivas y retóricas que configuren su competen-
cia oral; en otras palabras, “antes de hablar hay que pensar bien lo que 
se quiere comunicar”. Otros autores inciden en la necesidad de promo-
ver la reflexión de los estudiantes sobre diferentes tipos y usos de dis-
cursos orales, así como analizar su repercusión social, profesional y cul-
tural (Rodríguez, 1995; Vilà, 2002). Para estudiar el discurso oral así 
caracterizado, el profesorado debe crear situaciones comunicativas más 
informales y espontáneas en el aula como la conversación o el diálogo 
que complementen el aprendizaje de técnicas comunicativas más com-
plejas. Estas herramientas lingüísticas sirven también para favorecer la 
escucha activa, que resulta imprescindible para una buena comprensión 
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e interpretación de los discursos de los compañeros y ayuda a ejercitar 
el propio pensamiento crítico (Leite, Cortés y Ribas, 2016). Y es que, el 
proceso de enseñanza de la competencia oral formal no puede improvi-
sarse, sino que necesita una preparación previa, organización y cohesión 
del discurso, ni tampoco puede limitarse al área de Lengua Castellana y 
Literatura y Lengua Extranjera (Inglés), en vez de trabajarlo de forma 
transversal en todas las materias del currículo.  

Los trabajos de Vilà y Castellà (2016) destacan siete principios básicos 
para el desarrollo de la competencia oral en el aula: primero, partir de 
una definición clara, pertinente y precisa de la competencia oral; se-
gundo, priorizar el discurso oral formal y en público; tercero, enseñar la 
competencia oral en todas las edades; cuarto, organizar las actividades 
orales en secuencias didácticas; quinto, interrelacionar el lenguaje oral, 
escrito audiovisual y de las TIC; sexto, situar el énfasis en la planifica-
ción y en la evaluación; y, por último, crear contextos verosímiles y un 
clima de atención en un espacio ritualizado (p. 25).  

Otro aspecto a tener en cuenta de la enseñanza de la competencia oral es 
su dimensión social. Desde esta perspectiva, la competencia oral se con-
vierte en un elemento de inclusión o discriminación social. Los estu-
diantes con un código lingüístico menos elaborado, resultado de su ám-
bito familiar y social, son los que experimentan un mayor fracaso esco-
lar, a diferencia de los estudiantes que saben expresar sus ideas con cla-
ridad y precisión, y, además, hace un uso adecuado del discurso oral 
formal (Arias, 2017; Bernstein, 1988 y 1989; Gil, 2017; Núñez, 2011).  

De los aspectos que se han enumerado, es preciso destacar la evaluación 
de la competencia oral que se erige como una pieza clave del proceso de 
enseñanza de esta competencia. Debe ser una evaluación concreta y ex-
plícita, ejercida también durante la planificación del discurso oral, que 
no se limite a valorar lo más evidente (nerviosismo, gestos exagerados, 
tics, etc.) y se enfoque hacia la estructura del discurso y su contenido. 
En efecto, el éxito o fracaso de la evaluación de la competencia oral 
depende de su gestión metodológica, por lo que es fundamental que el 
estudiante conozca en profundidad qué y cómo se evalúa con el fin de 
posibilitar su progreso en el aprendizaje.  
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2. OBJETIVOS 

La competencia oral contribuye a la formación de unos futuros maestros 
más humanos, más críticos y democráticos. Este es el punto de partida 
de nuestro estudio. Queríamos conocer y comprender algunas de las di-
ficultades más importantes que los estudiantes de tercer curso del Grado 
de Maestro en Educación Primaria del Centro Universitario Sagrada Fa-
milia de Úbeda, adscrito a la Universidad de Jaén, presentan respecto a 
su competencia oral y lingüística. 

3. METODOLOGÍA  

Este estudio se sitúa en el paradigma interpretativo y se ha llevado a 
cabo a través de un enfoque metodológico cuantitativo (Hernández et 
al., 2010). El proceso de recogida de la información se ha desarrollado 
a través de las siguientes fases: la observación directa y la observación 
participante.  

Durante la observación directa, se tomaron algunas notas sobre cuestio-
nes fundamentales de los estudiantes respecto a su competencia oral para 
su posterior análisis y reflexión. En esta primera fase, la observación se 
centró en la manera de hablar de los estudiantes en público, en cómo se 
dirigen a la profesora o a otros estudiantes. El hecho de crear este tipo 
de situaciones comunicativas en el aula contribuye a que la observación 
no se limite a momentos puntuales y, por tanto, los estudiantes puedan 
hablar con la formalidad exigida. Así, por ejemplo, la metodología de 
trabajo de la asignatura de “Lengua Española y su didáctica” a través de 
tareas comunicativas reales implica que los estudiantes se sientan moti-
vados para investigar de forma autónoma (individualmente o en pe-
queño grupo), exponer sus ideas y compartir sus descubrimientos con 
los compañeros. 

La segunda fase se inició con un proceso de observación participante me-
diante el cual se propuso a los estudiantes la realización de una exposición 
oral de un trabajo académico. Esta actividad fue calificada con una rúbrica, 
por ser una herramienta de evaluación que permite valorar la calidad de las 
aportaciones de los estudiantes en diferentes ámbitos, así como su nivel de 
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ejecución, especificando, antes de la realización de la actividad evaluada, 
los factores o variables que se van a analizar y los niveles de cumplimiento 
en cada uno de ellos. Esta forma de evaluar constituye actualmente un mé-
todo extendido en todos los niveles y ámbitos de la educación formal y, en 
concreto, en el ámbito de la educación superior. Las rúbricas permiten, en-
tre otras cosas, promover un aprendizaje de mayor calidad, al centrar la 
atención en los comportamientos que permiten mejorar la realización de las 
actividades académicas; mejorar la autoevaluación y heteroevaluación de 
los estudiantes sobre su propio trabajo; facilitar al profesorado la emisión 
de juicios más válidos y centrados en la tarea; proporcionar una mejor re-
troalimentación a los estudiantes, y mejorar la consistencia entre las valo-
raciones de los evaluadores (Andrade, 2005; García, 2011; Johnson, 2007). 

La muestra del estudio la componen 72 estudiantes de tercer curso del Grado 
de Maestro en Educación Primaria del Centro Universitario Sagrada Familia 
de Úbeda, matriculados en la asignatura de “Lengua Española y su didác-
tica”. La edad de los estudiantes oscila entre los 20 y los 25 años y la distri-
bución por sexo es del 65% mujeres (N=47) y 34% varones (N=25). Como 
instrumento de recogida de datos se ha empleado una rúbrica, por ser una 
herramienta clave para valorar y calificar las exposiciones orales de los es-
tudiantes a través de la heteroevaluación, facilitando además la comprensión 
de los criterios de calidad implicados en la práctica. Este tipo de rúbrica se 
apoya, por un lado, en el modelo analítico de Andrade (2005) orientado a la 
evaluación del proceso de aprendizaje y en el entrenamiento en habilidades 
comunicativas para aprender a hablar en público de Vilà y Castellà (2014). 

Como resultado, se obtuvo la rúbrica que a continuación se describe (Ta-
bla 1). La rúbrica está compuesta de seis categorías agrupadas en dieci-
ocho ítems: la primera categoría (estructura de la exposición oral) incluye 
tres grupos: introducción, contenido y despedida de la exposición oral; la 
segunda categoría vinculada a la exposición estructurada del contenido de 
la exposición oral (continuidad); la tercera y cuarta categorías hacen refe-
rencia al registro empleado durante la exposición oral; la quinta categoría 
incluye los elementos paralingüísticos; y, por último, la sexta categoría 
está enfocada a valorar el grado de originalidad de la exposición oral. Te-
niendo en cuenta la creciente importancia del trabajo en equipo en el ám-
bito profesional en general (Stevens; Campion, 1994) y en el contexto de 
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la educación superior materializado en las presentaciones orales de traba-
jos académicos y ejecutadas por grupos de dos o más personas nos lleva-
ron, en primer lugar, a diseñar la actividad de exposición a través de equi-
pos de cuatro personas y, a partir de ahí, a valorar su interacción y com-
portamientos durante la exposición oral. Sin embargo, es preciso señalar 
que en este estudio no se han tenido en cuenta los factores que valoran el 
trabajo en equipo previo a la ejecución de la exposición oral. 

TABLA 1. Rúbrica de evaluación de exposición oral 

 
Estructura 

 

In
tro

du
cc

ió
n  

 
1 
  

2 3 4 

Se presenta a sí mismo      

Presenta el tema sobre el que va a hablar     

Justifica la elección del tema     

C
on

te
ni

do
 

Sabe de lo que habla y tiene las ideas claras      

Las ideas se describen en profundidad     

Incorpora enlaces para pasar de una parte a otra      

D
es

. Realiza un breve repaso o síntesis sobre lo que ha hablado     

Se despide de forma educada y amistosa      

Continuidad 
 

Las distintas partes de la intervención están bien equilibradas     

La intervención avanza con buen ritmo, en orden y sin dar rodeos      

Expresión 
 

Se respeta la secuencia temporal      

Vocaliza bien y en un tono adecuado      

Suena natural (como si estuviera hablando con normalidad)     

No utiliza coletillas      

Vocabulario Es variado y no se repiten palabras     

Lenguaje  
no verbal 

Utiliza los movimientos del cuerpo para acompañar el mensaje 
oral 

    

Mira a todos los compañeros (y no solo al profesor)     

Originalidad La intervención resulta interesante y capta la atención     

Fuente: elaboración propia 
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Cada uno de los criterios o factores se valora en una escala de cuatro 
niveles que viene a indicar el grado de dominio de esa categoría, siendo 
1 el dominio inferior de esa categoría durante la exposición oral y 4 el 
grado de mayor dominio.  

4. RESULTADOS 

4.1. OBSERVACIÓN DIRECTA  

Esta primera fase del estudio, basada en la observación directa, se pre-
tendía obtener una aproximación del nivel de competencia oral de los 
estudiantes. Durante cinco sesiones consecutivas, se registraron datos so-
bre cómo se desenvuelven los estudiantes en el ámbito informal. Los re-
sultados demuestran que las valoraciones de los estudiantes son superio-
res a 3 en todos los ítems, lo que demuestra un alto índice de interacción 
comunicativa, tanto con la profesora como con los otros compañeros.  

4.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

Para el desarrollo de esta segunda fase de la investigación, se pidió a los 
estudiantes matriculados en la asignatura de “Lengua Española y su di-
dáctica” del Grado de Maestro en Educación Primaria que hicieran una 
exposición oral de un trabajo académico. El procedimiento seguido para 
la aplicación de la rúbrica fue el siguiente:  

1. La profesora formó grupos de cuatro estudiantes a los que se les 
asignó un trabajo, que debían realizar en equipo, sobre una temá-
tica preestablecida y que se encuadrada dentro de la asignatura. A 
los estudiantes se les indicó que tenían realizar una presentación 
del trabajo en el aula, siguiendo las indicaciones proporcionadas 
por la profesora. En concreto, los estudiantes, de acuerdo con el 
formato establecido, disponían de un tiempo limitado para reali-
zar su presentación (15 minutos). Para poder preparar la exposi-
ción oral, los estudiantes tuvieron acceso a la rúbrica, familiari-
zándose con las categorías a evaluar y resolviendo las dudas que 
se les planteaban al respecto. La calificación obtenida en la expo-
sición oral está vinculada a la calificación final de la asignatura. 
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2. Con el fin de mejorar los resultados de la evaluación, se decidió 
que las presentaciones de los estudiantes fuesen valoradas por 
los grupos de trabajo establecidos, tal como apunta el trabajo de 
Magin y Helmore (2001). De esta manera, cada una de las expo-
siciones sería evaluada por 18 grupos de trabajo (4 estudiantes 
por grupo), que también participaron en la actividad. 

3. Finalmente, se mantuvo una reunión con cada uno de los grupos 
de trabajo para aclarar dudas y proponer ejemplos que les per-
mitieran mejorar sus presentaciones orales. 

Una vez establecido el procedimiento de aplicación de la rúbrica, los 
resultados de la evaluación de la exposición oral revelan que todos los 
grupos alcanzaron la puntuación máxima en la categoría de estructura, 
al respetar la organización básica de una exposición oral (introducción, 
contenido y despedida) (ver Tabla 2). 

TABLA 2. Estructura de la exposición oral  

Estructura   Media 

 Introducción  

Se presenta a sí mismo. 4.0 

Presenta el tema sobre el que va a hablar. 3.7 

Justifica la elección del tema. 4.0 

Contenido 

Sabe de lo que habla y tiene las ideas claras. 3.5 

Las ideas se describen en profundidad. 2.5 

Incorpora enlaces para pasar de una parte a otra  3.0 

Despedida 

Realiza un breve repaso o síntesis sobre lo que ha hablado 3.5 

Se despide de forma educada y amistosa  3.8 

Fuente: elaboración propia 

En relación con el registro, la mayoría de los grupos utilizó un registro 
adecuado a la audiencia, lo que significa que mantiene el grado de for-
malidad respecto a la situación y al destinatario, aunque en algunos ca-
sos se apreció el uso de expresiones coloquiales. Las ideas de la exposi-
ción, en general, estaban bien conectadas y los recursos lingüísticos y 
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retóricos empleados durante la presentaron eran complejos, el 55% de 
la muestra tiene un excelente nivel de domino de los conectores discur-
sivos para pasar de una parte a otra; el 6% un nivel aceptable y el 9% un 
nivel bajo. El uso de este tipo de recursos contribuía a la interpretación 
del discurso oral formal.  

Por lo que respecta al vocabulario, fue muy variado y adecuado a la au-
diencia. Sin embargo, los elementos no verbales (gestualidad, mirada y 
posición corporal) fue la categoría en la que se registraron más errores, 
el 27% de los estudiantes utiliza gestos que contradicen el mensaje ver-
bal (Tabla 3).  

TABLA 3. Expresión, vocabulario y lenguaje no verbal de la exposición oral  

Expresión  Media 

Se respeta la secuencia temporal  3.2 

Vocaliza bien y en un tono adecuado  3.6 

Suena natural  
No utiliza coletillas 

2.3 

3.0 

Vocabulario 

Es variado y no se repiten palabras  3.5 

Lenguaje no verbal 

Utiliza los movimientos del cuerpo para acompañar el mensaje oral 
Mira a todos los compañeros (y no solo al profesor) 

1.6 

2.5 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, es destacable la tendencia de los estudiantes a sobrevalorar 
las exposiciones de los compañeros si las comparamos con la valoración 
realizada por la profesora. Según Andrade (2005) implicar a los estu-
diantes en la evaluación de la competencia oral a través de las rúbricas, 
así como proporcionar información y retroalimentación sobre su aplica-
ción en el aula, puede facilitar una mejor comprensión de las categorías 
establecidas y mejorar la exactitud de sus valoraciones.  

  



‒   ‒ 

5. DISCUSIÓN 

En lo que se refiere a la observación directa, los resultados muestran que 
la interacción entre los estudiantes y la profesora, y la interacción entre 
compañeros es fluida. Esto pone de relieve que los estudiantes de tercer 
curso del Grado de Maestro en Educación Primaria del Centro Univer-
sitario Sagrada Familia de Úbeda son competentes en el uso del discurso 
oral informal o coloquial, que es la base para el aprendizaje de estrate-
gias comunicativas más complejas que son necesarias en otros contex-
tos. No obstante, la fase de observación participante en la que los estu-
diantes tenían que realizar una exposición oral de un trabajo académico 
refleja que, en general, hay una “buena” adecuación del discurso a la 
audiencia, aunque las principales dificultades expresadas por los estu-
diantes tienen que ver con la falta de dominio del discurso oral formal 
tal y como lo establecen Bajtin (2003), Cameron (2001) y Vilà y Castellà 
(2014). Así, por ejemplo, hay ciertas dificultades en las categorías rela-
cionadas con la estructura y organización del discurso oral formal y, en 
concreto, con la selección y organización de la información, puesto que 
no se percibe un hilo argumental definido. También llama la atención la 
falta de preparación del discurso oral formal, así como las dificultades 
detectadas en los elementos no verbales (posición del cuerpo, gestos, 
mirada y apariencia física).  

6. CONCLUSIONES  

Para responder al objetivo de este estudio, que se centra en conocer y 
comprender algunas de las dificultades más importantes que los estudian-
tes de tercer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria del Cen-
tro Universitario Sagrada Familia de Úbeda presentan respecto a su com-
petencia oral y lingüística, la muestra presenta un claro dominio del dis-
curso oral informal, con un alto nivel de interacción, que tal y como ya 
se ha comentado, es la base para la adquisición de otras competencias 
más complejas. Esta situación evidencia la necesidad de incrementar el 
número de prácticas discursivas orientadas a la mejora de la competencia 
oral en el aula, y que sean, de forma adicional, experiencias positivas del 
aprendizaje emocional, cuiden la motivación y el trabajo cooperativo.  
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En relación con la fase de preparación del discurso oral formal, los es-
tudiantes revelan que la búsqueda de la información se ha realizado bá-
sicamente a través de Internet. En este sentido, es recomendable consta-
tar la información obtenida a través de la Red con otras fuentes de infor-
mación para poder distinguir la fiabilidad de las fuentes y evaluar la ca-
lidad de la información que encuentran.  

Por otro lado, aunque hoy en día hay más información disponible, una de 
las dificultades más frecuentes para los estudiantes reside en la organiza-
ción de la información, de modo que el discurso oral formal carece de es-
tructura y se convierte en una sucesión, una recopilación de ideas sin rela-
ción lógica. Este discurso sin dirección hace que la audiencia, en este caso, 
los compañeros no puedan interpretar el tema adecuadamente. Un recurso 
clave para ayudar a organizar la información es hacer esquemas. Explicar 
un tema con la ayuda de un esquema contribuye a situar la información 
clave y la información secundaria, que es muy útil para la defensa oral: 
ejemplos, anécdotas, imágenes, etc., que dan agilidad a la exposición oral.  

También, es habitual observar una falta de planificación en las intervencio-
nes formales que los estudiantes realizan en el aula (no es lo mismo trabajar 
el contenido de un tema que su exposición oral en público). Trabajan la in-
formación, pero no la preparación, pues los objetivos de la práctica no los 
tienen claros, ni tampoco la forma de alcanzarlos. Como ya se ha comentado, 
el conocimiento de lo que se va a hablar es fundamental. No hay duda de 
que cuando el estudiante domina bien el tema, lo incorpora a su estructura 
mental y, si además tiene un vocabulario amplio y rico, el discurso fluye. 
Por el contrario, el desconocimiento del tema lleva asociado otros factores 
emocionales como son la inseguridad y el miedo. Y es que, el miedo y la 
vergüenza afectan de forma negativa a este tipo de situaciones de comuni-
cación formal. Así lo demuestran varios estudios, cuando reivindican la ne-
cesidad de una formación específica de la competencia oral (tanto para el 
profesorado como para los estudiantes) apoyada en una amplia gama de si-
tuaciones de comunicación (Rose, Rancel y Crannell, 1993, entre otros).  

Por último, sería interesante ampliar este estudio a un número mayor de 
estudiantes y con la participación de todo tipo de profesorado. De esta 
manera se podría obtener una perspectiva más extensa y concreta sobre 
qué estrategias son las más adecuadas y cómo deberían implementarse 
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para el desarrollo de las habilidades comunicativas en el ámbito de la 
educación superior.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Las universidades tienen la responsabilidad y la obligación moral de ge-
nerar una sociedad más equitativa e inclusiva. Dentro de este objetivo 
general, la consecución de una mayor igualdad efectiva y empodera-
miento es uno de los hitos que se destaca con mayor asiduidad. De he-
cho, el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 adoptada 
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2015 ha permitido 
crear un marco tangible para este objetivo focalizado en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5 (ODS5), y además es un objetivo transversal 
(United Nations, 2015) (United Nations, 2020). También la Unión Eu-
ropea (UE) ha reivindicado en varias ocasiones la igualdad de género 
como uno de sus valores fundamentales y ha implementado la promo-
ción de programas y políticas para maximizar el talento femenino, tal 
que se les permita alcanzar igualdad de oportunidades en el liderazgo 
económico, político y social (European Commission, 2017) (Segovia-
Pérez, Laguna-Sánchez, De la Fuente-Cabrero, 2019). 

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura subrayó en un estudio reciente la persistencia de 
desigualdades, y particularmente de aquellas derivadas de la desigual-
dad de género. El empoderamiento femenino resulta esencial en la 
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expansión del crecimiento económico y la promoción del desarrollo so-
cial. Siendo la educación formal un instrumento fundamental, resulta 
muy positivo la elevada presencia de mujeres en los cursos universita-
rios; de hecho, incluso llegan a superar el 50% en algunos grados 
(OCDE, 2021). Las universidades ofrecen el marco institucional idóneo 
para introducir cuestiones que permitan a sus egresadas desarrollar todo 
su potencial. Sin embargo, varios estudios han apuntado que el debate 
sobre género ha tenido en el pasado reciente un menor impacto y desa-
rrollo que otros de los objetivos de desarrollo sostenible (Bourn, D., 
Hunt, F. & Bamber, P., 2017). Además, un minucioso análisis reciente 
de la literatura sobre sostenibilidad de igualdad de género ha señalado 
que son pocos los estudios que abordan el tratamiento de la igualdad de 
género en la enseñanza universitaria (Miralles-Cardona, C., Chiner, E. 
y Cardona-Moltó, M.-C., 2021). 

En el contexto universitario español analizar la perspectiva de género 
resulta especialmente oportuno debido a la existencia de una nueva Ley 
de Universidades (2022) que debe solucionar las brechas de género que 
continúa presente en diferentes aspectos del sistema universitario. Las 
mujeres matriculadas en grados STEM (por las siglas en inglés de Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) representan menos del 30%; 
la presencia de mujeres en la escala de profesorado disminuye a la vez 
que aumenta el rango académico; ellas son menos liderando proyectos 
de investigación, y en cargos de gestión unipersonales. Esta imagen de 
la universidad española, reflejo de una sociedad que comparte y repro-
duce una estructura de poder que presenta menos oportunidades para las 
mujeres, es transmitida al estudiantado y futuros egresados.  

En este capítulo planteamos un estudio que analiza los resultados de una 
encuesta realizada durante el curso 2019-2020 a más de 180 estudiantes 
de la Facultad de Economía y Empresa y de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Murcia. Utilizamos los datos obtenidos a partir de una 
encuesta de quince preguntas que aborda de tres bloques temáticos: la 
concienciación del estudiante ante las desigualdades de género; la apre-
ciación de medidas destinadas a reducir esas desigualdades en el con-
texto universitario; y, en tercer lugar, cuestiones dirigidas a conocer su 
experiencia personal ante este tipo de desigualdades. 
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El objetivo de la investigación es analizar el grado de concienciación del 
estudiantado respecto a la igualdad de género y cómo la comunicación 
puede ayudar con este objetivo. Los resultados de la encuesta muestran 
que es conveniente crear un discurso narrativo que aborde la existencia 
de estereotipos y adoptar relatos que permitan trasladar los valores de la 
igualdad. En general, el estudiantado encuestado cree necesario reducir 
las desigualdades entre hombres y mujeres y considera importante pro-
mover planes de estudio que fomenten la igualdad de género. La mayo-
ría considera que existen desigualdades entre ambos sexos a la hora de 
encontrar trabajos bien remunerados o puestos de responsabilidad. Debe 
señalarse que entorno al 30% de las alumnas admite haber tenido expe-
riencias discriminatorias por razón de género y consideran que es el ám-
bito universitario donde menos han sentido estas diferencias. En este 
contexto, el profesorado universitario que imparte docencia en estos gra-
dos encuentra una oportunidad única para introducir en sus clases la fi-
gura de mujeres que han sido y son relevantes en el ámbito económico. 
Dar a conocer, mediante contenido audiovisual, infografías, redes socia-
les, etc… la figura de mujeres que han sido, o son, un referente puede 
ser clave para concienciar sobre las diferencias que existen y acometer 
su eliminación. 

2. OBJETIVOS 

Este trabajo se desarrolla en el marco de un Proyecto de Investigación 
dentro del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación fi-
nanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER “A way of making Eu-
rope" a través de la beca RTI2018-093884-B-I00). El proyecto está fun-
damentalmente orientado al estudio de las mujeres en el ámbito empre-
sarial y en el ámbito de la transferencia de conocimiento presta especial 
atención al concepto de legado empresarial.  

El primer objetivo particular que se analiza en esta línea de trabajo es 
conocer cómo la docencia impartida en la Facultad de Economía y Em-
presa y otras afines (como la Facultad de Ciencias del Trabajo) transmite 
a sus estudiantes valores vinculados a la igualdad. Durante el diseño de 
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los nuevos grados vinculados al Espacio Europeo de Educación Superior 
se valoró la posibilidad de incorporar en todas las áreas una materia para 
formar al alumnado universitario en cuestiones de género; esta iniciativa 
tuvo escasa implantación (Iturregui, L., Cantalapiedra, M.J., Moure, L., 
Merchán, I., y Elorriaga, A., 2020). Y el hecho de que se considere que 
la igualdad ya es un valor intrínseco a la universidad hace que se ignoran 
sesgos de género, estereotipos, o comportamientos que sin duda lastran 
la consecución de una igualdad real. 

A través del uso de una encuesta confeccionada para este estudio, se 
propone conocer la opinión de un colectivo de estudiantes de educación 
superior respecto a la igualdad de género. Un primer grupo de cuestiones 
está vinculado a la propia percepción de los estudiantes de su realidad, 
y el objetivo de las mismas es obtener un indicador de cómo analizan la 
información disponible y el contexto que los rodea, si tienen capacidad 
para detectar y analizar críticamente los sesgos y desigualdades que de 
forma general existen en la sociedad actual. Un segundo tipo de cuestio-
nes estaba orientado al mercado laboral y al contexto empresarial; este 
tipo de cuestiones estaban dirigidas a poner de manifiesto su conoci-
miento de aspectos vinculados a la brecha de género y brecha salarial, a 
las dificultades que hombres y mujeres encuentran a la hora de desarro-
llar una iniciativa empresarial. El tercer tipo de cuestiones indaga en qué 
medidas podrían adoptarse para lograr una igualdad plena. A través de 
la información analizada se pretende reflexionar sobre la importancia de 
introducir una narrativa explícita sobre la igualdad en las clases univer-
sitarias que continúe potenciando la adquisición de conciencia las de-
sigualdades de género por parte de los estudiantes.  

3. METODOLOGÍA 

Utilizamos los datos obtenidos a partir de una encuesta con quince pre-
guntas realizada a alumnos de las facultades de economía y empresa y 
ciencias del trabajo de la universidad de murcia con el objetivo de eva-
luar la perspectiva de igualdad de género de los alumnos de grado (curso 
2019-2020). en la encuesta han participado más de 188 estudiantes mi-
diendo, principalmente, tres aspectos: la concienciación del estudiante 
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ante las desigualdades de género, la apreciación de medidas destinadas 
a reducir esas desigualdades y, por último, conocer su experiencia ante 
este tipo de desigualdades.  

dentro de la encuesta encontramos preguntas que nos pueden permitir 
señalar un comportamiento diferenciado de los estudiantes. los aspectos 
estudiados son: género, edad, grado, curso y situación laboral. dentro de 
nuestra muestra de 188 estudiantes, 33 pertenecen a la facultad de cien-
cias del trabajo y 155 a la facultad de economía. de estos estudiantes 113 
son mujeres y 70 hombres. los posibles grados universitarios que forman 
parte de las facultades estudiadas son: economía, administración y di-
rección de empresas (ade), derecho y administración y dirección de em-
presas (dade), marketing, sociología y relaciones laborales y recursos 
humanos (rr.ll y rr.hh). dentro de las posibles situaciones laborales del 
estudiantado nos encontramos con dos tipos de estudiantes: el estudiante 
que no trabaja (solo estudia) y el que desarrolla ambas funciones. con-
cretamente, la edad mínima del estudiante encuestado es de 18 años y la 
edad máxima de 51 años. siendo el promedio de 20,28 años. se efectúa 
una clasificación de las cuestiones en tres categorías, dependiendo de 
los tres aspectos que miden. para conocer la perspectiva de los estudian-
tes ante las desigualdades de género, la encuesta consta de afirmaciones 
como las siguientes: 

‒ Actualmente las mujeres siguen sufriendo desigualdades en la 
sociedad española. 

‒ En el mercado laboral, las mujeres tienen más trabas para as-
cender profesionalmente dentro de la empresa. 

‒ La desigualdad entre hombres y mujeres en los altos cargos se 
debe al carácter de liderazgo innato en el hombre y la senti-
mentalidad de las mujeres. 

‒ Las mujeres empresarias tienen más dificultades para conciliar 
su vida familiar que los hombres. 

En cuanto a su apreciación frente a las medidas que tratan de frenar las 
desigualdades de género, tenemos las siguientes afirmaciones: 
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‒ Las instituciones están tomando medidas suficientes para al-
canzar la igualdad de género. 

‒ Según mi experiencia, durante el tiempo de estudio en la Fa-
cultad de Economía y Empresa (FEE), he notado la misma pre-
sencia de hombres que de mujeres dando charlas, impartiendo 
cursos y otras actividades académicas. 

‒ Creo que es importante que en la FEE se añadan en el plan de 
estudios contenidos que promuevan la igualdad de género en 
la carrera profesional. 

El estudiantado encuestado tenía que señalar a qué nivel estaba de 
acuerdo con estas afirmaciones. siendo tres las posibles respuestas: “en 
desacuerdo”, “algo de acuerdo” y “de acuerdo”. 

Por último, respecto a la experiencia del estudiantado con la desigualdad 
de género se les planteó varias preguntas como “¿te has sentido alguna 
vez discriminada/o por tu género, en alguna de las siguientes situacio-
nes?” siendo las diferentes situaciones planteadas: el hogar, el cole-
gio/instituto, la universidad, en sus relaciones de pareja o al pedir un 
empleo. 

4. RESULTADOS 

En general, el estudiantado encuestado cree necesario reducir las de-
sigualdades entre hombres y mujeres y considera importante promover 
planes de estudio que fomenten la igualdad de género. Los resultados 
muestran, sin lugar a duda, que nuestros alumnos y alumnas consideran 
que existen diferencias de género, muestra de ello son los datos que apa-
recen en el gráfico 1.  

En el gráfico 1 se puede ver que casi el 50% de los alumnos encuestados 
está de acuerdo en afirmar que existe desigualdad de género. Además, 
aproximadamente el 25% piensa que existen diferencias, pero no está 
plenamente de acuerdo con la afirmación. Solo un poco más del 20% de 
los encuestados considera que no existen diferencias entre hombres y 
mujeres en ningún ámbito.  
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GRÁFICO 1. Porcentaje de estudiantes que contestan a la siguiente pregunta: Actualmente 
las mujeres siguen sufriendo desigualdades en la sociedad española. Ambos sexos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 

Si desagregamos por sexos vemos que la percepción sobre la desigual-
dad de género es diferente entre hombres y mujeres. La tabla 1 muestra 
estos resultados.  

TABLA 1. ¿Sigue existiendo desigualdad de género? 

En porcentajes Mujeres Hombres 

De acuerdo 68,14 21,43 

Algo de acuerdo 20,35 38,57 

En desacuerdo 10,62 40,00 

No sabe/No contesta 0,88 0,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada. 

Lo primero que cabe destacar es la diferencia entre el porcentaje de hom-
bres que considera que existen desigualdades manifiestas y el número 
de mujeres que las detecta. Mientras que el 68,14% de las mujeres está 
de acuerdo con la afirmación de que existen diferencias entre sexos, solo 
el 21,43% de los hombres piensa que las mujeres sufren un trato dife-
rente por su género. Estas diferencias se acortan cuando la respuesta a 
la pregunta es “algo de acuerdo”. El 40% de los alumnos encuestados 
están en desacuerdo con la idea de que existe una brecha de género en 
la sociedad española actual. Como era de esperar, es precisamente el 
alumnado femenino el que tiene una mayor conciencia de la situación 
más vulnerable a la que se enfrentan las mujeres de hoy en día.  
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En términos generales, el estudiantado de las facultades de Economía y 
Empresa y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia considera 
que hay diferencias entre ambos sexos, pero es especialmente en el mer-
cado laboral donde se detecta la mayor disparidad.  

GRÁFICO 2. Desigualdades en el ámbito profesional. Ambos sexos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 

El gráfico 2 pone de manifiesto que, la mayoría de los encuestados, re-
conoce que la situación a la que se enfrentan las mujeres cuando llegan 
al mercado laboral es peor que la que enfrentan los hombres. Especial-
mente llamativo es el caso de dos ámbitos profesionales que aparecen 
reflejados en el gráfico 2: el deporte y los altos cargos. Casi el 60% de 
los encuestados considera que la mujer está en clara desventaja para te-
ner éxito profesional en el mundo del deporte. Este hecho está sin duda 
influenciado por la aplastante presencia mediática de deportistas hom-
bres de éxito y la escasa, o incluso nula, presencia del deporte femenino 
en los medios de comunicación. Tal y como indican Sagarzazu Olaizola 
y Lallana Del Rio (2012), el deporte es una actividad que no tiene gé-
nero, sin embargo, los estereotipos masculinos se han impuesto y los 
medios de comunicación han contribuido a perpetuarlos. En este sen-
tido, Ordoñez (2011) resalta la excesiva presencia del deporte masculino 
en la prensa, pero, además, añade, que casi siempre que se habla sobre 
mujeres deportistas no se las representa en acción como a los hombres, 
sino que se las muestra muy feminizadas y, en la mayoría de los casos, 
los comentarios que se realizan aluden a su aspecto o atractivo físico. 
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Estos hechos hacen que el alumnado perciba el mundo del deporte como 
un terreno hostil para que una mujer crezca de manera profesional.  

El segundo aspecto donde el estudiantado detecta diferencias es en la 
consecución de un alto cargo a lo largo de la carrera profesional de las 
mujeres. El mundo de los negocios es un mundo copado por figuras 
masculinas. Este hecho se ha perpetuado a lo largo del tiempo y se trans-
mite a través de los medios de comunicación en los cuales la visibiliza-
ción de la mujer exitosa en el mundo de los negocios es casi inexistente 
y, a veces, hasta negativa, despojando a la mujer de negocios de su fe-
minidad y atribuyéndole características masculinas y evidenciando que 
la dedicación a este sector implica perder sus cualidades biológicas. Tal 
y como explica Manrique (2022) a las mujeres se les exige que actúen 
de acuerdo con su biología y eso implica renunciar, en la mayoría de los 
casos, a carreras profesionales de éxito para ser cuidadoras en el hogar.  

En cuanto al salario y a la conciliación de la vida laboral y familiar ve-
mos que un porcentaje mayor de estudiantes considera que la mujer tiene 
una peor situación en lo que a conciliación se refiere, sin embargo, ese 
porcentaje desciende cuando la pregunta se refiere a la obtención de sa-
larios. En ese punto, los alumnos y alumnas encuestadas consideran que 
la situación de la mujer no es significativamente peor que la del hombre.  

Cuando desagregamos por sexos encontramos que existe una clara dife-
rencia entre las opiniones de los alumnos y de las alumnas encuestadas. 
Las tablas 2 y 3 muestran el porcentaje de mujeres y hombres que ex-
presaron su opinión sobre si la situación de la mujer frente al hombre es 
peor, igual o mejor en aspectos como encontrar un trabajo, llegar a un 
alto cargo o compaginar la vida personal y profesional, entre otros. 
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TABLA 2. Diferencias en el ámbito laboral. Sexo: Mujeres 

  
  

Señale si cree que la situación de la mujer 
frente al hombre es peor, igual o mejor en los 

siguientes puntos: 

  Peor Mejor Igual 

Encontrar un trabajo 58,41 2,65 38,94 

Compaginar vida personal 
y profesional 57,52 2,65 39,82 

Llegar a un alto cargo 80,53 0,88 18,58 

Obtener mejores salarios 68,14 0,00 31,86 

Ocupar un cargo político 66,37 1,77 31,86 

Trabajar en el mundo del 
deporte 

68,14 0,00 31,86 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 

Más de la mitad de las mujeres opinan que se encuentran en una peor 
situación que los hombres en todos los aspectos por los que son pregun-
tadas. Destaca especialmente que un 80,53% de las estudiantes considera 
que la posibilidad de llegar a ocupar un alto cargo es menor que para el 
género masculino. Este alto porcentaje de estudiantes es especialmente 
significativo si tenemos en cuenta que las alumnas encuestadas son estu-
diantes de grados cuyo perfil profesional está muy relacionado con pues-
tos de responsabilidad y dirección. Este resultado deja claro que las estu-
diantes de estas titulaciones son conocedoras de la situación de desigual-
dad que se vive en este sector, lo que implica que las estudiantes con 
capacidades para desarrollar este tipo de cargos puedan desanimarse y no 
optar por esta vía ante una perspectiva tan desfavorable.  

Cuando intentamos indagar en los motivos por los que los alumnos con-
sideran que los altos cargos son puestos, muchas veces inaccesibles para 
las mujeres, vemos que la mayoría de las alumnas coinciden en señalar 
que no está relacionado con las características innatas de unos y otras. 
El gráfico 3 muestra el porcentaje de ellas que está en desacuerdo con 
esa afirmación.  
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GRÁFICO 3. ¿La desigualdad entre hombres y mujeres en los altos cargos se debe al 
carácter de liderazgo innato en el hombre y la sentimentalidad de las mujeres? Porcentaje 
de mujeres 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 

Más del 80% de las alumnas no cree que la menor ocupación de puestos 
de dirección por parte de las mujeres esté relacionada con una mayor 
capacidad innata del hombre para liderar ni con una desventaja de la 
mujer por su sentimentalidad. Por tanto, las estudiantes consideran que 
los factores que generan estas diferencias son exógenos y, por tanto, en 
muchos casos, evitables. 

El acceso a un alto cargo es un gran reto para las mujeres, sin embargo, 
y desgraciadamente, no es el único. El otro aspecto donde más divergen-
cias se observan es, como ya hemos hablado, el deporte profesional. Un 
66,14% de las mujeres considera que el éxito profesional en el mundo 
del deporte es más difícil de alcanzar cuando se es mujer. Como hemos 
remarcado arriba, esto se debe a la importante presencia de figuras mas-
culinas en los medios de comunicación deportivos en detrimento de las 
figuras femeninas.  

Analizando otras cuestiones planteadas, observamos que las estudiantes 
de estas facultades también consideran que se encuentran en una situa-
ción de desventaja en lo que a obtención de mejores salarios se refiere. 
La brecha salarial en España es un hecho constatado en la literatura. 
Anghel, B., Conde-Ruiz, J. y De Artíñano, I. (2019) demuestran que 
existe esta brecha y que, a pesar de que se ha reducido con el paso del 
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tiempo, no se ha llegado a cerrar completamente; de hecho, Moral 
(2021) encuentra evidencia de la existencia de una brecha salarial entre 
hombres y mujeres en el sector industrial y tecnológico español.  

Finalmente, cabe destacar que las mujeres consideran que el ámbito 
donde menos desigualdad enfrentan es en la conciliación entre vida per-
sonal y profesional. A pesar de que las mujeres profesionales tienen do-
ble trabajo, en el hogar y en el mercado laboral, las jóvenes tienen natu-
ralizado este doble papel tal y como demuestra el gráfico 4. En él pode-
mos ver como la gran mayoría de las estudiantes, por encima del 80%, 
participa activamente en las tareas del hogar, esto supone que los traba-
jos domésticos forman parte de su cotidianidad y no lo consideran como 
un aspecto que contribuya a la desigualdad de género. En su papel de 
estudiantes y futuras profesionales, están más preocupadas por las difi-
cultades que encontrarán en su próxima llegada al mercado laboral que 
en aspectos como la vida familiar que todavía ven desde muy lejos.  

GRÁFICO 4. Participó activamente en todas las tareas del hogar (cocinar, lavar, planchar, 
ordenar…). Porcentaje de mujeres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada  

En conclusión, el estudiantado femenino de las facultades de Economía 
y Empresa y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia consi-
dera, mayoritariamente, que tiene una situación peor que la de los hom-
bres en todos los aspectos estudiados. Destaca fundamentalmente la bre-
cha de género que detectan en los altos cargos y en el mundo del deporte 
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y se muestran preocupadas, en menor medida, con los posibles proble-
mas de conciliación laboral.  

Pasamos ahora a analizar de forma más específica la percepción que tie-
nen los alumnos de la desigualdad de género en estos mismos ámbitos. 
Si nos fijamos en la tabla 3, vemos que los hombres, por su parte, con-
sideran que la mujer ha acortado distancias y goza de una situación de 
igualdad con respecto a los hombres.  

TABLA 3. Diferencias en el ámbito laboral. Sexo: Hombres. 

 
Señale si cree que la situación de la mujer 

frente al hombre es peor, igual o mejor en los 
siguientes puntos: 

 Peor Mejor Igual 

Encontrar un trabajo 12,86 17,14 68,57 

Compaginar vida personal y 
profesional 40,00 11,43 48,57 

Llegar a un alto cargo 37,14 1,43 61,43 

Obtener mejores salarios 22,86 4,29 71,43 

Ocupar un cargo político 14,29 21,43 61,43 

Trabajar en el mundo del de-
porte 42,86 8,57 47,14 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada. 

En torno al 70% de los estudiantes considera que no existen diferencias 
en términos de salarios o en el acceso al empleo. Más del 60% piensa 
que existen las mismas oportunidades de ocupar un puesto político o de 
llegar a un alto cargo, mientras que menos de la mitad entiende que 
existe igualdad en el mundo del deporte y en la conciliación laboral y 
familiar.  

Si comparamos la percepción de los estudiantes con la que tienen las 
estudiantes respecto al acceso a puestos de dirección, vemos que más de 
la mitad de los encuestados no está de acuerdo con esa afirmación, es 
decir, no consideran que las mujeres tengan más dificultades que ellos 
para llegar a uno de estos puestos. Además, al igual que ellas, no 
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consideran que los hombres estén dotados de cualidades innatas que les 
confieran ventaja para liderar empresas, organizaciones o instituciones. 
El gráfico 5 muestra como el 72,86% de los hombres cree que esa afir-
mación es falsa, lo que es consistente con la percepción de que no existe 
una desigualdad real entre ambos sexos en este ámbito concreto.  

GRÁFICO 5. ¿La desigualdad entre hombres y mujeres en los altos cargos se debe al 
carácter de liderazgo innato en el hombre y la sentimentalidad de las mujeres? Porcentaje 
de hombres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 

Volviendo a la tabla 3, nuevamente aparece el mundo del deporte como 
uno de los ámbitos profesionales donde se detecta mayor desigualdad de 
género. El motivo vuelve a ser el mismo: la escasa presencia del deporte 
femenino en los medios y la perpetuación de estereotipos por parte de 
los comentaristas deportivos que suelen dotar al hombre de cualidades 
como la acción, la ambición o la fortaleza, mientras que de las mujeres 
deportistas se destacan cualidades como su atractivo, si tiene o no fami-
lia o cómo compagina su vida personal y profesional. 

Otro aspecto que los alumnos consideran complicado para las mujeres 
es, precisamente, la conciliación laboral. Esta última situación es la que 
los hombres detectan como más difícil para ellas. A pesar de que, según 
muestra el gráfico 6, la mayoría de los estudiantes participa activamente 
en las labores del hogar, un 40% de los encuestados considera que las 
mujeres siguen cargando con mayor peso dentro del hogar que los hom-
bres.  
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GRÁFICO 6. Participo activamente en todas las tareas del hogar (cocinar, lavar, planchar, 
ordenar…). Porcentaje de hombres.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada. 

Los datos analizados muestran las diferentes visiones que tienen los y 
las estudiantes encuestados sobre la desigualdad de género; las mujeres 
consideran que existen diferencias significativas, mientras que los hom-
bres perciben un mayor nivel de igualdad. Por su parte, las mujeres con-
sideran que se encuentran en una peor situación en todos los ámbitos 
examinados, sin embargo, los hombres solo aprecian una situación de 
desventaja de la mujer en la conciliación laboral y personal y en el 
mundo del deporte. Estas distintas visiones de la desigualdad de género 
nos hacen reflexionar y nos invitan a detectar los posibles puntos de me-
jora en los que se puede trabajar desde el ámbito universitario para con-
seguir una igualdad efectiva. Estos posibles puntos de mejora que detec-
tamos tras examinar los datos recabados son los siguientes: 

1. Concienciar de la existencia de una brecha salarial injusta que 
pone en situación de desventaja, e incluso de vulnerabilidad, a 
las mujeres.  

2. Mejorar la percepción que las mujeres tienen sobre sus posibi-
lidades de acceso y promoción en determinados ámbitos profe-
sionales como el deporte, la política o la ocupación de puestos 
de responsabilidad. 
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3. Sensibilizar tanto a alumnos como a alumnas sobre las dificul-
tades que tienen las mujeres para lograr un equilibrio entre vida 
laboral y personal. 

4. Concienciar al estudiantado masculino sobre la desigualdad 
persistente que todavía sufren las mujeres en España.  

5. DISCUSIÓN 

Para conseguir estas mejoras será necesaria la cooperación entre distin-
tos niveles del ámbito universitario y de las instituciones en general. El 
personal docente es el primer eslabón en esta cadena y, es, además, el 
más cercano al alumnado, sin embargo, sin el apoyo institucional no po-
drá conseguir mejoras en términos de igualdad.  

El estudiantado encuestado también fue inquirido por la percepción que 
ellos tenían sobre la implicación de las instituciones en la lucha contra 
la desigualdad. Como muestran los gráficos 7 y 8, tanto mujeres como 
hombres consideran que las instituciones están tomando medidas para 
paliar esta situación tan injusta. 

GRÁFICO 7. Las instituciones están tomando medidas suficientes para alcanzar la igualdad 
de género. Porcentaje de mujeres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 

Se puede apreciar como el porcentaje más alto de mujeres es el que está 
“algo de acuerdo” con esta afirmación. Además, un 34,51% de ellas está 
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“en desacuerdo”. Esto indica que las estudiantes consideran que todavía 
se pueden realizar más esfuerzos para conseguir una igualdad efectiva. 
El gráfico 8 muestra lo que opinan los estudiantes de esta afirmación y 
lo que vemos es que casi la mitad de ellos considera que las instituciones 
toman medidas suficientes. En total, entre los alumnos que están de 
acuerdo y algo de acuerdo, un 72,9% cree que las instituciones actúan 
todo lo que deberían en este ámbito, mientras que solo un 64,6% de las 
estudiantes considera lo mismo. Estos datos muestran que las alumnas, 
en general, están menos satisfechas que los alumnos con las medidas en 
cuestiones de género que se implementan a distintos niveles institucio-
nales.  

GRÁFICO 8. Las instituciones están tomando medidas suficientes para alcanzar la igualdad 
de género. Porcentaje de hombres 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 

  

44,29%

28,57%

24,29%

2,86%

De acuerdo Algo de acuerdo

En desacuerdo No sabe/no contesta



‒   ‒ 

GRÁFICO 9. Creo que es importante que en mi facultad se añadan en el plan de estudios 
contenidos que promuevan la igualdad de género en la carrera profesional. % Mujeres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 

Al ser preguntados por la necesidad de que se promueva la igualdad de 
género desde el ámbito universitario (gráficos 9 y 10), y más concreta-
mente, incluyendo contenidos en el plan de estudios la diferencia entre 
hombres y mujeres es clara: las mujeres apuestan por contenidos que 
promuevan la igualdad, mientras que los hombres no lo consideran ne-
cesario.  

GRÁFICO 10. Creo que es importante que en mi facultad se añadan en el plan de estudios 
contenidos que promuevan la igualdad de género en la carrera profesional. % Hombres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 
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Se puede concluir que el alumnado de las facultades de Economía y Em-
presa y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia considera, en 
general, que existe desigualdad entre hombres y mujeres, especialmente 
en ámbitos como el deporte profesional o el acceso a puestos de respon-
sabilidad. Mayoritariamente, las estudiantes consideran que su situación 
es peor en todos los ámbitos estudiados, mientras que los estudiantes 
consideran que la situación es igual y solo perciben diferencias en el 
mundo del deporte y en la conciliación de la vida laboral y personal. 
Tras analizar estos resultados detectamos algunos puntos de mejora y 
constatamos que las estudiantes muestran interés en que las instituciones 
y las facultades promuevan la igualdad de género dando solución a los 
puntos de mejora detectados.  

Para conseguir fomentar la igualdad consideramos que el ámbito de ac-
tuación tiene que ser doble: a nivel de facultad y por parte del profeso-
rado. A continuación, presentamos algunas propuestas que pretenden 
concienciar, especialmente a los alumnos, de las diferencias existentes 
y con ello ayudar a reducir la desigualdad de género. Las propuestas que 
presentamos son las siguientes: 

1. Visibilizar a figuras femeninas de éxito, especialmente del 
mundo del deporte y los negocios. Para conseguirlo se debe-
rían de mostrar ejemplos en clase de mujeres exitosas actua-
les y pasadas. Realizar trabajos en clase sobre estas figuras y 
poner en valor su aportación a la sociedad. 

2. En las asignaturas más relacionadas con el tratamiento de da-
tos, una buena opción sería usar datos, siempre que sea posi-
ble, de desigualdad de género o relacionados con el tema. Tra-
bajar con estos datos muestra al alumno la realidad social y lo 
conciencia sobre hechos que, quizás, le habían pasado desa-
percibidos.  

3. Fomento de factores psicosociales por parte del profesorado 
en el estudiantado femenino. Por ejemplo, estrategias que fa-
vorezcan una mayor confianza de las alumnas en sus capaci-
dades, eliminen miedos y barreras mentales y fomenten el em-
poderamiento de las estudiantes. 
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4. Por último, programar seminarios y conferencias impartidas 
por mujeres de éxito y que contengan charlas-coloquio con las 
alumnas, de forma que les hagan sentir que pueden conseguir 
lo mismo y muestren a los alumnos las dificultades a las que 
se han enfrentado para llegar a sus puestos.  

Sin duda el principal reto del profesorado es comunicar de forma eficaz 
al estudiantado las dificultades que todavía enfrentan las mujeres en el 
día a día y promover actitudes, especialmente entre los alumnos, que den 
lugar a mayores niveles de igualdad, evitando perpetuar estereotipos de 
género. La universidad es el lugar idóneo para modificar este tipo de 
percepciones y comportamientos y conseguir que los alumnos lleguen a 
su vida adulta y al mercado laboral con una perspectiva de género que 
ayudará a acabar con la lacra de la desigualdad que todavía sufren mu-
chas mujeres.  

6. CONCLUSIONES  

La percepción que el estudiantado tiene sobre la desigualdad de género 
es un aspecto muy relevante y necesario en el contexto actual. La re-
forma de la Ley de Universidades (2022) tiene entre sus ejes principales 
fomentar la igualdad entre alumnos y alumnas y promover aptitudes 
igualitarias que se mantengan en los egresados una vez haya finalizado 
su etapa universitaria.  

Para analizar la perspectiva de género entre el estudiantado, en este tra-
bajo hemos realizado una encuesta a los estudiantes de grado de las Fa-
cultades de Economía y Empresa y Ciencias del Trabajo de la Universi-
dad de Murcia preguntando por diferentes aspectos cotidianos y del mer-
cado laboral para saber si los alumnos consideran que la situación de las 
mujeres es igual o no en estos ámbitos.  

Los resultados que hemos obtenido demuestran que, en su mayoría, el 
alumnado de ambas facultades considera que todavía existen diferencias 
importantes entre ambos sexos, sin embargo, la percepción que tienen 
alumnos y alumnas es diferente dependiendo de sobre qué ámbito se les 
pregunte.  
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Cuando preguntamos si existen diferencias en el mercado de trabajo, la 
conciliación laboral o el acceso a puestos de responsabilidad, las res-
puestas de hombres y mujeres divergen. Mientras que las alumnas con-
sideran que su situación es peor que la de los hombres en todos los cam-
pos analizados, los hombres consideran que existe, mayoritariamente, 
igualdad de género. Por su parte, las mujeres consideran que el deporte 
profesional y los altos cargos son las esferas dónde más desigualdad ex-
perimentan. Por otra parte, los hombres manifiestan que las mujeres su-
fren mayores niveles de desigualdad en la conciliación de la vida perso-
nal y profesional, así como en el mundo del deporte profesional.  

Estas diferentes percepciones demuestran que existe todavía mucho tra-
bajo por hacer hasta conseguir una igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la universidad es el ámbito ideal para conseguir este cambio. 
El profesorado es uno de los actores principales de esta transformación 
por su cercanía al estudiantado y su capacidad para comunicar y trans-
mitir los valores y principios de igualdad que necesita la sociedad actual.  

En este trabajo presentamos algunas propuestas que permitan al profe-
sorado concienciar al alumnado sobre las diferencias de género y pro-
gresar en la reducción de las barreras de igualdad a las que se enfrentan 
las mujeres de hoy en día. Proponemos hacer visibles las figuras feme-
ninas exitosas en clases, conferencias, seminarios y coloquios, así como 
trabajar en el aula con datos sobre desigualdad que permitan ofrecer al 
estudiantado una visión real de las diferencias a las que se enfrentan las 
mujeres. Además, proponemos crear estrategias que fomenten el empo-
deramiento de las alumnas y ayuden, por tanto, a la sociedad a alcanzar 
un mayor nivel de bienestar y progreso.  
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CAPÍTULO 11 

LA REPRESENTACIÓN CULTURAL COMO  
FACTOR MOTIVACIONAL EN EL APRENDIZAJE  

DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

MARÍA EUGENIA CONDE NOGUEROL 
Universidade de Santiago de Compostela 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En la enseñanza de lenguas extranjeras el aula se convierte tanto para el 
profesor como para el estudiante en un lugar donde el conocimiento mu-
tuo se va produciendo poco a poco, donde las barreras interculturales 
han de dar paso a un vínculo positivo entre profesor y aprendiente para 
que el éxito del aprendizaje se produzca.  

En un contexto así se hace necesario prestar atención a la esfera emo-
cional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más que a lo puramente 
cognitivo (Arnold, 1999, 2011; Dewaele, 2005, 2015). Como afirma 
Stevick (1980, p. 4), el éxito en el aprendizaje de lenguas depende me-
nos de los materiales, de las técnicas y de los análisis lingüísticos y más 
de lo que ocurre dentro y entre las personas en el aula. El dentro se 
refiere a factores individuales del alumno como el autoconcepto, la an-
siedad, los estilos de aprendizaje, pero también al propio desarrollo per-
sonal de los profesores. El entre se refiere a los aspectos relacionales 
que se generan entre los participantes en el aula —entre los alumnos o 
entre el profesor y los alumnos— o, posiblemente, entre los alumnos y 
la lengua y la cultura de destino. 

Es por ello que conocer los intereses de los aprendientes, sus actitudes y 
las imágenes o representaciones mentales que tienen sobre la lengua que 
aprenden y su comunidad se presenta como una actividad casi obligato-
ria para el profesor que ha de reorientar el proceso de enseñanza te-
niendo en cuenta estas variables humanas. 
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2. OBJETIVOS 

Este trabajo tiene como objetivo principal el auscultar y analizar las per-
cepciones culturales generales acerca de la lengua española y su comu-
nidad de hablantes por parte de un grupo de estudiantes de español como 
Lengua Extranjera (ELE), y relacionarlas con la motivación a la hora de 
aprender la lengua extranjera. 

Los resultados obtenidos se han extraído de una encuesta realizada a 
aprendientes de español de diversas universidades y centros educativos 
de Malasia durante el curso 2018/2019, en el que trabajé como lectora 
de español del MAEC/AECID. 

3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el estudio me he basado, principalmente, en la reali-
zación de un cuestionario sobre las representaciones culturales en el ám-
bito de ELE, basado en cuestionarios previos como los de Dörney y Csi-
zér (2002), Minera Reyna (2010), Moreno Bruna (2014) y Di Franco 
(2005). En el contexto de aprendizaje de lenguas extranjeras, ha quedado 
demostrado que las percepciones culturales tienen relevancia en la mo-
tivación del aprendizaje de una determinada lengua. Tal y como señala 
Moreno Bruna (2014), la imagen sociocultural que se tiene acerca de 
una comunidad lingüística es decisiva para el éxito en el aprendizaje de 
la lengua y para la motivación inicial de su estudio. 

Para el análisis del factor imagológico cultural se ha utilizado una me-
todología cualitativa. Se han analizado las respuestas obtenidas en su 
mayoría de preguntas abiertas para no condicionar a los informantes y 
de diversas preguntas utilizando el diferencial semántico. 

El cuestionario fue respondido por un total de 115 aprendientes de espa-
ñol en Malasia, de los cuales, 27 son estudiantes de Bachelor de la Uni-
versity of Malaya (BA) y los restantes 88, de cursos externos ofrecidos 
en varias instituciones en el país (CE). En concreto, de esos 88, 19 son 
estudiantes de la Universiti Sains Malasia; 24 estudiantes de la Univer-
siti Tun Hussein Onn Malaysia; 17 de la Universiti Kuala Lumpur, 8 
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estudiantes de la Universiti Pendidkan Sultan Idris; 7 estudiantes del 
Aula Cervantes y 7 de la academia YMCA. 

El cuestionario tiene el propósito de averiguar las percepciones y las 
imágenes que tienen los informantes sobre la lengua española, los países 
de habla hispana y sus comunidades lingüísticas. Se compone de un total 
de 46 preguntas. 

Las preguntas 1 y 2 pretenden valorar la percepción personal acerca de su 
conocimiento sobre la cultura española e hispanoamericana, respectiva-
mente. Para ello se utiliza la escala de Likert a la que se asignan 4 puntos 
para el nivel Muy alto y 1 punto para el nivel Muy bajo de conocimiento. 

La pregunta 3 nos permite analizar las principales fuentes de conoci-
miento de la cultura española e hispánica aportando 9 posibles elemen-
tos de difusión como son, por ejemplo, los medios audiovisuales, inter-
net, las clases, libros, etc. Los informantes deberán elegir entre Mucho 
(5 puntos) y Nada (1 punto), según estos hayan sido factores de conoci-
miento del español para ellos. 

La pregunta 4 consta de 13 afirmaciones que se valoran también desde 
Mucho (5 puntos) a Nada (1 punto) y nos permite obtener datos acerca 
del grado de conocimiento que tenían sobre determinados campos de la 
cultura antes de comenzar a estudiar español: literatura, deportes, cine, 
música, marcas comerciales, etc.  

La pregunta 5 es una pregunta abierta para que indiquen cuáles eran las 
impresiones que tenía sobre la cultura hispánica antes de estudiar espa-
ñol. Esta pregunta está en relación con la siguiente que de modo abierto 
evalúa si estas impresiones cambiaron una vez emprendidos los estudios. 

La pregunta 6 tiene como objetivo evaluar si para ellos la realidad lin-
güística española se parece a la hispanoamericana. Las respuestas se 
evalúan del 5 (Muy similares) al 1 (Muy diferentes). 

Para saber cuáles son las imágenes que espontáneamente le vienen a la 
cabeza cuando escuchan el nombre España, de su país y de Hispanoa-
mérica se han diseñado tres preguntas de respuesta abierta, que se co-
rresponden en el cuestionario con las preguntas 7, 8 y 9. 
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La pregunta 10 pretende evaluar la actitud hacia la cultura hispana y su 
comunidad de hablantes. Se han diseñado 13 afirmaciones a las que res-
ponderán según su grado de acuerdo (Muy alto) o desacuerdo (Muy 
bajo), valoradas del 5 al 1, respectivamente. 

En la cuestión 11 se les pregunta cómo ven su cultura en relación con la 
hispana, pudiendo elegir entre Muy similares (5 puntos) o Muy diferen-
tes (1 punto). 

Las preguntas 12, 13 y 14 están diseñadas para saber cuáles son según ellos 
los problemas sociales que acucian a España, su país y a Hispanoamérica. 

Las preguntas 15, 16 y 17 pretenden obtener las características que se-
gún los informantes tienen los españoles, los hispanoamericanos y la 
gente de su país.  

Para la elaboración de la pregunta 18 he tenido en cuenta los elementos 
empleados en el Barómetro del Observatorio de Imagen1, en el que se 
exponen una serie de elementos que podrían relacionarse con la cultura 
española para saber cuáles son, según ellos, los más representativos (to-
ros, flamenco, monumentos, etc.). Las preguntas siguientes exponen me-
diante la escala del diferencial semántico algunas de las características 
de personalidad que podrían poseer los españoles y los hispanoamerica-
nos, lo que nos dará una idea de sus percepciones. 

Las preguntas 19, 20 y 21 son preguntas abiertas para que mencionen 
algunas de las personalidades más representativas tanto de su país y de 
España, como de Hispanoamérica. 

Por último, se presentan diferentes cuestiones mediante diferencial se-
mántico para que indiquen cómo ven España como país y los países his-
panoamericanos. 

 
1 En línea: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/14199752-8e00-4077-aeb0-
68a3e7caaadc/6BIE_Informe_julio2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=14199752-8e00-
4077-aeb0-68a3e7caaadc 
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4. RESULTADOS 

Uno de los resultados obtenidos en los que cabe detenerse es que los 
estudiantes de BA consideran tener un nivel de competencia lingüística 
en español medio (68 puntos) y, asimismo, perciben tener un conoci-
miento medio sobre la cultura española (74 puntos) y la hispanoameri-
cana (77 puntos)2. 

Por otra parte, los estudiantes de CE también consideran que su nivel de 
competencia lingüística en español es medio (247 puntos), y su nivel de 
conocimiento general sobre la cultura española es para ellos alto (274), 
al igual que el de la cultura hispanoamericana (290)3. 

Los principales medios de conocimiento de la cultura, según las respues-
tas obtenidas, han sido internet y las clases, seguidos de los medios de 
comunicación como la televisión o la radio, los libros, los festivales y 
el cine, tal y como podemos ver en la siguiente tabla: 

 Internet TV, Radio Clases Viajes Libros Amigos Cine Festivales Bares 

BA 
97 74 95 73 72 54 71 77 76 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Medio Medio Medio 

CE 
290 229 303 170 216 183 216 206 184 

Alto Medio Alto Bajo Medio Medio Medio Medio Medio 

Fuente: elaboración propia 

No obstante, al preguntarles sobre el nivel de conocimiento que tenían 
sobre determinados campos de las culturas española o hispanoamericana 
antes de empezar a estudiar español, se comprueba que su conocimiento 
es muy sesgado. Los campos referidos a la literatura, el cine, la política, 
la historia, el arte o la moda han obtenido porcentajes bajos en la escala 
numérica. Además, no hay campos concretos en los que consideren que 
tienen un nivel de conocimiento alto, pero sí medio sobre la comida, la 
música o las actividades turísticas. 

 
2 Utilizando la siguiente escala para este ítem: [Muy alto (115-135)-Alto (93-114)-Medio (71-
92)-Bajo (49-70)-Muy bajo (27-48)]. 
3 Utilizando la siguiente escala para este ítem: [Alto (236-352) - Medio (175-264) - Bajo (88-
176)]. 
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A pesar de los datos obtenidos por los que manifiestan un índice bajo de 
conocimiento ante determinados saberes de la cultura y de las tradicio-
nes, ambos grupos afirman tener una impresión positiva de estas antes 
de empezar a estudiar español. Identifican y tienen construida una ima-
gen de España e Hispanoamérica como países ricos en cultura y tradi-
ciones, a pesar de que las desconocen. Se comprueba asimismo que an-
tes de estudiar español tenían en general un concepto lúdico de los his-
panohablantes, como gente que según ellos sabe disfrutar y divertirse. 

Señalan otros factores que valoran como positivos, entre los que desta-
can el fútbol, los toros, la siesta, y las celebraciones. Estas imágenes no 
son exclusivas de Malasia, sino que están generalizadas internacional-
mente, tal y como señala Noya (2002). 

La imagen de España que más valoran y que más porcentaje ha obtenido 
para los alumnos de CE es la relativa a las tradiciones, formas de vida y 
comida (67%), que expresan de diversas formas: cultura interesante, 
frutas frescas, platos ricos, lugares únicos, baile flamenco, arte del Re-
nacimiento, etc. Por otra parte, algunos señalan formas de vivir groseras 
y la siesta como elementos negativos.  

Los encuestados de BA señalan las fiestas y celebraciones como imá-
genes asociadas a España en un 87 %. Le siguen las tradiciones del país, 
su cultura y el fútbol. Como imágenes negativas algunos señalan que 
son demasiado amigables y que los vídeos de canciones tienen un alto 
contenido sexual. Otro señala la sensualidad y la relajación como aspec-
tos negativos asociados a la cultura española.  

Al preguntarles sobre si sus percepciones cambiaron una vez iniciados 
los estudios de español, 22 de los alumnos de CE dicen que sí porque 
aprendieron cosas nuevas: los españoles son más comunicativos de lo 
que pensaba; España tiene influencia musulmana; los países de Hispa-
noamérica son muy diferentes entre sí. Casi la mitad de los estudiantes 
de BA, 13, también consideran que sus impresiones cambiaron a mejor 
por la adquisición de nuevos conocimientos. Señalan, entre otros moti-
vos, que a los españoles les gusta festejar, tienen una larga historia y les 
gusta divertirse. 
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Tanto los estudiantes de BA como de CE no consideran a España y a 
Hispanoamérica como realidades lingüísticas y culturales ni muy pare-
cidas ni muy diferentes, sino que optan por un término medio. Los estu-
diantes de BA obtienen una puntuación de 83 y los estudiantes de CE, 
de 256 puntos por lo que las sitúan también en un punto intermedio4. 

Su actitud hacia la cultura es muy positiva en general y presentan índices 
muy elevados con respecto a afirmaciones del tipo: me gustaría tener 
más amigos españoles/hispanos; me gusta la música española, me gus-
taría parecerme a los españoles o me gustan las tradiciones de España. 
Los informantes de BA obtienen un nivel muy alto con 113.46 puntos, 
de los 135 máximos. Los estudiantes confiesan no seguir la prensa es-
pañola ni tener dificultad en trabajar con gente con diferentes valores y 
tradiciones. A su vez, los alumnos de CE obtienen una media de 346.61 
puntos de los 440, por lo que la tendencia es muy positiva y aperturista. 

En relación a su país, Malasia, tienen una clara autoimagen de un país 
multicultural, multilingüe, diverso, con diferentes religiones y etnias 
(80%). Sin embargo, no se observa esa representación mental cuando 
hablan de España e Hispanoamérica, cuyas culturas tienden a homoge-
neizar, y de las que aportan elementos simbólicos como los toros, la 
salsa y el flamenco o el color rojo y la pasión. Ven estas culturas como 
singulares en sí mismas, pero a la vez, carentes de pluralidad. 

Sienten orgullo patriótico por su país y citan el himno y la bandera en 
varias ocasiones, al igual que mencionan el espíritu religioso y el islam. 
Hay referencias también al clima cálido y a la naturaleza: playas y mon-
tañas. La comida también está presente y citan algunos platos típicos 
tanto de Malasia como de Hispanoamérica, que relacionan con los tacos 
mexicanos y de España, el marisco, la paella, e incluso la pasta. 

Asocian España con ciudades y citan Barcelona, Madrid; y Córdoba y 
Granada, probablemente por su relación con el mundo islámico. Tam-
bién nombran a Gaudí y Miró. 

 
4 Según las siguientes escalas: [CE: Muy parecidas (371-440)-Parecidas (301-370)-Medio(231-
300)-Distintas (161-230)- Muy distintas (88-160)] y [BA: Muy parecidas (115-135)-Parecidas 
(93-114)-Medio(71-92)-Distintas (49-70)- Muy distintas (27-48)]. 
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Las imágenes de Hispanoamérica son menos ricas y un 60% de los in-
formantes escriben no sé. Algunos la asocian con chicas guapas y con 
las drogas y el narcotráfico, citando también a Pablo Escobar, influidos 
en alguna medida por el gran auge internacional que ha tenido la serie 
televisiva sobre este personaje. 

Se les ofreció también una lista con elementos que podrían relacionar 
con España y que deberían valorar desde Muy de acuerdo (5 puntos) a 
Muy en desacuerdo (1 punto). Tras el análisis de los resultados, los to-
ros, el flamenco, la playa, el sol, la fiesta, la música, los deportes y la 
gastronomía son los que más puntación han tenido, tal y como se aprecia 
en la siguiente tabla: 

 BE Interpretación CE Interpretación 

Toros 128 Muy alto 398 Muy alto 

Flamenco 133 Muy alto 380 Muy alto 

Innovación 82 Medio 275 Medio 

Tradición 126 Muy alto 350 Alto 

Religión 100 Alto 292 Medio 

Playa 117 Muy alto 357 Alto 

Sol 117 Muy alto 348 Alto 

Esquí 75 Medio 244 Medio 

Lluvia 70 Bajo 247 Medio 

Tecnología 76 Medio 271 Medio 

Moda 106 Alto 316 Alto 

Emigración 107 Alto 281 Medio 

Música 125 Muy alto 388 Muy alto 

Desarrollo 94 Alto 285 Medio 

Naturaleza 113 Alto 334 Alto 

Gastronomía 115 Muy alto 281 Medio 

Multiculturalismo 88 Medio 303 Alto 

Vanguardia 82 Medio 262 Medio 

Crisis 103 Alto 277 Medio 

Educación 93 Alto 296 Medio 

Turismo 128 Muy alto 376 Muy alto 

Pobreza 82 Medio 244 Medio 

Diversidad 95 Alto 289 Medio 

Deportes 126 Muy alto 354 Alto 

Fiesta 131 Muy alto 382 Muy alto 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la imagen que tienen de los españoles, podemos decir que 
según la escala asignada, la tendencia es a verlos moderadamente mo-
dernos, civilizados, tolerantes, trabajadores, educados, humildes y ex-
trovertidos. Para el grupo de CE, la característica sobre los españoles 
que más puntos ha obtenido es la de trabajadores (309), seguida de hu-
mildes (292), modernos (238) y extrovertidos (208). El grupo de BA ve 
a los españoles igualmente como trabajadores (94), humildes (90) y mo-
deradamente modernos (56) y moderadamente tolerantes (53). En 
cuanto a los hispanoamericanos, el grupo de CE los ve como extroverti-
dos (300), trabajadores (291) y humildes (289). Por su parte, el grupo 
de BA, percibe a los hispanoamericanos primeramente como extrover-
tidos (92), seguido de trabajadores (92) y de humildes (91). 

Por otra parte, España, bajo el punto de vista de los estudiantes, es un 
país moderadamente tolerante, moderadamente no religioso, pacífico, 
no corrupto y moderadamente desarrollado. Hispanoamérica es, sin 
embargo, bajo su óptica, moderadamente intolerante, moderadamente 
no religioso, moderadamente conflictivo y moderadamente no desarro-
llado, tal y como vemos en la siguiente tabla: 

Las características que les otorgan a los habitantes de su país son positi-
vas. Se ven a sí mismos como personas amables, serviciales, tolerantes, 
amistosas, generosas, bilingües y familiares, aunque también manifies-
tan adjetivos como perezosos, competitivos e impacientes. A los espa-
ñoles los consideran abiertos, apasionados, a la moda, expresivos, fies-
teros, felices, activos y ruidosos.  

Como puede comprobarse, existe una tendencia a ver a los españoles y 
a los hispanos como gente que disfruta de la fiesta, del baile y la música. 
En un país como Malasia, en que muchas libertades están recortadas por 
principios religiosos y los modos de comportamiento, sujetos a reglas, 
contemplan al otro por oposición, ciertamente alejados de sus preceptos 
y posiblemente idealizados como una sociedad que posee menos límites 
que ellos.  
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5. DISCUSIÓN 

Cabe resaltar en primer lugar que el caudal de información obtenido en 
el cuestionario ha sido suficiente para lograr los objetivos planteados al 
inicio de esta investigación. Este ha permitido recoger valiosos y cuan-
tiosos datos en relación a las representaciones imagológicas acerca del 
español y su comunidad de hablantes. 

Un análisis correlativo de datos ayudaría a entender las variables indivi-
duales, por lo que seguiremos esta vía de investigación en el futuro, con 
la idea de precisar más y mejor los resortes actitudinales de los apren-
dientes de español en Malasia. 

El 90% de los aprendientes no han estado nunca en un país de habla 
hispana, por lo que las referencias culturales les llegan por otros medios 
que no son la inmersión. Internet y las clases son las principales fuentes 
de contacto con el español. 

6. CONCLUSIONES  

No cabe duda de que una investigación de este tipo ha de ser revisada y 
mejorada y los datos son cambiantes y mutables, al igual que lo son los 
sujetos objeto de estudio. Se hace primordial que el profesor conozca las 
verdaderas motivaciones de los aprendientes, ya que así se podrán cana-
lizar los esfuerzos y redirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia 
objetivos concretos. Se hace necesaria también una planificación que 
tenga en cuenta y que responda a los verdaderos intereses del alumnado. 
Es necesario, asimismo, ampliar y diversificar los productos culturales 
que consumen los aprendientes, aprovechando su alta capacidad de re-
cepción para que su conocimiento se amplíe y profundicen en aquellos 
aspectos culturales y lingüísticos que desconocen. 

En relación a los datos obtenidos, se observa que hay una impresión y 
una imagen previa al estudio de español marcadamente positiva por 
parte de los aprendices. Se aprecia, asimismo, una mirada idealizada e 
incluso respetuosa hacia lo español y lo hispano, simplificadora y sim-
plificada en muchos aspectos, lo que podría deberse a la necesidad de 
entender al otro en su conjunto como una heteroimagen con la que en 
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muchos aspectos se identifican y, aquellos en los que no, en lugar de 
denostarlos, se idealizan. Bajo mi punto de vista, y a la luz de los datos 
arrojados por el cuestionario, esta idealización pasa por ver en el otro 
las cualidades que ellos no poseen, como por ejemplo, la inexistencia de 
tantas restricciones en cuanto a vestimenta, ocio, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Una mejora de la calidad de los sistemas educativos implica la conside-
ración y desarrollo de medidas y actuaciones orientadas a la atención de 
los principales problemas educativos como son la reducción del fracaso 
y el abandono escolar. La mirada excesiva de los gobernantes a los re-
sultados cuantificables que determinan el logro de metas en educación 
de acuerdo con los objetivos europeos y mundiales (Estêvão & Álvares, 
2014) pueden poner en riesgo lo que realmente es importante para la 
educación de un país y el éxito educativo como es asegurar una mejora 
de la educación del conjunto de la ciudadanía. La Oficina Estadística de 
la Unión Europea (Eurostat) usa el indicador “Early School Leaving” 
(ESL) de medición del nivel de abandono escolar como base para el es-
tablecimiento de objetivos educativos, para lo cual se toma como refe-
rencia el nivel de escolarización y rendimiento escolar y la relación que 
tienen las actividades formativas y de aprendizaje no formal e informal. 
El análisis de estas actividades en cada caso puede resultar un dato 
significativo para la interpretación de los datos, al tiempo que puede 
ser considerado un indicador de cambio y transformación para la 
mejora de la situación educativa.  



‒   ‒ 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el estudiante 
precisa conocerse a sí mismo y adquirir el desarrollo de un autoconcepto 
para conocer las opciones de orientación de su vida personal, académica 
y profesional, por lo que sus decisiones condicionarán su vida futura 
(Bisquerra, 2012). La vulnerabilidad social (Stern, 2004) asociada a la 
etapa de la adolescencia puede afectar la interacción entre condiciones 
personales y sociales entendida como un factor que influye en la toma 
de decisiones y, en definitiva, en la calidad de vida de los jóvenes. La 
predicción del fracaso escolar es reconocida como uno de los auténticos 
problemas de la educación debido a la gran cantidad de características o 
factores de riesgo (Sabedani & Reddy, 2014; Vera et al., 2013) que pue-
den provocar el abandono escolar del estudiante.  

“La crisis de la adolescencia es una construcción social, un hecho cultu-
ral, tanto más sensible cuanto que la crisis económica y moral es grave, 
profunda e interminable” (Fize, 2004, p. 24). La adolescencia es una 
etapa en la que los principios y valores identitarios del individuo se po-
nen a prueba. De este modo, el estudiante tiene la necesidad y la opor-
tunidad de adoptar sus propias decisiones y aplicarlas en situaciones y 
contextos de la realidad, aunque a veces los resultados no sean los espe-
rados. El adolescente busca una razón para vivir y encontrar el modo de 
formar parte de una comunidad, un hecho que implica a los adultos tener 
que escucharlos para comprender de primera mano cuáles son sus pro-
blemas y sus necesidades (Del Pino et al., 2011). En este sentido, la ne-
cesidad de comunicación del adolescente es un hecho constatado. Faci-
litar los canales y modos de comunicación del docente con el estudiante 
implica en primer lugar, proteger y orientar sus intereses y expectativas, 
y en segundo lugar, encajarlas en las demandas de una sociedad en con-
tinuo cambio y en los requisitos educativos de formación, capacitación, 
cualificación y profesionalización para lograr su inserción en el mercado 
laboral.  

Los datos recogidos por el informe anual de la Unión Europea (UE) 
“Education and Training Monitor” (European Commision, 2021) reve-
lan una alentadora tendencia descendente de la tasa de abandono escolar 
del alumnado de Educación Secundaria en Europa en la última década. 
Sin embargo, los Indicadores de educación de la Estrategia Europa 
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(Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020) recogidos por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan a España como el país 
europeo con la cifra más alta de abandono temprano de la educación con 
un 20,2% entre los hombres y un 11,6% en las mujeres. Este problema 
precisa una reflexión crítica sobre la consideración e implementación de 
políticas educativas de cambio que ayuden a mejorar esta situación ne-
gativa de la educación básica.  

Una de las principales medidas del Consejo Económico y Social para la 
prevención del desenganche escolar es el refuerzo de la orientación aca-
démica y profesional en los centros educativos (Miñaca y Hervás, 2013). 
En España, la disposición legislativa de medidas de atención a la diver-
sidad (LOE, 2006) en la escolaridad obligatoria con estudiantes de 3º y 
4º de Educación Secundaria implica desde el servicio de orientación la 
creación de Programas de Diversificación Curricular (PDC) sustituidos 
en la LOMCE (2014) por los denominados Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) que permiten la flexibilización 
y la adaptación curricular (Morentin-Encina & Ballesteros, 2021) enfo-
cados a la mejora del rendimiento y la autoestima del alumnado con el 
fin de asegurar su escolarización. Estos programas implementan una dis-
minución de las ratios y una atención más individualizada con el propó-
sito de facilitar una acción tutorial ajustada a las necesidades educativas 
de un alumnado con diferentes trayectorias que presentan un riesgo de 
exclusión, fracaso y abandono (Amer & Mir, 2017). Existe por tanto una 
necesidad de reforzar la orientación educativa y profesional del estu-
diante adolescente como vía de prevención del abandono escolar (Hol-
gueras, 2016). Por todo ello, la revisión de los estudios revela una nece-
sidad en la sistematización de las evidencias encontradas que permitan 
identificar el efecto de los programas de orientación y asesoramiento en 
la reducción del abandono temprano de educación y formación (Escapa 
& Julià, 2018).  

En este sentido ¿podemos confiar la efectividad exclusiva de la preven-
ción y la reducción del abandono escolar a los programas de orientación 
escolar? La adaptación curricular de estos programas educativos de 
atención específica que procuran estimular la motivación del alumnado 
por el estudio precisa de una complementación con otras iniciativas de 
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atención personal y educativa como puede ser el mentoring. Pero ¿qué 
es en realidad el mentoring? “Una relación personal de ayuda entre un 
mentor y un alumno que incluye el desarrollo y el crecimiento profesio-
nal y diversos grados de apoyo. Aunque las relaciones son recíprocas, 
los mentores suelen ser quienes tienen mayor experiencia" (Hansford et 
al. 2003, p.5). Así pues, la característica particular que identifica el men-
toring como herramienta educativa es la inclusión de la comunicación, 
el seguimiento y la tutorización del estudiante como una forma de cam-
bio de su contexto mediante la mejora de la relación con su tutor o men-
tor.  

El mentoring es un medio de dirigir la educación de los estudiantes ba-
sado en el empoderamiento, el apoyo y la motivación (Butler, 2001). Su 
consideración como una estrategia de tutoría centrada en el rendimiento 
(Schechter, 2014) integra procesos educativos personales como guiar, 
supervisar, dirigir, aconsejar, enseñar, fomentar el desarrollo profesional 
y el asesoramiento. Estos procesos de relación e intervención promue-
ven la orientación educativa y personal. La figura de un mentor se puede 
corresponder con la de un docente, pedagogo o estudiante de niveles 
superiores que utiliza su amplia experiencia educativa para enriquecer 
al estudiante con sus recomendaciones, ayudas y orientaciones educati-
vas. La estructura de un programa de mentoring implica un diseño ade-
cuado a un contexto desde el que planificar las características y activi-
dades, los objetivos, los perfiles de los mentores la temporalización; la 
implementación; el seguimiento y la evaluación del programa.  

Durante un período prolongado de tiempo el mentoring constituye una 
relación evolutiva de apoyo y crecimiento mutuo con implicación de 
ambos miembros en procesos comunicativos formales y no formales, 
donde resulta clave la información y el desarrollo de oportunidades 
transmitidas por el mentor experimentado (Bozeman & Feeney, 2008). 
Respecto a las capacidades de un buen mentor, la revisión de la investi-
gación precedente (Liaqat et al., 2020) demuestra cómo el estudiante 
(mentee) valora a aquella persona que posee una buena escucha, que es 
capaz de proporcionar feedback, atento en las distintas cuestiones y que 
demuestra disposición y apoyo económico. Del mismo modo, se valora 
también su capacidad para introducirles en redes organizativas 
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informales y presentarles a otras personas que les puedan informar y 
asesorar de acuerdo con sus intereses particulares (Alsbury & Hack-
mann, 2006).  

Las modalidades de mentoring permiten diferenciar entre el mentoring 
formal, informal, mentoring por pares, mentoring grupal y e-mentoring. 
Aunque todas las modalidades implican una orientación educativa, el 
mentoring formal adquiere una función más adecuada en su propósito 
de fomentar la acción afirmativa en grupos minoritarios, colectivos vul-
nerables o de riesgo (Ehrich, 2013). La claridad en la estructura y el 
propósito que identifican la relación creada en el mentoring formal ase-
gura a los participantes el apoyo necesario para fundamentar y desarro-
llar una relación exitosa (Clutterbuck, 2004). El apoyo, el aprendizaje, 
el crecimiento del individuo, el desarrollo de destrezas y la estimulación 
de la confianza describen los rasgos comunes más significativos de esta 
relación orientada a la creación y mantenimiento de un vínculo de los 
participantes en el tiempo. Pero además del mentoring formal, la expan-
sión de nuevos modos de comunicación digital ha motivado la imple-
mentación de programas tecnológicos de e-mentoring (Fletcher, 2012) 
con los que se puede proporcionar consejo y apoyo técnico a los partici-
pantes, tanto de manera síncrona con el uso de la telefonía o la video-
conferencia, como asíncrona mediante mensajes vía mail.  

El abandono escolar prematuro es un problema educativo, social y eco-
nómico mundial que precisa del diseño y la aprobación de políticas edu-
cativas materializadas en acciones de intervención. Su reflexión motiva 
las siguientes cuestiones de investigación: ¿El mentoring educativo 
puede resultar una estrategia educativa de intervención eficiente para la 
prevención del abandono escolar? ¿Cuáles son los factores que afectan 
en cada contexto al abandono escolar y de qué manera deben tenerse en 
cuenta para la planificación de medidas ajustadas que ayuden a contro-
larlo y frenarlo? ¿Qué agentes deberían adquirir responsabilidad en el 
desarrollo de estas medidas para evitar el abandono escolar del alum-
nado adolescente en la etapa de Educación Secundaria? ¿Qué estructura 
deben tener los programas educativos de tutoring para que sean eficien-
tes en su propósito de controlar el abandono escolar? ¿Qué capacidades 
debe reunir un docente para su desempeño como mentor en un programa 
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de tutoring? ¿Qué características deberían presentar el diseño de progra-
mas e-tutoring para garantizar su eficiencia como herramienta educa-
tiva? ¿Un cambio en el paradigma de educación con la implementación 
de medidas o programas de tutoring para el alumnado adolescente vul-
nerable puede contribuir a mejorar y reducir la tasa de abandono esco-
lar?  

2. OBJETIVOS 

‒ Analizar el abandono escolar en la etapa de Educación Secun-
daria en el período 2017 – 2021 como un problema educativo 
y social.  

‒ Identificar los factores personales y sociales implicados en el 
abandono escolar del estudiante de Educación Secundaria en 
el período de estudio. 

‒ Delimitar el estudio de las implicaciones de los programas de 
mentoring educativo en la orientación para la prevención del 
abandono escolar del estudiante de Educación Secundaria. 

3. METODOLOGÍA 

El presente estudio contempla la aplicación de una metodología de revi-
sión sistemática. Su desarrollo implica la selección de los siguientes cri-
terios de inclusión: el análisis de estudios que pertenecen a revistas de 
calidad indexadas en los rankings JCR y SJR; la selección de la bús-
queda en bases de datos de referencia que aseguren la calidad de los 
trabajos al formar parte de revistas que utilizan procesos de selección de 
revisión por pares; el ajuste de la búsqueda de estudios al período 2017-
2021; los trabajos deben estar fundamentados en estudios de indagación 
empírica.  

Los criterios de exclusión se correspondieron con estudios en otro tipo 
de población.  

En los criterios de búsqueda se introdujeron las palabras clave: "mento-
ring", "secondary school" y "drop out” utilizando (and) como operador 
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de búsqueda. Las bases de datos consultadas fueron SCOPUS y WoS. 
El análisis de los trabajos consistió en la revisión de los “abstracts” pro-
fundizando en el estudio del texto completo de las investigaciones 
cuando su acceso fue posible.  

Los resultados encontrados fueron 22 investigaciones en SCOPUS y 5 
en la base de estudios WoS. De los 22 estudios de SCOPUS se elimina-
ron 5 porque su temática no se corresponde con el tema de estudio y 1 
porque la edad de la población participante tampoco se ajustaba a los 
requisitos buscados. En el caso de WoS, de las 5 investigaciones encon-
tradas se ha tenido que prescindir de 2 de ellas pues eran estudios repe-
tidos en SCOPUS y 1 que se refiere al estudiante del ámbito universita-
rio y se sale del marco de la Educación Secundaria.  

Desde una dimensión cualitativa se procede a la codificación manual de 
los datos recogidos en los diferentes trabajos como medio para el análi-
sis y la interpretación. 

4. RESULTADOS 

Las investigaciones objeto de estudio en el período seleccionado 2017-
2021 han sido 18. De acuerdo con los criterios de inclusión se muestra 
una tendencia descendente de investigaciones en este tema. Su análisis 
permite identificar 5 trabajos en 2017, 3 en 2018, 5 en 2019, 4 en 2020 
y tan solo 1 en 2021.  

En cuanto al origen, el 55,5% de las investigaciones se llevaron a cabo 
en América (Estados Unidos, Canadá y Mexico), el 27,7% en Europa 
(España, Noruega, Italia, República Checa, Suiza), un 5,5% en Africa 
(Tanzania), un 5,5% en Asia (China) y un 5,5% en Oceanía (Australia). 
Por países, resulta reseñable que el 44,4% del total de estudios fueron 
realizados en Estados Unidos seguido de un 11,1% en España.  

El 83,3% de los trabajos se desarrollaron en Educación Secundaria y un 
11,1% de estos también incluyó su aplicación en la etapa de Educación 
Primaria. El 16,6% restante fueron estudios relacionados con programas 
de formación de profesorado de Educación Secundaria orientados al 
desarrollo de competencias para evitar el fracaso y el abandono escolar.  
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Respecto a la tipología de la investigación una gran parte de los trabajos 
están asociados a una indagación empírica por lo que son estudios que 
utilizan la encuesta (61,1%) y/o la entrevista (11,1%) complementada 
en algún caso con el uso de grupos de discusión. El 27,7% de los trabajos 
restantes se fundamentaron en revisiones teóricas de programas educa-
tivos de formación de profesorado en torno a las siguientes temáticas: 
mentoring integral (Dulmus et al, 2019); formación, asesoramiento e in-
tervención del profesorado (Píšová & Hanušová, 2018; Yuen et al., 
2019) y educación del desarrollo positivo de jóvenes (Curran & Wexler, 
2017). Asimismo, un trabajo estudia un programa que integra a 29 uni-
versidades de Italia en la formación docente del profesorado (Fanti, 
2019) con el fin de capacitarlo para prevenir y evitar el abandono esco-
lar.  

La mayoría de los estudios señalan la desmotivación como la causa prin-
cipal que lleva al alumnado a incurrir en el absentismo cuyo desenlace 
final concluye con el abandono escolar. Las variables que determinan el 
abandono pueden ser de índole personal como la falta de entusiamo 
(Joyce-Gibbons, et al., 2018), la vulnerabilidad y la desprotección 
(Kuperminc et al, 2020), la falta de autonomía personal (Ananos et al, 
2020; Dulfer, et al., 2017; Dulmus et al., 2017), la falta de confianza 
(Curran &Wexler, 2017), la autoestima deficitaria asociada a problemas 
como el desconocimiento del idioma (García Holgado et al., 2018; 
Joyce-Gibbons et al., 2018; Wang & Bale, 2019) o problemas de salud 
(Norton et al., 2017).  

Otras razones guardan relación con el bajo rendimiento escolar (Herrera 
et al., 2019), las dificultades en las relaciones, en la comunicación entre 
iguales o con el profesorado (Mac Iver et al., 2017; Píšová & Hanušová, 
2018) o la necesidad de atención personal (Chlovski et al., 2021).  

Los problemas económicos y familiares en contextos desfavorecidos 
(Moreno-Candil & Garza, 2017) también motivan el abandono escolar 
de estudiantes promovido por la búsqueda de un trabajo o tarea que re-
porte una contribución al sustento de la economía familiar. 

El mentoring educativo es reconocido en el conjunto de estudios como 
una estrategia de intervención socioeducativa que trata de asegurar la 
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escolarización del conjunto del alumnado con especial atención al que 
presenta mayor vulnerabilidad. Su finalidad educativa es abordar proble-
mas reales mediante la creación de contextos motivadores de aprendi-
zaje, protección y orientación del alumnado (Chlovski et al., 2021; Dul-
mus et al., 2019; Herrera et al., 2019; Tsai & Kern, 2020). Se reconoce 
el estímulo de capacidades como la autoestima, la autonomía, la relación 
del aprendizaje y la orientación profesional (Dulfer et al., 2017).  

La modalidad de mentoring entre pares estimula procesos de aprendizaje 
en estudiantes en riesgo de exclusión con la promoción de valores edu-
cativos y emocionales como la confianza, el bienestar, la comunicación 
y la resiliencia (Curran & Wexler, 2017; García Holgado et al., 2018; 
Joyce-Gibbons et al., 2018; Kuperminc et al, 2020).  

Por su parte, la formación del profesorado novel en programas de mentoring 
permite el trabajo de competencias necesarias para la docencia y la tutoría 
(Fanti, 2019; Wang & Bale, 2019; Yuen et al., 2019). Junto a la modalidad 
presencial otros estudios que utilizan el formato digital e-mentoring recono-
cen el refuerzo educativo que proporciona a la tutoría (Radlick et al, 2020).  

TABLA 1. Datos sociodemográficos 

Año  Autor País Muestra Participantes 
Tipología 
de investi-

gación 
Resultados principales 

  
2021 

Chklovski, 
Jung, Ander-
son & Young, 

Estados 
Unidos 

20.000 
estudian-

tes 

Primaria y Se-
cundaria 

Encuesta 
ad hoc 

Se analiza la eficacia y 
la capacidad de aplicar 
herramientas a proble-
mas reales  

2020 Tsai & Kern 
Estados 
Unidos 

 Secundaria  
Encuesta 

ad hoc 

Se discute la aceptabili-
dad del tratamiento de 
un programa de mento-
ring de promoción del 
compromiso escolar 

2020 

Kuperminc, 
Chan, Hale, 

Joseph & Del-
basso 

Estados 
Unidos 

185 estu-
diantes  

Secundaria 
Encuesta 

ad hoc 

Mentoring en grupo au-
menta la resiliencia entre 
adolescentes académi-
camente vulnerables 

2020 

Radlick, Mir-
kovic, Przed-
pelska,, Bren-
dmo & Gam-

mon. 

Noruega 
21 alum-
nos y 7 

mentores 
Secundaria 

Encuesta y 
entrevista  

El apoyo de mentoring 
digital como apoyo y re-
fuerzo de la tutoría pre-
sencial entre mentor y 
mentee 
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2020 

Ananos, Gar-
cía-Vita, Ga-
lán-Casado & 
Raya-Miranda 

España 310  Secundaria 
Encuesta y 
entrevista 

La intervención socio-
educativa temprana y 
coherente mejora la inte-
gración-reintegración so-
cial de mujeres jóvenes 
reclusas que abandona-
ron sus estudios por pro-
blemas de autonomía 
personal, social y labo-
ral.  

2019 Wang & Bale Canadá 4 tutores 
Primaria y Se-

cundaria 
Entrevista 

El programa de mento-
ring es fundamental para 
la formación del nuevo 
profesorado y la capaci-
tación del mismo en tu-
toría 

2019 
Dulmus, Wo-
darski & Yang 

Estados 
Unidos y 

China  
 Secundaria 

Revisión de 
estudio  

Los programas de men-
toring integral favorecen 
la mayor protección y 
cuentan con mayor pre-
supuesto para la investi-
gación 

2019 Fanti Italia 
29 cen-

tros 
Universidades 

Revisión de 
estudio  

Se desarrolla un pro-
grama de formación de 
profesorado para capaci-
tarlo y evitar la reducción 
del abandono escolar. 

2019 
Herrera, Glo-
ria & Castella-

nos 

Estados 
Unidos 

104 estu-
diantes 

Secundaria Encuesta 

Se reconoce el rol rele-
vante de los agentes 
educativos para crear 
contextos de aprendizaje 
receptivos de mejora de 
la persistencia del alum-
nado. 

2019  
Yuen, Yau, 
Tsui, Shao, 

Tsang & Lee, 
China  

Formación de 
Profesores 

Revisión de 
estudio 

Se consideran implica-
ciones prácticas de for-
mación y asesoramiento 
profesional del docente 
en Hong-Kong 

2018 

García-Hol-
gado, Zan-

grando, Sán-
chez-Prieto, 
Yiğit, García-

Holgado & 
García-Pe-

ñalvo 

España  
Alumnos pa-
dres profeso-

res 

Encuesta 
ad hoc 

El mentoring entre pares 
fomenta procesos de 
aprendizaje eficaces en 
estudiantes inmigrantes 
o en riesgo de exclusión 
social 
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2018 

Joyce-Gib-
bons, Gal-

loway, Mollel, 
Mgoma, Pima 
& Deogratias 

Tanzania 
383 estu-
diantes 

Alumnos y 
profesores 

Encuesta y 
grupo de 
discusión 

La pérdida de entu-
siasmo motiva el absen-
tismo escolar. La tutoría 
entre iguales puede re-
solver este problema. 

 
2018 

Píšová & 
Hanušová 

Rep. 
Checa 

 
Profesores 

noveles 
Entrevistas 

La capacidad de agencia 
profesional en el profe-
sor novel viene determi-
nada por el entorno, el li-
derazgo y los colegas.  

 
2017 

Norton, Chan-
dra-Mouli & 

Lane 

Estados 
Unidos y 

Suiza 
 Secundaria Encuestas 

Las intervenciones de 
tutoría favorecen la infor-
mación de la anticoncep-
ción y prevención del 
embarazo repetido en 
adolescentes.  

 
2017 

Mac Iver, 
Sheldon, 
Naeger & 

Clark 

Estados 
Unidos  

 Secundaria 
Encuesta 

ad hoc 

No hay efectos correlati-
vos del programa de 
mentoring con estudian-
tes en riesgo de exclu-
sión en la asistencia, el 
comportamiento y la 
aprobación de cursos.  

 
2017 

Dulfer, Rice & 
Clark 

Australia 
48 estu-
diantes 

Secundaria 
Encuesta 

ad hoc 

El desarrollo de instru-
mentos en programa de 
mentoring ayuda a eva-
luar la competencia, la 
autonomía, la relación y 
la apreciación de la rele-
vancia de la asignatura.  

 
2017 

Moreno-Can-
dil & Garza 

México  Secundaria 
Encuesta 

ad hoc pre-
post 

El programa de Mento-
ring Peraj en este estu-
dio piloto ayuda al desa-
rrollo social, emocional y 
académico y evita el 
abandono escolar de los 
niños en contextos des-
favorecidos. 

 
2017 

Curran & 
Wexler 

Estados 
Unidos  

711 pro-
gramas 

Secundaria 
Revisión de 

estudio  

Los programas de desa-
rrollo positivo de jóvenes 
y su aplicación entre pa-
res aumenta el bienes-
tar, confianza, la comu-
nicación y comporta-
mientos saludables.  
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5. DISCUSIÓN 

La educación constituye un derecho humano y un factor clave en la eco-
nomía de un país (World Bank, 2017). Su carácter esencial recogido en 
el Objetivo 4 de la Agenda 2030 requiere “garantizar una educación in-
clusiva y equitativa de calidad y promover las oportunidades de apren-
dizaje permanente” (UNESCO, 2017). La revisión de la literatura revela 
que la Educación Secundaria es necesaria para el crecimiento econó-
mico, pues en ella se desarrollan destrezas adecuadas para la orientación 
de la vida profesional, no adquiridas en Educación Primaria (Sochirca 
et al., 2016; Weale, 2003). Asegurar una educación básica del conjunto 
de la ciudadanía implica una atención a las necesidades individuales que 
estimulen la motivación personal y la orientación educativa para garan-
tizar la permanencia del alumnado en el sistema educativo y evitar de 
este modo la principal amenaza de la educación, como es el abandono 
escolar.  

La investigación sobre el abandono escolar y sus consecuencias debe 
proporcionar argumento e información acerca de las necesidades de las 
reformas educativas, el diseño de programas y la inversión para mejorar 
la calidad de la Educación Secundaria (Mussida et al, 2019) como una 
etapa de formación básica del individuo, necesaria para el acceso a una 
formación especializada y de cualificación orientada a la integración en 
el mercado laboral.  

En la adolescencia, el estudiante pone en práctica su autonomía al asu-
mir responsabilidades y tomar decisiones, aunque a veces no anticipe las 
consecuencias. El carácter obligatorio de la educación para algunos es-
tudiantes supone un reto o un desafío que implica una dedicación y un 
trabajo de valores de esfuerzo, compromiso y regularidad en el trabajo 
cotidiano. Durante este período es importante que el estudiante se sienta 
motivado, reforzado y apoyado para evitar el fracaso escolar, la exclu-
sión educativa y el abandono escolar temprano.  

La falta de motivación por el estudio, el bajo rendimiento o la carencia 
de apoyo familiar (Joyce-Gibbons, et al., 2018; Moreno Candil & Garza, 
2017; Romero Sánchez & Hernández Pedreño, 2019) son los principales 
factores endógenos que causan el abandono escolar. Otros factores 
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exógenos como el desajuste en la respuesta esperada por el estudiante 
de las instituciones y los agentes que las representan tales como, la des-
motivación del profesorado o un modelo educativo ajeno a las necesida-
des del estudiante influyen en la motivación del alumnado en la educa-
ción. Por esta razón, la prevención de la exclusión educativa implica a 
los responsables docentes no solo asegurar al estudiante el logro de un 
determinado nivel educativo, sino también combatir la desigualdad a ni-
vel social (Martínez García, 2013) que supone acceder a la educación 
como recurso común de la sociedad.  

La necesidad de hacer consciente el aprendizaje oculto que afecta a la 
individualidad de cada persona, pero que no se hace explícito en el con-
texto escolar por circunstancias diversas requiere la implementación de 
programas o herramientas de mentoring en los centros de Educación Se-
cundaria como medidas educativas de asesoramiento académico y per-
sonal que acompañan la tutorización y sirven de guía y orientación para 
el alumnado. Algunos estudios (Burgos et al., 2018) utilizan técnicas y 
herramientas de análisis computacional para acceder a los datos históri-
cos académicos de las calificaciones de los estudiantes, predecir el aban-
dono escolar y diseñar planes de tutoría específicos.  

La tipología de programas de mentoring puede albergar una presencia 
física o una modalidad virtual. Las necesidades emocionales, comunica-
tivas y sociales del alumnado adolescente y, de manera especial, aquel 
que presenta una mayor vulnerabilidad o un riesgo de exclusión justifi-
can el planteamiento de programas de mentoring formal con presencia 
física en el contexto educativo en los que se puede orientar el “desarrollo 
positivo” de destrezas y actitudes personales como el bienestar, la auto-
estima, la confianza y la comunicación (Curran & Wexler, 2017), la re-
solución de problemas reales (Ananos et al, 2020; Chlovski et al, 2021; 
Dulfer et al., 2017), la orientación académica y formativa y su enfoque 
al mundo laboral.  

La metodología integral en los programas de mentoring (Dulmus et al., 
2019) permite la definición de unos objetivos, la creación de un clima 
de trabajo, la orientación hacia unos resultados y la aplicación en un 
período de tiempo prolongado, lo que permite minimizar los riesgos y 
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aumentar los factores de protección desde los que propiciar la evolución, 
la transformación que lleva a un cambio personal y de la comunidad.  

El cumplimiento de los principios educativos inclusivos y de coeduca-
ción proporciona un mayor significado al desarrollo de programas de 
mentoring grupal o entre pares. Ambas modalidades tienen una especial 
relevancia pues facilitan enfoques de tutoría y procesos de aprendizaje 
eficaces entre iguales con una gran utilidad en todos los colectivos y de 
manera particular en los relacionados con grupos minoritarios y migran-
tes (García Holgado et. al, 2018). Al prescindir de una jerarquización se 
da una relación colaborativa entre el mentor y el mentee, cuyos reportes 
educativos estimulan un beneficio conjunto en el trabajo de destrezas 
socioemocionales como la autoestima, la comunicación y la resiliencia 
(Curran & Wexler, 2017; Kuperminc et al., 2020) que influyen en la 
mejora educativa. La valoración de estos programas permitiría analizar 
aspectos educativos relacionados con la evolución del sentimiento de 
pertenencia a la escuela, el modo de participación, la relación con los 
compañeros, la actitud académica y relación con el rendimiento, la par-
ticipación en el hogar y la participación en otros contextos.  

Por su parte, la tutoría presencial y el mentoring también pueden enri-
quecerse de las aportaciones y ventajas que ofrecen las herramientas tec-
nológicas de e-learning y e-mentoring digital (Radlick et al., 2020) que 
utilizan el correo electrónico, la videoconferencia y las plataformas co-
laborativas on-line en reuniones de mentoring tradicional, por pares o 
grupal. Aunque la consideración del apoyo digital precisa el estableci-
miento de medidas que garanticen la seguridad, el anonimato y el con-
trol, su integración constituye un complemento enriquecedor en la me-
jora de las relaciones comunicativas mentee-mentor con las que se re-
fuerza la relación social, el seguimiento y el asesoramiento al tiempo 
que se incrementa tanto el alcance como los beneficios de la tutoría. 

La formación del docente del s. XXI implica la adaptación del ejercicio 
profesional a las exigencias de un modelo educativo inclusivo en una 
sociedad de la información. La participación en programas de mentoring 
(Wang & Bale, 2019; Yuen et al., 2019) resulta de relevancia para el 
trabajo de competencias relacionadas con la docencia y la tutoría, com-
petencias que implican conocimientos y gestión de los mismos en el 
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desarrollo y adquisición de destrezas educativas, sociales, psicológicas, 
tecnológicas, de liderazgo, de orientación y tutoría. 

6. CONCLUSIONES  

La promoción de una educación de calidad que asegure la mejor educa-
ción al conjunto del alumnado implica el estudio e implementación de 
medidas o programas educativos personales que logren la atención y 
motivación del estudiante por la educación y estimulen la oportunidad 
de aprender y desarrollarse en su mayor grado. Este propósito implica el 
emprendimiento y la evaluación de políticas educativas que inviertan en 
la formación docente, la atención individual y la orientación.  

La orientación de la educación desde la tutoría y el mentoring debe tratar 
de asegurar un acceso adecuado del estudiante a la educación con la que 
garantizar su permanencia en el sistema educativo como una premisa 
que favorece el capital social y educativo de un país. El estudio de la 
evolución del mentoring, como una herramienta educativa de asesora-
miento académico y personal del alumnado de Educación Secundaria, 
permite reconocer su utilidad educativa como medida de refuerzo de la 
tutoría, con implicaciones en la educación emocional, comunicativa, so-
cial y académica (Moreno-Candil & Garza) que pueden ayudar a la pre-
vención del absentismo y el abandono escolar.  

El diseño y desarrollo de estrategias de intervención que permitan el 
control y la reducción de la tasa de abandono escolar implica un cambio 
en el paradigma educativo con el desarrollo de modelos educativos que 
integren prácticas moderadoras y orientadoras de los intereses indivi-
duales del alumnado desde los que dar cumplimiento a los principios 
curriculares básicos de equidad e inclusión. Es por ello por lo que el 
profesorado inclusivo como principal agente de cambio debe incorporar 
en su ejercicio profesional el trabajo y desarrollo de destrezas de lide-
razgo, comunicación, creatividad, innovación y trabajo en equipo desde 
los que promover desde la tutorización y el mentoring una mejora en la 
atención y educación en el contexto de su actuación profesional. La crea-
ción de instrumentos de mentoring en soporte digital que complementen 
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y enriquezcan esta herramienta educativa puede favorecer la ampliación 
y el alcance de la tutorización del alumnado adolescente.  
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CAPÍTULO 13 

ADOLESCENCIA, REGGAETÓN  
Y PENSAMIENTO CRÍTICO 
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1. INTRODUCCIÓN  

La cultura, entendida como el conjunto de valores que forman la socie-
dad (conocimientos, lenguaje, valores…) es un reflejo de lo que piensan, 
viven e interpretan todos los individuos que la forman. Por eso, es de 
suma importancia analizar y conocer la diversidad de las interpretacio-
nes que conviven coetáneamente en la comunidad y, de esta manera, 
entender y conocer la realidad social. 

En los últimos años, la figura de la mujer y su rol ha sido puesto en el 
punto de mira y las reivindicaciones y luchas sociales apuntan hacia un 
cambio social hacia la igualdad. Subyugado a este cambio, el feminismo, 
el empoderamiento, la eliminación de violencias… son aspectos que se 
han puesto a debate, por eso, el rol femenino se ha convertido en un eje 
transversal que guía el debate actual. El análisis de la situación actual, el 
planteamiento y proyección de una sociedad futura, reclama un cambio 
de valores, conductas y actitudes que apuntan hacia la igualdad.  

Al mismo tiempo, podemos identificar otro aspecto importante que tam-
bién determina la actualidad: la educación sexual. A día de hoy, pode-
mos identificar distintas problemáticas sociales que apuntan a una nece-
sidad de replantear y diseñar nuevas estrategias para educar en la sexua-
lidad. Cuando contextualizamos estas situaciones en una etapa concreta, 
la adolescencia, vemos la necesidad de cambio social frente a distintas 
situaciones que comprometen y determinan su desarrollo y crecimiento 
a nivel integral, y específicamente, a la sexualidad, como una esfera vital 
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más que forma al individuo. Es importante que en esta etapa el individuo 
adquiera herramientas, habilidades y conocimientos para vivirla de una 
manera beneficiosa (Castillo, 2013). 

El aumento del consumo de material pornográfico y su precocidad por 
parte de menores de edad (Ballester, Orte y Pozo, 2014), el odio, acoso 
o ciberacoso a niños, niñas y adolescentes por pertenecer al colectivo 
LGTB (Garaigordobil y Larrain, 2019), las altas estadísticas de casos de 
abuso sexual infantil y adolescente y la gran incidencia que tienen en el 
entorno (Benavente, Casado, Orte y Ballester, 2016), o las numerosas 
agresiones en grupo cometidas, en muchas ocasiones, por jóvenes o me-
nores de edad (De la Torre-Laso, 2019), entre muchas otras problemáti-
cas, son situaciones que reflejan esta falta, deficiencia o inatención so-
cial hacia la esfera sexual, además, de una consciencia social sesgada 
hacia la dimensión y extensión de esta parte de la persona y una necesi-
dad actual de educación en este aspecto.  

Frente a estas dos realidades: transformación social y falta de estrategias 
pedagógicas para afrontar la educación sexual, necesitamos que los 
adultos tomen un papel y un rol proactivo y consciente para poder en-
tender cómo es la adolescencia de hoy en día, sus necesidades en el desa-
rrollo sexual y de qué manera pueden contribuir a que en un futuro la 
sociedad tenga una mayor calidad de vida disminuyendo las problemá-
ticas subyacentes a este aspecto y favoreciendo el camino hacia la con-
cepción integral de la sexualidad y una vivencia sana (Zemaitis y Peder-
soli, 2018). 

El legado histórico, ideológico y social ha hecho de la educación sexual 
un tema tabú, mermando la capacidad social de tener una visión holística 
de la sexualidad y creando una sensación de miedo, desconocimiento y 
falta de habilidades para afrontarla (Organización de las Naciones Uni-
das, 2014). Por eso, es necesario un proceso de eliminación de estigmas, 
estudio y diseño de propuestas prácticas. 

Acercándose más a la adolescencia, es importante que se planteen las 
distintas maneras de socialización que les influyen a construir la mirada 
hacia la sexualidad. El ocio y tiempo libre, es un contexto dónde focali-
zar, ya que en esta ocupación de tiempo recibe inputs de información 
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para reafirmar y formar su propia identidad, afectando a los procesos in-
dividuales y sociales que forman las sinergias relacionales y favorecen el 
aprendizaje del sujeto para afrontar la próxima etapa vital: la edad adulta 
(Comas, 2000). Conociendo en profundidad las distintas maneras de ocu-
par el tiempo libre y de ocio, se identifica que la música es un elemento 
cultural que forma parte de su tiempo. Volviendo al planteamiento ini-
cial, la cultura es un reflejo de la mirada social, y la música, como ele-
mento cultural, es un contexto dónde acercarse más a esta etapa evolutiva 
y entender si tiene alguna influencia en el desarrollo pleno e integral de 
la sexualidad, al mismo tiempo, que se puede conocer si los mensajes y 
valores que promueve siguen el reclamo de la comunidad hacia una mi-
rada más igualitaria. La música, como rama artística, es una oportunidad 
para traspasar, comunicar, reivindicar… por eso, es el reflejo vivencial 
de la humanidad, y conociéndose, será el primer paso para diseñar estas 
estrategias de acción que se comentaban anteriormente. 

La música actúa en la etapa adolescencia como un pilar muy importante 
en la construcción de la identidad y la formación del yo. En este mo-
mento evolutivo, el sujeto está sometido a cambios a distintos niveles, 
afectando a su pleno desarrollo a nivel biológico, social, cognitivo, psi-
cológico… al mismo tiempo que al consumo en masa de la industria 
musical, contexto donde se ofrecen modelos sociales que facilitan la 
identificación de la propia personalidad y la necesidad de aceptación en-
tre iguales, asegurando al mismo tiempo, el consumo. Este tráfico de 
influencias entre la música y la adolescencia es motivo de análisis, ya 
que comporta un traspaso y fomento de valores como el éxito, los cáno-
nes de belleza, la sexualización… que necesitan abordarse (Ruiz, 2015).  

Dentro de la gran variedad musical, el reggaetón es uno de los géneros 
más consumidos entre los jóvenes, puesto que presenta un alto grado de 
difusión en este consumo de masas juvenil mediante la escucha, la com-
pra o la descarga de este género. Una de las principales características 
de este género es su alusión de manera implícita y explícita de la sexua-
lidad que se expresa mediante sus letras, imágenes, bailes… creando es-
pecíficas estructuras de consumo y fomentando patrones asimétricos de 
género, donde se relaciona a la mujer con la pasividad, sumisión y obje-
tualización (Penagos, 2012). A diferencia de otros géneros musicales, el 
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reggaetón no ofrece ninguna propuesta social, pero aporta, tal como se 
especificaba antes, un sentimiento de pertenencia e identidad entre igua-
les y, por eso, los adolescentes se nutren de elementos de estabilidad e 
identificación en los procesos de interacción y agrupación (Ruiz, 2015). 

Cuando hablamos de temas o mensajes que abarca el reggaetón, se debe 
contemplar como principales la exaltación de la sexualidad, el erotismo 
y la figura femenina que, en ocasiones, genera un entorno discriminato-
rio, agresivo, dominante y ofensivo para relacionarlos mediante bailes, 
expresiones y un lenguaje de calle, siempre acompañado por un ritmo 
pegadizo que incita al movimiento (Martínez, 2014).  

Otro aspecto que se debe relacionar con este género musical es la vio-
lencia simbólica que se traspasa en su mensaje, ya que mediante la sim-
bología (ropa, contexto, relaciones, expresiones…) perpetúa estructuras 
patriarcales y de dominancia masculina, reafirmando la superioridad del 
hombre (Bordieu, 2003). Este traspaso simbólico afecta y determina a la 
sociedad, y por eso, es importante focalizar todo lo expuesto en la in-
fluencia en la adolescencia y en el desarrollo de su esfera vital, y por 
consiguiente, si esto determina la lucha social y el reclamo de valores 
hacia la igualdad de género (Carballo, 2010).  

La investigación que se plantea va encaminada a habilitar un espacio 
donde entender esta última afirmación. Por eso, se trabajan 3 ejes prin-
cipales que guían su transcurso: el análisis bibliográfico, el análisis cua-
litativo de letras de canciones y videoclips y la consulta a expertos. Estos 
tres procedimientos contribuyen a la base de una propuesta didáctica de 
intervención y abordaje con los adolescentes.  

2. OBJETIVOS 

Para poder abordar el planteamiento inicial, adolescencia y reggaetón, se 
han marcado unos objetivos que marcan el transcurso de la investigación 
y determinan las tres fases que se explicarán en el próximo apartado. 

De manera principal y como objetivo general se persigue conocer cuál es 
la relación actual entre adolescencia, como una etapa del individuo muy 
importante por los cambios que se dan y los procesos que la caracterizan 
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y, por otra parte, el reggaetón, como género musical caracterizado por un 
consumo de masas entre los jóvenes y un reflejo más de la sinergia social.  

De manera específica, se quiere conseguir conocer cuál es la fundamen-
tación de ambos conceptos, ofrecer orientaciones sobre el tema, aportar 
información para la mejora de la educación sexual de los jóvenes, ana-
lizar los mensajes sexualizados de este género musical y fomentar la 
reflexión, el diálogo y la capacidad crítica en la adolescencia mediante 
el fundamento de propuestas educativas y didácticas para trabajar direc-
tamente con ellos y ellas.  

3. METODOLOGÍA 

Se centró en tres fases. Las acciones principales del trabajo se resumen 
en: 

a. Análisis bibliográfico: El marco teórico está fundamentado con 
información de diferentes bases de datos científicas internacio-
nales y estatales así como las específicas de educación (WoS, 
Scielo, Dialnet, ERIC,…). Para las canciones, se utilizó Sineris. 

b. Análisis cualitativo, mediante Nvivo de canciones y videoclips. 
Este análisis se ha centrado en la parte visual (videoclips) y es-
crita (letra de la canción). Los criterios de selección de las (8) 
canciones seleccionadas fueron (a) ser top ventas; (b) del gé-
nero de reggaetón; (c) estar en el mercado en los últimos 10 
años y (d) letras explícitamente de contenido sexual. Se realizó 
un análisis visual (actores, vestuario, relaciones y lugares de in-
teracción) así como de la canción (análisis textual, sinopsis...) 

c. Delphi (consulta a expertos) (6 académicos, 5 profesionales ex-
pertos, 4 educadores con experiencia y 6 estudiantes universi-
tarios) para fundamentar la propuesta didáctica, elaborando un 
cuestionario sobre los aspectos básicos a trabajar y que planifi-
cación y metodología ajustar para la intervención con los chicos 
y chicas. 

Estos tres procedimientos constituyen la base de la propuesta didáctica 
que se plantea en último lugar.  
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4. RESULTADOS 

A continuación, se describen los principales resultados extraídos de los 
indicadores del análisis textual (letras) y visual (videoclip) de las 8 can-
ciones a través del programa NVivo.11 

TABLA 1. Resumen del análisis textual y gráfico (videoclips) de las 8 canciones  

  Indicador Fq 

Expresiones   

 Carga sexual 52 

 Violencia de género 9 

Aparecen con mucha frecuencia expresiones de carga sexual, también 
situaciones de violencia de género, pero en muchas ocasiones en forma 

de metáfora 

Origen de las  
palabras  

 Latinoamericano 20 

 Inglés 32 

 Sexual 27 

Las letras de las canciones intercalan palabras de diversos orígenes, la 
mayoría de índole sexual o insultos. 

Fuente: elaboración propia 

En todos los vídeos aparecen tanto hombres como mujeres; en la mayo-
ría (75%) aparecen colores lisos, junto con elementos o vestuarios de 
color que designan o crean una visión de ostentación y lujo. En un 75% 
se mencionan marcas de lujo de forma explícita. Referente a las relacio-
nes, en todos los cantantes siempre demuestran sentimientos de amistad, 
nunca de enfado. A la hora de relacionarse con las bailarinas, la relación 
es casi inexistente, sólo mediante bailes o acciones con alta carga de 
sensualidad y/o de carga sexual, mayormente en forma de besos, bailes 
o tocamientos. Los lugares de interacción son muy variados, en todos 
aparecen interiores y en un 75% son lugares de ocio nocturno.  

La tabla 2 recoge las medias de los diferentes grupos consultados en el 
Delphi. 
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TABLA 2. Medias por grupos y general de la importancia de las temáticas a tratar en la 
propuesta didáctica.  

  Muestra (21) Media 
general 

Tema a tratar Universitarios Profesionales Educadores Estudiantes  

Que es la música y la im-
portancia en la sociedad 

3 3 3 3 3,00 

Qué música se escucha 
actualmente 

2,6 2,2 2,25 2,6 2,41 

Qué sabemos del reggae-
tón 

2,66 2,6 2,75 2,83 2,71 

La visión del hombre 2,83 2,8 3 3 2,90 

La visión de la mujer 2,83 2,8 3 3 2,90 

Análisis de las letras 2,33 2,4 2,75 3 2,62 

Violencia simbólica Universitarios Profesionales Educadores Estudiantes  

La visión del sexo  2,83 2,6 2,75 3 2,79 

La igualdad de género 2,83 2,2 2,75 2,66 2,61 

Las relaciones  
afectivo-sexual 2,5 1,8 2 2 2,07 

Fuente: elaboración propia 

La consulta a expertos apunta a la necesidad de abordar con las jóvenes 
temáticas relacionadas con la sexualidad en su máxima extensión y la 
visión que tenemos frente a ella. Los temas que se deben trabajar abar-
can diferentes temáticas que giran en torno a la sexualidad, la música, la 
igualdad, el rol social… 

En cuanto a qué metodología utilizar, un 66,66% consideran que la po-
blación diana es en primer ciclo de secundaria y casi la mitad (47,61%) 
que el dinamizador debe ser el servicio de orientación, con ayuda del 
profesor de música, o bien de forma transversal. Dicho profesional de-
bería tener formación básicamente en igualdad de género, pero también 
se mencionan conocimientos sobre la adolescencia, la creación de pro-
yectos, dinámicas de grupo, educación afectivo sexual o formación mu-
sical. Se considera más apropiado una metodología presencial (51,38%) 
o, en todo caso, combinada con online (42,85%). La metodología debe-
ría ser basada en actividades de interacción (71,41%) seguida de presen-
tación de la información y debates (23,80%). En cuanto a las sesiones, 
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se plantea una por cada temática de una duración de entre 45 (33,33%) 
o 60 minutos (47,61%).  

Finalmente, en cuanto a la evaluación se concluye que va a requerir una 
intervención educativa en los centros educativos para promover una 
conciencia social (conocer el mundo que nos rodea y plantearse el por-
qué de la actualidad) y una proyección a futuro (el fomento de la capa-
cidad crítica y analítica para la toma de conciencia y la transformación 
social hacia un mundo más igualitario). En cuanto a la evaluación, los 
expertos consultados apuestan por una observación del grupo (42,85%), 
cuestionarios a alumnos (38,1%) y cuestionarios a profesores (19%); di-
cha evaluación debería contemplar, la objetualización de la mujer y la 
violencia simbólica (47,61%) y los cambios en las relaciones afectivo 
sexuales (28,58%) que permita un cambio personal que parta del empo-
deramiento personal (52,38%) así como una llamada de atención, en 
cuanto a los mensajes subliminales del reggaetón (33,33%). 

5. DISCUSIÓN 

Tal como se expone, la adolescencia es una etapa primordial en el cre-
cimiento y desarrollo del individuo y, por eso, se necesita de atención y 
guía en el proceso de adquisición de habilidades y estrategias para plan-
tearse la realidad que le envuelve. Este paso será importante para que él 
mismo pueda proyectar, en un futuro, conductas prosociales para afron-
tar la vida en colectividad. Para conseguir esta meta educativa y peda-
gógica, el fomento del pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión será 
imprescindible, para que él mismo sea capaz de entender y analizar cual-
quier entrada de información e ir formando su identidad de una manera 
consciente y responsable.  

En estos años de vida, la sexualidad es una esfera que también produce 
una gran evolución, y poder trabajarla de manera holística, íntegra y crí-
tica para dotarlos de un bagaje de conocimientos teóricos y prácticos 
para disfrutarla, al mismo tiempo que se persiguen los valores sociales 
necesarios para conseguir, en un futuro, una sociedad más igualitaria. 
Para focalizarnos en este objetivo, es relevante entender cuál es la 
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situación actual entre ambos elementos de estudio, y ver la importancia 
de la música en esta relación simbiótica.  

Este elemento cultural, en toda su diversidad, resulta ser un elemento 
indispensable para atender a las necesidades de los adolescentes, for-
mando gran parte de su ocio y tiempo libre. Tal como se expone de ma-
nera bibliográfica como cualitativa, el reggaetón supone un consumo en 
masa por parte de este colectivo, la diferencia entre el reclamo y la trans-
formación social y la construcción de una mirada social consciente de la 
magnitud de la sexualidad humana.  

Uno de los aspectos principales a destacar de este género musical, es la 
visión sesgada que se ofrece tanto en imagen como en letra, demos-
trando una realidad de las relaciones, la sensualidad, el sexo y el rol de 
la mujer que generan un entorno estereotipado que genera un mensaje 
contradictorio al reclamo social.  

Dentro de esta visión, el poder en toda su complejidad y la sensualidad 
generan un contexto complejo determinado por la violencia simbólica, 
la cosificación y la creación de modelos relacionales marcados por la 
desigualdad. Los elementos y expresiones refuerzan este mensaje, pro-
vocando una imagen de desigualdad entre hombre y mujer.  

Frente a esta realidad, tal como nos afirman los expertos, se apunta a la 
necesidad de abordar y trabajar este tema con los jóvenes, y de esta ma-
nera, fomentar en ellos una mirada amplia y positiva de la sexualidad. 
Para poder conseguirlo, es necesario desgranar los elementos de debate, 
y por eso, es de gran importancia crear intervenciones educativas y di-
dácticas que giran en torno no solo de la sexualidad, sino también de la 
música y su influencia en la sinergia social, la igualdad y los valores de 
buen trato hacia uno mismo y hacia los demás.  

Tal como dicen los expertos, se va a requerir de una intervención edu-
cativa y pedagógica en los centros educativos para promover una con-
ciencia social frente a la actualidad. De esta manera, plantearse el porqué 
del mundo que nos rodea y proyectar una visión conjunta del futuro será 
un camino eficaz de abordaje, donde se utilizará la capacidad crítica, de 
pensamiento, de reflexión y debate como táctica para la persona que 
acompañará y guiará la intervención.  
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Focalizándose en las bases de la propuesta didáctica, se dictamina que 
la franja etaria más óptima para trabajar es el primer periodo de educa-
ción secundaria, entre los 13 y 14 años, e introducir el programa a tra-
bajar dentro del mismo centro, concretamente, en el grupo clase, ya que 
resulta un espacio donde se conocen previamente y pueden debatir y 
reflexionar. 

Por lo que se refiere a la planificación de contenidos, se debe partir del 
conocimiento de la influencia musical en nosotros mismos, para estimu-
lar la curiosidad ante el aprendizaje, las ganas de aprender mediante un 
tema que a ellos les resulta interesante al mismo tiempo que forman la 
capacidad crítica, de pensamiento y razonamiento para culturizarse y 
concienciarse de problemáticas y debates sociales actuales.  

Para poder conseguir estos objetivos, se deben trabajar contenidos a ni-
vel conceptual, comentados anteriormente (la importancia de la música 
en la sociedad, la imagen y la letra del reggaetón y el bagaje de valores 
que lleva implícito, la igualdad de género y la violencia simbólica), pero 
también, contenidos a nivel procedimental para desarrollar en los recep-
tores habilidades para identificar patrones de desigualdad, capacidad de 
análisis y el fomento de la gestión emocional y el respeto hacia el ideario 
de los demás. De la misma manera, se trabajarán aspectos a nivel acti-
tudinal para aplicar el pensamiento crítico y de razonamiento en su co-
tidianidad y de colaboración hacia una mayor igualdad de género. Es 
importante que el diseño se planifique con base en estos tres pilares, ya 
que se necesita de su globalidad para promover una sociedad más sana 
y plena a corto, medio y largo plazo.  

La estrategia principal metodológica es el activismo del alumno en su 
aprendizaje, desempeñando un rol proactivo en las dinámicas o activi-
dades que se pueden promover. La presencialidad, el contacto, el diá-
logo, el trabajo grupal e individual, la reflexión… son recursos educati-
vos eficaces para su uso. El baile, el collage, el debate… son ideas de 
trabajo para dinamizar con los jóvenes. Se recomienda que se lleven a 
cabo 4 sesiones de 60 minutos donde introducir las temáticas comenta-
das, propiciar su trabajo y finalmente esquematizar y contextualizar todo 
lo aprendido durante la sesión.  
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Para ir valorando la efectividad y eficiencia de la intervención educativa 
es necesario ir desarrollando un sistema de evaluación continua por dos 
motivos. En primer lugar, para poder conocer cuáles son sus reflexiones, 
dudas, inquietudes… y así poder abordarlas dentro del mismo proyecto 
o en futuras intervenciones, y en segundo lugar, para poder conocer su 
eficacia y poder realizar adaptaciones en vista a grupos futuros.  

Otro de los aspectos a comentar, es el perfil de la persona dinamizadora 
que guíe y acompañe la intervención. Tal como recomiendan los exper-
tos, será necesario contar con 2 profesionales, por una parte, el orienta-
dor del centro, quien desarrolla un rol organizativo, de coordinación y 
apoyo, y un profesional externo, quien dinamizará y trabajará directa-
mente las dinámicas. Esta persona deberá contar con una titulación bá-
sica a nivel social y distintas formaciones específicas en sexualidad, 
igualdad de género y manejo de grupos.  

6. CONCLUSIONES  

Tras el análisis de ambos elementos de estudio, adolescencia y reggae-
tón, es necesario que se planteen diversas cuestiones en torno a ellos. 
Una vez ejecutadas todas las acciones planteadas inicialmente, se de-
muestra la relación entre los sujetos de investigación, y se pone de ma-
nifiesto la gran necesidad de abordarlos mediante intervenciones educa-
tivas y pedagógicas con una finalidad: entender la actualidad y conse-
guir un futuro mejor mediante la transformación social.  

A día de hoy, podemos definir la sociedad como un conjunto de indivi-
duos que conviven y se relacionan en un mismo contexto y la compleji-
dad, la globalización y el cambio constante son una realidad. Es por eso, 
que conocer de manera profunda su situación es el primer paso para 
identificar cuáles son sus problemáticas y fundamentar intervenciones 
educativas y pedagógicas que tengan como objetivo subsanar esta ca-
rencia y mejorar el bienestar y la calidad de vida de los individuos.  

Ante esta influencia que se determina ante la adolescencia y el reggae-
tón, es importante que se desgrane toda la información recogida y se 
analice desde un punto de vista crítico para incidir en una mejora social.  
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Es relevante partir de la idea de que la etapa de la adolescencia somete 
al individuo a un proceso de cambio, desarrollo y de adquisición de au-
tonomía que les prepara para la vida adulta. Dentro de este mundo cam-
biante y globalizado es crucial que se trabaje muy específicamente la 
necesidad de dotar a los adolescentes de herramientas y estrategias para 
analizar y contrastar cualquier información que reciban y despertar en 
ellos un pensamiento crítico y de reflexión hacia todos estos inputs in-
formativos, y de esta manera, entender las influencias, pensamientos y 
luchas sociales actuales que les rodean.  

Focalizando esta tarea educativa con ellos, la música es un elemento 
cultural que facilita a los profesionales esta intervención, siendo el reg-
gaetón un género muy consumido por los que forman esta etapa evolu-
tiva. Por eso, su trabajo directo proporciona un espacio idóneo, atractivo 
y muy interesante para ellos y ellas en el que reflexionar, compartir y 
debatir sobre muchos temas, especialmente sobre sexualidad, igualdad 
y autoimagen, que generará un efecto positivo a nivel individual, grupal 
y social.  

Trabajar de manera conjunta estos tres elementos es fundamental para 
satisfacer la necesidad de traspasar habilidades, herramientas y conoci-
mientos para vivir una sexualidad plena y sana y plantearse el porqué de 
la sociedad actual, sus problemáticas y las sinergias sociales que la ri-
gen. Este paso será prioritario para poner sobre la mesa qué futuro 
desean y proyectar de manera conjunta de qué manera llegar a esa meta. 
Es decir, que la creación de espacios comunes de reflexión y motivar el 
cambio social fomentará un cambio de mirada de la sociedad del futuro 
y un contexto dónde cuestionarse la importancia de la acción en primera 
persona para poder llegar a lo que se desea.  

Dentro de este trabajo de grupo y ese objetivo de cambio será muy va-
lioso analizar la complejidad de la sexualidad y la igualdad y, por eso, 
desgranar toda la simbología y la realidad que nos demuestra el reggae-
tón, tanto en letra como en imagen, será el principio de la intervención. 
La desigualdad, la cosificación, la sumisión… son elementos importan-
tes a poner a debate, y de esta manera, abordar ese sesgo relacional entre 
hombre y mujer y el contexto hostil dónde se produce. El planteamiento 
que difunde este género musical refleja una lógica patriarcal marcada 
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por la objetualización, sumisión y sexualización y para poder romper 
con esta organización antropológica, social y cultural será una tarea de-
cisiva para poder llegar a una igualdad y salud sexual plena e íntegra, y 
así, romper con muchas de las problemáticas que corrompen esta meta.  

La reflexión y el análisis individual y grupal del conjunto de imágenes, 
letras, relaciones que teje el reggaetón es una estrategia pedagógica que 
pone encima de la mesa toda su complejidad y así, crear una mirada 
consciente y responsable de los receptores hacia la violencia en toda su 
extensión y la subliminalidad en que se presenta en algunas ocasiones. 

Estos comportamientos y valores que difunde pueden tener una doble 
influencia en el individuo, sobre todo, cuando este se encuentra en este 
proceso de cambio y crecimiento, ya que, puede determinar la relación 
que se establece con el entorno (desigualdades, violencia, sumisión…) 
y con el mismo (baja autoestima, cánones de belleza inalcanzables, se-
xualización y cosificación…), perpetuando patrones de desigualdad y 
una autoimagen coartada que interfiere en esta transformación de la co-
munidad hacia la igualdad y el valor de la diversidad. Es necesario que 
la sociedad entienda y conozca el poder de la música y sepa identificar 
en ella, y en su día a día, cualquier barrera hacia estas metas y cómo 
afectan a la sinergia social a nivel individual como a nivel grupal y en la 
educación de los adolescentes de hoy, los adultos del futuro.  

Ofrecer este tipo de intervenciones, es dar un paso hacia la promoción 
de los derechos de los y las adolescentes en recibir una educación de 
calidad y en poder acceder a una salud sexual integral. Este punto de 
inflexión y de reclamo de investigación en el tema y el diseño de estra-
tegias de abordaje es una oportunidad para los profesionales de eliminar 
estigmas, visibilizar la igualdad y promocionar el buen trato hacia uno 
mismo y hacia los demás para establecer relaciones inter e intrapersona-
les y el fomento de valores básicos para el cambio como el respeto y la 
empatía.  

Frente a este gran reto educativo y pedagógico, no se debe dejar de lado 
la importancia de trabajar de manera paralela con otros agentes de so-
cialización que acompañan y guían el desarrollo de los adolescentes, 
como la familia y el centro educativo. La responsabilidad de coeducar y 
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forjar una mirada sana hacia la sexualidad y las relaciones con los demás 
es una tarea compartida, y la sensibilización y formación de dichos agen-
tes también será una meta educacional que comparten. Por eso, la crea-
ción de espacios comunes de debate, reflexión y aprendizaje no solo in-
cumben a los menores de edad, sino también a los adultos que los ro-
dean. 

Ante este tipo de planteamientos y de propuestas de actuación es impor-
tante confiar en el poder de la palabra y de la comunicación, ya que 
siempre serán las bases de cualquier intervención. El planteamiento con-
junto de la realidad actual nos ayuda a conocer cuál es la sociedad en la 
que vivimos y cuál se desea en un futuro. La palabra, la comunicación y 
el fomento del pensamiento crítico y de reflexión siempre serán elemen-
tos indispensables para conseguir cualquier conocimiento, cambio o me-
jora de uno mismo y de la comunidad. 
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CAPÍTULO 14 
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1. INTRODUCCIÓN 

El informe 2020 sobre el futuro del trabajo del World Economic Forum 
(WEF, 2020) pronostica que hasta 2025 la mitad de los empleados ten-
drán que 'actualizar' sus habilidades blandas (soft skills) para una mejor 
capacitación laboral. El 85% del éxito profesional se debe a la adquisi-
ción temprana de soft skills. La industria y el trabajo atraviesan una 
nueva revolución. Reconocer estas nuevas necesidades es clave para ca-
nalizar los cambios y construir mercados laborales más fuertes y socie-
dades más innovadoras. Para las empresas, significa además mantener 
su competitividad y retener el mejor talento (Enterprise2020, 2018).  

El pensamiento crítico (PC) junto con la resiliencia, la creatividad, la 
mentalidad de crecimiento, el liderazgo, la escucha activa, la capacidad 
de análisis, resolución de problemas, el compromiso, la flexibilidad, el 
trabajo en equipo, la tolerancia al estrés, el aprendizaje constante e in-
dependiente, y las habilidades digitales son algunas de las soft skills más 
valoradas por las empresas. Estas soft skills se convierten, por tanto, en 
elementos fundamentales a tener en cuenta en la formación de nuestros 
alumnos, en todas las etapas educativas y, particularmente, en la univer-
sitaria, tan cercana a la incorporación al mercado laboral. Especialmente 
es relevante el desarrollo del PC, teniendo en cuenta su relación con el 
éxito académico y profesional (Canto et al., 2021; Ossa et al., 2018; Re-
bele y Pierre, 2019; Zeleita y Ortiz, 2018). 
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El concepto de PC es complejo (Rivadeneira et al., 2021). La diversidad 
de definiciones que se hacen de él hace difícil su delimitación concep-
tual (Canto et al., 2021; Kuhn, 2019; Poce et al., 2019), pero hay coin-
cidencia en diferenciar dentro de este constructo: disposiciones, enten-
didas como características de personalidad vinculadas con la confianza 
en el razonamiento, la curiosidad, la flexibilidad, y la apertura mental 
(Facione et al., 2017), y habilidades, que comprenden capacidades bási-
cas, como el análisis, la autorregulación, la evaluación, la explicación, 
la interpretación (Comer et al., 2019). 

El PC forma parte de aquellos individuos que muestran interés por ex-
plorar diferentes fuentes de información, para elegir la más relevante 
según principios coherentes y crear conocimientos personales, construi-
dos y originales (Halpern, 2014). Puede entenderse, además, como un 
proceso metacognitivo o capacidad de pensamiento frente al aprendi-
zaje, dentro del cual estaría el procesamiento dual, que implica que la 
persona sea capaz de tener un pensamiento a nivel conceptual e intuitivo, 
y preguntarse más allá de lo que ve a simple vista (León, 2014). 

En nuestro estudio ha sido considerado como habilidad cognitiva y, 
como tal, ha sido objeto de numerosos debates y encuentros entre inves-
tigadores. El más destacado fue el organizado en 1990 por la Asociación 
Filosófica Americana (APA), que reunió a 46 investigadores america-
nos, expertos en diferentes disciplinas para llegar a un consenso en 
cuanto al concepto de PC. El resultado fue el Informe Delphi APA 
(1990), que definió al PC como “el juicio autorregulado y con propósito 
que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, 
como también la explicación de las consideraciones de evidencia, con-
ceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se 
basa ese juicio” (p. 2) y al individuo con alto PC como una persona cu-
riosa, diligente, con apertura mental, bien informada, justa, prudente, 
honesta, y clara, entre otras facetas.  

Basándose en este informe Velásquez y Figueroa (2010) distinguieron 5 
habilidades o dimensiones de estudio en el PC, que son precisamente las 
que han sido evaluadas en esta investigación: análisis o capacidad de 
identificar y examinar ideas para formular argumentos o alternativas; 
inferencia o habilidad para proponer alternativas, conclusiones y 
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resultados; explicación o habilidad para emitir discursos reflexivos y 
coherentes con buena argumentación; interpretación o habilidad para 
clarificar y decodificar significados y relevancia de las situaciones; au-
torregulación o control de las propias actividades cognitivas para con-
firmar o corregir el pensamiento, y finalmente, evaluación o habilidad 
para valorar la argumentación en su credibilidad y coherencia. 

La entrada de la educación superior en el Plan Bolonia en 1999 ha pro-
movido un aprendizaje basado en competencias en el que el PC se con-
sidera una enseñanza primordial (Bezanilla-Albisua et al., 2018; Comer 
et al., 2019; Partido y Soto, 2019; Rivadeneira et al., 2021), pero son 
pocos los docentes que lo ponen en práctica en las aulas (Asgharheidari 
y Tahiri, 2015). No llegan a entender bien el concepto y eso dificulta su 
puesta en marcha (Thompson, 2011), además de requerir alta cualifica-
ción por parte del profesorado (Abrami et al. 2015; Asgharheidari y 
Tahiri 2015). La educación superior necesita cambios metodológicos 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje (Franco et al. 2014), en 
esta línea de desarrollo de soft skills como el PC, para que los alumnos 
sean capaces de adecuarse con éxito a las demandas laborales y a los 
cambios sociales (Almeida et al., 2013). 

Entre los instrumentos más utilizados para evaluar las disposiciones y 
habilidades del PC se encuentran: el California Critical Thinking Dispo-
sition Inventory (CCTDI), el California Critical Thinking Skills Test 
(CCTST), el Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA), el 
Health Science Reasoning Test (HSRT) y el PENCRISAL (Canto et al., 
2021), por solo mencionar algunos. En nuestra investigación hemos em-
pleado el Cuestionario de PC de Vargas (2020), adaptado de Loza 
(2017), por su accesibilidad, su fácil administración y corrección, sus 
buenas propiedades psicométricas y por estar en consonancia con el in-
forme Delphi (Profetto-McGrath, 1999) y el CCTDI de Facione y Fa-
cione (1992), uno de los instrumentos de evaluación del PC más utiliza-
dos por la literatura científica, tal como indican recientes metaanálisis 
(Enríquez et al., 2021). 

Revisando la literatura nos hemos encontrado que, cuando el PC se ha 
evaluado en población universitaria, los datos muestran que los alumnos 
poseen habilidades relacionadas, pero no tienen una actitud proactiva 
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para utilizar dichas competencias en su contexto cotidiano (Días et al., 
2011). Dávila (2018) obtuvo resultados medio-bajos en PC, empleando 
el WGCTA de Watson y Glaser (1980). Aznar y Laiton (2017), Bejarano 
(2013), Betancourth et al. (2017, 2020), Sainz-Sánchez y Fernández-Ri-
vas (2012) y Ossa et al. (2018) hallaron los mismos resultados, con el 
test situacional PENCRISAL (Rivas et al; 2014). Los alumnos mostra-
ron un PC muy bajo en razonamiento científico (indagación, análisis, 
argumentación y toma de decisiones). Otros autores como Bejarano et 
al. (2014), García Medina et al., (2020) y Velásquez de Suárez (2012) 
hallaron una media de PC entre baja y moderada, no solo en PC global, 
sino en cada una de sus dimensiones: análisis, interpretación, evalua-
ción, inferencia y explicación, empleando el CCTST de Facione y Fa-
cione (1994). Solbes y Torres (2012) llegaron a las mismas conclusiones 
con un instrumento de evaluación elaborado ad hoc para la investiga-
ción. Al igual que Alejo-Lozano (2017) que utilizó el Cuestionario de 
PC elaborado por Santiuste et al. (2001) para la evaluación de habilida-
des relacionadas con la lectura, escritura y expresión oral. Otros autores 
(Frías Ureta, 2021; Jordan Guevara, 2020; Santiuste et al., 2001; Suarez, 
2018; Vargas, 2020) han encontrado niveles de PC medios, a nivel ge-
neral, así como en cada una de sus dimensiones. Resulta, por tanto, ne-
cesario fomentarlo dentro de las aulas, enseñándolo de forma explícita 
e intencional (Thomas, 2011). 

Respecto a la relación entre el PC y el género, la investigación empírica 
no ha resuelto esta asociación (Reed, 1998). Autores como Bejarano et 
al. (2014), Betancourth et al. (2017), Bezanilla-Albisua et al. (2018), 
Castro León e Hilario Zúñiga (2019), Castro-Mattos (2017), Cieza y Pa-
lomino (2019) o Fernández-Rivas y Sainz-Sánchez (2012) no han en-
contrado diferencias significativas en PC según género. El género no 
parece ser una variable predictora del PC (Piquer et al., 2021). Otros 
investigadores han encontrado diferencias a favor de los hombres (Guz-
mán y Sánchez-Escobedo, 2008) en dimensiones concretas del PC: Es-
curra y Delgado (2008), en confianza, razonamiento y madurez para for-
mular juicios; y Zhu (2007) y Gallagher et al. (2000), en el área de reso-
lución de problemas. También hay estudios que encuentran diferencias 
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en PC a favor de las mujeres (Lucio-García y Vázquez-Botello, 2018) 
sin llegar a ser significativas. 

Los estudios diferenciales de PC por edad tampoco muestran datos con-
cluyentes. Autores como Bejarano et al. (2014), Betancourth et al. 
(2017), Bezanilla-Albisua et al. (2018) o Fernández-Rivas y Sainz-Sán-
chez (2012) no encontraron diferencias reseñables; sin embargo, traba-
jos con población universitaria como los de Betancourth et al. (2017), 
Castro Mattos (2017), Lucio-García y Vázquez-Botello (2018), y Parra 
(2013) ponen de manifiesto que el PC mejora progresivamente con la 
edad, en tanto que con la edad aumentan las probabilidades de exposi-
ción a experiencias participativas, tanto en el ámbito académico como 
en el personal y profesional. 

En lo que sí hay unanimidad es en afirmar que el PC puede trabajarse y, 
por consiguiente, mejorarse dentro de las aulas (Aznar y Laiton, 2017), 
tal como han demostrado programas de intervención como los de 
Abrami et al. (2008), Betancourt et al. (2020), Chrobak y Prieto (2010), 
Fuentes et al. (2020), Sainz-Sánchez y Fernández-Rivas (2008, 2012) 
que han indicado la especial relevancia de llevarlos a cabo en la educa-
ción superior por su proximidad al ámbito profesional donde resulta im-
prescindible este uso de competencias cognitivas, entre otras. 

2. OBJETIVOS 

En línea con estos planteamientos, nuestros objetivos fueron: conocer el 
nivel de PC de nuestros participantes y efectuar un análisis diferencial 
del mismo por género y edad, con el fin de promoverlo como competen-
cia transversal en la universidad y dar respuesta a esta necesidad educa-
tiva, laboral y social. 

3. METODOLOGÍA 

Empleamos una metodología no experimental o ex post facto, transver-
sal y de carácter descriptivo (Campbell y Stanley, 1966; Hernández-
Sampieri et al., 2010). 
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3.1. PARTICIPANTES 

De la población universitaria de la Comunidad de Madrid (España) se 
seleccionó de manera incidental, por razones prácticas y de accesibili-
dad derivadas de la COVID19, una muestra inicial de alumnos de pri-
meros cursos de Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria (64 
alumnos), que nos llevaron a su vez, mediante un muestreo no probabi-
lístico en bola de nieve, a una muestra final de 515 estudiantes universi-
tarios, el 48.74% de Madrid y el 51.26% restante de otras comunidades 
autónomas españolas, todos ellos pertenecientes a carreras preferente-
mente de ámbito artístico-humanístico-social-jurídico (97%), y un pe-
queño porcentaje de representación (3%) de carreras de ámbito Experi-
mental-Salud-Ingeniería-Arquitectura. De ese total de participantes, 393 
(76.3%) son mujeres y 122 (23.7%) hombres. La media de experiencia 
profesional de todos ellos es de 5.6 (DT= 8.64) años y su edad está com-
prendida entre 18-70 años (M= 29.83, DT= 10.671). Todos participaron 
voluntariamente en el estudio y nos dieron su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos con fines exclusivos para la investigación. 

3.2. INSTRUMENTOS 

Empleamos el Cuestionario de Pensamiento Crítico de Vargas (2020), 
adaptado de Loza (2017) y construido en base a APA (1990). Consta de 
24 ítems de escala Likert de 1-5, dónde 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 a 
veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Evalúa 6 dimensiones del PC: análi-
sis, inferencia, explicación, interpretación, autorregulación y evalua-
ción. Su coeficiente de confiabilidad de Cronbach es de 0,852 y de vali-
dez de expertos del 92%. Sus buenas propiedades psicométricas han sido 
confirmadas por autores como Loza (2017), que obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0,916 y una validez de expertos que confirma su suficien-
cia y aplicabilidad, y por Jordan Guevara (2020) y Frías Ureta (2021), 
que también constatan sus buenas propiedades psicométricas mediante 
juicio de expertos (entre 89,66% y 95%) y unos niveles de confiabilidad 
entre 0,72 y 0,88, respectivamente. En nuestro estudio la fiabilidad fue 
de 0,888. 
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3.3. PROCEDIMIENTO 

Recibidos los permisos oportunos por parte de la institución y del pro-
fesorado aceptante para la recogida de datos, el grupo de investigación 
respetó el sistema de aulas intactas y, dentro del horario habitual de 
clase, asistió a una sola sesión programada de 45 minutos, en la que ex-
plicó a los alumnos asistentes los objetivos de la investigación, pidió la 
participación voluntaria y aseguró la confidencialidad y el uso exclusivo 
de los datos para los fines de la investigación. El cuestionario fue admi-
nistrado electrónicamente a través de la plataforma Google forms. Ter-
minada la prueba, los investigadores solicitaron a los participantes que 
voluntariamente apoyaran la recogida de datos invitando a otros estu-
diantes de la misma o diferente universidad para que, de manera volun-
taria y confidencial, rellenaran el mismo cuestionario a través de un en-
lace que se mantuvo abierto durante un período de 5 meses. Las instruc-
ciones llevaban explícito el interés y el objetivo de la investigación, la 
voluntariedad, la confidencialidad y el consentimiento autoinformado 
ya comentados, al tiempo que agradecían la participación y la sinceridad 
en la respuesta. 

3.4. ANÁLISIS DE DATOS 

Empleamos estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, medias, 
desviaciones típicas, puntuaciones máximas y mínimas) para conocer 
los datos sociodemográficos de los alumnos y su nivel de PC, y pruebas 
de normalidad (Kolmogorov-Smirnov para dos muestras independientes 
y H de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes) y ho-
mocedasticidad (Levene) para determinar el empleo de estadística para-
métrica o no paramétrica. A partir de estos datos, para analizar posibles 
diferencias de medias en PC, empleamos pruebas t para muestras inde-
pendientes para género, y Anova multifactorial, con la correspondiente 
prueba de Tukey en los casos en los que se encontró significación esta-
dística, para edad. Finalmente, calculamos el tamaño del efecto (d de 
Cohen) para evaluar la fuerza o magnitud de las diferencias de medias 
probadas, que interpretamos con los siguientes criterios (Cohen, 1988): 
pequeño (0.20), medio (0.50) y grande (0.80). El tratamiento estadístico 
de los datos se realizó con el programa IBM SPSS (versión 25) para 
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Windows, tomando como margen de confianza el 95% (α=,05) y nivel 
de error del 5%. 

4. RESULTADOS 

4.1. NIVEL DE PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS PARTICIPANTES 

Los estudiantes de nuestra muestra tienen un PC total promedio de 79,39 
(DT= 0,41) puntos, que puede interpretarse como medio (Pn= 50), según 
su grupo de referencia. En la figura 1 podemos observar las puntuacio-
nes promedio de cada una de sus dimensiones. Las equivalentes a eva-
luación, autorregulación, interpretación e inferencia se sitúan en el per-
centil 50 y las referentes a explicación y análisis en el percentil 60, que 
también pueden interpretarse como de nivel medio en cada caso. 

FIGURA 1. PUNTUACIONES MEDIAS DE LAS DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

4.2. DIFERENCIAS POR GÉNERO EN PENSAMIENTO CRÍTICO 

Las pruebas t de muestras independientes calculadas para analizar posi-
bles diferencias de género en PC nos indican que solo son significativas 
en las dimensiones de interpretación y autorregulación (Tabla 1) con un 
tamaño del efecto pequeño (dIn= 0.23, r= 0.116; dAu= 0.225, r= 0.112) a 
favor de las mujeres.  
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TABLA 1. Pruebas t de muestras independientes para Pensamiento crítico, por género.  

  Hombre Mujer 
Prueba de Le-

vene de igualdad 
de varianzas 

prueba t para la 
igualdad de me-

dias 

  M SD M SD F P t p 

Análisis (A) 16,07 2,349 16,34 2,174 ,046 ,829 -1,188 ,235 

Inferencia (I) 15,88 2,222 15,72 2,376 1,964 ,162 ,637 ,525 

Explicación (E) 15,47 2,371 15,39 2,384 ,044 ,835 ,295 ,768 

Interpretación 
(In) 

16,03 2,483 16,58 2,206 ,668 ,414 -2,311 ,031* 

Autorregulación 
(Au) 

16,2 2,478 16,72 2,133 4,065 ,044* -2,264 ,038* 

Evaluación (Ev) 15,25 2,376 15,57 2,345 ,139 ,709 -1,285 ,199 

Total 78,7 9,788 79,60 9,302 ,564 ,453 -,926 ,355 

Nota: *p <.005 

Hombres y mujeres presentan niveles medios (según baremos de su grupo 
de referencia) en ambas dimensiones; pero, frente a los hombres, las mujeres 
destacan por su facilidad para comprender la realidad de cada contexto y 
momento histórico, y expresar el significado o relevancia de variedad de ex-
periencias, situaciones, datos, juicios, convenciones, reglas o procedimien-
tos. Asimismo, las mujeres muestran mayores niveles medios en autorregu-
lación que los hombres, que implican una mayor capacidad de autoexamen, 
autocorrección y mejora permanentemente de su propio razonamiento.  

4.3. DIFERENCIAS POR EDAD EN PENSAMIENTO CRÍTICO 

Los Anovas multifactoriales calculados para estimar si existen diferencias 
en PC por edad nos indican que solo hay significación estadística en las 
dimensiones de análisis, inferencia, explicación y pensamiento crítico ge-
neral (PCg) (Tablas 2 y 2 bis) entre los grupos de 18-28 y 51-61 años, con-
firmadas a favor del grupo de mayor edad (Tabla 3), con un tamaño del 
efecto mediano (dA= 0.56, r= 0.269; dI= 0.507, r= 0.246; dE= 0.594, r= 
0.285; dPCg= 0.465, r= 0.227). Los alumnos de 51-61 años tienen mejor ca-
pacidad de PCg, para considerar información pertinente de las situaciones, 
sacar conclusiones y presentar resultados que los alumnos de 18-28 años. 
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TABLA 2. Pruebas de ANOVA multifactorial para Pensamiento crítico, por edad. 

Dimensiones Edad M SD 
Levene Anova 

F(4, 510) p F(4, 510) p 

Análisis 18-28 16,03 2,163 ,613 ,653 3,703 ,006* 

 29-39 16,37 2,326     

 40-50 16,95 2,248     

 51-61 17,17 1,909     

 62-70 17,00 2,646     

 Total 16,27 2,217     

Inferencia 18-28 15,46 2,394 2,316 ,056 3,578 ,007* 

 29-39 16,07 2,116     

 40-50 16,22 2,551     

 51-61 16,61 2,132     

 62-70 15,67 ,577     

 Total 15,76 2,339     

Explicación 18-28 15,09 2,318 ,799 526 4,273 ,002* 

 29-39 15,72 2,417     

 40-50 15,89 2,675     

 51-61 16,39 2,048     

 62-70 16,33 2,082     

 Total 15,41 2,379     

Interpretación 18-28 16,27 2,232 2,206 ,067 1,309 ,266 

 29-39 16,65 2,294     

 40-50 16,92 2,919     

 51-61 16,76 1,972     

 62-70 16,67 1,528     

 Total 16,45 2,284     

*p < .05.        
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TABLA 2 (bis). Continuación pruebas de ANOVA multifactorial para Pensamiento crítico, 
por edad. 

Dimensiones 
   Levene  Anova 

Edad M SD F(4,510) p F(4,510) p 

Autorregulación 18-28 16,42 2,325 ,587 ,672 1,449 ,217 

 29-39 16,82 2,014     

 40-50 16,65 2,226     

 51-61 17,07 2,054     

 62-70 17,67 2,309     

 Total 16,59 2,228     

Evaluación 18-28 15,46 2,413 1,377 ,241 ,126 ,973 

 29-39 15,61 2,208     

 40-50 15,49 2,775     

 51-61 15,46 2,026     

 62-70 15,00 2,000     

 Total 15,49 2,354     

P.Crític.General 18-28 78,30 9,317 ,925 ,449 2,945 ,020* 

 29-39 80,41 9,328     

 40-50 81,46 10,836     

 51-61 82,39 8,225     

 62-70 80,67 7,095     

 Total 79,39 9,418     

*p < .05. 
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TABLA 3. Pruebas post hoc (HSD Tukey) para Pensamiento crítico, por edad. 

 Comparacio-
nes Edad 

Análi-
sis 

Inferen-
cia 

Explica-
ción 

Interpreta-
ción 

Autorregula-
ción 

Evalua-
ción 

P.Crít.Gral 

p p p p p p p 

18-28 29-39 0,572 0,095 0,084 0,516 0,436 0,975 0,205 

 40-50 0,114 0,335 0,284 0,471 0,977 1 0,296 
 51-61 0,015* 0,025* 0,008* 0,698 0,395 1 0,066 

  62-70 0,94 1 0,892 0,998 0,87 0,997 0,992 

29-39 18-28 0,572 0,095 0,084 0,516 0,436 0,975 0,205 
 40-50 0,625 0,997 0,995 0,968 0,994 0,999 0,975 
 51-61 0,252 0,694 0,5 0,999 0,969 0,997 0,763 

  62-70 0,988 0,998 0,992 1 0,966 0,992 1 

40-50 18-28 0,114 0,335 0,284 0,471 0,977 1 0,296 
 29-39 0,625 0,997 0,995 0,968 0,994 0,999 0,975 
 51-61 0,991 0,945 0,883 0,998 0,917 1 0,992 

  62-70 1 0,995 0,998 1 0,941 0,997 1 

51-61 18-28 0,015* 0,025* 0,008* 0,698 0,395 1 0,066 
 29-39 0,252 0,694 0,5 0,999 0,969 0,997 0,763 
 40-50 0,991 0,945 0,883 0,998 0,917 1 0,992 

  62-70 1 0,961 1 1 0,992 0,997 0,998 

62-70 18-28 0,94 1 0,892 0,998 0,87 0,997 0,992 
 29-39 0,988 0,998 0,992 1 0,966 0,992 1 
 40-50 1 0,995 0,998 1 0,941 0,997 1 

  51-61 1 0,961 1 1 0,992 0,997 0,998 
*p < .05. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Nuestra investigación se fijó como objetivo conocer el nivel de PC de 
nuestros alumnos universitarios, así como explorar posibles diferencias 
por género en esta variable, con el fin de hacer un análisis diagnóstico 
de la situación y promover una educación ajustada a sus necesidades, de 
mayor calidad para todos, y rica en competencias altamente demandadas 
por el ámbito profesional, y que a su vez contribuyan a un mayor empo-
deramiento social. 

Los datos nos informan de un PC medio de nuestros estudiantes, a nivel 
general y en cada una de sus dimensiones, en línea con los resultados de 
otros autores como Frías Ureta (2021), Jordan Guevara (2020), Santiuste 
et al. (2001), Suarez (2018) y Vargas (2020). Estos autores han llegado 
a niveles similares en PC empleando diferentes instrumentos de reco-
gida de datos, lo que parece indicar que el resultado del PC como com-
petencia cognitiva sería independiente de la medida de evaluación em-
pleada.  

Investigaciones futuras podrían trabajar en esta línea para comprobarlo, 
incluso para conocer si lo que ocurre con el PC como capacidad también 
ocurre cuando se lo evalúa como disposición. En cualquier caso, te-
niendo en cuenta que es una competencia blanda altamente demandada 
por las empresas, y desde el punto de vista educativo y social, resultaría 
de interés que la educación superior hiciera un mayor esfuerzo para un 
cambio curricular que lo trabajase en el aula de forma progresiva, explí-
cita e intencional (Thomas, 2011). 

En relación con el género, solo hemos encontrado diferencias significa-
tivas en dos dimensiones del PC, interpretación y autorregulación, a fa-
vor de las mujeres, frente al grupo de hombres de nuestro estudio, coin-
cidiendo con los resultados de otras investigaciones como las de Lucio-
García y Vázquez-Botello (2018) que apuntaban en esa dirección, y a 
diferencia de otros autores, que no lograron alcanzar significación esta-
dística en sus análisis diferenciales (Bejarano et al., 2014; Betancourth 
et al., 2017; Bezanilla-Albisua et al., 2018; Castro León e Hilario Zú-
ñiga, 2019; Castro-Mattos, 2017; Cieza y Palomino, 2019; o Fernández-
Rivas y Sainz-Sánchez, 2012). 
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En cuanto a la edad, las diferencias en PC encontradas (PC general y en 
las dimensiones análisis, inferencia y explicación) fueron significativas 
entre el grupo de 18-28 años y el de 51-61 años, a favor de este último, 
en consonancia con otros trabajos con población universitaria como los 
de Betancourth et al. (2017), Castro Mattos (2017), Lucio-García y Váz-
quez-Botello (2018), y Parra (2013), que llegaron a la conclusión de que 
el PC mejora con la edad, a medida que las personas van teniendo mayor 
experiencia de vida. Sin embargo, hay investigaciones que no han apor-
tado diferencias reseñables, que ya han sido comentadas, como las de 
Bejarano et al. (2014), Betancourth et al. (2017), Bezanilla-Albisua et 
al. (2018) o Fernández-Rivas y Sainz-Sánchez (2012). 

Necesitamos nuevas líneas de investigación que, aumentando el control 
experimental con muestras más amplias y representativas, confirmen 
nuestros resultados y ofrezcan datos concluyentes que sirvan de orien-
tación para una práctica educativa más eficiente y efectiva.  

Esas líneas de investigación podrían ir orientadas a estudiar la relación 
entre el PC y el rendimiento académico (Canto et al., 2021; Comer et 
al., 2019; Dávila, 2018; Enríquez et al., 2021; Lucio-García y Vázquez-
Botello, 2018; Partido y Soto, 2019) y profesional, así como explorar la 
incidencia de otros posibles moderadores como la especialidad de estu-
dio o el instrumento empleado (Canto et al., 2021), y otras variables 
como estilos de pensamiento (Escurra y Delgado, 2018), de aprendizaje 
(Souto y Caballero-García, 2021), pensamiento científico (Ossa et al., 
2018), resolución de problemas (Piquer et al., 2021; Sainz-Sánchez y 
Fernández-Rivas, 2012), resiliencia (Cieza y Palomino, 2019), autocon-
cepto y autoeficacia (Frías, 2021), emprendimiento, creatividad (Caba-
llero-García et al., 2019; Chrobak y Prieto, 2010; Loza, 2017; Suárez, 
2018; Vargas, 2020) e inteligencia emocional (Caballero-García y Cas-
tañeda, 2021; Jordan, 2020), apertura mental (León, 2014, Urquijo et al., 
2015), entre otros, señalados como competencias indispensables del s. 
XXI (Enterprise2020, 2018; Lippman et al., 2015; Rebele y Pierre, 
2019). 

Las implicaciones educativas de nuestros resultados señalan la necesi-
dad de trabajar el PC de manera inclusiva y garante de igualdad por gé-
nero y edad, y como competencia transversal, teniendo en cuenta los 
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niveles medios encontrados, e invitan a su mejora por su importancia 
para el desarrollo personal, académico y social, su alta demanda por 
parte del tejido empresarial y como elemento contribuyente del empo-
deramiento social. 
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CAPÍTULO 15 

ILUSTRACIÓN Y NARRACIÓN  
A TRAVÉS DEL OBJETO ENCONTRADO.  

HACIA UNA FORMACIÓN ACTIVA DEL PROFESORADO  
EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA. 

MANUEL PÉREZ-VALERO 
Universidad de Granada 

PABLO PEREIRA HURTADO 
Universidad de Almería 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La educación artística contemporánea debe ser entendida por el alum-
nado como un ejercicio intelectual comprometido con su tiempo y ba-
sada en el desarrollo humano como individuo social (Gardner, 1994). 
Esto implica vincular la educación artística a las experiencias reales vi-
vidas por el alumnado, asumiendo sus responsabilidades como futuros 
profesionales de la educación (Cánovas Marmo, 2015). Consiguiendo 
así cuestionar el propio currículum de manera responsable y comprome-
tida, mirando a la sociedad que está dentro y fuera del aula (McLaren & 
Kincheloe, 2008; Mujica-Johnson, 2020). En este contexto de trabajo 
artístico, los objetos son detonantes para generar discursos que reinter-
pretan la sociedad, descubriendo lo extraordinario en lo cotidiano (Pue-
lles-Romero, 2002). El objeto es usado como herramienta artística de 
transformación, lo material pasa a ser una experiencia real traducida por 
discursos plásticos universales (Baudrillard, 2012). 

2. OBJETIVOS 

Uno de los objetivos principales es encontrar la interacción existente en-
tre docentes, alumnado y artistas. Y así reconocer el intercambio 
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formativo que se produce en el aula a través del objeto encontrado y sus 
connotaciones culturales, históricas y estéticas. 

1. Conceptualización del triángulo Docente - Alumnado - Ar-
tista 

Para avanzar en esta conceptualización se hará un breve recorrido desde 
las enseñanzas sobre las artes y el objeto artístico a través de una mirada 
contemporánea. Posteriormente, se mostrarán algunos artistas que pre-
sentan narrativas plásticas y visuales de distinta índole, las cuales ayu-
dan al futuro profesorado a generar conocimiento y pensamiento crítico 
en sus estudiantes. Por ello, junto al propósito central se plantean tam-
bién nuevos campos de actuación: 

2. Potenciar la cooperación entre los distintos perfiles (docente - 
alumnado - artista). 

3. Poner en valor el objeto encontrado identificando su potencial 
narrativo. 

4. Experimentar a través de nuevos enfoques creativos basados 
en el objeto y sus posibles lecturas. 

5. Generar correlaciones entre los ámbitos académicos y artísti-
cos. 

6. Encontrar sinergias entre las narrativas generadas y pensa-
mientos sociales contemporáneos. 

7. Entender el poder del objeto como campo de conocimiento 
multidisciplinar. 

8. Aplicar metodologías Art Thinking mediante investigaciones 
basadas en las artes. 

3. LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES PARA LA FORMACIÓN 
DEL FUTURO PROFESORADO 

El proceso metodológico al que son sometidos los artistas y educadores 
del campo de las artes hoy en día puede ser entendido como un fraude. 
Y es que ni siquiera las definiciones que se utilizan para arte y educación 
funcionan a favor de aquellos que son profesionales, parece que van en 
contra o a otro ritmo de la sociedad contemporánea que las utiliza. Sin 
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olvidar la poca formación visual y plástica que se le proporciona al es-
tudiantado hasta llegar a estudios universitarios (Huerta, 2022). Cuando 
se inventó la educación artística como aquello que hoy aceptamos que 
es, no fue como un mero proceso de producción sino como un instru-
mento para generar y expandir el conocimiento. Desde ese momento ya 
pudimos formalizar nuevas experiencias artísticas desde lo desconocido, 
intentando así acomodar nuestras producciones hacia esos términos, 
educación y arte (Efland, 2004). Ahora, lo artístico une lo intelectual y 
emocional al mismo nivel (Acaso & Megías, 2017). De esta manera, lo 
que inicialmente era “educación artística como producción” pasa a ser 
“educación artística como actitud”, entendiéndolo como un acto peda-
gógico cargado de pensamiento crítico más allá de los resultados estéti-
cos (Roldán & Marín, 2012). El conocimiento, que inicialmente era una 
consecuencia necesaria tras desarrollar una experiencia artística, pasa a 
ocupar incluso el lugar del propio producto artístico generado. Es nues-
tra obligación enseñar al alumnado a comprender y usar las herramientas 
que nos proporciona la educación artística, mejorando así su reflexión e 
interpretación de la sociedad que habitan (Soto-Romero, 2008). 

El mercado capitalista nos ha inculcado que la producción artística se 
basa en objetos vendibles, pero esta descripción oculta su verdadera 
realidad, mucho más profunda y comprometida (Munari, 2016). Al igual 
que la formación del docente debe ir ligada al emprendimiento y no 
como dos actos independientes (Vélez et al., 2020). Esto es un hecho 
político sin lugar a duda, al igual que también se politiza la educación. 
Esta comercialización de ambos términos no solamente es reaccionaria, 
sino que también es una manera de limitar la libertad de los artistas edu-
cadores. Se puede afirmar que la educación en las artes se dedica pri-
mordialmente a la enseñanza sobre cómo generar productos y estrategias 
artísticas, pero se deja de lado lo más enriquecedor, todo aquello que nos 
puede revelar nuevas posibilidades estéticas y pedagógicas en torno a 
un descriptor tan amplio como es la educación artística (Efland et al., 
2003). El alumnado debe olvidar la idea de generar objetos que entren 
en su mochila tras abandonar la clase, lo importante es el diálogo que se 
propicia en el aula mientras se desarrolla la experiencia planteada. En-
señar a fabricar productos, generalmente vacíos en su significado, es 
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fácil y cómodo, lo importante es que la información transmitida al estu-
diantado se transforme en conocimiento y la use con criterio personal y 
comprometido (Munari, 2018). 

Esto es posiblemente la mayor deficiencia en la enseñanza artística, 
aportar la capacidad de tener ideas propias. Es más, incluso se suele cul-
par al discente (y posiblemente lo sea, pero no es su totalidad) cuando 
este no tiene ideas. Se crea así una situación donde las categorías de 
“bueno” y “malo” cobran importancia, olvidando que lo “normal” está 
cargado de aspectos generales y sociales que son aceptados y entendidos 
por la mayoría de los individuos. El eje central de lo que se está inten-
tando explicar con estas palabras es que lo artístico es complejo de en-
señar si no se tienen en cuenta todos los parámetros que hacen posible 
la creación artística hoy en día. El proceso educativo, vinculado a meto-
dologías artísticas, debe servir para identificar las facultades personales 
de cada alumno y alumna, y enseñarles a extrapolarlas a la sociedad que 
les ha tocado habitar. El éxito estaría en que, incluso aquellos que no 
logren entender la educación artística como generadora de conoci-
miento, aprendan a apreciar y consumir arte desde lo emocional y sen-
sitivo. Y es que enseñar a tener ideas, retomando las primeras palabras 
de este párrafo, es muy complejo y requiere de algo más que transmitir 
información al estudiantado (Morgan, 2003). 

La buena educación, si se permite esta expresión, se aventura en el 
campo de lo desconocido, juega con ello tanto si eres espectador o crea-
dor de contenidos. No importa realmente en qué medio se generan las 
ideas o revelaciones artísticas, lo importante es la actitud y la manera de 
aproximarse al conocimiento a través de planteamientos didácticos 
transgresores o disruptivos. Hay que huir de actividades repetitivas y 
superficiales que no aportan a la identidad del alumnado (Ordine, 2013). 
Formando así a docentes comprometidos intelectualmente con lo que 
hacen (Ovejero Lucas, 2014). Se debe experimentar con el poder que se 
les otorga a educadores y artistas, decidir los contenidos o dejar que los 
contenidos decidan por nosotros, aquí tiene un papel fundamental el 
juego y el azar entendido como acto pedagógico y creativo. Mediante el 
juego se abren puertas a la imaginación y por tanto a nuevas maneras de 
percibir (Sentis, 1994). Debemos educar en el gusto, y aceptar que es 
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tan variado como la sociedad en la que vivimos, y así no se convertirá 
en un obstáculo. Debemos usarlo sin prejuicios y dejar que esté influen-
ciado por lo que ocurre fuera del aula, por las ideologías que comparti-
mos y por supuesto por las experiencias personales del alumnado. 

Se puede decir que la educación artística posmoderna consiste en: 

‒ Formular un problema. 
‒ Resolver el problema. 
‒ Expresar y comunicar a través de planteamientos personales. 
‒ Hacer uso de la emoción, inspiración e intuición. 
‒ Generar conocimiento y pensamiento crítico. 

Teniendo esto en cuenta, el alumnado debe lograr resultados que sean 
efectivos en su transmisión. Pensar cosas que no son pensables en otras 
materias o lugares. Entender que los problemas artísticos planteados tie-
nen infinitas soluciones, dependiendo de las experiencias vividas, y el 
trabajo consiste en encontrar la estrategia correcta de comunicación. 
Así, como señala Salido-López (2017), tendremos futuros docentes crí-
ticos y creativos en las distintas habilidades artísticas. Saber “leer” las 
piezas de creación contemporánea, y es que cuando nos posicionamos 
frente a una de ellas estamos viendo respuestas que nos ayudan a deducir 
las preguntas que se hicieron en un momento específico. La educación 
artística se retroalimenta con la propia participación e implicación del 
alumnado y profesorado que la imparte. Hace ya unas ocho décadas, 
Walter Benjamin (2004) conectó la didáctica con la calidad artística. En 
sus palabras nos demostraba que no se trata únicamente de la actividad 
de construir proposiciones de carácter artístico, sino de la reflexión de 
todos los aspectos que generan la producción.  

Se puede decir entonces que en la educación artística es más importante 
encontrar conexiones sociales (individuales y comunitarias) que fabricar 
productos en sí, ya es hora de dejar de hacer ceniceros para el día del 
padre y ramos con flores de papel para el día de la madre. Todo esto es 
más importante que aprender a dibujar, a pintar o realizar un vídeo o 
fotografía de calidad. Hay que reflexionar sobre la utilidad de las artes 
como herramienta de lenguaje social y educativa (Aladro-Vico et al., 
2018). 
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4. UNA REALIDAD ABSURDA SOBRE LAS ARTES Y LA 
ENSEÑANZA 

El educador y el artista son personas informadas e influenciadas por lo 
que sucede en diferentes campos de la vida. En este sentido, se puede 
decir que existe un movimiento cíclico que consigue llevar lo que ocurre 
fuera del aula al interior de la misma. Y es que el sentido humano evo-
luciona rápidamente, pero la educación no va a la par de los adelantos 
tecnológicos ni cambios políticos. Existe un proceso lento de adapta-
ción, asimilación y comprensión que hace que los resultados vengan 
marcados por una pérdida de valores y desajustes en el individuo y su 
sentir más emocional. Por ello la importancia de evitar mostrar al estu-
diantado obras complacientes y sin sentido. Pese a lo que puedan decir 
los artistas o docentes en contra de la sociedad, ésta los absorbe y los 
transforma. Es difícil la evolución del profesorado - alumnado - artista 
al margen de lo social…o estás dentro o estás desactualizado. Más allá 
de lo incómodo que pueda llegar a ser esta situación, la sociedad siempre 
está dispuesta a conceder un lugar especial a la enseñanza - aprendizaje. 
Estimular al alumnado para que su imaginación aporte nuevas posibili-
dades de creación en las artes (Arnheim, 1993). 

Paradójicamente, aquellos educadores y artistas que critican de manera 
feroz el sistema educativo son los que están más implicados para cam-
biarlo. Conocer las opiniones del alumnado sobre su formación evolu-
ciona hacia una enseñanza-aprendizaje crítica (Pineda-Alfonso & 
Duarte, 2020). Esta manera de trabajar es algo normal en el mundo del 
arte, por ello así también debe ser entendido en el campo de la educa-
ción. El papel que cumple el educador, el artista y el discente en la so-
ciedad es el que la sociedad quiera otorgarle, algo similar al dominio que 
tiene el mercado del arte en la producción artística. Sería erróneo creer 
que el docente se encuentra en posesión de la “verdad”, al igual que el 
artista también reconoce que no existe un solo tipo de arte válido. Son 
muchas las verdades que construyen el arte y la educación de hoy. La 
libertad de elección nos llevará a una necesaria experimentación para 
buscar otras realidades y huir del conformismo artístico-educativo rela-
jado. Así, el aula se transformará en un laboratorio donde lo experimen-
tal y el error adquieren gran relevancia (Suárez-Carballo et al., 2020). 
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Hay que conocer los códigos y lenguajes del autor, las experiencias de 
la persona creativa, al creador y sus personajes, y así poder hablar del 
origen, del efecto y de la causa de la obra que se mostrará al estudian-
tado. Será este ambiente pedagógico vinculado a las artes plásticas y 
visuales el que dará como resultado un producto narrativo, una nueva 
ventana comunicativa que permita a los creadores (hasta ahora estudian-
tes en formación) mostrar sus ideales, sus pensamientos más críticos y 
reflexivos, frente a una realidad que siempre se está desarrollando para-
lelamente a su lado. Nada es casual en el proceso y en los cambios que 
el educador pueda afirmar sobre sí mismo, sobre la sociedad y el pano-
rama artístico que se genera a la vez. Sin embargo, su metodología se 
encontrará en una dualidad trazada por los parámetros que marquen la 
imaginación, la fantasía y un lenguaje maduro a través de lo cotidiano. 

Esta manera de entender lo social nos subraya el hecho de que lo político 
es una parte más para la definición de arte y educación. Una actitud reac-
cionaria que intenta no limitar la libertad del docente o artista, creando 
un compendio de pedagogía teórico-práctica. Debemos evitar formar a 
nuestro alumnado en una enseñanza sobre arte que se dedica fundamen-
talmente a cómo hacer productos sin conocer cómo funciona el lenguaje 
del creativo, lo interesante es revelar los códigos para conocer la meto-
dología de trabajo y extrapolarla a las experiencias del alumnado. Ense-
ñar a fabricar productos artísticos a partir del objeto encontrado genera 
una situación de experimentación donde el discente se siente cómodo 
para la investigación. Por ello la información debe ser transmitida para 
que el estudiantado la use con criterio. Mirando el peor de los casos, se 
podría justificar el proceso atendiendo a que aquellos que no logran re-
solver las propuestas planteadas por lo menos aprenden a apreciar y a 
consumir arte. Y es que enseñar a tener ideas requiere de algo más que 
transmitir la información correctamente. Tenemos la obligación de ex-
perimentar con el poder que se nos otorga como educadores y artistas 
para generar narrativas acertadas a nuestro tiempo.  

Teniendo todo esto en cuenta, ahora hay que lograr que los resultados 
sean elegantes en sus respuestas y efectivos en su transmisión comuni-
cativa. Cuando estamos frente a una creación artística nos enfrentamos 
a una serie de respuestas de las cuales debemos deducir cuáles fueron 
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sus preguntas, ahí se genera comunicación. Esto es lo más interesante 
del proceso de creación y experimentación, que es cambiante y subjetivo 
atendiendo a las experiencias de cada alumno y alumna (Caeiro-Rodrí-
guez, 2018). La narrativa plástica se retroalimenta con la participación 
del propio alumnado, comprometido como individuo colectivo en socie-
dad. Y es que resulta muy curioso cómo, por ejemplo en España, se po-
see un patrimonio cultural tan interesante y atractivo pero sin embargo 
exista un desprecio generalizado hacia prácticamente cualquier forma 
de expresión creativa e intelectual. Aquí entraría en valor la importante 
y activa tarea del profesorado con respecto a su alumnado. Debemos 
apoyar y afianzar tanto la educación como la cultura, ya que no existe 
mayor tesoro que aquel que proviene del conocimiento. Todo este des-
precio, consciente o no, por actividades creativas, se podría asegurar que 
es dañino para la sociedad. Si esto continúa nos veremos en un país em-
pobrecido, sin cultura, sin educación, sin formación. La ignorancia se 
extenderá hasta ocultar la inteligencia. 

5. EL OBJETO ENCONTRADO COMO HERRAMIENTA DE 
CREACIÓN 

Ya hace años que nos encontramos inmersos en desarrollos y metodolo-
gías artísticas propias de una sociedad comprometida con el lugar que le 
toca habitar, preocupada por el reciclaje, lo artesanal, el ecodiseño y la 
economía circular. Aquí juega también un papel muy importante el uso 
del objeto encontrado y su reciclado, no solo material sino también his-
tórico y cultural. El interés por el uso del objeto encontrado viene de 
muchos años atrás, incluso la mayoría de las obras que en su momento 
fueron incomprendidas o no aceptadas como Arte, son obras objetuales. 
Las tendencias hacia lo objetual consiguen generar en el futuro profeso-
rado representaciones subjetivas de la realidad objetiva, sustituyen la 
propia realidad por el mundo de los objetos y sus posibles narrativas 
(Marchán, 1990). Así, el interés por el objeto se transforma en un reflejo 
histórico, social y cultural de la época. El Pop ya aceptó todo este mundo 
objetual y de tintes consumistas, aunque antes también lo hicieron los 
Dadaístas y Surrealistas. Trabajar con el arte objetual en el aula consigue 
poner en cuestión al objeto artístico habitual, a las manualidades que 
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normalmente se trabajan en la educación artística. El alumnado aprende 
a desbordar los límites del objeto para extenderse por ambientes y espa-
cios llenos de acción-creación (Berger, 2009). 

Asistimos más a un cuestionamiento del objeto que a una superación de 
este. Nos posicionamos frente a lo objetual para ponerlo en cuestión y 
ver sus distintas posibilidades. El estudiantado se apropiará de sus reali-
dades para luego transformarlas mediante conexiones conceptuales y 
matéricas (Barthes, 1982). Paralelamente a esta evolución objetual tam-
bién coge importancia la ironía, lo absurdo, el azar y lo casual como 
principio de construcción narrativa. Esta recuperación del azar convierte 
la metodología en un juego que nos descubre nuevas sensibilidades en 
lo educativo, y por supuesto en lo artístico. La realidad es parte del alum-
nado, y mediante el uso del objeto la podremos declarar parte también 
de la obra de arte. Conocer nuestra realidad y cómo se encuentra el ob-
jeto artístico ayuda a comprender socialmente lo que ocurre en nosotros 
mismos. La sociedad se transforma, se transforma el arte, y esta muta-
ción se debe hacer visible en la educación actual. El arte pasa de ser una 
interpretación a una creación que habla de nosotros, sin objetos que nos 
esclavicen (Clarke et al., 2011). Algo parecido a lo que ocurre en los 
cuentos de Maupassant (1995) donde se otorga al mobiliario de un alma, 
una especie de espíritu que alguna vez pudo poseer. Como el gesto que 
realizará el alumnado otorgando de una nueva vida a sus objetos en las 
creaciones. 

Durante el desarrollo del siglo XX el objeto se ha involucrado en nues-
tras vidas, se apodera de nuestros espacios personales, académicos y 
creativos. Por ello, el estudiantado debe tomar objetos cotidianos y ele-
varlos a la escultura o representación más acertada para su comunicación 
estética. Se crearán naturalezas muertas a través de la acumulación y 
composición de objetos que tienen como antecedente los bodegones más 
clásicos, y que nos servirán para generar lenguajes, códigos y narrativas 
que atiendan a las inquietudes del estudiantado. Estamos en un momento 
en el que la divulgación de un mensaje se hace de manera casi irrespon-
sable, por ello hay que utilizar la fuerza de la imagen, del objeto y de la 
comunicación para generar discursos sensatos y coherentes (Matamo-
ros, 2003). Las propiedades que normalmente se atribuyen a los objetos 
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ya no son las suyas con total evidencia, por lo tanto, el futuro profeso-
rado debe encontrar nuevas conexiones creativas que revelen nuevos 
significado propios de la poesía objetual (Guigón, 1997). Se pretende, 
como sostiene Ramírez (2009), que estas nuevas características del ob-
jeto sean más reales que la misma realidad que un principio los creó. El 
objeto se usa como un puente que reubica las relaciones entre la creación 
artística, el mundo exterior y el sujeto como creador. 

Inmersos en una metonimia visual, el objeto puede asumir las propieda-
des de aquello que esconde. Diríamos que existe otra alternativa de di-
seño hacia las cosas utilitarias, y para ello se entrenará al alumnado me-
diante el estudio de varios artistas que presentan al objeto alejado de su 
materialidad para encontrar su trasfondo más conceptual. El discente 
debe empezar a considerar lo objetual como una forma de comunicar 
ajena a la preocupación formal y hacerlo dependiente de la imaginación 
y fantasía de cada creador. Experimentará con los poemas-objeto, com-
probando que son capaces de vincular las cosas y las palabras, el signi-
ficado y el significante, permitiendo lo que Bretón (1992) llamaba “lite-
ratura materialista”. Esta actividad creativa no requiere de habilidades 
específicas o complejas técnicas, lo que facilita el trabajo y procesos de 
creación en los futuros profesores de educación artística. 

Pondremos especial atención a la obra de Joan Brossa, Chema Madoz, 
Isidro Ferrer y Enhorabuena. Estos artistas se usarán como referentes y 
leitmotiv en los procesos de creación en el aula. Las piezas selecciona-
das poseen un fuerte vínculo con el campo educativo, propiciando una 
reflexión crítica por parte del alumnado hacia el mismo. 

Joan Brossa es un artista que nunca entendió de géneros, prefería fre-
cuentarlos todos para ir construyendo su propio mundo poético donde 
convive el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, la sencillez, el com-
promiso social y la ironía. Su interés por la psicología lo lleva a producir 
obras de carácter psíquico que se acercan al neosurrealismo. Dichas 
creaciones poseen una fuerte profundidad política y cultural. Su trabajo 
destaca por saber observar la importancia y sencillez de las cosas, bus-
cando el equilibrio conceptual. Su obra está impregnada de visualidad, 
dualidad y un fuerte carácter plástico. Al espectador se le exige una im-
plicación intelectual para encontrar las preguntas que plantea Brossa. 
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Para ello hace uso de la sorpresa y la sátira, del juego de palabras (como 
buen literato) e imágenes. Su uso del objeto lo lleva a construir narrati-
vas poéticas que se adecuan a las experiencias reales del espectador. Se 
trata de descubrir la magia que existe en los objetos encontrados más 
vulgares y menos significativos, y a través de la descontextualización 
presentar un lenguaje (visual) coloquial. Es un ejercicio de síntesis de la 
abstracción y la realidad, simplificándola mediante efectos visuales, ju-
gando con las apariencias y sus contrarios (Figura 1). Algo similar a lo 
que nos contaba Carrol (2011) donde sus objetos se desubican confun-
diendo al receptor, espectador o lector. 

FIGURA 1. Joan Brossa. Dado redondo. 1969-1982 

 
Fuente: https://www.fundaciojoanbrossa.cat/ 

Tanto en su poesía escrita como en la visual, tiene un papel importante 
el concepto de ensamblaje y collage, tanto de significados como de sig-
nificantes. Su gesto artístico va dirigido a la obra, al receptor y al con-
texto, consiguiendo atacar así el orden del lenguaje. Sus objetos 
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escogidos, los cuales ya poseen memoria o historia, son transformados 
a través del juego en miradas críticas sobre la sociedad (Brossa & Ma-
doz, 2010). Hay que entender estos poemas-objeto como respuestas a 
esas preguntas que nos hacemos los individuos en sociedad. Un proceso 
similar es el que se le pedirá en los resultados al futuro profesorado. 

Chema Madoz es un reconocido fotógrafo que destaca por sus trabajos 
surrealistas en blanco y negro. En su obra nos presenta imágenes extraí-
das de juegos procesuales donde la imaginación, la perspectiva fotogra-
fiada y las texturas construyen nuevas narrativas plásticas cargadas de 
significado. Transforma todo lo que toca llegando a conseguir algo más 
allá de lo puramente objetual, se acerca a la filosofía de cada individuo. 
Sus objetos (creaciones) esconden nuevos sentidos que acaban reve-
lando alguna singularidad, encontrando lo extraordinario en lo cotidiano 
(Figura 2). Nos presenta un mundo delicado y cultivado por el humor, 
el juego, la crítica. Juega con nuestra ingenuidad para ofrecernos una 
nueva realidad igual de palpable que la ya conocida. Así, consigue poner 
trampas a nuestra atenta mirada, nos presenta el engaño como una nueva 
verdad. Somete a lo objetual, por lo general también cotidiano y reco-
nocible, a transformaciones que permitan novedosas percepciones por 
nuestra parte. Aparta al objeto de su función y definición inicial para 
después asociarlo a ideas y conceptos que antes no conocíamos. 
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FIGURA 2. Chema Madoz. Sin. título. 2001 

 
Fuente: http://www.chemamadoz.com/ 

Con esta capacidad consigue replantearnos lo convencional. Pretende 
que nos enfrentemos a lo extraño de manera crítica, transformando la 
realidad conocida y cuestionando lo común y habitual. Toda esta prác-
tica creativa nos lleva a reflexionar sobre las evidencias, nada es lo que 



‒   ‒ 

parece, de ahí el valor de la pretensión filosófica con respecto a lo físico. 
Es hora de reírse del mundo, absurdo como el mejor de los teatros de 
Beckett, y usar la ironía y los espacios y objetos comunes para generar 
creaciones comprometidas con las inquietudes del alumnado (futuro 
profesorado). Madoz juega con el espacio, las escalas y la colocación de 
los objetos para crear nuevas percepciones. Este atractivo modo de ha-
cernos pensar, sin llegar a dar lecciones de nada, tiene un encanto que 
consigue que sus admiradores estén impacientes para sorprenderse con 
sus nuevas interpretaciones de la realidad, como en los artefactos de Ca-
relman (1991). 

El ilustrador, diseñador y escenógrafo Isidro Ferrer nos presenta imáge-
nes de cosas simples donde lo objetual va cobrando nuevos sentidos 
hasta convertirse en objetos sorprendentes. Juega con el surrealismo, 
combinando lo objetual para acercarse a nuevas dimensiones donde las 
texturas se transforman en personajes. Es un poeta cuya arma, en lugar 
de la palabra, es la imagen. Con la metáfora y el sentido social ofrece 
creaciones que pueden ser reconocidas por todos, el sentido común ex-
plota en infinitas posibilidades poéticas (Figura 3). Construye imágenes 
a partir de objetos cotidianos. Esta sustitución de identidades no solo se 
da en la cosa, en el objeto como materia prima, también se encuentra en 
las emociones que seguramente nacerán al verlos.  
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FIGURA 3.Isidro Ferrer. Carteles_01. 2005 

 
Fuente: https://www.isidroferrer.com/ 
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Construir sobre lo que ya conocemos, sobre lo común, ayuda a hacer 
conexiones de lenguajes y códigos casi de manera inconsciente. Al igual 
que Brossa y Madoz, se mueve en el arte de la mentira o el engaño, para 
encontrar dobles sentidos que activen nuestra postura más crítica, y por 
supuesto también la del futuro profesorado. Su obra intenta contar his-
torias, crear narrativas que se alejen de este momento social marcado 
por la velocidad y lo efímero. Todas sus creaciones nos cuentan algo, 
nos transmiten y enseñan, nos hacen sentir parte de la sociedad al co-
nectarnos con sus experiencias. En su obra existe una clara preocupación 
no solo por el mensaje, también por cómo llevarlo a cabo atendiendo a 
texturas, formas y contenidos conceptuales. Nos presenta “personajes” 
que desean contarnos alguna historia. 

El artista plástico y visual Enhorabuena es Doctor en Bellas Artes y 
Personal Docente Investigador de Educación Artística-Sensible. Ha 
desarrollado un perfil formativo, profesional e investigador en los con-
textos de las Bellas artes y la Educación Artística, especialmente en el 
campo del objeto encontrado, la escultura, el humor y la ironía como 
construcción narrativo-plástica y su implementación en el contexto edu-
cativo (Figura 4). Abordando los distintos temas del absurdo en el arte 
contemporáneo y su uso como recurso conceptual y didáctico. Entre sus 
líneas de interés destaca la investigación y creación artística, la instala-
ción escultórica, el poema visual y la gestión y comisariado de muestras 
artísticas con carácter pedagógico. A través de la manipulación del ob-
jeto encontrado intenta devolver a la actividad creativa y a la educación 
esos factores tan importantes como son la intensificación de la sensibi-
lidad y la agitación y compromiso social. 
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FIGURA 4. Enhorabuena. La letra con sangre entra. 2015 

 
Fuente: https://www.boekvisual.com/enhorabuena 

Sus piezas poseen un carácter intelectual que invita al espectador a dia-
logar y pensar sobre la sociedad contemporánea. Enhorabuena se pierde 
en la búsqueda de aquello que se añade (al objeto) para encontrar el valor 
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del arte en lo cotidiano. A través de sus procesos creativos el alumnado 
aprende que lo importante no es entender la cosas como lo que son, sino 
profundizar para ver qué otras cosas podrían llegar a ser. Por ello la im-
portancia del objeto, de la historia que ya posee, de su manipulación 
conceptual para encontrar otros puntos de vista en la representación. Las 
piezas de este creativo sitúan a la actividad artística y didáctica en un 
terreno inclinado que abraza por igual el fenómeno sociológico y la co-
municación visual. Sus obras construyen narraciones plásticas que ha-
blan de nosotros como sociedad crítica y comprometida. 

6. LA NARRACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA COMO 
GENERADORA DE CONOCIMIENTO 

En este apartado se pretenden analizar algunas muestras de obras reali-
zadas a través del objeto encontrado, con el fin de hallar en ellas ele-
mentos narrativos de diversa índole, estén estos expresados a través de 
su diseño de personajes, de su diseño de escenarios o de ambos.  

El objeto encontrado permite producir obras con unas características es-
pecíficas, como se ha visto anteriormente. Los materiales, las texturas y 
los objetos de partida a través de los cuales se construye la obra aportan 
un contexto con un elevado potencial plástico, capaz de transmitir sen-
saciones, emociones o atmósferas determinadas, resultando en obras con 
un carácter más sugerente o abstracto y con una interpretación más 
abierta. Esto permite que la obra final esté dotada de matices que hagan 
que sea posible percibirla de más de una manera, y que esté abierta, por 
ello, a más de una interpretación, en base a la lectura que el espectador 
haga de la obra en cuestión. En estos casos, los recursos expresivos que 
ofrece el objeto encontrado se emplean sobre todo para sugerir, haciendo 
que el espectador asuma un rol activo que implique un análisis de lo que 
está viendo, lleve a cabo una relación entre los elementos que ve, y fi-
nalmente genere una interpretación de la obra en base a ese análisis. Es 
por esto que en muchas ocasiones, la obra que resulta del objeto encon-
trado posee una interpretación abierta de cara al espectador, planteando 
una especie de juego o puzzle visual que hace que los conceptos que 
plantea deban ser captados, digeridos e interpretados por el espectador, 



‒   ‒ 

invitándole a pensar para darle un sentido a lo que está viendo en base a 
las pistas que se le aportan. 

Sin embargo, el potencial comunicativo de este tipo de obra no se limita 
solamente al ámbito plástico, sino que poseen también un alto potencial 
narrativo. A través de esta metodología del objeto encontrado, es posible 
crear otro tipo de obra que, si bien posee los mismos pilares que se ex-
plicaban en el caso anterior, están empleados de otra manera. Aquí, esos 
materiales, texturas y objetos de partida a través de los que se construye 
la obra, son capaces de aportar un resultado con un carácter más narra-
tivo, a través de un resultado más literal y figurativo, siendo así capaz 
de crear personajes, y resultando en obras en general con un carácter 
más concreto y una interpretación más cerrada. De este modo, los per-
sonajes creados a través del objeto encontrado poseen ese potencial na-
rrativo mencionado, pero a la vez mantienen esa plasticidad y riqueza 
expresiva a nivel de texturas, materiales, etc. oriunda de esta metodolo-
gía. Y a pesar de estar construidos partiendo de objetos comunes -una 
base que pudiera parecer demasiado abstracta para obtener un resultado 
narrativo- son los elementos icónicos que le incorpora el artista lo que 
hace que el espectador pueda darle un sentido a la imagen. Estos ele-
mentos icónicos -unos ojos en el lugar adecuado, por ejemplo– hacen 
que el espectador reconstruya el sentido global de la imagen que tiene 
ante sí y pueda captar su mensaje (Jardí, 2019). 

Se pueden ver varios ejemplos de personajes creados de esta manera ana-
lizando el trabajo de varios artistas, como es el caso de Legrand. En su 
obra se puede apreciar cómo a través de un objeto mundano es posible, 
con solo unos pequeños cambios, crear un personaje con unas caracterís-
ticas muy definidas y marcadas. Estos personajes ya están aportando un 
carácter narrativo al ser capaces de transmitir una serie de cualidades fí-
sicas determinadas. A la hora de trabajar, en algunas de sus piezas, Le-
grand parte de un objeto normal y corriente sobre el cual interviene con 
unos leves elementos adicionales -añadido de pequeñas piezas, pintura, 
etc.- que hacen que dicho objeto de partida se convierta en otra cosa. El 
artista emplea la forma natural de un objeto en concreto para construir su 
personaje, aprovechando esa forma original de partida para enfatizar un 
movimiento o una expresión que tendrá el personaje en cuestión (Figura 
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5), en un trabajo que denota un atento análisis del objeto que tiene ante 
sí para poder extraer un paralelismo entre su forma y una pose o expre-
sión concreta. Como se puede ver, la manera de proceder en estos ejem-
plos implica una intervención sobre el objeto de partida en cierto modo 
limitada, consiguiendo convertir un objeto anodino y normal en un per-
sonaje concreto y con un carácter propio con tan solo unos leves detalles 
adicionales que lo recontextualicen y lo doten de personalidad propia. 

FIGURA 5. zegrand. Le grand show des petites choses. 2010 

 
Fuente: http://gilbert-legrand.com/book_details.php?1 
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Sin embargo, no todo el trabajo de creación de personajes creados a 
través del objeto encontrado posee estas mismas características. Los 
personajes creados por Halleux, por ejemplo, presentan un proceso 
más concreto en el que el diseño, en cierto modo, también conserva de 
alguna manera ese objeto inicial de partida, pero no exactamente como 
ocurría en los casos anteriormente expuestos pertenecientes a Legrand, 
donde dicho elemento era claramente visible. En este caso (Figura 6), 
Halleux incorpora estos objetos en unos diseños cuya estética en gene-
ral consigue integrar perfectamente las texturas, colores, formas y ca-
racterísticas de las partes incorporadas con las partes creadas. Así, a 
pesar de dejar a la vista esos objetos con los que construye el personaje, 
existe una armonía entre lo añadido tal cual -los objetos encontrados- 
y lo creado -esas partes creadas desde cero por el artista-. En definitiva, 
podría decirse que se trata de una obra con una estética consecuente 
con su metodología creativa, pues no intenta ocultar la riqueza plástica 
que le aportan esos materiales de partida con la que está construida, 
más bien al contrario: asume esa plasticidad -el óxido, el desgaste del 
tiempo, posibles desperfectos, etc.- como una parte esencial de su es-
tética, y la dota de un sentido narrativo que hace que las capacidades 
comunicativas del resultado final se potencien y enriquezcan. 
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FIGURA 6. Halleux. Sculptures. 2007 

 
Fuente: https://editions-schortgen.lu/buch/sculptures-1-stephane-halleux/ 

Aunque no solamente es posible construir personajes de esta manera. El 
objeto encontrado permite crear escenarios, ambientes, y lugares que 
permitan albergar y contextualizar estos personajes que se han mencio-
nado anteriormente. 
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Voltz emplea el objeto encontrado no solamente para construir persona-
jes, sino para crear escenarios que actúan como contexto espacial de las 
historias que plantea. Siguiendo algunos ejemplos de la obra de Voltz 
(Figura 7), se puede ver la creación de escenarios con el fin de plantear 
narraciones en dos dimensiones, con personajes igualmente bidimensio-
nales -o con una, podríamos decir, leve tridimensional, pues en última 
instancia, aunque estén diseñados para funcionar en el plano, las crea-
ciones no carecen de volumen-, creados específicamente para narrar una 
historia contenida en un formato concreto, en este caso, el de álbum ilus-
trado. Así, todos los elementos que configuran el escenario guardan la 
misma estética, y visualmente forman parte de un todo que sigue el 
mismo proceso creativo, siendo coherentes entre sí y con los personajes 
que recorren estos escenarios. 

FIGURA 7. Voltz. La caresse du le papillon. 2005 

 

Fuente: https://christianvoltz.com/produit/la-caresse-du-papillon/ 

Yendo un poco más allá, es posible encontrar creaciones formadas em-
pleando el objeto encontrado capaces de plantear narraciones dentro de 
las tres dimensiones. Este es el caso de los hermanos Quay, animadores 
que utilizan la técnica de stop-motion con marionetas y otros objetos 
cotidianos. Su trabajo ha influenciado a directores como Tim Burton o 
Terry Gilliam, tanto por sus ilustraciones como por sus primeros corto-
metrajes. Sus películas de animación cuentan con marionetas hechas de 
partes de otras muñecas y materiales orgánicos e inorgánicos. Sus 
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largometrajes no suelen tener diálogos ya que para ellos son los mismos 
objetos, personajes y sonidos los que construyen las narrativas. Algunos 
de sus proyectos a pequeña escala se han traducido en decorados para 
producciones de teatro y ópera. Su estética se acerca al surrealismo y el 
expresionismo, haciendo uso omiso de los parámetros del teatro clásico, 
es decir, la unidad de acción, de lugar y de tiempo. Exploran la estética 
y las posibilidades del collage aproximándose a la historia de la educa-
ción artística y sus herramientas plásticas y visuales (Figura 8). Así, sus 
objetos banales cobran vida y se convierten en un reino objetual lleno 
de nuevas connotaciones. Su mundo fantástico se nutre de la fascinación 
surrealista y decadente por las muñecas, los utensilios y los objetos in-
animados. Sus mini decorados constituyen en sí mismos obras de arte 
dignas de admirar y con una gran fuerza narrativa. 

FIGURA 8. Quay Brothers. Skips. 1988. 

 

Fuente: https://culture.pl/en/article/the-polish-inspirations-of-the-brothers-quay 

Por último, y en un último paso de complejidad, el objeto encontrado se 
halla presente también en producciones audiovisuales, planteando en al-
gunas ocasiones una estética única y con unas cualidades expresivas di-
fíciles de simular de otra manera. Un ejemplo de esta estética puede 
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encontrarse en el largometraje Mad God, de Phil Tippett (Figura 9). Se 
puede ver en esta obra de Tippett -artista dedicado al ámbito de los efec-
tos especiales en el cine y siempre en contacto con el medio físico y sus 
cualidades a la hora de trabajar (Poncet & Penso, 2018)- una estética 
que, intencionada o no, entronca perfectamente con la ideología del ob-
jeto encontrado. Los materiales, metal, cuero, tela son mostrados en per-
sonajes, escenarios y cualquier elemento que aparece en pantalla sin nin-
gún tipo de tapujo, aportando unas características, texturas, expresividad 
y, en definitiva, unas cualidades plásticas, que dotan a la historia de una 
atmósfera muy concreta, en este caso expresando la crudeza y la oscuri-
dad del mundo que nos muestra. 

FIGURA 9. Phil Tippett. Mad God. 2021 

 
Fuente: fotograma extraído de la película Mad god 

Así, vemos que el objeto encontrado, y la estética que consigue por su 
propia naturaleza, nos permite crear no solamente personajes, sino esce-
narios, y además, combinarlos entre sí para dar lugar a narraciones en 
distintos soportes, ya sea para presentarse de forma bidimensional, tri-
dimensional o en formato audiovisual. 

De este modo, dentro del aula, el objeto encontrado supone una meto-
dología que ofrece una doble ventaja, ya que además de permitir al 
alumnado investigar y trabajar las capacidades plásticas y expresivas de 
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texturas, materiales y objetos, permite también trabajar y experimentar 
con estructuras narrativas a diversos niveles. 

8. CONCLUSIONES 

En definitiva, como puede comprobarse, el objeto encontrado es capaz 
de emplearse para la construcción, creación y diseño de personajes, 
abarcando desde resultados en los que los objetos de partida sean más 
visibles, hasta resultados más complejos donde la intervención sobre di-
chos objetos sea más intensiva. 

Esta metodología también permite crear escenarios, sin despegarse de 
esa estética empleada para crear a los personajes, siendo coherente con 
ellos y produciendo un ambiente armónico entre ambos. 

Combinando personajes y escenarios creados mediante el objeto encon-
trado, es posible articular narraciones abarcando una amplia gama de 
recursos narrativos. Yendo de la propuesta más sintética a la más com-
pleja planteada –no sólo narrativamente hablando, sino en cuanto a pla-
nificación, uso de materiales, recursos humanos, etc.-, se pueden encon-
trar, pues: 

‒ Composiciones de personajes y escenarios que articulen una 
historia destinada a presentarse en un formato bidimensional, 
como es el caso de los álbumes ilustrados. 

‒ Composiciones de personajes y escenarios que articulen una 
historia destinada a presentarse en formato tridimensional, 
dentro del ámbito del teatro, la ópera, etc. 

‒ Composiciones de personajes y escenarios que articulen una 
historia dentro del ámbito audiovisual, para largometrajes, cor-
tometrajes o videocreación (por citar algunas disciplinas), em-
pleando varias técnicas que pueden ir desde la acción real al 
stop motion. 
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1. INTRODUCTION 

Writing in a second language (L2) is one of the most complex and de-
manding tasks when learning an L2. Its complexity has been explored 
from several angles, one of which has been the online development of 
writing processes and its elements (Révész et al., 2019). In fact, the 
online observation of elements of writing such as pausing behavior has 
experienced a growing interest in the latest decades (see Barkaoui, 2019; 
Van Waes & Leijten, 2015). Additionally, revision behavior has also 
acquired relevance in the context of online writing behaviors (see Roca 
de Larios et al., 2008; Révész et al., 2019). One of the main justifications 
behind the study of both pausing and revision behaviors has been that 
they might reflect underlying cognitive effort and operations (Baaijen et 
al., 2012). While pausing behavior might be, to some extent, considered 
as unreliable given the excessive dependence on inference (Barkaoui, 
2019), revision behavior is objective and offers a linear overview of 
where and how much writers revise their texts in the L2.  

Following this line of thought, despite the vast amount of research in 
pausing and revision behavior with adult L2 writers, none has ever ex-
plored the potential alignment or association between them in children 
L2 writers, an underrepresented population in this area of research. As 
a result, this study has a two-fold objective: (i) gaining more insight into 
children's pausing and revision behavior in L2 writing by observing 
tendencies, and (ii) aligning revision and pausing behavior in order to 
observe potential associations.  
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2. PAUSOLOGICAL BEHAVIOR IN L2 WRITING 

The study of L2 writing has been approached from numerous angles, 
one of which has been the exploration of writing behaviors in an online 
manner. In this respect, an enriching strand of research emerged to pro-
vide empirical evidence about the relevance of pausing while writing in 
either an L1 or an L2. Pausological behavior has been at the core of the 
most recent studies exploring writing processes (see Barkaoui, 2019; 
Michel et al., 2020) given the amount of information that they offer.  

Before delving into the characteristics of pausological behavior, it is es-
sential to outline the models of writing which are the theoretical basis 
for the present investigation. Introducing the components of the differ-
ent models of writing allows us to better identify the association between 
the writing processes, the cognitive operations and the pauses during the 
process. Throughout the decades, a body of research concerned with the-
orizing on models of writing emerged, such as Hayes & Flower (1980) 
influential model of writing. In their model, they identified three com-
ponents: (1) the task environment, (2) the writer's long-term memory, 
and (3) the writing process as a whole. These three components were 
reported to interact with each other. However, Hayes & Flower's (1980) 
model was reconceptualized in a later study (Hayes, 2012). This recon-
ceptualization involved a control level, a general process level which 
included the different writing processes, the task environment, and a re-
source level. This renewed model of writing can be observed in Figure 
1 below.  
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FIGURE 1. Hayes (2012) model of writing (Flynn & Stainthorp, 2006). 

 
 

The cognitive operations and external factors that come into play when 
writing is, as can be seen, considerable. To better understand the role that 
pauses play in this framework, it is necessary to understand what each of 
these components represent. Flower & Hayes (1980) theorized that writing 
was a recursive process, and thus, linear (Galbraith, 2009). As a result, 
there exists a certain degree of interdependence between the different com-
ponents. For instance, an L2 writer may resort to organizing the content of 
their text mentally, and then switch their attentional resources directly to 
the translation component in order to generate their text. Similarly, the en-
gagement in each process is certainly determined by the influence of the 
two types of memory – long-term memory and working memory. Simi-
larly, as observed, the formulation process seems to be largely associated 
with the revision process given the necessary focus on textual units. Alt-
hough all components of the writing process are participative of this en-
gagement with textual boundaries, both revision and formulation processes 
are inherently related to each other. In the case of planning, the translator 
component, as can be observed in Figure 1 above, includes on-line plan-
ning. Previous research with adults L2 writers (Barkaoui, 2019) and 
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children L2 writers (Garcés-Manzanera, 2021) has revealed that pausolog-
ical behavior appears to be intimately connected with reflection operations 
such as planning. Indeed, the frequent recurrence of pauses might indicate 
either a dubitative process or other monitoring operations.  

This connection between the components leads us to consider the poten-
tial existing alignment between pausological behavior, which underlies 
a number of cognitive operations, and the central importance of revision 
behavior in the writing process.  

Despite the importance and long-lasting influence of Hayes & Flower's 
(1980) model of writing, Bereiter & Scardamalia's (1987) model of writ-
ing has proved to be equally or similarly influential. Conceptually dif-
ferent, it takes on a more cognitive approach (Ranalli et al., 2019), high-
lighting the development of the process. These authors distinguish three 
different internal models associated with a type of knowledge:  

1. Knowledge-telling. It involves that the writer retrieves infor-
mation from his memory, and tells about it directly based upon 
his perception without paying much attention to the text con-
ventions. This model of writing is commonly reported in chil-
dren L2 writers or low level L2 writers.  

2. Knowledge-transforming. Unlike the previous stage, this type 
of knowledge entails that writers are now able to establish con-
nections between their mental representation of ideas, and the 
separate representation of the text. In other words, the L2 
writer is able to compare how they envisage the text, and the 
requirements of the writing task. Although possibly found in 
some children L2 writers with a proficiency level beyond the 
average, this type of knowledge corresponds to pre-intermedi-
ate to more advanced language users.  

3. Knowledge-crafting. Bordering on the boundaries between L1 
and L2 writers, this type of writing model was introduced by 
Kellogg (2008) at a later time. In essence, it depicts the pecu-
liarities of professional writers in an attempt to provide addi-
tional features to texts that are not only linguistically-based. In 
this case, L2 writers who engage in academic writing, for in-
stance, would be included in this type of writing model.  
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Despite the clearly defined functional stages that both Flower & Hayes's 
(1980) and Bereiter & Scardamalia's (1987) models have outlined to the-
orize on a model of L1/L2 writing, they have not fully considered the 
role that other variables such as sociocultural variation may hold in the 
L2 writing process.  

Let us now connect the importance of Bereiter and Scardamalia's (1987) 
model with pausological behavior. The presence of pausing behavior is 
not as entrenched in this model as in Flower and Hayes's (1980) since it 
mostly focused on the manner in which writers generate their ideas. 
Nevertheless, the fact that children L2 writers fit within the knowledge-
telling model suggests that, throughout the writing process, they are 
more likely to engage in continuous bursts of writing since ideas sprout 
from their mental representation without pre-determined interruptions. 
Following this line of thought, should there be interruptions, they will 
most likely indicate issues at the core of typing skills – given the lack of 
automatization of keyboarding skills on the part of young learners (see 
Kellogg et al., 2013) – but also cognitive effort when retrieving lexical 
items (Schilperoord, 1996).  

Previous research on pausing behavior has underscored the importance 
of pauses behind the operations involving some degree of cognitive ef-
fort (e.g. Révész et al., 2019), most of which involve underlying cogni-
tive processes. These cognitive activities have been identified as: (1) 
higher-level cognitive activities, and (2) lower-level cognitive activities.  

The cognitive activities classified into (1) have been associated with 
pauses at – either before, after or between – higher-level textual units 
such as sentences or paragraphs. In this case, when an L2 writer pauses 
before these higher-order textual units, subprocesses associated with 
global planning (e.g. planning content or organizing the text) as well as 
internal revisions (see Lindgren & Sullivan, 2006) may be taking place. 
The other type of cognitive activities, such as lower-level cognitive pro-
cesses, points to a largely different focus in terms of pause location and, 
presumably, pause duration. Lower-level cognitive processes are asso-
ciated with lower-order textual units such as pauses at word boundaries. 
As indicated in Garcés-Manzanera (2021), these lower-level cognitive 
activities may reflect local planning processes such as lexical retrieval, 
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or formulation processes including morpho-syntactic encoding of 
planned linguistic information.  

The identification of these underlying cognitive processes behind paus-
ing behavior has been, as anticipated before, assumed to be connected 
with pause duration given the amount of mental effort that it may entail 
(Damian & Stadthagen-González, 2009; Wengelin, 2006). In essence, 
the duration of a pause is a trustworthy indicator of the mental effort 
insomuch as, the longer a pause, the more the process of writing has 
been interrupted by other co-existing operations. Additionally, pre-writ-
ing pause durations have been connected with the amount of cognitive 
load in planning processes (Chanquoy et al., 1990).  

One finding which has been confirmed throughout several studies (e.g. 
Chukharev-Hudilainen et al., 2019; Révész et al., 2017; Spelman Miller, 
2000; Van Waes & Leijten, 2015) has been the so-called text boundary 
effect. This characteristic of writing indicates that writers – be it in an 
L1 or L2 – increase the duration of pauses when the level of textual units 
is higher, that is, longer pauses are likely to occur between clauses rather 
than before words. Such a pattern has been revealed in adult L2 writers, 
but it does not seem to be the case in children L2 writers as more recent 
research has suggested (e.g. Garcés-Manzanera & Criado., 2022).  

Parallel to the pivotal role of pausing behavior, the interruption of the 
writing process is equally revealed by the revision processes which may 
take place. Contrary to the underlying cognitive processes behind 
pauses, which are connected with almost any activity from planning to 
reading backwards (hence, monitoring), revision processes are more lin-
guistically-centered. However, the existing relation between pausing be-
havior and revision processes has been disregarded with the exception 
of a few common studies (see Révész et al., 2019) with adult L2 writers. 
Even after these fruitful attempts at linking pausing and revision behav-
iors, none of them has provided sustained evidence of the association 
existing between both elements of writing. Similarly, the fact that L2 
writing by children is a virtually unexplored area of research – with the 
sole exception of recent research, such as Garcés- Garcés-Manzanera 
(2021) or Garcés-Manzanera & Criado (2022) – leads us to consider the 
importance of both pausing and revision behavior.  
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Given the central role held by revision behavior in our study, the follow-
ing section intends to provide a definition of what revision is in the 
framework of L2 writing along with the different taxonomies used in 
previous research.  

3. REVISION IN L2 WRITING 

Models of writing such as Flower and Hayes (1980), Bereiter & Scarda-
malia (1987) have identified the process of reviewing and editing the writ-
ten text as a central part of text production. This process has received sev-
eral names, although it has been traditionally referred to as revision. 
Barkaoui (2007) provided a very succinct definition of revision as the pro-
cedure whereby writers revision or re-see their texts. In essence, the revi-
sion process is an evaluation procedure where the text written up to that 
moment is reassessed in order to apply any necessary changes. Following 
this line of thought, any change may result from self-reflecting on the 
written output. Additionally, changes to the text occur when text produc-
tion is terminated or, more commonly, suspended since the writer's aim is 
to evaluate such a text to transform it (Van den Bergh et al., 1994).  

It is therefore advisable not to underestimate the role of revision in L2 
writing since it "constitutes a complex set of cognitive activities" (Ré-
vész et al., 2019, p. 610). When L2 writers revise their texts, a series of 
subprocesses come into play: for instance, the proper evaluation of the 
previously written text entails screen reading it. The evaluation of the 
text goes hand in hand with planning processes before these ideas are 
modified and subsequently materialized into the physical text (Steven-
son et al., 2006).  

Revisions are concerned with modifying various types of the text pro-
duced. For instance, writers may edit their texts in an attempt to change 
the meaning in the text, or to modify the grammar or lexis beyond mak-
ing errors (Révész et al., 2019; Stevenson et al., 2006). However, L2 
writers, depending on their proficiency level, may be more inclined to 
revise their texts focusing primarily on linguistic information, and then 
on content. The operationalization of the revision focus has been put 
forward in several previous studies (see Faigley & Witte, 1981; 
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Lindgren & Sullivan, 2006; Matsuhashi, 1987; Roca de Larios et al., 
1999; Stevenson et al., 2006).  

To illustrate the types of revisions, Lindgren and Sullivan's (2006) cat-
egories have been the most widespread in L2 writing. They distin-
guished between internal revisions and external revisions. Internal revi-
sions occur internally in the writer's head, and they may be detected by 
looking at pausing behavior. External revisions, on the other hand, are 
visible in the writer's text. A further subdivision is proposed by Lindgren 
and Sullivan (2006) in the case of external revisions: precontextual re-
visions and contextual revisions. The former occurs at the point of in-
scription, that is, when the writer stops producing text and revises it. The 
latter may occur in context, and thus, away from the point of inscription.  

Our study investigated the connection between pausing behavior and ex-
ternal revisions. However, we opted for using more basic taxonomies of 
revisions that did not consider the type of revision but the action of the 
revision. In this regard, insertions and deletions – see section 6 for a 
more detailed account of these measures – were used as units of refer-
ence for revisions.  

Using insertions and deletions as revision units has several benefits. 
Their connection with more micro-contextual data such as characters 
deleted or inserted and the minutes spent on these operations allows us 
to gain more insight into the pace at which the revision process occurred, 
and at the same time, associate it with pausing behavior.  

As reviewed by Révész et al. (2019), the bulk of research on revisions 
has endeavored to explore factors that influence revisions by L2 writers. 
Previous research has proved that low-proficient writers tend to engage 
in revising lower-level chunks of language, that is, focusing on linguistic 
aspects of the language (Barkaoui, 2016; Whalen & Ménard, 1995). This 
has been corroborated in recent research with children L2 writers who 
resorted more frequently to microscopic revisions – associated with the 
revision of lower-level textual boundaries – than to macroscopic revi-
sions (Garcés-Manzanera, 2021). This, in essence, is related to the less 
automatized L2 knowledge on the part of children writers insomuch as 
greater cognitive load may have been imposed on them. As a result, 
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attentional resources are not freed up to be deployed in other higher-
order revision processes such as re-organizing content or modifying the 
meaning of a specific sentence (Broekkamp & van den Bergh, 1996). 
Other studies, such as Xu's (2018), with 57 Chinese EFL university 
learners, demonstrate the tendency to concentrate on lower-level chunks 
of language in the case of low-proficient L2 learners. In terms of fre-
quency, low-proficient L2 writers revise on a more frequent basis and in 
reduced scopes. Variables such as the type of task have been found to 
be equally revealing in affecting the types of revisions (Révész, Kourtali 
et al., 2017) since less conceptually demanding tasks are more likely to 
lead to more revisions above the word level. Typing instead of hand-
writing seems to have an effect (Li, 2018) since revisions are more fre-
quent when writing on the computer (Stevenson et al., 2006; Van Waes 
& Schellens, 2003).  

In our study, we investigated pausing and revision behavior when chil-
dren L2 writers produce a text on the computer. However, unlike hand-
writing studies, new methodological techniques have recently arisen, fa-
cilitating the task of tapping into these behaviors without disturbing or 
intruding the writing process. The affordances of these methodological 
techniques will be explored in the next section.  

4. AFFORDANCES OF KEYSTROKE-LOGGING SOFTWARE 
IN L2 WRITING RESEARCH  

The advent of computers and, as a result, word processors, has facilitated 
the increase of computer-mediated writing communications in a variety 
of ways (Leijten & Van Waes, 2005). Essentially, the increasingly de-
manding activities requiring computing skills to produce texts widened 
the scope of devices in which writing as a mode could be used (Ho & 
Savignon, 2007). Besides Tablet PCs or smartphones, the computer as a 
writing environment has been widespread in L2 classrooms. In fact, 
when L2 writers use the computer to type their texts, the non-linearity 
of the writing process is manifested.  

The usefulness of computers to tap into pausing and revision behavior 
is reflected in the unobtrusiveness of the procedures. Research on 
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pausing behavior with handwriting has not allowed researchers to ob-
serve the process as it is since the inclusion of verbal protocols – e.g. 
think-aloud protocols (Roca de Larios et al., 2008) – is highly intrusive. 
In this regard, L2 writers may feel forced to share their thoughts, thus 
distracting their attention to the writing process per se.  

Thus, to solve this issue, new methodological tools have been used in 
the last decades in an attempt to tap into pausing and revision behaviors 
unobtrusively. Keystroke-logging software tools have broadened the 
scope of writing research given the new possibilities that they have 
opened up to observe writing in real-time (Van Waes et al., 2011). The 
data collection has been simplified since, while L2 writers produce their 
texts, the keystroke-logging software captures the keystrokes and 
timestamps, providing the researcher with fine-grained data about when 
each key was pressed and released. While collecting data in an online 
manner, the writers are not disrupted making the writing process more 
natural and, hence, more observable (Plakans, 2009; Xu & Ding, 2014).  

Given the rich methodological possibilities of keystroke-logging soft-
ware, numerous tools have been created for research purposes, among 
which we distinguish JEdit and Trace-it environment (Eklundh, 1994; 
Eklundh & Kollberg, 1992), ScriptLog (Andersson et al., 2006; 
Strömqvist & Malmsten, 1997), Translog (Jakobsen, 2011), uLog, Eye-
Write (Simpson & Torrance, 2007), and finally, Inputlog (Leijten & Van 
Waes, 2013). The latter was the keystroke-logging tool that was used in 
the present research.  

Inputlog is distinguished from other keystroke-logging software tools by 
its very nature since it does not have an integrated text editor. Instead, 
Inputlog is able to capture any keyboard and cursor event, especially in 
any Windows-based word processor (Leijten & Van Waes, 2005). Simi-
larly, another feature that it offers is related to the wide array of analyses 
that are performed within the software itself. These analyses include a 
detailed outline of each keystroke accompanied by relevant information 
such as length, characters produced, duration of the action, pauses before 
and after that keystroke. Similarly, other analyses provide rich data on 
pausing behavior – for instance, the location, duration and distribution of 
pauses throughout the writing process – as well as revision behavior. 
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Besides the fact that Inputlog unobtrusively stores information about the 
writing process without disturbing the writer, its research potential is 
justified by the convenient accessibility for use under a Windows-based 
environment, as mentioned previously. Additionally, the analyses per-
formed by Inputlog may be set up according to the researcher's needs, 
for instance, when the pause threshold needs to be modified.  

As a result of the need to quantify the pausing and revision behaviors, our 
study has made use of Inputlog as a tool of reference to gather data on these 
behaviors. In what follows, the method section will present more technical 
and specific information about the measures selected for the analyses.  

6. AIMS AND RESEARCH QUESTIONS 

This study aims to provide an overview of how revision may go in par-
allel with pausing behavior. 

1. What is the overall tendency in pausing behavior regarding 
pauses per interval and pause location? 

2. What is the overall tendency in revision behavior? 
3. Is there a relationship between the total number of pauses and 

revision operations (i.e. insertions and deletions)? 
4. Is there a correlation between pause location and revision be-

havior? 

7. METHOD 

7.1. DESIGN 

The current study delves into establishing a relationship between revi-
sion and pausing behaviors by children L2 writers. In order to do so, the 
writing texts of 22 L2 children writers were examined. The participants' 
online writing behaviors were captured with Inputlog 8.0. (Leijten & 
Van Waes, 2013).  
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7.2. PARTICIPANTS 

Our cohort of participants were 22 children belonging to a fifth-grade 
Primary classroom. They attended a Spanish semi-private school, in 
which they received EFL lessons three hours a week. Their first lan-
guage was Spanish.  

Their average proficiency level was A2 according to the Common Eu-
ropean Framework of Reference (CEFR).  

7.3. INSTRUMENTS AND PROCEDURES 

7.3.1. Writing task 

Children were asked to write a picture description task which was used 
in previous research (Coyle et al., 2018). This task consisted of a visual 
prompt representing a story, in which a numbered picture-frame se-
quence allowed the children L2 writers to follow a specific route in the 
story. Figure 2 below shows the writing task used. Participants had no 
planning time and were thus given 30 minutes to complete the task. No 
word limit was set.  

FIGURE 2. "The Scientist" six-picture frame story task (Cánovas, 2017). 
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7.4. DATA COLLECTION 

Our research design involved a single-event data collection in which all 
children participants took part in one individual session in a computer 
room. As mentioned previously, children wrote their stories on a com-
puter in a Microsoft Word with Inputlog activated. This allowed for cap-
turing and storing each keyboard and cursor movement or event, as well 
as the timestamps.  

7.5. DATA ANALYSIS 

The data analysis was carried out with Inputlog 8.0. (Leijten & Van 
Waes, 2013). We opted for a pause threshold of 2000 ms following what 
has been the norm in previous research on L2 writing research (Garcés-
Manzanera, 2021; Wengelin, 2006). The use of Inputlog as a research 
tool allowed us to obtain automatic data on relevant measures of pausing 
behavior, and revision behavior. Below a more specific account of these 
measures is presented.  
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7.5.1. Analysis of keystroke logs 

Since our study focused mainly on two foci: (1) pausing behavior, and 
(2) revision behavior. Each of them included different measures, which 
were categorized automatically thanks to the vast amount of processed 
data provided by Inputlog. To obtain these measures, our study relied 
exclusively on the pause logging file output, and the revision matrix.  

In the case of pausing behavior, pauses were categorized according to 
the textual unit where they appeared, that is, between words, between 
sentences and between paragraphs. Measures of pause frequency were 
obtained by location (as in Révész et al., 2019; Révész, Michel et al., 
2017).  

Additionally, pauses were also categorized according to their distribu-
tion across the writing process. Firstly, the whole writing process was 
subdivided intro three intervals corresponding to the initial, medium and 
final stages (as in Roca de Larios et al., 2008). Afterward, pauses were 
extracted by each interval. Finally, measures of pause frequency were 
obtained.  

As for the analysis of revision behavior, more varied measures were ob-
tained. In the first block of measures, our main concern was focused on 
obtaining R-Bursts (revision burst), which are those stretches of unin-
terrupted writing ended by revision (Breuer, 2017). The measures pro-
vided by Inputlog and on which our study relied were the number of R-
Bursts and the mean duration in seconds. Additionally, the ratio prod-
uct/process was extracted from the Inputlog data. This ratio is "sum of 
total number of characters in the final text (incl. spaces) and the total 
number of non-character keys, divided by the total number of characters 
produced during the writing process" (Van Waes & Leijten, 2019, p. 
81).  

The second block of revision measures include deletions and insertions, 
which were extracted from the Revision Matrix output. Measures of fre-
quency (that is, the number of revisions), characters (in the sense of 
characters inserted or deleted), and minutes (that is, minutes spent on 
deleting or inserting new information).  
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7.5.2. Statistical analyses 

Our statistical analyses were performed in accordance with the research 
questions proposed. Thus, for the first and second research questions, 
descriptive statistics were used. The mean and the standard deviations 
were included as part of the descriptive information. In the case of the 
third research question, a linear regression analysis was performed on 
the revision measures (outcome variables) and the total of pauses for the 
whole writing process (the predictor variable). As regards the fourth re-
search question, a series of non-parametric correlation analyses were 
performed between pauses per interval and revision measures.  

8. RESULTS 

RQ�. What is the overall tendency in pausing behavior regarding pauses 
per interval and pause location? 

The first research question aimed to present descriptive information 
about the tendency regarding pausing behavior. In Table 1 below, de-
scriptives are shown for pauses per interval. As can be observed, chil-
dren paused more at the initial stage of the writing process (Interval 1), 
with a gradual decrease toward the end.  

TABLE 1. Descriptive statistics for pauses per interval. 

Pause interval Mean Standard deviation 

Total number 
of pauses 

80.04 31.96 

Interval 1 28.77 13.05 

Interval 2 26.86 11.06 

Interval 3 24.40 10.26 

 

On the other hand, while the distribution of pauses across intervals 
seems to be consistent throughout the writing process, Table 2 below 
shows that this tendency is not equal in pause location. As can be ob-
served, pause count is accumulated at between-words boundaries in 
stark contrast with pauses at between sentences and between paragraphs.  
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TABLE 2. Descriptive statistics for pause location. 

Pause location Mean Standard deviation 

Between words 37.63 16.69 

Between sentences 2.45 2.26 

Between paragraphs 1.36 1.70 

 

RQ�. What is the overall tendency in revision behavior? 

The second research question explored the tendency in the different 
measures of revision behavior. Table 3 shows the descriptive statistics 
for R-bursts. The mean duration of revision bursts approaches 20 sec-
onds, indicating that the duration of revision, a priori, is long. The ratio 
product-process indicates that the amount of revision is considerably 
high since the closer this number is to +1, the more revisions were car-
ried out by children.  

TABLE 3. Descriptive statistics for R-bursts. 

 Mean Standard deviation 

Number of R-Bursts 25.86 12.17 

Mean duration  
(seconds) 

18.88 7.32 

Ratio Product-Process .67 .13 

 

Table 4 shows the descriptive information about revision operations. In 
essence, the number of deletions (M= 34.22) was higher than insertions 
(M= 15.81). Similarly, the number of characters deleted (M= 100.13) 
clearly surpasses the characters inserted (M= 63.13). However, attention 
should be paid to the standard deviation of insertions (characters) inas-
much as it clearly shows the existing variability among participants. Fi-
nally, the minutes spent on insertions are slightly higher (M= 1.22) than 
on deletions (M= 0.87).  
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TABLE 4. Descriptive statistics for insertions and deletions. 

Revision operation Mean Standard deviation 

Number of insertions 15.81 12.33 

Insertions (characters) 63.13 78.58 

Insertions (minutes) 1.22 1.70 

Number of deletions 34.22 15.54 

Deletions (characters) 100.13 59.80 

Deletions (minutes) 0.87 0.55 

 

RQ�. Is there a relationship between the total number of pauses and 
revision operations (i.e. insertions and deletions)? 

The third research question aimed to explore the relationship between 
the total number of pauses, as a global unit of reference for pausing be-
havior, and revision operations which include the different measures 
presented in Table 4 above.  

To do so, a multiple linear regression was carried out.  

TABLE 5. Model summary for multiple linear regression. 

Model Summary - Total_Pauses  
 Durbin-Watson 

Model R R² Adjusted R² RMSE Autocorrelation Statistic p 

H₀  0.000  0.000  0.000  31.965  –0.036  1.998  0.996  

H₁  0.842  0.709  0.592  20.420  –0.022  1.983  0.998  

 

As can be observed in Table 5 above, the multiple predictors (revision 
behavior measures) can predict 59% – reflected in adjusted R2 – of the 
variance in total pauses. 

Table 6 below, showing the ANOVA outcome of the multiple linear re-
gression analysis, informs us that the model is a better predictor of the total 
number of pauses depending on the type of revision operation (p = .002).  
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TABLE 6. ANOVA table for multiple linear regression. 

ANOVA  

Model   Sum of Squares df Mean Square F p 

H₁  Regression  15202.574  6  2533.762  6.077  0.002  

   Residual  6254.381  15  416.959       

   Total  21456.955  21         

Note. The intercept model is omitted, as no meaningful information can be shown. 

 

Table 7 shows us that all statistics are forced into the model, and only 
some of the predictor regression coefficients are statistically significant, 
and thus suited to predictions. In this case, the number of deletions is 
significant (p < .001), as well as the number of insertions (p = .005) and 
the minutes spent on inserting new words (p = .015).  

TABLE 7. Coefficients table for multiple linear regression. 

Coefficients  

Model   Unstandardized Standard Error Standardized t p 

H₀  (Intercept)  80.045  6.815    11.746  < .001  

H₁  (Intercept)  39.996  11.661    3.430  0.004  

   Deletions_N  2.118  0.508  1.030  4.170  < .001  

   Deletions_Chars  –0.218  0.119  –0.407  –1.833  0.087  

   Deletions_Min  18.505  10.074  0.319  1.837  0.086  

   Insertions_N  –3.032  0.909  –1.170  –3.335  0.005  

   Insertions_Chars  0.056  0.152  0.138  0.369  0.717  

   Insertions_Min  14.375  5.262  0.765  2.732  0.015  

 

On the basis of the previous coefficients, a number of predictions can be 
made. In this vein, the model indicates that nearly 71.80 pauses may be 
predicted as a result of the different revision measures. If the model is 
isolated by only taking into consideration one of the significant varia-
bles, as in the case of minutes spent on insertions (Insertions_Min), a 
prediction may be made: when children revise their text and include in-
sertions therein for 2 minutes, pauses may amount to 53.37. However, 
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one must not forget that these predictor variables only account for 59% 
of the variance.  

RQ�. Is there a correlation between pausing and revision behavior? 

The fourth research question explored the existing correlations between 
pause intervals (initial, medium and final stages of the writing process), 
pause location measures (i.e. between words, sentences and paragraphs) 
and revision behavior measures, including R-Bursts and the ratio prod-
uct-process. Results are, as observed in Tables 8 and 9, varied.  

Table 8 below shows results corresponding to correlations between 
pause intervals and revision measures. Among the myriad of data, the 
most relevant results point to a positive association between pauses at 
the initial stages of the process and the minutes spent on deletions (rs = 
.523). In the middle of the process, a positive correlation is found be-
tween pauses and minutes spent on deletions (rs = .425). This positive 
correlation is maintained toward the end of the writing process with the 
same two measures (rs = .483).  

TABLE 8. Spearman's correlations table of pause intervals and revision measures. 

Spearman's Correlations  

      Spearman's rho p 

Pauses_Interval1  -  Deletions_N  0.255  0.251  

Pauses_Interval1  -  Deletions_Chars  –0.218  0.330  

Pauses_Interval1  -  Deletions_Min  0.523 * 0.013  

Pauses_Interval1  -  Insertions_N  –0.039  0.862  

Pauses_Interval1  -  Insertions_Chars  –0.055  0.808  

Pauses_Interval1  -  Insertions_Min  0.060  0.790  

Pauses_Interval1  -  Rburst_N  0.346  0.115  

Pauses_Interval1  -  Rburst_MT  0.250  0.261  

Pauses_Interval1  -  Ratio_P-Procs  –0.079  0.728  

Pauses_Interval2  -  Deletions_N  0.160  0.476  

Pauses_Interval2  -  Deletions_Chars  –0.183  0.416  

Pauses_Interval2  -  Deletions_Min  0.425 * 0.049  

Pauses_Interval2  -  Insertions_N  –0.197  0.379  

Pauses_Interval2  -  Insertions_Chars  –0.188  0.403  
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Pauses_Interval2  -  Insertions_Min  –0.036  0.873  

Pauses_Interval2  -  Rburst_N  0.341  0.120  

Pauses_Interval2  -  Rburst_MT  0.188  0.402  

Pauses_Interval2  -  Ratio_P-Procs  –0.221  0.323  

Pauses_Interval3  -  Deletions_N  0.348  0.113  

Pauses_Interval3  -  Deletions_Chars  –0.111  0.624  

Pauses_Interval3  -  Deletions_Min  0.483 * 0.023  

Pauses_Interval3  -  Insertions_N  0.053  0.815  

Pauses_Interval3  -  Insertions_Chars  0.031  0.891  

Pauses_Interval3  -  Insertions_Min  0.240  0.282  

Pauses_Interval3  -  Rburst_N  0.329  0.134  

Pauses_Interval3  -  Rburst_MT  –0.001  0.996  

Pauses_Interval3  -  Ratio_P-Procs  –0.072  0.751  

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Table 9 below presents the correlations between the number of pauses 
at different pause locations and the revision measures. Unlike in the pre-
vious correlation analyses, more varied results are shown. Regarding be-
tween words, a positive correlation is found with minutes spent on de-
leting words (rs = .517), and with the number of R-Bursts (rs = .461). 
Contrary to this positive tendency, pauses between sentences and other 
revision measures are found to be negatively correlated. In this regard, 
there seems to be a negative correlation between pauses at sentence 
boundaries and the number of insertions (rs = –.524), the characters in-
serted (rs = –.504), and the minutes spent on inserting words or charac-
ters (rs = –.430). Finally, a positive correlation is observed between 
pauses between paragraphs and the number of deletions (rs = .500) and 
the number of R-Bursts (rs = .432).  
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TABLE 9. Spearman's correlations table of pause location and revision measures. 
Spearman's Correlations  

      Spearman's rho p 

Between_Words  -  Deletions_N  0.334  0.128  

Between_Words  -  Deletions_Chars  –0.178  0.429  

Between_Words  -  Deletions_Min  0.517 * 0.014  

Between_Words  -  Insertions_N  –0.099  0.662  

Between_Words  -  Insertions_Chars  –0.119  0.599  

Between_Words  -  Insertions_Min  0.072  0.749  

Between_Words  -  Rburst_N  0.461 * 0.031  

Between_Words  -  Rburst_MT  0.221  0.323  

Between_Words  -  Ratio_P-Procs  –0.017  0.940  

Between_Sentences  -  Deletions_N  –0.033  0.886  

Between_Sentences  -  Deletions_Chars  0.075  0.741  

Between_Sentences  -  Deletions_Min  0.323  0.142  

Between_Sentences  -  Insertions_N  –0.524 * 0.012  

Between_Sentences  -  Insertions_Chars  –0.504 * 0.017  

Between_Sentences  -  Insertions_Min  –0.430 * 0.046  

Between_Sentences  -  Rburst_N  0.278  0.210  

Between_Sentences  -  Rburst_MT  0.327  0.137  

Between_Sentences  -  Ratio_P-Procs  –0.045  0.843  

Between_Paragraphs  -  Deletions_N  0.500 * 0.018  

Between_Paragraphs  -  Deletions_Chars  0.098  0.664  

Between_Paragraphs  -  Deletions_Min  –0.006  0.979  

Between_Paragraphs  -  Insertions_N  0.219  0.327  

Between_Paragraphs  -  Insertions_Chars  0.158  0.482  

Between_Paragraphs  -  Insertions_Min  –0.022  0.922  

Between_Paragraphs  -  Rburst_N  0.432 * 0.044  

Between_Paragraphs  -  Rburst_MT  –0.379  0.082  

Between_Paragraphs  -  Ratio_P-Procs  0.167  0.456  

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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9. DISCUSSION 

9.1. TENDENCY IN PAUSING AND REVISION BEHAVIOR 

The results in terms of tendencies regarding pausing and revision behav-
ior have shown that children L2 writers are very likely to engage in revi-
sion processes. This was informed by the ratio product-process, indicat-
ing that, not only do children write building on a pre-existing knowledge-
telling model (Bereiter & Scardamalia, 1987), but they also resort to 
modifying their own texts at a larger extent. Such a revision behavior 
may derive from the use of computers, which has been associated with 
more revisions (Stevenson et al., 2006; Van Waes & Schellens, 2003). 
Although in our study the classification of revisions was not done ac-
cording to previous proposals (e.g. microscopic or macroscopic revi-
sions), the measures of insertions and deletions equally provided evi-
dence about children's revision behavior. The fact that children devoted 
more resources to deletions than insertions points to a series of interesting 
interpretations. Firstly, deleting indicates a readjustment of the mental 
representation of previously conceived ideas. Thus, if a lot of textual con-
tent is deleted, it seems logical to expect that more pauses occur globally.  

Additionally, such a tendency is maintained in the fact that more char-
acters were deleted than inserted. Revision is hence regarded as a central 
process by children L2 writers who, in the aftermath of writing a sen-
tence or word, may have pondered over correcting the spelling of a 
word. After the correction of a word – implying deletions – children L2 
writers may have forgotten what they were saying, thus leading to more 
pausing at this specific boundary (Alves & Limpo, 2015).  

Overall, it must be noted that children L2 writers concentrate pauses at 
between word boundaries. Equally relevant, the distribution of pauses 
seems to be quite consistent in terms of pause count, with special empha-
sis on the first interval. As for revision behavior, more minutes are spent 
on inserting lexical or morpho-syntactic aspects. A potential explanation 
behind this must be rooted in the fact that including or modifying infor-
mation is more cognitively demanding than deleting previous content.  
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9.3. RELATIONSHIP BETWEEN PAUSE DISTRIBUTION, PAUSE LOCATION AND

REVISION BEHAVIOR

Another objective in this study was to observe the existing relationships 
between pause distribution and location with revision behavior in an at-
tempt to establish links and alignment. We found that the type of revi-
sion clearly influences the subsequent or preceding pausing behavior. In 
light of this, when children L2 writers revise their texts and therefore 
include new text by means of insertions, pauses have been predicted to 
increase considerable. As anticipated previously, deleting content leads 
the child to re-think other alternatives to include in the information gap 
left. Hence, they are engaging in deliberation processes, which are very 
likely to include lexical retrieval and morpho-syntactic encoding (Révés 
et al., 2019).  

Similarly, there seems to be an association between pauses at the initial 
stages of the writing process and minutes spent on deleting information. 
This corroborates, albeit partially, previous findings alluding to more 
revisions at the beginning of the writing process when using a computer 
(Stevenson et al., 2006). Such an association seems to be maintained in 
the case of pause location regarding pauses between words, where a pos-
itive correlation has been found with minutes spent deleting content. 
Conversely, another finding worth noting is the negative association be-
tween pauses at sentence boundaries and insertions – be it the number 
of insertions, the characters produced or the minutes spent. In essence, 
children L2 writers may devote these sentence boundaries exclusively 
to other more demanding processes such as global planning (e.g. text 
organization or thinking ahead about longer textual units).  

10. CONCLUSION

This study has endeavored to add more empirical evidence to the still 
under-researched area of pausing and revision behavior by children L2 
writers. Our first main objective was to provide an overview of the main 
revision and pausing tendencies by young EFL learners, and our second 
main objective focused on aligning revision with pausing behavior.  
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Several conclusions must be drawn: (i) children L2 writers concentrate 
pauses at word boundaries, and reflect a rather consistent behavior when 
distributing pauses across the three stages of writing; (2) deletions and 
insertions count is allegedly connected with the total number of pauses, 
and thus it can be used as a predictor for pausing behavior; (3) children 
L2 writers spend more time inserting characters or words after review-
ing a text, which is suggestively reflected on pausing behavior. In light 
of this, a more strategic use of revision behavior, and further instruction 
of children in this area is more likely to free up cognitive resources 
which would be otherwise allocated to pausing.  

Nevertheless, our study is not without its limitations. A small sample size 
(N= 22) does not allow our results to be extrapolated or generalized. 
Hence, future research should include a larger pool of participants, in-
cluding the exploration of more than one proficiency level. Similarly, fu-
ture research endeavors should observe whether the revision process re-
mains unaltered when a different writing task (e.g. an informal letter) is 
written by children L2 writers. Additionally, the inclusion of other vari-
ables, such as keyboarding skills or L2 proficiency, may provide new 
insights into the connection between pausing and revision behaviors.  
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CAPÍTULO 17 

CHILDREN'S L2 WRITERS:  
PREDICTIVE PATTERNS IN PAUSING BEHAVIOR AND 

WORD LENGTH IN DIGITAL WRITING 
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Universidad de Murcia 

Universidad del Atlántico Medio 
 

1. INTRODUCTION 

The task of writing is complex and demanding, especially in a second 
language (L2). Although writing has been a widely explored area in the 
recent years, focusing on its importance as a site for learning (Manchón, 
2011), the observation of the process of writing itself and how it unfolds 
has been a more recent endeavor (Révész et al., 2019). In this regard, 
the online observation of processes has been made possible thanks to the 
introduction of new methodological tools such as keystroke logging 
software (see Lindgren & Sullivan, 2019). Most of this research has cen-
tered on the online elements of writing, such as pausing behavior (see 
Barkaoui, 2019), whose focus has been justified on the grounds that 
pauses reflect underlying cognitive processes (Baaijen et al., 2012). 
Nevertheless, despite the amount of data provided by pausing behavior, 
studies have not focused on the importance of word length, that is, the 
words produced throughout the writing process. In early research, ob-
serving how words were written, and more importantly, how many 
words were deleted and inserted, was an arduous task since the whole 
process was carried out in handwriting environments. Nowadays, com-
puters have opened up new opportunities to explore the connection be-
tween word length as it develops and pausing behavior.  

Following this line of thought, the vast amount of research existing in 
pausing behavior with adult L2 writers has not explored the scope of 
word length as a potential predictor of pausing behavior. More 
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importantly, most of the research on pausing behavior has relied exclu-
sively on observing L2 writing in adults. Our study intends to fill this 
gap by observing writing in an L2 with children, a still under-repre-
sented population in the area of L2 writing. Thus, the main objectives of 
this study are: (i) observe how distant words and characters produced 
during the writing process are in comparison with the words and char-
acters in the final product and (ii) how words produced during the writ-
ing process may be associated with pausing behavior in terms of pausing 
distribution and pause location.  

2. THE L2 WRITING PROCESS AND WORD LENGTH 

Most of the models theorizing on the writing process have emerged from 
attempts at describing how L1 writing was developed (e.g. Flower & 
Hayes, 1980). Thus, the L2 writing process is an initial reflection of the 
L1 writing process with certain characteristics dependent on variables 
which, at some point, are not equally present when writing in the mother 
tongue. These variables may include L2 proficiency, which is lower than 
in the L1, and hence leads to more cognitive effort. In fact, models of 
writing have emphasized on the value that cognitive processes hold to-
ward the completion of the writing product (e.g. Kellogg, 1996; Gal-
braith, 2009). These cognitive processes are effortful and are not cer-
tainly automatized as it occurs in the L1 (Révész et al., 2019).  

Per se, the writing process in an L2 is cyclical and interactive (Kellogg, 
1996) as it is a two-way interaction between the writing processes. Dur-
ing text production, L2 writers engage in these writing processes cycli-
cally, involving an interplay between, for instance, planning and formu-
lation. As clearly outlined by Révész et al. (2019), writing is an interac-
tive process since several operations are cognitively activated. While 
planning content of the written text, formulation processes come into 
play while transforming it into linguistic information. At the same time, 
planning concurrently requires the activation of higher-level cognitive 
processes when retrieving ideas from the long-term memory, or reading 
the prompt. The organization of ideas also uses up resources which 
would be otherwise devoted to the formulation process. Simultaneously, 
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the execution stage as understood by Kellogg (1996) and Kellogg et al. 
(2013) is related to the motor execution when writing the text in pen-
and-paper or typing it. Depending on the degree of automatization of 
handwriting or keyboarding skills, it might hinder a fluent development 
of the writing process. The monitoring phase is directly connected with 
the revision process. In essence, the L2 writer reviews the text written 
up to that moment, and in case some changes are to be made, the revision 
process is activated.  

The writing process is, as mentioned previously, cyclical in nature given 
the number of processes activated and deactivated, whose phases are 
manipulated by the writer. When L2 writers engage in planning pro-
cesses, these are not only determined by the writers' needs and goals, but 
they are also highly dependent on the rest of the processes. Thus, if plan-
ning is delayed because of the writer not being sure of what lexical item 
to use, the formulation process is subsequently delayed. Such a delay or 
interruption in text production is reflected by means of pauses 
(Barkaoui, 2019). In fact, one may interpret the length of a pause as a 
process of deliberation, whose underlying cognitive operation could be 
related to a certain writing process.  

The basis of previous research on L2 writing has been rooted in the char-
acterization of writing processes hypothesized by the different models 
of writing. Hayes & Flower (1980), with their influential seminal model 
of writing, understood the writing process as involving three different 
components: 

1. The task environment. 
2. The writer's long-term memory. 
3. The writing process as a whole.  

These components were reconceptualized by Hayes (2012), who intro-
duced a control level, a general process level – in which the writing pro-
cesses were included –, the task environment, and a resource level. All 
these components are interdependent on each other given the recursive 
and linear nature of writing (Galbraith, 2009). L2 writers are typically 
limited as a result of their language proficiency, which may condition 
the rapid activation or the completion of certain processes. After having 
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planned the context of the text to come, the formulation process – which 
in Hayes (2012) model is text generation and transcription – involves 
several levels to which attentional resources may be directed. This text 
generation process occurs at a (a) word level, (b) sentence level, and (c) 
discourse level. Interruptions because of this process, and hence related 
to online planning or revision, may co-occur at these boundaries. Con-
sequently, these interruptions could be concentrated on word bounda-
ries, for instance, as children L2 writers are usually more focused on 
producing and editing their texts at lower levels. Dubitative or reflection 
processes hinder text production and may lead to a reduced number of 
words depending on how frequent the materialization of such processes 
is.  

Building on this conception of text production at a micro-level, Bereiter 
& Scardamalia's (1987) model of writing is relevant in order to cogni-
tively understand the writing process. Both authors distinguish between 
(1) knowledge-telling, (2) knowledge-transforming, and (3) knowledge-
crafting. The main purpose of this chapter centers around the role of L2 
writing in EFL children, which is one of the reasons behind focusing on 
knowledge-telling. This model of writing implies that writers retrieve 
information from their long-term memory, and subsequently, talk about 
such information directly as they perceive it (Bereiter & Scardmalia, 
1987). Knowledge-telling is commonly associated with low-level L2 
writers, thus allowing us to equate those with children L2 writers. De-
spite the potential presence of advanced planning processes (Hayes, 
2012) during the writing process, it should be highlighted that children 
L2 writers usually engage in small-scope periods of writing, concen-
trated at word boundaries (Garcés-Manzanera & Criado, 2022). More 
interestingly and cognitively speaking, children L2 writers usually face 
internal conflicts in regard to their L2 proficiency. This leads them to 
pausing more frequently between words since lexical retrieval and re-
flection processes are commonplace in a similar manner as adults 
(Barkaoui, 2019).  

Whilst Flower & Hayes's (1980) and Hayes's (2012) revised model did 
present the cyclical route in the writing stages, neither this nor Bereiter 
& Scardamalia's (1987) model made it clear the manner or the extent to 
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which other variables could influence the process itself. One important 
element of writing – which is equally considered as both a consequence 
of external and internal variables – is the role of pauses, as anticipated 
in the previous paragraph. The connection between these models of writ-
ing, the amount of text production, and ultimately, the inherent and fre-
quent presence of pauses is directly related to the generation of ideas 
and L2 proficiency. Indeed, when children L2 writers produce their 
texts, they are most surely engaging in continuous bursts of writing as a 
result of their dependence on knowledge-telling models (Bereiter & 
Scardamalia, 1987). Any interruption may be associated with issues 
such as keyboarding difficulties, since they are not fully automatized in 
children L2 writers (Kellogg et al., 2013). More importantly, pauses 
equally point to an increasingly demanding cognitive effort when en-
gaging in several other subprocesses within planning, formulation, or 
revision (Révész et al., 2019; Schilperoord, 1996).  

In the next section, a review of what pausing behavior represents in the 
framework of L2 writing will be presented along with the most recent 
findings in studies with adults and children.  

3. PAUSING BEHAVIOR IN L2 WRITING 

Pausological behavior constitutes one of the most important elements of 
writing given their direct and inherently firm connection with the writ-
ing process itself. Pauses have been at the core of some very recent stud-
ies on L2 writing, mostly with adult and teenage writers (e.g. Barkaoui, 
2019) thanks to the advent of new methodological tools that have al-
lowed researchers to tap more easily into pausing behavior.  

The importance of pausing behavior is rooted in three central perspec-
tives:  

1. Nearly three quarters of the composition time is devoted to 
pausing, making it a central element in the writing process (Al-
amargot et al., 2007).  

2. Pauses are identifiable throughoug the writing process since 
they are easily observable. In light of this, pauses offer rich 
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data about their location, duration, and distribution 
(Schilperoord, 1996).  

3. As a result of these interruptions throughout the writing pro-
cess, pauses have been commonly associated with underlying 
cognitive operations related to specific writing processes. 
These underlying processes have been identified and inter-
preted accordingly in previous research (Barkaoui, 2019).  

While engaging in producing written texts, pauses co-occur with other 
processes but, in essence, the interplay of these processes lead to writers 
producing more pauses (Kormos, 2012; Torrance & Galbraith, 2006). In 
fact, the transition from one writing process (e.g. planning) to another 
(e.g. formulation) may determine the amount of pausing. However, the 
transition is conditioned by the amount of cognitive effort imposed on 
by several variables: (i) L2 proficiency; (ii) keyboarding skills; (iii) task 
complexity, and (iv) the writer's intentions. Building on this assumption, 
the course of action in the writing process leave traces of cognitive op-
erations which are conceptually different. A lower L2 proficiency may 
lead writers – in the case of our study, children – to persist in the con-
tinuous activation and deactivation of processes since these have to be 
accommodated (Xu & Qi, 2017). Such a course of action is made evident 
in the case of the route planning > formulation. When a writer is plan-
ning content, for instance, by looking at the task instructions, pauses are 
the sole reliable trace of this higher cognitive process. In this case, the 
longer the pause, the more cognitive effort there is. Pauses which are 
assimilated as a result of limited cognitive capacities are due to the ina-
bility to handle two operations simultaneously (for instance, monitoring 
and formulation). Pauses as a result of planning processes are generally 
intentional pauses (Alamargot et al., 2007) insomuch as they are re-
garded as strategic pauses. Pauses due to keyboarding skills, which are 
not automatized in the case of children writers (Kellogg et al., 2013), are 
one of the most common tendencies, and they usually delay the writing 
process and produce more frequent pauses. Going back to L2 profi-
ciency as a variable related to the existence of pauses in the writing pro-
cess, and more importantly, the influence of the writers' limited cogni-
tive capacity usually leads to more demands on the central executive 
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(Kellogg et al., 2013), which is overloaded beyond the available re-
sources (Olive & Cislaru, 2015).  

There have been several attempts at classifying the degree of these 
pauses according to a mental framework, depending on the cognitive 
effort involved (Révész et al., 2019). As a result, two cognitive activities 
are identified with pauses: (a) higher-level cognitive activities and (b) 
lower-level cognitive activities. In the case of higher-level cognitive ac-
tivities, pauses located at sentence or paragraph boundaries have been 
associated with these processes. In fact, pausing before a longer textual 
unit suggests that more extensive operations, such as planning content, 
are taking place (Lindgren & Sullivan, 2006). Conversely, lower-level 
cognitive activities are usually associated with pauses at word bounda-
ries, being the pause length much shorter in terms of duration. Such 
lower-level cognitive activities are likely to reflect planning processes 
such as local word search, or formulation processes including lexical 
retrieval or the encoding of morpho-synctactic information.  

The frequency of pauses provides equally invaluable information since 
the recurrence to pausing clearly displays how frequently a writer had 
to interrupt the whole writing process. This, in essence, is very likely to 
have an influence on the amount of text production. Such a connection 
has not received scholarly attention in any previous study, despite the 
rich data that it could offer on the conditioning role of pausing on word 
count. Pauses occur at different boundaries (words, sentences and para-
graphs), but they are equally identifiable in terms of their distribution 
throughout the writing process. In this regard, despite the existence of 
previous research dealing with pausing behavior in adult L2 writers (e.g. 
Barkaoui, 2019; Révész et al., 2019), none has ever attempted to estab-
lish a link between pauses and the linear word count. Added to this re-
search gap, our study intends to make an empirical contribution by 
providing data about children L2 writers, an under-represented popula-
tion in this kind of studies.  

The observation of pausing behavior and linear word count – that is, the 
words produced while writing counting insertions, deletions and other 
keyboard operations – has received more scholarly attention, albeit sep-
arately, thanks to the advent of keystroke-logging software. In the 
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following section, an overview of the research potential of this tool is 
provided along with the type of analyses needed to obtain these elements 
of writing through keystroke-logging.  

4. KEYSTROKE-LOGGING: INVESTIGATING DIGITAL 
WRITING 

The investigation of digital writing – be it in the L1 or L2 – has been 
facilitated by the advent of computers, and subsequently, the introduc-
tion of keystroke-logging software (Lindgren & Sullivan, 2019). Cur-
rently, the use of computer-mediated writing communications is at its 
maximum (Leijten & Van Waes, 2005). In fact, modes of writing com-
munications have extensively varied, ranging from Tablet PCs, 
smartphones to the computer as the central mode of writing (Ho & Sa-
vignon, 2007). In L2 classrooms, computers are usually at the core of 
the teaching plan since L2 writers are able to type their texts on the com-
puter, modifying their texts much more at ease than when writing on 
paper.  

Thus, the use of computers has been the starting point for the develop-
ment of keystroke-logging tools. The basis is rooted in the methodolog-
ical procedures used in previous research which, despite being ecologi-
cally valid, entail a number of disadvantages. Most of the research on 
pausing behavior, and par excellence, in L2 writing, has relied on verbal 
protocols in order to examine these behaviors in handwriting (e.g. Roca 
de Larios et al., 2008). These methodological procedures have included 
think-aloud protocols. Nevertheless, they have been regarded as highly 
intrusive as L2 writers are, in some way, forced to share their thoughts 
leading to more distractions. These internal thoughts are verbalized at a 
cost in terms of data.  

The advent of keystroke-logging tools has allowed for tapping into paus-
ing and revision behaviors in an unobtrusive manner insomuch as the 
writing process per se can be observed as it unfolds in real time (Sullivan 
& Lindgren, 2006; Van Waes et al., 2011). As a result, the data collec-
tion procedure does not require the inclusion of verbal protocols such as 
think-aloud since the software itself captures keystrokes, timestamps 
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and other processes without intruding the L2 writers' development. Con-
sequently, fine-grained data is obtained of the exact moment at which a 
keyboard operation is ocurring, and not only in terms of frequency, but 
also its duration. The fact that the L2 writers are not disrupted makes the 
data collection procedure through keystroke-loggin software within a 
more natural environment, and highly observable (Xu & Ding, 2014).  

The rich methodological possibilities have resulted in a number of tools 
for research purposes: JEdit and Trace-it environment, ScriptLog, 
TransLog (Erklundh, 1994; Andersson et al., 2006; Jakobsen, 2006), 
and Inputlog (Leijten & Van Waes, 2013). For the purposes of this 
study, Inputlog was used.  

What makes Inputlog a relevant and convenient choice agains the rest 
of the keystroke-logging tools is, mainly, the natural environment in 
which the writing process occurs. Inputlog is integrated with any text 
editor used by Windows-based word processors, but mainly, Microsoft 
Word which, to date, is the preferred word processor (Leijten & Van 
Waes, 2005). Besides this advantage, Inputlog generates a wide array of 
analyses whic, in essence, provide a detailed outline of the writing pro-
cess such as its linear development. As will be explained in the section 
"Measures", Inputlog generates analyses containing the words and char-
acters produced, as well as the number of pauses produced at different 
textual boundaries, and the distribution of pauses throughout the writing 
process.  

Given the need of quantifying pausing behavior and text production, In-
putlog has been used in our study as a reference tool for the reasons 
outlined above: (i) it unobtrusively gathers and stores information about 
the writing process contrary to other methodological procedures such as 
verbal protocols, (ii) its Windows-based interface facilitates its integra-
tion into more natural environment for the writers, such as MS Word, 
and (iii) the generation of Inputlog output in the form of several analyses 
with different foci makes it an invaluable tool to study pausing behavior 
along with word length.  
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5. AIMS AND RESEARCH QUESTIONS 

This study intends to explore how pausing behavior may be associated 
with text production – in word length – in terms of pause location and 
pause frequency distributed throughout the writing process.  

1. What is the word and characters length (process and product) 
during the writing process? 

2. Does a relationship exist between pause location and word 
length during the writing process? 

3. Is there an association between pause distribution across intervals 
and word length? And between pause location and word length? 

6. METHOD 

6.1. CONTEXT & PARTICIPANTS 

The participants in our study were 22 children who attended a Spanish 
semi-private school. They belonged to a fifth-grade Primary classroom. 
On average, they received EFL lessons three hours a week. Their first 
language was Spanish.  

According to the Common European Framework of Reference (CEFR), 
and after consultation of the teacher in charge of the group, their average 
proficiency level was A2 (pre-intermediate).  

6.2. DATA COLLECTION PROCEDURE 

Our research design entailed a single-event data collection procedure in 
which all the children wrote their texts in one individual writing session 
in a computer room. Children wrote their texts on a computer in a Win-
dows-based word processor environment, i.e. Microsoft Word. The par-
ticipants' online writing behaviors were captured with Inputlog 8.0. 
(Leijten & Van Waes, 2013). This way, each keyboard and cursor move-
ment or event could be captured and stored along with the timestamps 
associated with each event.  

  



‒   ‒ 

6.3. DATA COLLECTION INSTRUMENTS 

6.3.1. Writing task 

Following previous studies exploring children L2 writing (Coyle et al., 
2018), children were asked to write a picture description task. The 
prompt included in the task was a fully visual and numbered six picture 
frame sequence (see Figure 1 below). The children were encouraged to 
follow the specific route shown in the story, as can be observed in Figure 
below. Participants were given 30 minutes to complete the story task, 
and no word limit was set.  

FIGURE 1. Picture sequence task: story. 
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6.4. DATA ANALYSIS 

The data analysis was performed using the integrated functions offered 
by Inputlog 8.0. (Leijten & Van Waes, 2013). The common pause 
threshold was set at 2000 milliseconds following previous research on 
L2 writing research (Wengelin, 2006), and the indications of recent re-
search with children L2 writers (Garcés-Manzanera, 2021). As was an-
ticipated in previous sections, the use of Inputlog allows for the auto-
matic gathering of rich data about pausing behavior.  

6.4.1. Analysis of keystroke logs 

Our study mainly focused on two essential aspects: firstly, pausing be-
havior, and second, word length. The measures were obtained automat-
ically from Inputlog. Among the many analyses generated by the key-
stroke-logging software, our study made use of the data provided by 
pause logging file and summary logging file.  

In the case of pausing behavior, our main research interest was centered 
on (i) pause location, and (ii) pause distribution. As regards (i), pauses 
were already automatically categorized according to the textual unit 
where they occurred: between words, between sentences and between 
paragraphs. Measures of pause frequency were obtained for all these 
textual boundaries, following previous research with adults (Révész et 
al., 2019; Révész, Michel et al., 2017). Besides, the categorization of 
pauses was obtained according to their distribution throughout the writ-
ing process. Following previous research with adult L2 writers (Roca de 
Larios et al., 2008), the writing process was subdivided into three inter-
vals: initial, medium and final stages. Then, pauses were extracted by 
interval. The measure of pause frequency were obtained.  

As for (ii), the measures corresponding to total words and characters in 
main document in the process and product information were obtained. 
Such a number of total words and characters include the deleted and 
inserted words throughout the writing process, which allows us to gain 
deeper insight into how fluent the process developed.  
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6.4.2. Statistical analyses 

The statistical analyses proposed in the study were performed according 
to the research questions. With regards to the first research question, 
descriptive statistics were used. The mean and the standard deviations 
were used. Regarding the third research question, a multiple linear re-
gression analysis was carried out on the pause location measures and the 
pause distribution measures (outcome variables) and the word length 
(words produced) as the predictor variable. Finally, as regards the fourth 
research question, a series of non-parametric correlation analyses were 
performed between pausing measures and word length in the process 
(i.e. words produced).  

7. RESULTS 

RQ�. What is the word and characters length (process and product) dur-
ing the writing process? 

Table 1 displays the descriptive data corresponding to the words pro-
duced (process and product) and the characters produced (process and 
product). The words and characters produced during the process are, as 
expected, higher than the product measures. Interestingly, the Shapiro-
Wilk values indicate that, for the product measures, the distribution is 
not normal, contrary to the values shown in the process.  

TABLE 1. Descriptive statistics for word and character length. 

Descriptives           

  
Word Length 

Process 
Word Length 

Product 
Characters Length 

Process 
Characters Length 

Product 

Mean  72.3  53.6  396  260  

SD  26.7  24.1  139  112  

Shapiro-Wilk W  0.948  0.903  0.949  0.894  

Shapiro-Wilk p-value  0.282  0.034  0.308  0.022  
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RQ�. Does a relationship exist between pause location and word length 
during the writing process? 

The second research question explored the extent to which pause loca-
tion and word length are related to each other. To do so, a multiple linear 
regression was performed. Before proceeding with the analysis, a series 
of assumption checks were considered. Firstly, normality tests revealed 
that the data were normally distributed according to Shapiro-Wilk and 
Komogorov-Smirnov (p= .22 and p= .76, respectively). Second, to ver-
ify that the residuals are distributed with equal variances, a series of het-
eroscedasticity tests were computed. All the tests performed (Breusch-
Pagan, Goldfeld-Quandt and Harrison-McCabe) revealed that there was 
not heteroscedasticity (p= .42, p= .12, and p= .13, respectively). Finally, 
the Durbin-Watson test for autocorrelation was performed, whose re-
sults indicated that there is no correlation between consecutive residuals 
(p= .55) with a DW statistic of 2.24. All these assumption checks allow 
us to proceed with the multiple linear regression analysis.  

TABLE 2. Model summary for multiple linear regression. 

Model Fit Measures 

Model R R² 

1  0.650  0.423  

Table 2 above shows the multiple predictors (pause location) can predict 
42% – as reflected in the R2 – of the total variance of word length (pro-
cess).  

Table 3 shows the model test (ANOVA) for the model fit, which informs 
us that the model is a better predictor of the word length depending on 
where pause location occurs (p = .017).  

TABLE 3. Model fit measures. 

Model Fit Measures 
 Overall Model Test 

Model R R² F df1 df2 p 

1  0.650  0.423  4.39  3  18  0.017  
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As can be seen in Table 4, all statistics have been forced into the model 
but the only one predictor regression coefficient is statistically signifi-
cant, and hence, suited to predictions. The number of pauses between 
paragraphs is statistically significant (p = .005).  

TABLE 4. Coefficients table for multiple linear regression. 

Model Coefficients - WordLength_Process 

Predictor Estimate SE t p 

Intercept  56.787  12.238  4.640  < .001  

Between_Words  0.195  0.305  0.641  0.530  

Between_Sentences  -2.074  2.189  -0.948  0.356  

Between_Paragraphs  9.730  3.040  3.201  0.005  

 

On the basis of these coefficients, a prediction can be made on the basis 
of pauses between paragraphs. The model indicates that 64.64 words 
may be predicted as a result of the pause frequency across the textual 
boundaries in the model. Nevertheless, when the model is isolated by 
exclusively considering the significant variable, that is, between para-
graphs, a more specific prediciton can be made: when children make 
one pause between paragraphs, word length is predicted to be 66.52 
words. Nevertheless, it must not be forgotten that predictor variables in-
cluded in this model only account for 42% of the variance. The flexplot 
(Figure 1) visually represents how word length may be predicted. 
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FIGURE 2. Flexplot of the linear regression between pauses between paragraphs (outcome 
variable) and word length (predictor variable). 

 
 

RQ�. Is there an association between pause distribution across inter-
vals and word length? And between pause location and word length? 

The third research question aimed at revealing how much correlated 
pausing behavior and word length were. First, the existing correlations 
between pause intervals (total pauses, initial, medium and final stages 
of the writing process) were considered with regards to the word length 
during the process (i.e. words produced). Results are presented in Table 
5. As can be observed, no statistically significant correlations exist be-
tween these measures. Correlations are very weak and anecdotical. 
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TABLE 5. Spearman correlations between pause intervals and word length (process). 

Spearman's Correlations  

      Spearman's rho p 

WordLength_Process  -  Total_Pauses  0.024  0.916  

WordLength_Process  -  Pauses_Interval1  0.055  0.806  

WordLength_Process  -  Pauses_Interval2  -0.106  0.639  

WordLength_Process  -  Pauses_Interval3  0.102  0.651  

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Conversely, table 6 presents the correlations between pause frequency 
at different locations (i.e. between words, sentences and paragraphs) and 
word length during the writing process. As can be seen, a positive mod-
erate correlation (rs = .523) exists between pauses at paragraph bound-
aries and word length, with a statistically significant result (p = .013).  

TABLE 6. Spearman correlations between pause location and word length (process). 

Spearman's Correlations  

      Spearman's rho p 

WordLength_Process  -  Between_Words  0.162  0.473  

WordLength_Process  -  Between_Sentences  -0.120  0.596  

WordLength_Process  -  Between_Paragraphs  0.523 * 0.013  

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

8. DISCUSSION 

The results in terms of word count both in the process (i.e. the linear 
text) and the final product have shown that children L2 writers engage 
in monitoring and reviewing processes. In fact, the mean differences be-
tween words in the final text and words produced (linear text) point to 
an average of 18 words deleted and inserted throughout the writing pro-
cess. In the case of characters produced and characters in the final text, 
results indicate that children L2 writers deleted and inserted an average 
of 135 characters. These results point to a relevant finding in the 
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framework of the models of writing, such as knowledge-telling (Bereiter 
& Scardamalia, 1987), but also the presence of revisions which may 
have increased as a result of the use of computers. Previous research 
(Stevenson et al., 2006; Van Waes & Schellenes, 2003) revealed that the 
use of computers – be it in the L1 or L2 – encouraged writers to modify 
their texts to a larger extent. The central focus of our study was on word 
length, and such a high presence of modifications underscores the chil-
dren's recurrence to devoting their available resources to revision which 
may underlie several reasons.  

The connection between word count during the process is manifested in 
the results corresponding to the multiple linear regression. An important 
finding corresponds to the relationship existing between pauses at para-
graph boundaries and the production of words. Overall, children were 
reported to write whole pieces of texts after one complete pause between 
paragraphs. In this regard, pauses at paragraph boundaries have been 
associated with global planning processes such as text organization or 
content planning (Barkaoui, 2019). The fact that words may be predicted 
as a result of pauses before paragraphs suggests that children L2 writers, 
on the one hand, do not write texts going beyond one paragraph – the 
average of pauses between paragraphs was 1.36 – and, on the other, that 
they equally engage in higher-level writing processes.  

Interestingly, although previous research (Garcés-Manzanera, 2021) has 
revealed that children L2 writers mostly concentrate pauses at word 
boundaries, such pausing behavior does not seem to be intertwined with 
word length at the level of frequency or word count. It is very likely, 
though, that a stronger connection exists when these measures (i.e. 
pauses at word boundaries) are put under scrutiny in terms of pause du-
ration. This, however, goes beyond the purposes of this study.  

Additionally, pause intervals were not found to be associated with word 
count. It is very likely that the frequency of pausing does not affect word 
length as much as pause location. Pause location is associated with sev-
eral writing processes and cognitive operations, such as deliberation pro-
cesses (Révész et al., 2019) including morpho-syntactic encoding, 
among others. The amount of pausing across intervals is only indicative 
of how frequently children L2 writers resorted to this element of writing, 
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but it does not provide us with any additional information about the un-
derlying cognitive processes. Conversely, the association between word 
length and pauses at between paragraphs corroborates the results of the 
multiple linear regression.  

9. CONCLUSION 

This study has attempted to provide more empirical evidence to the still 
unexplored connection between word length (i.e. words produced in the 
writing process) and pausing behavior. Additionally, our study has at-
tempted to fill the gap in previous research by exploring children L2 
writers' behavior, who are a still under-represented population in this 
area of research. Our first objective was to provide an overview of text 
production as reflected in words and characters, and the second main 
objective was centered on observing the association between pausing 
behavior, pause distribution and word length.  

Several conclusions can be drawn: firstly, children L2 writers engage in 
revision processes, and as a result, the writing process is dynamic. This 
is reflected in the differences between words produced and words in the 
final product as well as in the case of characters; second, pauses between 
paragraphs are reported as sufficiently solid predictors of word length, 
thus pointing to underlying cognitive processes behind such pausing be-
havior; thirdly, pause distribution does not seem to be allegedly con-
nected with word length. Such a finding may indicate that, in terms of 
pause frequency, children L2 writers did not make a strategic use of 
overall pauses in contrast to what is reflected regarding pause location.  

These conclusions, albeit tentatively, allow us to consider a number of 
pedagogical aspects in terms of writing instruction. While it has been 
observed that children maintain a steady number of pauses across inter-
vals, L2 writing instructors should place at the centre of their teaching 
practice the need of introducing writing strategies in the classroom. 
Thus, children may acquire new strategies to apply when writing in an 
L2, allowing them to free up cognitive resources, and devote these to 
other writing processes such as planning or formulation.  
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Our study is not without its limitation. Firstly, our pool of participants 
was limited (N= 22), which impairs the possibility of extrapolating our 
results to the population or to generalization. Future research should in-
clude more participants, and certainly, more L2 proficiency levels. Sec-
ond, future research avenues should explore how determining the role 
of characters as a unit of reference is in terms of text production. Like-
wise, the inclusion of other types of tasks such as notes or informal let-
ters should be explored insomuch as the prediction of text production 
(i.e. word length) could be conditioned by this aspect. Finally, the piv-
otal role held by between-paragraph pauses must be explored in other 
L2 proficiency levels in an attempt to corroborate this finding, and ver-
ify whether or not it may be related to the writer's linguistic level.  
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1. INTRODUCCIÓN

La relevancia de las redes sociales en general, y de Twitter en particular, 
en la investigación sobre comunicación política, ha quedado suficiente-
mente acreditada a partir de la oleada de investigaciones sobre fenóme-
nos como el impacto de la injerencia de Rusia en procesos electorales y 
referéndums en países extranjeros, o la importancia de la filtración de 
datos de Cambridge Analytica en la campaña del referéndum sobre el 
Brexit o la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses 
en 2016. Twitter es sin duda uno de los canales digitales más utilizados 
para la comunicación en abierto y en tiempo real por políticos, partidos, 
presidentes, medios o periodistas, así como por la ciudadanía y la socie-
dad civil, para difundir información o reaccionar a eventos y noticias 
que se producen dentro y fuera de la red, lo que le ha llevado a ser con-
siderada como la red social con orientación política por excelencia, 
frente a otras de orientación más interpersonal y menos pública, como 
Facebook, WhatsApp o Instagram (Hermida, 2013, pp. 295-297).  

Desde su nacimiento en 2006, y su difusión en España con interfaz en 
castellano, a partir de 2010, y especialmente de su uso masivo por parte 
del Movimiento 15M al año siguiente, la comunicación a través de Twit-
ter ha sido objeto de estudio habitual para la investigación sobre comu-
nicación política, analizando la estructura, la interacción y los usos que 
ciudadanos, figuras relevantes e instituciones hacen de esta plataforma 
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de microblogging, como algunos de los centros de interés más habitua-
les. En algunos casos, como el del expresidente estadounidense Donald 
Trump, Twitter ha sido usada como una herramienta de comunicación 
prioritaria donde poner en práctica (premeditada o espontánea) nuevos 
modelos de comunicación política que no habrían sido posibles en los 
antiguos formatos. Esto hace que para estudiar determinados fenómenos 
actuales de la comunicación política Twitter no sólo sea un entorno fa-
vorable o prioritario, sino que llega a ser, en ocasiones, el único entorno 
donde estudiarlos. Dicho de otro modo, esta plataforma es, en sí, un fe-
nómeno propio de la comunicación política a ser estudiado. Su caracte-
rística limitación de caracteres, por ejemplo, ha hecho que se generen 
modos de comunicación más directos, con consecuencias como una ma-
yor cercanía o presencia de sentidos implícitos, dando espacio a elemen-
tos como la ironía. La investigación realizada sobre esta red social ha 
constatado también su importancia y el impacto que está teniendo en la 
evolución de las formas de producción, distribución y consumo de la 
información política, a tenor del volumen creciente de trabajos científi-
cos al respecto (Campos-Domínguez, 2017, p. 785; Casero-Ripollés, 
2018, p. 965). 

Sin embargo, los meta-estudios sobre el tipo de investigación de la co-
municación política que se hace en esta red son aún escasos y creciente-
mente desactualizados. En concreto no existe aún un meta-estudio cen-
trado en la investigación publicada en España o en castellano, que aporte 
un primer mapa sobre las tendencias en este campo de investigación a 
nivel nacional. Para alcanzar una progresiva madurez investigadora, se 
hace necesario producir nuevas revisiones sistemáticas sobre tendencias 
actuales de investigación que permitan detectar temas recurrentes, me-
todologías habituales, arenas políticas más o menos atendidas, técnicas 
de éxito para delimitar el objeto de estudio y recabar muestras represen-
tativas, así como categorizaciones compartidas que permitan transver-
salizar y comparar cada vez mejor los resultados obtenidos. Así mismo, 
meta-estudios anteriores han dejado planteados algunos déficits y retos 
pendientes a afrontar por la investigación de comunicación política en 
Twitter (Campos-Domínguez, 2017, p. 89; Casero-Ripollés, 2018, pp. 
969-971; Montero Corrales, 2018, pp. 48-49). En este estudio, que es un 
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work-in progress que será actualizado a su finalización, trataremos de 
elaborar un nuevo mapa actualizado de su estado actual atendiendo, en-
tre otras preocupaciones, a dichos retos, así como identificando otros 
nuevos.  

2. OBJETIVOS 

Objetivo principal: Ofrecer un mapa de la investigación científica re-
ciente sobre comunicación política en Twitter publicada en España o 
bien en lengua castellana.  

Objetivos específicos: 

1. Revisar la literatura científica publicada recientemente en 
castellano sobre la cuestión 

2. Categorizar las tipologías de investigación más relevantes. 

3. Observar las últimas tendencias de la investigación en co-
municación política en Twitter en las principales revistas es-
pañolas sobre comunicación;  

Los interrogantes que guían nuestra investigación son: 

1. ¿Cuántas revistas relevantes están dedicando espacio a este 
objeto de estudio? 

2. ¿Cuántos artículos se han publicado entre 2019 y 2021 en 
dichas revistas sobre esta cuestión? 

3. ¿Qué ámbitos geográficos reciben mayor atención en este 
corpus de investigación? 

4. ¿Qué periodos temporales reciben más atención? 

5. ¿Cómo se estructura la investigación? ¿Qué tipos de inves-
tigación se realizan con más frecuencia? 

6. ¿Qué tamaños de muestra se manejan en este corpus de in-
vestigación y cómo se construyen o procesan? 
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3. METODOLOGÍA 

Para recabar el corpus de investigación a analizar, hemos considerado 
todos los artículos publicados en 2019, 2020 y 2021 en las revistas edi-
tadas en España o en español, que estén indexadas en las secciones de 
“Comunicación” de los índices Web of Science-Journal of Citation Re-
port (JCR) y SCOPUS (SJR). En el segundo caso, por tratarse de un 
índice mucho más amplio e incluyente, menos exigente que el anterior, 
hemos considerado sólo los dos primeros cuartiles del ranking de im-
pacto (revistas Q1 y Q2). 

Eso ha implicado la revisión de los trabajos publicados en siete revistas, 
que son las siguientes: 

‒ Communication and Society (Univ. Navarra - España) 

‒ Comunicación y Sociedad (Univ. de Guadalajara – México) 

‒ Comunicar 

‒ Cuadernos.info  

‒ El Profesional de la Información 

‒ Revista de comunicación 

‒ Latina 

Esto hace un total de 1233 artículos analizados, distribuidos entre 64 
números de las mencionadas siete revistas. De ese universo a considerar, 
la muestra finalmente revisada en profundidad (todos los artículos que 
indagan sobre comunicación política en Twitter, en un sentido amplio y 
poco restrictivo) comprende 51 artículos. Además del análisis cualita-
tivo de cada uno y de conjunto, estos son analizados en profundidad y 
clasificados de acuerdo a una rejilla orientada a resultados cuantitativos, 
que focaliza en las siguientes categorías y subcategorías: 

a. Construcción de la muestra. 

1. Universo considerado por el artículo. 

2. Muestra analizada por el artículo.  
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3. Periodo temporal estudiado. 

4. ¿El período es de campaña electoral? 

5. Ámbitos geográficos estudiados. 

6. Tipo de búsqueda realizada. 

7. Número cuentas estudiadas. 

8. Cómo se eligen las cuentas o patrones de búsqueda. 

b. Construcción metodológica. 

1. Metodología analítica explicitada en al artículo. 

2. Tratamiento de imágenes. 

3. Categorías y tipologías de análisis empleadas. 

c. Planteamiento general del artículo. 

1. Objetivos de investigación. 

2. Preguntas de investigación. 

3. Hipótesis de investigación. 

4. Temas y subtemas de investigación. 

Este informe presenta el estado actual de un ‘work in progress’ encua-
drado en un proyecto más amplio y ambicioso, dentro del Proyecto de 
I+D de ámbito europeo que lleva por título "Suddenly of systemic im-
portance: Analysis of the increased societal appreciation of healthcare 
workers during the Covid19 pandemic and its psychological and beha-
vioural impact on healthcare workers", financiado por la Fundación 
Volkswagen Stiftung y ejecutado por la Universidad de Ulm (Alemania) 
y la Universidad de Castilla-La Mancha (España). 

4. RESULTADOS 

El primer resultado a reseñar, de carácter meramente cuantitativo, es la 
pervivencia de un fuerte interés por la investigación en comunicación 
política en esta plataforma dentro de la comunidad investigadora 
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hispanohablante. La cifra de artículos publicados sobre Twitter es clara-
mente superior a la de cualquier otra plataforma digital, probablemente 
debido a la mayor orientación pública de esta red, como decíamos, que 
por un lado facilita el acceso a los datos (al no necesitar ser “amigo” o 
“seguidor” de las cuentas, en la inmensa mayoría de sus casos, para po-
der acceder a su contenido, a diferencia de Facebook o Instagram) y da 
una mayor relevancia política a su contenido (por quedar así más orien-
tado a la esfera pública y menos a la privada o interpersonal que en otras 
redes).  

4.1. TAMAÑOS Y TIPOS MUESTRALES 

Como cabe esperar, los tamaños de muestra analizados son muy dife-
rentes entre los diferentes artículos considerados, porque atienden a fe-
nómenos y objetivos de investigación muy diferentes. En la mayoría de 
las investigaciones se analizan tuits e interacciones a través de tuits 
(72,2%), como cabía prever. En tales casos, el tamaño medio resultante 
de la muestra es de 19.813 tuits, con una mediana de 995 lo que da una 
idea de la acumulación en la zona inferior de esta distribución muestral. 
En cuanto al resto de casos, un 17,6% no analizan tuits, sino otro tipo de 
contenidos como patrones de seguimiento a perfiles o encuestas/entre-
vistas realizadas a usuarios/as de Twitter, y hasta un 7,8% no especifican 
su muestra. También se encontró un único caso sin muestra por ser una 
reflexión puramente teórica. Una de las investigaciones analizadas con-
sideraba una muestra arbitraria de 8 memes temáticos (sobre un universo 
de 58) acerca de la pandemia del Covid. 

4.2. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA  

Uno de los aspectos más interesantes de este metaestudio es entender 
cómo se están construyendo las muestras a analizar en la comunicación 
política en Twitter, para lo que nos hemos fijado en el criterio seguido a 
la hora de delimitar la muestra de tuits, interacciones y o perfiles anali-
zados (cfr. Gráfico 1). Estos criterios son variados y usualmente una 
misma investigación emplea varios. El más común es seleccionar perfi-
les a analizar, algo que se repite hasta en un 52% de los casos. Seleccio-
nar hashtags está presente en el 17%, mientras que seleccionar palabras 
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clave que identifiquen temas lo está en un 11%. Mucho menos reiterados 
son otros criterios de selección encontrados, como los índices de virali-
zación de los tuits, o el hecho de que cumplan condiciones como la men-
ción a alguna cuenta, por ejemplo. En un caso detectado no se especifica 
criterio de selección alguno, y en dos de los casos no se analizan datos 
de Twitter sino que producen sus propios datos mediante encuestas o 
entrevistas a usuarios de la red social.  

Un detalle que llama la atención es que, de todas las investigaciones 
analizadas, sólo 35,29% diferencia entre universo y muestra, detallando 
ambos conceptos. Todas las demás investigaciones cuantitativas no de-
tallan esta distinción, o bien explícitamente asumen que muestra y uni-
verso de su investigación es el mismo conjunto de datos, situación en 
realidad prácticamente imposible si se trata de hacer una investigación 
en Twitter, como veremos.  

Se echan en falta con frecuencia las discusiones acerca de los complejos 
procesos de criba del conjunto inicial de tuits recabados hasta llegar a la 
muestra reducida finalmente analizada, en la práctica totalidad de los 
casos porque esta criba no existe, o no se detalla nada al respecto. Se 
confía en algún determinado software de búsqueda o en una búsqueda 
booleana o delimitada por rangos temporales a través del buscador avan-
zado de Twitter para recabar la muestra, y se aplica el proceso mediante 
software o método analítico en cuestión a ese mismo conjunto, sin ma-
yor discusión sobre las dificultades en la elaboración de la muestra. 
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GRÁFICO 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4. NUMERO DE CUENTAS ANALIZADAS 

De entre ese 52% de las investigaciones que construye su muestra analítica 
en base a un conjunto delimitado de cuentas de usuario, sorprende el hecho 
de que hasta un 57,14% lo hace con cuatro o menos cuentas de Twitter. De 
hecho, cuatro es el valor más frecuente para el tamaño de muestras de 
cuentas de usuario (28,57%). Esto se debe a que son muy frecuentes los 
análisis centrados en perfiles de cuatro medios de comunicación de gran 
audiencia, o cuatro líderes o partidos más representativos, con lo que se 
logra una mínima pluralidad de voces distintas o representativas de cierta 
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diversidad que permita hacer algunos contrastes. Sólo tres estudios supe-
ran la cifra de 25 perfiles analizados: uno que analiza 42, otro 87 y otro, 
5001 perfiles. Los tres casos están excluidos de la siguiente gráfica. 

GRÁFICO 2.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.5. PERÍODOS TEMPORALES 

En cuanto a los periodos temporales analizados, el rango varía entre los 
5 años y las 48 horas del artículo de rango más restringido, de entre los 
que seleccionan por lapso de tiempo. Ninguna investigación analiza ran-
gos temporales inferiores a 24h, incluso aunque se centren en un pro-
grama de televisión como los debates electorales, o la publicación de 
una filtración, amplían el foco a las 24h anteriores y/o posteriores a di-
cho evento. La mitad de las investigaciones (50,98%, 31 investigacio-
nes) se centra en periodos iguales o inferiores a un mes, y sólo cinco 
investigaciones (9,80%) analizan periodos iguales o superiores a un año. 
El periodo promedio investigado es de 115,6 días, siendo la moda o va-
lor más frecuente el de un mes (30 días) y la mediana de 30,5 días,  
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4.6.  LA CENTRALIDAD DE LA CAMPAÑA.  

La campaña electoral sigue jugando un papel central en la investigación 
en comunicación política en Twitter, más de la mitad de las investiga-
ciones (55%) observan este periodo temporal, bien atendiendo al pe-
riodo completo, o bien a eventos que tienen lugar durante la campaña 
como debates electorales, jornadas de reflexión, jornadas de votación, o 
eventos concretos ocurridos durante la campaña electoral. El resto de las 
investigaciones atienden a otros periodos temporales fuera de campaña, 
o bien comprenden periodos de un año o superiores, por lo que no se 
centran en fenómenos de campaña por más que abarquen alguno dentro 
de su muestra. 

4.7. ÁMBITOS GEOGRÁFICOS QUE MÁS INTERÉS RECIBEN.  

Como es de esperar, la gran mayoría de los artículos publicados analizan 
la esfera pública digital española (56,86%, 29 artículos). De estos, 23 
analizan la esfera pública a nivel estatal (45,09% respecto al total). Seis 
analizan fenómenos autonómicos (11,76% respecto del total): tres sobre 
Cataluña, uno sobre la Comunidad de Madrid, uno sobre 8 autonomías 
y otro sobre Andalucía. Excepto el último, que se limita a portavoces 
políticos andaluces, el resto de los estudios no limitan su estudio geo-
gráficamente, sino que toman en cuenta el debate generado en torno a 
temas autonómicos, pero pudiendo provenir los emisores de cualquier 
parte. Esto tiene que ver con los déficits que presenta el servicio de geo-
localización de mensajes o usuarios de Twitter, fácilmente “trampeable” 
y además poco comúnmente utilizado por los usuarios de la red, que 
tienden a no explicitar su geolocalización en cada uno de sus mensajes, 
ni en sus perfiles de usuario.  

En el terreno internacional, las regiones que más interés reciben son Lati-
noamérica y los países de la Unión Europea (15,68% para ambas regiones). 
Dos casos analizaron fenómenos políticos localizados en Estados Unidos.  

La Tabla 1 recoge la distribución de ámbitos que reciben más interés por 
parte de esta comunidad investigadora (el total de la tabla da 52 artículos 
porque uno de ellos analizó tanto Estados Unidos como Reino Unido). 
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GRÁFICO 3. 

 
Fuente: elaboración propia. 

TABLA 1. Fuente: elaboración propia. 

REGIÓN NÚMERO DE ARTÍCULOS 

España 29 

 Cataluña 3 

 Com. Madrid 1 

 Andalucía 1 

 Varias CCAA 1 

Europa (suele incluir España) 9 

América Latina 8 

Estados Unidos 2 

África 1 

Internacional 3 

4.8. CONSTRUCCIONES METODOLÓGICAS EMPLEADAS.  

De la muestra de 51 artículos analizados, la metodología más empleada 
es, con diferencia, el análisis de contenido (tanto cuantitativo como cua-
litativo), empleada en el 76,47% de los casos (39 artículos). Le siguen 
el análisis de redes sociales (Social Network Analysis, o SNA), usada el 
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54,90% de las veces (28 artículos), el análisis de sentimiento en un 
25,49% (13 casos) y el análisis del discurso en un 13,72% (siete casos). 

GRÁFICO 4. 

 
Fuente: elaboración propia 

Se repiten también metodologías bien asentadas como el agenda-setting, 
el framing, las entrevistas en profundidad, las encuestas y la etnografía 
virtual, todas con una incidencia del 7,84% (cuatro casos cada una). De 
manera marginal encontramos que un artículo emplea el estudio de caso 
para una breve muestra intencional, otro artículo contiene una reflexión 
teórica y otro de los artículos no especifica metodología alguna. 

4.9. ANÁLISIS MULTIMEDIALES 

De todas las investigaciones analizadas, el 29,41% (15 investigaciones) 
analiza el contenido multimedia de los tuits (vídeos, imágenes, gif) y lo 
explicita en sus construcciones metodológicas y/o resultados. El 70,58% 
restante (36 investigaciones) no atiende a esta cuestión específicamente, 
o no la menciona en modo alguno, pese a la relevancia de la imagen en la 
comunicación política en Twitter, muy frecuentemente empleada como 
recurso retórico, muy a menudo incluso de manera exclusiva. Esto genera 
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problemas de representatividad o de simple comprensión de los resultados 
en buena parte de las investigaciones analizadas, puesto que se aplica al-
gún método, automatizado parcial o totalmente, a fragmentos textuales 
cuyo sentido queda amputado si se separan de la imagen que los acom-
paña, que a su vez no admite análisis semántico automatizado. Sólo dos 
de las investigaciones se han centrado específicamente en el uso de la 
imagen como cuestión central.  

4.10. TEMAS Y PLANTEAMIENTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al planteamiento de los artículos analizados, hemos identifi-
cado diez líneas temáticas principales: 

‒ Analizar el papel de los medios de comunicación 
‒ Analizar la comunicación institucional, especialmente la de la 

crisis de la COVID-19 
‒ Analizar el papel de los influencers políticos 
‒ Analizar las dinámicas de la comunicación política en Twitter 

y la influencia en los procesos políticos 
‒ Mapear o mensurar el estado de la esfera pública digital 
‒ Analizar procesos de ciberciudadanía y ciberactivismo 
‒ Estudiar el fenómeno de la desinformación y fake news 
‒ Analizar la comunicación de la ultraderecha 
‒ Comprender un proceso político, especialmente electoral 
‒ Probar, ensayar o proponer un método 

5. DISCUSIÓN 

Nuestro estudio se ha centrado en las publicaciones de mayor impacto y 
en los últimos tres años, pero los resultados que se presentan aquí son, 
como decíamos, parte de una ampliación más amplia en curso, por lo 
que siguientes avances del mismo o estudios que ampliaran la horquilla 
de análisis, podrían arrojar resultados más precisos. Sin embargo, pode-
mos identificar que existe una serie de elementos destacables a la hora 
de mejorar los criterios de investigación académica de este campo con-
creto. 
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En primer lugar, como hemos visto existen casos de muestras muy es-
casas y arbitrarias. Son casos aislados, pero su presencia en revistas de 
alto impacto es preocupante.  

La no diferenciación entre universo y muestra es, sin embargo, una prác-
tica muy extendida, lo que parece indicar, junto a la ausencia de discu-
siones sobre las dificultades en la construcción muestral, una falta de 
conciencia sobre dichas dificultades. 

Twitter es una plataforma donde el contenido multimedia es un elemento 
central de la comunicación, desde fotos y memes hasta videos, pasando 
por gifs. Sin embargo, lo más común en las investigaciones académicas 
que hemos analizado es hacer omisión de ello y analizar el mero conte-
nido escrito. Esto supone una omisión difícilmente justificable, dada esa 
importancia del contenido audiovisual.  

6. CONCLUSIONES  

Las conclusiones de este metaestudio son: 

1. Twitter es la plataforma que más interés investigador genera, en 
particular bajo el interés de la comunicación política, entre la 
comunidad investigadora hispanohablante. En particular, sólo 
bajo este específico interés, las investigaciones en dicha plata-
forma han supuesto el 4,13% de las publicaciones de las revistas 
JCR y Scopus Q1 y Q2 sobre comunicación de los últimos tres 
años. 

2. Por lo general los tamaños muestrales, en relación con los perío-
dos temporales analizados, son buenos (mediana de 995 tuits) y 
están bien justificados (usualmente en función de la actividad de 
las cuentas de personalidades influyentes en un período de espe-
cial relevancia, y por la actividad generada en torno a un hash-
tag). No obstante: 

a. Hay casos de estudios publicados en revistas de alto im-
pacto cuyas muestras son insuficientes y/o su criterio de 
elaboración muestral es arbitrario. 

b. Un número alto de investigaciones (35%) no diferencia 
entre universo y muestra, y no incluye discusión alguna 
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sobre la falta de acceso al canal total de información de 
Twitter, ni la opacidad del sesgo de los datos servidos, 
lo que implica una insuficiencia de criterio en la selec-
ción muestral. 

3. El número de cuentas analizadas más común es bajo, lo que in-
dica que la tendencia investigadora es el análisis de fenómenos 
comunicativos localizados, más centrados en las estrategias co-
municativas de personalidades destacadas que en el estudio de 
la respuesta ciudadana o de comunidades digitales amplias.  

4. Los períodos temporales tienen al periodo de un mes como va-
lor más común, a menudo coincidiendo con el último mes de 
campaña antes de unas elecciones. De manera paralela a lo de-
tallado en el anterior punto, esto también indica una tendencia 
de investigación sobre períodos concretos e intensos, en lugar 
de sobre procesos de larga duración y más amplio alcance. En 
particular, el criterio más extendido es estudiar períodos de 
campaña. En tal sentido, la perspectiva académica prioriza la 
política como fenómeno electoral más que como fenómeno par-
lamentario, institucional o ciudadano. 

5. Los estudios publicados en español están centrados, mayorita-
riamente, en la actividad de Twitter España (57%). Las dos si-
guientes áreas de mayor interés son la Unión Europea (16%) y 
América Latina (15%). 

6. En análisis de contenido y el análisis de redes sociales destacan, 
con diferencia, como las metodologías más extendidas (76% y 
55% respectivamente). También son relativamente comunes el 
análisis de sentimiento (25%) y el análisis del discurso (14%). 

7. Pese a ser el contenido multimedia un elemento clave de la co-
municación en Twitter, a veces central en el caso de la comuni-
cación política, tan sólo un 29% de las investigaciones lo toma 
como material de análisis y tan sólo un 4% se centra específica-
mente en su análisis. Hay una cierta sobrevaloración de la im-
portancia del contenido escrito, o más bien una infravaloración 
de la del contenido gráfico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con una alta cobertura mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor 
consumo (UNESCO, 2022). Hay que añadir que, en la actualidad, las 
crecidas audiencias se incorporan a la escucha por los canales digitales 
de Internet.  

Con esas características y en medio de otras transmutaciones, la radio, 
ahora extendida a lo sonoro en la era digital, se reconfigura para el abor-
daje de temáticas en diferentes situaciones de crisis. Viene de ser el me-
dio que mejor se adapta a ellas (Rodero, 2020) y se posiciona como el 
que más espacio ha dedicado a cubrir informaciones sobre el nuevo co-
ronavirus, por ejemplo. Recientes estudios además aseguran que el 58% 
de los usuarios tienen plena confianza en lo emitido a través del medio 
(Sáez, 2022). 

La radio ha llegado a ser un importante espacio para el enfrentamiento 
a la desinformación, y puede continuar reinventándose en el uso de las 
plataformas sociales y la educación mediática ciudadana. Desde la com-
plejidad de la comunicación social y como parte de su ecosistema so-
noro, la radio enfatiza en la necesidad de introducir nuevas prácticas 
vinculadas tanto a la comunicación de crisis, así como la de riesgos. 

Una crisis no es más que una acción o cambio que puede acontecer de 
manera imprevista y que genera una repercusión negativa organizacio-
nal. En la actualidad hablar de crisis es algo relevante y transcendental, 
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aun cuando para extender la cultura comunicativa de gestión de crisis se 
necesita avanzar mucho más. En ese tipo de situaciones, la amenaza 
puede ser natural como un terremoto, huracán o inundación. Por su 
parte, un desastre es un riesgo no manejado. Y en una cobertura no solo 
hay que centrarse en el desastre, sino también en el riesgo. Y se debe 
ahondar en las causas para evitar otras situaciones anómalas. 

Las crisis como resultado de la ocurrencia de desastres pueden ser ori-
ginadas por: fenómenos naturales entre los que se encuentran huracanes, 
ciclones, inundaciones, y terremotos; crisis relacionadas con la salud y 
la alimentación como epidemias e intoxicaciones; acontecimientos po-
líticos y conflictos sociales tales como protestas y conflictos; accidentes, 
entre los que pueden citarse incendios, derrames químicos, y otros he-
chos relacionados con el transporte; eventos de origen criminal, como 
secuestros y asesinatos; asuntos jurídicos como discriminación racial, 
abuso sexual, y plagios; hechos de tipo económico como bancarrota, 
fraude, y corrupción; y ataques informáticos, entre otros.  

En el ecosistema comunicativo, y en particular en lo radiofónico exten-
dido ahora a lo sonoro, conviven viejas y nuevas prácticas. Los cambios 
tecnológicos han implicado modos de apropiación diversos y distintos a 
los tradicionales. Ello exige la asunción de nuevas herramientas, y pers-
pectivas para trabajar desde una mirada más compleja en el entramado 
mediático- cultural. 

La digitalización, los podcasts, las prácticas transmedias y las transfor-
maciones sonoras, afianzan al discurso sonoro, como hecho tecnológico, 
cultural, simbólico y social.  

El advenimiento y la popularización de internet ha provocado en las dos 
últimas décadas la aparición de conceptos, como ciberradio (Cebrián-
Herreros, 2009) o post-radio (Ortiz-Sobrino, 2012), y nuevos formatos 
que desbordan, como se ha visto, las dinámicas propias de la radio ana-
lógica del siglo XX. La comunicación sonora se extendió a la Red 
cuando las grandes emisoras clásicas comenzaron a utilizar internet 
como punto de acceso diferenciado a la misma programación que ya 
emitían (García-Marín & Aparici, 2018).   



‒   ‒ 

Los nuevos y cambiantes hábitos de las audiencias hacen ahora que se 
pueda acceder al discurso, ahora sonoro, de la radio a través de los mó-
viles, los ordenadores, los sitios de redes sociales, y las tablets’. Ello se 
traduce en la necesidad de entregar ofertas de más calidad, con mayor 
responsabilidad y con más eficiencia, sobre todo en situaciones de crisis. 

2. OBJETIVOS 

‒ Identificar algunos rasgos que debe articular el discurso sonoro 
de emisoras a través de internet en situaciones de crisis, a partir 
del análisis del comportamiento del medio en la pandemia de 
la Covid-19.  

3. METODOLOGÍA 

En el período de marzo de 2021 a febrero de 2022, se realizó una en-
cuesta a 12 periodistas y comunicadores latinoamericanos de radio pro-
cedentes de Uruguay, México, Cuba, Bolivia Ecuador y Argentina; y 
otra a 63 internautas de la región en Facebook, el sitio de red social más 
apegado al uso del sonido y al trabajo con emisoras.  

La investigación se llevó a cabo en el contexto de la Covid-19, enferme-
dad notificada por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 
2019 y que, desde marzo de 2020, fuera notificada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia.  

La encuesta a internautas abarcó los siguientes indicadores: considera-
ción acerca de la cercanía y credibilidad de la radio y el discurso sonoro 
para comunicar una situación de crisis; preferencia o no del podcast; 
consumo menor o mayor con anterioridad a la aparición de la pandemia; 
voces que prefiere; y medios preferidos para escuchar informaciones so-
bre situaciones de crisis.  

Se usó el Google forms para la realización de las encuestas, así como el 
Livegaps charts para el procesamiento y visualización de datos.  
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4. RESULTADOS 

En la encuesta realizada a los internautas, se corrobora que la radio es 
considerada como cercana y creíble por el 52 % de los consultados en 
medio de la proliferación de noticias falsas; los participantes (79 %) 
aprecian escuchar los podcasts; el 46 % dice consumir más radio que 
antes de la pandemia; y el 51 % expresa que desea escuchar las noticias 
por intermedio de voces femeninas.  

GRÁFICO 1. Resumen de algunas preferencias de los internautas encuestados.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Otros hallazgos del estudio dan cuenta del incremento de una mayor 
cantidad de horas de radio, a lo cual se une una variedad de emisoras y 
más programas que se transmiten en internet los cuales ensanchan la 
dimensión radiofónica a lo sonoro.  

Se manifiesta un reacomodo de las maneras de escucha en el período 
analizado, y el uso de sitios de redes sociales como Whatsapp y Face-
book, esta última en América Latina puntea como un medio social de 



‒   ‒ 

interacción y participación. Esas redes son seguidas por el uso de Tele-
gram, Twitter, Youtube y Tik Tok.  

GRÁFICO 1. Preferencias de los internautas con relación a los sitios de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a la encuesta a comunicadores y periodistas, los participan-
tes consideran que se está consumiendo una mayor cantidad de horas, a 
lo cual se une una variedad de emisoras y programas en la red. Resalta 
el uso de Whatsapp como fuente de noticias para los profesionales y 
como vehículo de interacción ciudadana. Otras ideas relevantes obteni-
das con esa técnica son: 

‒ Existen temas que pasamos por alto o no le damos el debido 
espacio, sobre todo con el tema de los desastres naturales. En 
mi país Bolivia, el trabajo que se realiza en cuento a la difusión 
de prevención de desastres es muy pobre y hasta nulo, se lan-
zan un par de spot publicitarios y ahí termina. Debemos tomar 
en cuenta que en la nación se manejan muchas lenguas y los 
spots no se adaptan a nuestros indígenas que son los que más 
sufren por las inclemencias climatológicas. Es cierto que debe-
mos buscar más estudios científicos, aún nos falta un largo ca-
mino por recorrer (Mónica Mercado Salvatierra, Bolivia).  
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‒ Lo sonoro genera más confianza en las audiencias, sobre todo 
en épocas de crisis, es decisivo para fomentar una cultura de la 
prevención, que, a su vez, se sustenta en la cultura científica. 
Son pocos todavía los espacios, o al menos segmentos o sec-
ciones, incluso noticias en los informativos, que contribuyen a 
la cultura científica de la población. La cultura científica desde 
los medios se limita a reforzar ese conocimiento ante una si-
tuación específica, y se adolece de sistematicidad. Creo que 
para aprovechar esa confianza del medio en las audiencias y 
generar cultura de la prevención, hay que empezar por incre-
mentar la cultura científica, y que ello no sea por campañas ni 
con tratamientos superficiales (Juan Mendoza Medina, Cuba).  

‒ La radio es uno de los medios de comunicación más confiables 
y preferidos por los oyentes. A pesar del incremento en el uso 
por los medios digitales, la radio continúa siendo uno de los 
que más se informan las personas. Las emisoras, son capaces 
de llegar a todos los hogares, incluso cuando, aunque no se dis-
ponga de corriente eléctrica. Se puede escuchar a través de di-
versos soportes y, por tanto, llega de una manera inmediata a 
los oyentes. En caso de desastres, la radio ocupa un papel pri-
mordial por su inmediatez, seguridad y alcance (Erika Alfonso 
Villar, Cuba). 

‒ Considero que gestionar la comunicación de riesgos es impres-
cindible para fomentar una cultura de prevención de desastres 
de diversa índole. Para la creación de una cultura de preven-
ción se requiere de una comunicación planificada, que se base 
en la educación sobre la temática. A través de la implementa-
ción de las acciones diseñadas como parte de ese proceso, se 
irán creando nuevos significados en los públicos a los que van 
dirigidas, donde la interacción entre ellos es clave para que se 
instauren socialmente los nuevos aprendizajes en los diversos 
escenarios que conforman la gestión de riesgos en cada territo-
rio. Es muy importante el componente educativo a través del 
cual se formen habilidades preventivas para el tratamiento a 
los peligros y amenazas que puedan existir, y la oportuna 
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gestión de la comunicación de riesgos -atendiendo la necesaria 
participación de los públicos implicados- serán decisivos para 
fomentar una cultura de prevención de desastres (Carolis 
Yoana Carballo Nin, Cuba). 

‒ La radio es el medio por excelencia para la transmisión de in-
formaciones antes, durante y después de la ocurrencia de un 
desastre por la capacidad de emitir mensajes de manera rápida 
e inmediata sin que medien grandes recursos tecnológicos. Un 
teléfono es suficiente. En este tipo de cobertura, la pericia del 
periodista y su dominio del contexto a narrar, del entorno geo-
gráfico y el conocimiento de los documentos que rigen el ac-
tuar del país ante la ocurrencia de un desastre, son aliados in-
dispensables en la construcción del discurso sonoro (Alina Ca-
brera Domínguez, Cuba). 

‒ Es un tema que se articula con la necesidad de diseñar estrate-
gias educomunicativas, discursos mediáticos eficientes y la 
concepción sistémica de la comunicación organizacional gru-
pal o interpersonal (Belén, Uruguay)  

‒ Con la pandemia de la Covid 19, muchos países fallaron en sus 
planes de comunicación al brindar información falsa, confusa, 
o generar falsas expectativas. Interesante es que, los niveles de 
alarma pública mundial fueron activados y luego, no se supo 
manejarlos. Pienso que el tema da para debatir muchísimo y 
los medios deberían dedicar parte de sus contenidos a poder 
brindar una información saludable, realista con sentido común 
y no siempre siguiendo la agenda política (Daniela Fassanello, 
Uruguay).  

‒ El discurso sonoro sobresale por la información oportuna que 
ofrece ante la cercanía de un ciclón tropical, por ejemplo. En 
Cuba, antes del paso del evento, se activan los servicios infor-
mativos, y se intensifican los mensajes para la prevención; una 
medida que contribuye a la preparación de la población y de 
los actores de la economía, para reducir riesgos y vulnerabili-
dades. Es frecuente en esos días, escuchar opiniones y 
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comentarios, y la atención que prestan los oyentes a los avisos 
y partes de la Defensa Civil, y del Departamento de Meteoro-
logía. Esos elementos hablan en favor de la eficacia de la labor 
preventiva, pues se reconoce la inmediatez del medio, y la 
orientación oportuna, para seguir el paso del fenómeno meteo-
rológico. El alcance y las condiciones de trasmisión, por los 
más variados soportes, hacen de la radio el medio más confia-
ble, ágil, y directo en la información que recibe el pueblo, en 
cualquier lugar. (Miozotis Fabelo Pinares, Cuba). 

5. DISCUSIÓN 

Al triangular los resultados de las técnicas aplicadas para esta investiga-
ción, se pudieron establecer algunos de los rasgos que deben caracterizar 
el discurso sonoro de emisoras a través de internet en situaciones de cri-
sis:  

5.1. NECESIDAD DE CONSOLIDACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL DISCURSO RA-

DIOFÓNICO AL SONORO EN LAS DIFERENTES MULTIPLATAFORMAS.  

En tal sentido, la complejidad en el campo de las comunicaciones re-
quiere de herramientas cada vez más abarcadoras y complejas para la 
producción sonoro/radiofónica. Ello implica la constante actualización 
de una base conceptual, de experimentación y de producción teórico-
práctica con anclaje en dinámicas variadas para el trabajo de relatos so-
noros en su formato radiofónico, pero también los nuevos formatos 
como producciones transmediales, los podcasts, y los sitios webs con 
soporte sonoro. Es decir, ha de profundizarse en la dimensión enuncia-
tiva, como base para la construcción del relato sonoro y sus distintas 
formas narrativas. 

Sobre todo, es muy importante el trabajo con los podcast. Téngase en 
cuenta que la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Tele-
visión Autonómicos (FORTA) estima que el auge de los podcasts, que 
permiten escuchar programas de radio en streaming, junto a la digitali-
zación de las plataformas de las emisoras, su innovación tecnológica, así 
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como la innovación en temáticas y formatos son formas creativas de lle-
gar a los nuevos públicos. 

5.2.  EN LO SONORO, LA COMUNICACIÓN DE CRISIS NO PUEDE SER VISTA 

FUERA DE LA GESTIÓN COMUNICATIVA DE UNA ORGANIZACIÓN. 

Lo anterior significa, por un lado, prever los posibles riesgos que se co-
rren y que pueden convertirse en posibles factores de crisis; y, por otro 
lado, planificar una serie de medidas proactivas que deberán ser llevadas 
a términos en caso de producirse una situación de crisis. 

Necesidad de la conformación de equipos multidisciplinares colaborativos. 

5.3. IMPORTANCIA DEL USO DEL ESTILO DIRECTO Y DE LAS CONSTRUCCIO-

NES SUJETO, VERBO Y PREDICADO, ASÍ COMO DEL USO LA MÚSICA Y LOS 

EFECTOS SONOROS EN FUNCIÓN DE LO TRATADO.  

Con relación al empleo del discurso sonoro, no puede obviarse el que: 
se coloque cada idea en una sola oración; es más recomendable el uso 
de voz activa; es aconsejable evitar la utilización de formas negativas, 
mucho mejor "callaba" que "no hablaba", ya que es relativamente fácil 
que las partículas negativas puedan pasar desapercibidas para el oyente. 
También es recomendable utilizar el mismo tiempo verbal a lo largo de 
todo el texto, redondear cifras y usar menos palabras que en el lenguaje 
escrito. Por último, es aconsejable, privilegiar el modo infinitivo res-
pecto del presente perfecto o cualquier otro compuesto. 

La claridad y la sencillez en la exposición de las ideas aseguran la com-
prensión del mensaje y facilitan su posterior lectura. La estructura lineal 
Sujeto + Verbo + Predicado (S+V+P) es la más aconsejable, a lo cual se 
une que el estilo sonoro idóneo se basa en el uso de un lenguaje sencillo, 
con frases simples, oraciones cortas y párrafos dinámicos. 

Necesidad de un enfoque preventivo para incidir en la percepción social 
del riesgo con incidencia en la capacidad de enfrentamiento y disminu-
ción de la vulnerabilidad. 

a. Es imprescindible la utilización del discurso sonoro científico 
en su nivel textual, desde el uso de una correcta, pero enten-
dible terminología, punto en el cual se podrá utilizar géneros 
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como: comparecencias, declaraciones y entrevistas tanto a ex-
pertos como a especialistas. 

b. Necesidad de realizar trabajos periodísticos explicativos que 
apelen a nuevas narrativas sonoras, así como al uso de las his-
torias de vida. 

c. Trabajo con corresponsales locales. 
d. Confirmación de los datos. 

En tiempos de proliferación de noticias falsas, las emisoras deben con-
servar su compromiso con los públicos sobre la base de la responsabili-
dad social y ética, expresadas en instrumentos como los libros o cartas 
de estilo. En tal sentido ha de tenerse en cuenta además el cumplimiento 
de los patrones de calidad periodística que puede ser materializada a tra-
vés de las evaluaciones de coberturas y de una eficiente jerarquización 
de las agendas temáticas.  

La cobertura de una situación de desastre atraviesa en las recientes dé-
cadas, por una encrucijada donde ha de afianzarse el papel del medio de 
comunicación como informador o prestador de un servicio público, 
puesto que ahora la noticia es concebida como un producto atractivo 
también dentro de un mercado informativo (Toledano y Ardévol, 2013), 
en el que se pondera el rendimiento económico de la información, pero 
sin faltar nunca a la veracidad, al rigor informativo, al contraste entre 
fuentes y la utilidad social noticiosa.  

a. Posibilidades para la participación ciudadana. 
b. Apelar a la emotividad.  

Rodríguez y Odriozola (2012) describen al periodismo de catástrofes 
como una especialidad compleja, puesto que el hecho noticioso tiene 
mayor peso en lo emocional, y en lo material cuentan las afectaciones 
en comunidades enteras. En tal sentido, se resalta lo importante de em-
plear los testimonios de los testigos y sobrevivientes, así como, lo que 
otros medios de comunicación estén generando. Entiéndase, declaracio-
nes de instancias presentes en el lugar de los hechos, entre los que se 
encuentran la policía, los bomberos, la protección civil y las fuentes sa-
nitarias. Como se ha esbozado con anterioridad, es aconsejable preferir 
los hechos, los relatos y las historias, por encima de los discursos. Usar 
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la narración, la descripción, contar desde la mirada de un reportero tes-
tigo que narra lo que está viendo, con estilo directo, y en primera per-
sona, resultan claves para este tipo de coberturas. 

6. CONCLUSIONES  

Las transmutaciones en las emisoras de radio tradicionales abarcan tanto 
la emisión como la recepción. Ya los públicos no están seleccionando 
únicamente al medio por la cercanía geográfica, igualmente lo hacen en 
función de la calidad de la información como parte de un proceso de 
reacomodos de los hábitos de consumo.  

Los nuevos soportes digitales, especialmente Internet, alcanzan altos ín-
dices de preferencias al posibilitar la ruptura de la sincronía de la audi-
ción radiofónica. En tal sentido, los públicos aprecian escuchar lo que 
deseen en diferido sin estar sometido a la linealidad, de ahí la preferencia 
por los podcasts.  

En los internautas encuestados se evidencia un incremento de las horas 
de escucha. En situaciones de crisis, y como ejemplo en la pandemia de 
la covid-19, se prefiere a la radio y a los sitios de redes sociales. 

Con relación a la encuesta a comunicadores y periodistas de radio, los 
participantes consideran que se está consumiendo una mayor cantidad 
de horas, a lo cual se une una variedad de emisoras y programas en la 
red. 

Algunos de los rasgos que deben caracterizar al discurso sonoro a través 
de internet en estas situaciones son: necesidad de enfoque preventivo; 
importancia del estilo directo y de las construcciones sujeto, verbo y 
predicado; uso la música y los efectos sonoros en función de lo tratado; 
necesidad del empleo de nuevas narrativas sonoras, así como al uso de 
las historias de vida; trabajo con corresponsales locales; equipos multi-
disciplinares colaborativos; en el caso del trabajo con las redes sociales 
debe caracterizarse por la inmediatez, la confirmación de los datos, la 
contrastación de fuentes y la utilización de figuras como el communitty 
manager; y necesidad de la existencia de Manuales de Comunicación y 
de Crisis. 



‒   ‒ 

Con vistas a perfeccionar su labor en situaciones de crisis, el medio con-
tinuará adaptándose a los cambios de la era digital, y la radio tenderá a 
continuar ampliando su discurso sonoro para lo cual ha de continuar di-
gitalizando sus plataformas y consolidar su trabajo de cara a las nuevas 
tecnologías. Ello requerirá también de enfatizar en la innovación en las 
temáticas y formatos. 
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CAPÍTULO 20 
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GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) EN LOS  
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REUNIÓN DE MINISTRAS, MINISTROS Y ALTAS  
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1. INTRODUCCIÓN 

Autores como Armesilla y Pérez-Gañan (2017) insisten en el interés, la 
preocupación y el deseo que muestra la región iberoamericana en en-
contrar espacios de reflexión sobre los temas que afectan a Iberoamérica 
en su conjunto. 

De esta forma, como afirma Juan Pablo de la Iglesia (2021) “tenemos 
una insaciable hambre de diálogo, de intercambiar ideas, de enriquecer-
nos mutuamente con las reflexiones ajenas, en definitiva, de conocernos 
mejor”. 

Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana desde 2014 a 
2021 confesó en una entrevista al periódico español ABC que las con-
tribuciones de las Cumbres Iberoamericanas en el espacio cultural, edu-
cativo o científico eran el secreto mejor guardado de la región. De esta 
forma, una de las principales características de sus ocho años de man-
dato al frente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha sido 
una apuesta por la visibilidad del organismo y de la actividad que rea-
liza. 

En el caso que nos ocupa, la Secretaría General Iberoamericana se define 
a sí misma en su página web como el organismo internacional de apoyo 
a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana, que apoya 
la organización de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
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Gobierno, da cumplimiento a sus mandatos, e impulsa la Cooperación 
Iberoamericana en los ámbitos de la educación, la cohesión social y la 
cultura. 

María José Canel (2010), citando a Garnett y Han, asegura que la comu-
nicación no es importante por sí misma, sino por las consecuencias que 
tiene. De igual forma, Túñez-López (2012) afirma que las transforma-
ciones sociales, culturales, políticas y económicas, aceleradas con las 
innovaciones tecnológicas, confieren especial protagonismo a la comu-
nicación organizacional. 

De esta forma, podemos afirmar que la comunicación de la acción de la 
Secretaría General Iberoamericana es un fin en sí mismo porque, a través 
de su labor comunicativa, muestra a la sociedad su identidad, lo que es 
y lo que hace, justificando de esta forma su propia existencia. 

Esta idea se ve reforzada por Simancas-González y García-López 
(2017), que indican que en el momento actual la supervivencia de las 
organizaciones está condicionada en gran parte por la imagen y la con-
fianza que logren generar. Y ello sólo puede lograrse con una buena la-
bor comunicativa. 

En este estudio nos centraremos en la gestión comunicativa de la Secre-
taría General Iberoamericana en los eventos internacionales, realizando 
un estudio del caso concreto de la II Reunión de Ministras, Ministros y 
Altas Autoridades de Educación Superior que tuvo lugar en Santo Do-
mingo, República Dominicana, los días 31 de marzo y 1 de abril de 
2022.  

Por ello, vemos imprescindible contextualizar, de forma introductoria, 
el caso que es nuestro objeto de estudio a fin de esbozar el marco teórico 
sobre el que se sustenta la investigación y la base que nos permite llegar 
a los objetivos marcados. 

1.1. LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) 

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el organismo interna-
cional sucesor de la anterior Secretaría de Cooperación Iberoamericana 
(SECIB). Se constituye en 2004, a partir de la firma del Convenio de 
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Santa Cruz de la Sierra, aunque su puesta en marcha no será hasta un 
año después, en 2005. 

La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo 
institucional y técnico a la Conferencia Iberoamericana, y presta apoyo 
organizativo a las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno que se 
celebran, desde 2014, cada dos años. 

Ostenta un rol coordinador dentro de la Conferencia Iberoamericana, 
apoyando políticamente todas las actividades que se llevan a cabo en el 
marco de la Conferencia Iberoamericana.  

Sus objetivos principales son: 

‒ Contribuir al fortalecimiento de la cohesión de la Comunidad 
Iberoamericana e impulsar su proyección internacional. 

‒ Coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las 
Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas. 

‒ Fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación, de 
conformidad con el convenio de Bariloche. 

‒ Promover los vínculos históricos, culturales, sociales y econó-
micos entre los países iberoamericanos, reconociendo y valo-
rando la diversidad de sus pueblos. 

La sede de la Secretaría General Iberoamericana se encuentra en Ma-
drid, aunque cuenta con oficinas regionales en Montevideo (Uruguay), 
Lima (Perú) y Ciudad de México (México). 

Desde su creación la Secretaría General Iberoamericana ha estado lide-
rada por Enrique Iglesias (2005-2013), Rebeca Grynspan (2014-2022) y 
Andrés Allamand (2022).  

1.2. LAS CUMBRES DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

La Conferencia Iberoamericana es el único espacio oficial de conver-
gencia, trabajo, seguimiento y acuerdos de Iberoamérica que reúne a los 
países de ambos lados del Atlántico.  
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En ella se dan cita, cada dos años, los 22 Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países de habla hispana y portuguesa de Europa y América.  

La Conferencia Iberoamericana como encuentro internacional se cons-
tituye en 1991, al amparo de la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en la ciudad mexicana de Guadalajara 
los días 18 y 19 julio. Esta fecha se convierte en un hito en la creación 
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.  

Los mandatarios de los 21 países miembros5 (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Gua-
temala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portu-
gal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) allí reunidos, sientan 
las bases para la construcción del foro de encuentro que hoy conocemos, 
iniciando el camino para la búsqueda de soluciones conjuntas a los desa-
fíos que enfrentan las naciones de los Estados soberanos de América y 
Europa de lengua española y portuguesa. 

Las Cumbres se articularon desde su inicio, no tanto como un espacio 
de concertación política, sino primordialmente como un foro de coope-
ración regional, destinando sus esfuerzos a poner en común aquello que 
une a la comunidad. 

Sin embargo, nueve años después, en 2001, los mandatarios afirman que 
la Conferencia Iberoamericana se ha consolidado “como un foro de con-
certación política y de cooperación económica y social, a través del diá-
logo, la cooperación y la solidaridad”, como recoge la declaración XI 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lu-
gar en Lima (Perú).  

Como señala Celestino del Arenal (2006), cumbre tras cumbre, el plan-
teamiento inicial que inspira su constitución aparece de forma reiterada 
pero el reto es el fortalecimiento de los sistemas institucionales y la am-
pliación de los cauces democráticos para una plena integración regional 
y subregional a partir de procedimientos efectivos de reciprocidad y so-
lidaridad. 

 
5 Posteriormente se incorporaría Andorra como país miembro 



‒   ‒ 

1.2.1 Las reuniones preparatorias de las Cumbres de Jefes de Estado y 
de Gobierno 

La institucionalidad de la Conferencia Iberoamericana se caracteriza por 
su complejidad.  

La estructura institucional de la Conferencia Iberoamericana se ha ido 
construyendo a lo largo de los años, pero especialmente a partir de la V 
Cumbre, celebrada en Bariloche, es cuando comienza a usar siguiente 
estructura (del Arenal, 2005):  

a. Estructuras de alta dirección política. 

‒ Reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno 

‒ Reuniones de Cancilleres 

b. Estructuras de continuidad. 

‒ Secretaría Pro Tempore 

‒ Troika 

‒ Troika ampliada 

c. Estructuras de gestión habitual.  

‒ Coordinadores Nacionales 

‒ Responsables de Cooperación 

‒ Reuniones Conjuntas 

d. Órganos permanentes. 

‒ Secretaría General Iberoamericana 

‒ Secretaría de Cooperación Iberoamericana 

e. Foros de la Conferencia. 

‒ Reuniones ministeriales sectoriales 

‒ Programas de Cooperación 
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El elemento más reconocido de la Conferencia Iberoamericana, como 
ya hemos mencionado, son las Cumbres de Jefes de Estado y de Go-
bierno, pero, de carácter preparatorio a las mismas y, junto con ellas, 
tienen lugar las reuniones sectoriales de ministros de los estados miem-
bros, encuentros de la sociedad civil y para el empresariado, o bien di-
versos foros temáticos. 

Es decir, la organización de cada Cumbre conlleva un enjambre institu-
cional que conforma la llamada Conferencia Iberoamericana, capita-
neada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y por una Se-
cretaría Pro Tempore, ostentada por el país miembro en el que tenga 
lugar la celebración de la próxima cumbre.  

De acuerdo con el artículo 2 de su Estatuto, la Secretaría General Ibe-
roamericana tiene el mandato de apoyar a la Secretaría Pro Tempore en 
la preparación, coordinación y seguimiento de todas las reuniones refe-
ridas sectoriales de carácter ministerial. Su obligación implica la defini-
ción conjunta con la Secretaría Pro Tempore del calendario de la Con-
ferencia, según se indica en el artículo 5 del Estatuto mencionado. Este 
calendario es aprobado por los Coordinadores Nacionales y los Minis-
tros de Relaciones Exteriores de los países miembros. 

Adicionalmente, la Secretaría general Iberoamericana tiene la responsa-
bilidad compartida con la SPT de la circulación de información perma-
nente y oportuna entre los Coordinadores Nacionales y los Responsables 
de Cooperación, las secretarías técnicas y el resto de las instancias invo-
lucradas en la organización y seguimiento de las reuniones ministeriales. 

En estos encuentros sectoriales preparatorios de carácter ministerial se 
negocian y consensuan los mandatos que se proponen en la Declaración 
oficial de cada Cumbre.  

Cada Secretaria Pro Tempore, en coordinación con la Secretaría General 
Iberoamericana, introduce nuevas citas, con vocación de permanencia, 
que pretenden proporcionar nuevos insumos a la Cumbre.  

La envergadura del sistema ha cobrado tal dimensión que en la actuali-
dad se celebran hasta treinta y cinco reuniones previas, entre las que se 
encuentran, por ejemplo, las de los ministerios de Justicia, Cultura, 
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Administración Pública, Trabajo o Educación y Ciencia, además del en-
cuentro empresarial que se realiza inmediatamente antes de las Cum-
bres.  

II Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación 
Superior 

Aunque desarrollaremos en posteriores apartados las características de 
la II Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación 
Superior, que es el foco de nuestro análisis, de forma introductoria indi-
caremos que se celebra los días 31 de marzo y 1 de abril se celebra en 
Santo Domingo, República Dominicana. 

Este encuentro toma el mismo lema de la próxima Cumbre Iberoameri-
cana “Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible” y en él se trataron 
los siguientes temas: 

‒ La transformación digital en la educación superior 

‒ La movilidad estudiantil 

‒ La calidad educativa 

‒ La construcción del espacio común iberoamericano de educa-
ción superior, en un contexto de impulso de la transformación 
digital. 

El encuentro tuvo como principal objetivo hacer seguimiento de los 
avances alcanzados en el ámbito de educación superior durante la 
XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cele-
brada en Andorra y compartir experiencias impulsando la cooperación 
en el ámbito del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general es analizar la gestión de la comunicación de la Se-
cretaría General Iberoamericana (SEGIB) en el marco de la II Reunión 
de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior que 
tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana, los días 31 de 
marzo y 1 de abril de 2022. 
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Además de perseguir la consecución de este objetivo general, se busca 
alcanzar una serie de objetivos específicos que se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 

1. Describir los mensajes clave de la comunicación en el marco 
del encuentro. 

2. Descubrir si se realiza una gestión integral y planificada de la 
comunicación. 

3. Conocer el funcionamiento del departamento de comunicación 
de SEGIB y el rol de los responsables de comunicación en el 
marco de este encuentro. 

4. Identificar los públicos prioritarios y los principales canales de 
la comunicación determinados en el Plan de Comunicación. 

Estos son los objetivos que se persiguen con esta investigación, y serán 
alcanzados a través de una metodología determinada. Así, en el siguiente 
cuadro (Tabla 1) se muestran los objetivos marcados junto a la metodo-
logía que se usará para alcanzar cada uno de ellos. 

TABLA 1 

OBJETIVOS TÉCNICA METODOLÓGICA 

Analizar la gestión de la comunicación de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en 
el marco de la II Reunión de Ministras, Minis-

tros y Altas Autoridades de Educación Superior 

Consulta de fuentes bibliográficas y documen-
tales, entrevista y observación participante 

Describir los mensajes clave de la comunica-
ción en el marco del encuentro.  

Análisis de contenido 

Descubrir si se realiza una gestión integral y 
planificada de la comunicación.  

Consulta de fuentes bibliográficas y documen-
tales, así como de material gráfico sobre ellas. 

Conocer el funcionamiento del departamento 
de comunicación de SEGIB y el rol de los res-

ponsables de comunicación en el marco de 
este encuentro.  

Consulta de fuentes documentales, entrevista y 
observación participante 

Identificar los públicos prioritarios y los principa-
les canales de la comunicación determinados 

en el Plan de Comunicación.  
Análisis de contenido 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se detalla la metodología aplicada en nuestra investiga-
ción para la obtención de resultados en relación con los objetivos plan-
teados. 

3. METODOLOGÍA 

Aplicar un método, como ya decía Descartes en su famoso ‘Discurso del 
método’ (1637) es el camino más seguro para llegar a la verdad de las 
cosas, o al menos la necesidad de buscarlo y aplicarlo se manifiesta con 
el fin que queremos conseguir. 

La metodología trata de establecer un camino que evite la suerte o el 
azar y que ayude a resolver no sólo el cómo hacer (know-how), sino los 
fundamentos, los por qué (know-why). Una vez definidos los objetivos 
y las hipótesis de investigación, en este apartado se procederá a explicar 
las técnicas de investigación que se han empleado para la consecución 
de los objetivos de investigación propuestos.  

Como metodología, se ha establecido para la elaboración de este trabajo 
de investigación el método cualitativo, mediante la investigación biblio-
gráfica, que ha permitido desarrollar el Marco Teórico, y el análisis de 
contenido, aplicada a la investigación.  

El modelo de investigación que se utiliza para el presente trabajo se basa 
en los siguientes componentes de estudio:  

‒ Análisis Documental y bibliográfico 

‒ Informantes 

‒ Observación participante 

A través de la observación y la puesta en práctica de las técnicas y he-
rramientas metodológicas, llegaremos a unos resultados relacionados 
con los objetivos planteados que darán lugar a unas conclusiones. 

4. RESULTADOS 

Como se avanzó en el primer apartado, correspondiente a la introduc-
ción, la II Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de 
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Educación Superior de Iberoamérica (RMES), tuvo lugar los días 31 de 
marzo y 1 de abril de 2022, en la ciudad de Santo Domingo (República 
Dominicana) como parte del calendario oficial de la Conferencia Ibe-
roamericana. 

Esta reunión, que es objeto de estudio de esta investigación, se inscribe 
en el proceso preparatorio de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Je-
fes de Estado y de Gobierno, cuyo lema es “Juntos hacia una Iberoamé-
rica justa y sostenible”, bajo la Secretaría Pro Tempore (SPT) de Repú-
blica Dominicana, que previsiblemente tendrá lugar durante el segundo 
trimestre del año 2023. 

Desde su creación en la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, celebrada en Salamanca (España) en 2005, el Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento (EIC) ha logrado avances significati-
vos en la articulación de los sistemas de educación superior de la región. 
La XXIV Cumbre Iberoamericana, celebrada en la ciudad mexicana de 
Veracruz, en 2014, significó un importante respaldo y refuerzo al esta-
blecer el conocimiento como una de las tres áreas prioritarias de la 
cooperación iberoamericana, junto con la cohesión social y la cultura. 

La Declaración adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en Ve-
racruz incluyó, además, el mandato de dar impulso a la movilidad aca-
démica y avanzar en cuestiones estratégicas para el espacio común de 
educación superior, como el aseguramiento de la calidad, el reconoci-
miento de períodos de estudio y de títulos o el impulso de la circulación 
del talento. 

El desarrollo de este mandato, así como de los importantes acuerdos que 
siguieron en las Cumbres Iberoamericanas de Cartagena de Indias (Co-
lombia), en 2016, La Antigua Guatemala (Guatemala), en 2018, y Sol-
deu (Andorra), en 2021, permiten contar hoy con un acervo común, así 
como con un conjunto de iniciativas e instrumentos, resultado de un in-
tenso proceso de concertación académica y política, que constituyen una 
base idónea para continuar avanzando en la construcción del EIC y, 
como parte de él, del espacio común de educación superior. 

El establecimiento de la Reunión de Ministras, Ministros y Altas Auto-
ridades de Educación Superior, como nueva instancia ministerial 
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sectorial de la Conferencia Iberoamericana, respondió al grado de ma-
durez y desarrollo alcanzados por el EIC, así como a las nuevas respon-
sabilidades encomendadas por los Jefes de Estado y de Gobierno y la 
variada estructura gubernamental y de distribución competencial en los 
Estados iberoamericanos.  

Desde su creación en 2020, que vino a sumarse a la de la Reunión de 
Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI), en 2014, el Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
cuenta con las instancias idóneas para el diálogo, debate y concertación 
entre los actores competentes en las políticas públicas de educación su-
perior y CTI. 

Por ello, resulta de especial interés realizar un esfuerzo por aumentar la 
proyección y visibilidad de lo acontecido durante la II Reunión de Mi-
nistras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior, tanto den-
tro de la región iberoamericana, como fuera de ella. 

En esta idea, se hace imprescindible el diseño e instauración de un plan 
de comunicación y visibilización cuyo objetivo principal es establecer 
relaciones sólidas con los actores clave de este espacio sectorial. 

Para comenzar a analizar la gestión de la comunicación de la Secretaría 
General Iberoamericana en el marco de la II Reunión de Ministras, Mi-
nistros y Altas Autoridades de Educación Superior de Iberoamérica, hay 
que tener en cuenta: 

‒ La temática de la reunión es la educación superior y los minis-
tros y altas autoridades competentes son los máximos respon-
sables de ello en los 22 países de la región. 

‒ La reunión tendrá lugar en República Dominicana, pero debe 
tenerse en cuenta la heterogeneidad de la región a la hora de 
trasladar el mensaje (diversos canales y medios de comunica-
ción, lenguaje e idioma y husos horarios). 

Además, dos hechos específicos marcarán la política comunicativa del 
encuentro: 
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‒ Se trata de la primera reunión ministerial de carácter sectorial 
que se celebra en modalidad exclusivamente presencial, tras la 
crisis de la pandemia por COVID19 que obligó a que todos los 
encuentros tuvieran lugar en modalidad online. 

‒ Se trata de la primera reunión ministerial de carácter sectorial 
que tiene lugar bajo el mandato del Secretario General Iberoa-
mericano Andrés Allamand, que tomó posesión en el mes de 
febrero 2022. 

El objetivo de la II Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades 
de Educación Superior ha sido: 

‒ Informar sobre los avances alcanzados en el desarrollo de los 
acuerdos adoptados por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno en materia de educación superior y en el 
ámbito del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

‒ Compartir experiencias y buenas prácticas, así como identifi-
car, acordar e impulsar actuaciones de cooperación regional en 
los siguientes ámbitos temáticos: Construcción del Espacio co-
mún iberoamericano de Educación Superior; Impulso de la 
transformación digital; Preparación de la III Conferencia Mun-
dial de Educación Superior de la UNESCO. 

El objetivo del plan de comunicación del encuentro, por su parte, es vi-
sibilizar lo acontecido durante el encuentro al público objetivo estable-
cido. 

El público objetivo de la estrategia de comunicación es: 

‒  Gobiernos de los 22 países iberoamericanos 

‒ Ministerios con competencias en educación superior de los 22 
países iberoamericanos, que tienen representación en el en-
cuentro. 

‒ Autoridades educativas e instituciones universitarias de la re-
gión iberoamericana 

‒ estudiantes universitarios 
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‒  líderes de opinión 

‒ comunicadores/ medios de comunicación 

‒ sector privado 

Todas las acciones de comunicación realizadas en el marco del encuen-
tro han sido presentadas y coordinadas, además de con la Secretaría Pro 
Tempore de República Dominicana, con los Puntos Focales de Comu-
nicación de los 22 países iberoamericanos para garantizar la participa-
ción de todos los países y maximizar el impacto y alcance regional de 
cada una de las acciones estratégicas de comunicación planteadas. 

Partiendo de estas líneas generales, comenzamos a analizar la gestión 
comunicativa de la Secretaría General Iberoamericana en el marco de la 
II Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación 
Superior, es decir, cómo y de qué forma se comunicó al público objetivo 
la celebración del evento. 

Haremos un análisis diferenciado entre la gestión de la comunicación 
online y la comunicación offline. 

4.1. COMUNICACIÓN ONLINE 

La página web Segib.org es la principal herramienta utilizada. 

Fueron dos las referencias a la II Reunión de Ministras, Ministros y Al-
tas Autoridades de Educación Superior que se publicaron: 

‒ Referencia en el apartado “Agenda”. Breve texto referencial 
publicado diez días naturales antes de la celebración del en-
cuentro. 

‒ Nota web detallada del evento, publicada el día 1 de abril de 
20222, tras la celebración del encuentro. Con la nota web se 
publica, como descargable, la declaración firmada por los asis-
tentes en español y portugués. 

Tras realizar un análisis de la geolocalización de los usuarios que visi-
taron la página web www.segib.org durante la semana del 28 de marzo 
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al 3 de abril, podemos afirmar que se encontraban, principalmente en 
España, México, Argentina, Colombia, Brasil y Perú.  

Como parte de la estrategia de comunicación planteada por la Secretaría 
General Iberoamericana, a fin ofrecer al público interesado, la posibili-
dad de profundizar en los contenidos relacionados con la temática de 
educación superior se elaboró un especial temático en el portal www.so-
mosiberoamerica.org. 

En cuanto a Redes Sociales, la Secretaría General Iberoamericana tiene 
presencia Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn e Instagram. 

La red en la que se ha generado mayor actividad es Twitter, ya que el 
60% de las publicaciones se han emitido desde esta plataforma y recibe 
el 84% y 69% de las impresiones e interacciones totales registradas. El 
motivo de que se publique más en Twitter es la duplicidad de contenidos 
en español y portugués.  

La segunda red en la que se ha generado más actividad es LinkedIn. En 
concreto en esta red se han recibido el 10% de las impresiones totales y 
el 22% de las interacciones registradas. 

La comunicación previa al encuentro se realizó mayoritariamente desde 
Twitter y facebook, dejando Instagram para el día del evento, principal-
mente en formato “historias”. 

Todos los perfiles institucionales de la Secretaría General Iberoameri-
cana estuvieron al servicio del evento y la actividad se reforzó con la 
acción del perfil específico de la Cumbre Iberoamericana, gestionado 
juntamente con la Secretaría Por Tempore. 

Durante los días previos los mensajes relacionados con la II Reunión de 
Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior se cen-
traban, principalmente, en dar a conocer la fecha de celebración, autori-
dades invitadas y espacio en el que se llevaría a cabo, además de las 
temáticas sobre las que se centraría el debate. 

En esos días previos se reforzó la idea de que era el primer encuentro 
que tendría lugar en modalidad presencial, tras la crisis de pandemia por 
COVID19. 
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Desde estas tres redes sociales se identificará el evento con las siguientes 
etiquetas: 

‒ #DiálogoIberomericanodeEducaciónSuperior  

‒ #CaminoalaCumbre 

‒ #CumbreRD2023 

‒ #SomosIberoamérica 

La inauguración del encuentro tuvo lugar el 31 de marzo de 2022 a las 
9h en República Dominicana y fue retransmitido en vivo a través del 
canal de YouTube de la Secretaría General Iberoamericana.  

El uso posterior al evento de las Redes Sociales institucionales de la Se-
cretaría General Iberoamericana se centró en recopilar los principales 
mensajes del evento, publicar videos de como transcurrió la jornada, emi-
tir declaraciones de las autoridades, y difundir materiales emanados del 
encuentro, como la declaración firmada por las autoridades asistentes.  

La publicación de contenidos relacionados con el evento se dilató du-
rante dos semanas, aunque con publicaciones espaciadas y breves recor-
datorios y referencias que redirigían a la web www.segib.org. 

Todos estos contenidos se reforzaron mediante Facebook Ads con el fin 
de lograr mayor impacto. 

4.1. COMUNICACIÓN OFFLINE 

Con respecto a las publicaciones de la Secretaría General Iberoameri-
cana, el trabajo ha sido orientado a establecer una identidad visual clara 
y unificada para todos los soportes de comunicación. En ese sentido, los 
esfuerzos se centran en representar de forma gráfica la amplia diversidad 
social y cultural de la región, así como las actividades de las áreas en las 
que la Secretaría General Iberoamericana, con el objetivo de dar a co-
nocer de forma directa el valor que se aporta desde la institución. 

Teniendo en cuenta que los objetivos de cualquier estrategia de comu-
nicación deben ser específicos, medibles, relevantes y establecidos en 
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margen de tiempo límite, resulta esencial realizar una buena selección 
de los medios de comunicación a los que se convocará al evento. 

Este punto es especialmente delicado porque el público objetivo al que 
se dirige la comunicación es muy amplio y sólo una pequeña parte de 
los medios de comunicación que son de interés podrán estar presentes 
en el encuentro. 

Por lo tanto, se ha tenido mucho cuidado en enviar la información ade-
cuada y los recursos necesarios a todos los medios de la región iberoa-
mericana identificados como “de interés”. 

Han sido dos las notas de prensa enviadas al listado de medios de comu-
nicación generalistas y especializados en la temática de educación supe-
rior de la región: 

‒ Nota de prensa previa al evento. Enviada a los medios de co-
municación iberoamericanos a las 12h (hora española) del 30 
de marzo 2022. En ella de adelantan los aspectos clave del en-
cuentro y los principales mensajes. 

‒ Nota de prensa posterior al evento. Enviada a los medios de 
comunicación iberoamericanos a las 17h (hora española) del 1 
de abril. En ella se detallan los principales resultados emanados 
del encuentro y se adjunta la declaración acordada. 

La nota de prensa en español y portugués sobre el evento fue enviada a 
la base de datos de la SEGIB de casi 3.000 periodistas, y tuvo una tasa 
de apertura total de un 25%, superior al promedio del mercado (19%). 

Por la importancia y magnitud del evento, además de por la relevancia 
de sus asistentes, se convocó una rueda de prensa a los medios domini-
canos. Esta convocatoria permitió a la Secretaría General Iberoameri-
cana mantener un diálogo con los medios locales y responder a sus pre-
guntas, aportando una información profunda sobre el tema a tratar. El 
portavoz de la institución en este espacio fue el Secretario General Ad-
junto, Marcos Pinta Gama. 

Los medios de comunicación convocados fueron los detallados en la si-
guiente tabla: 
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TABLA 2 

PRENSA ESCRITA TELEVISIÓN 

Diario Libre Teleantillas 2 

. Hoy CRTV 4  
Listín Diario Telemicro  

El Caribe  Antena 7  
El Nacional  Telesistema 11  

El Dia Telecentro 13 

El Nuevo Diario Digital 15 

 CDN 37 

 RNN 27 

 Super Canal 33 

Fuente: elaboración propia 

Según la herramienta de medición Meltwater, los mensajes emitidos en 
estos canales alcanzaron a una audiencia potencial de 47 millones de 
personas. Se trata de cifras altas en comparación con reuniones ministe-
riales previas y reflejan el interés del público iberoamericano en este 
formato. 

6. CONCLUSIONES  

A lo largo de este estudio se ha llevado a cabo un análisis de gestión de 
la comunicación por parte de la Secretaría General Iberoamericana en el 
marco de la II Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de 
Educación Superior celebrada en República Dominicana los días 31 de 
marzo y 1 de abril de 2022. 

La estrategia de comunicación ha estado centrada en dos principios: ser 
la fuente de referencia de los medios de comunicación y gestionar la 
respuesta pública con comunicación constante. Para hacer llegar su men-
saje de manera directa y sin intermediaciones, la Secretaría General Ibe-
roamericana, por las características propias de la institución y del en-
cuentro sobre el que se comunica, ha tomado como herramienta princi-
pal la web institucional y las redes sociales. Gracias a esto, se ha podido 
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responder a la demanda informativa existente, de forma inmediata y sin 
barreras geográficas ni horarias. 

Los medios de comunicación han sido importantes en esta estrategia de 
comunicación y fueron incorporados como agentes prioritarios mediante 
el envío de materiales audiovisuales y notas de prensa. 

Sin embargo, por el carácter del encuentro y teniendo en cuenta que es 
el primero que se celebra en modalidad presencial tras la crisis de la 
pandemia por COVID19, se convocó una rueda de prensa para los me-
dios dominicanos, preferentemente de prensa y televisión. 

Los resultados de esta estrategia han sido exitosos y el alcance de los 
mensajes hacen pensar que se ha realizado una buena gestión que podría 
ser replicada en posteriores encuentros de las mismas características. 
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CAPÍTULO 21 

LA DIFUSIÓN DE INNOVACIONES  
A TRAVÉS DE NARRATIVAS.  

UNA PROPUESTA DE MARCO ANALÍTICO 

NÉSTOR VERCHER SAVALL 
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 

Universitat de València 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Las narrativas son uno de los principales elementos de comunicación y 
difusión en nuestra sociedad. Su empleo juega un papel clave en los pro-
cesos de innovación y, por tanto, en el desarrollo regional y local de los 
territorios.  

Durante las dos últimas décadas se ha producido un creciente interés en 
la dimensión social de los procesos de innovación. Algunos autores han 
recuperado la noción de innovación social para referirse a procesos 
donde se reconfiguran las relaciones sociales de forma novedosa con el 
fin de resolver necesidades y/o aprovechar oportunidades del territorio 
(Neumeier, 2012; Bock, 2016; Vercher, 2022a, 2022b, Vercher et al, 
2022). Las innovaciones sociales hacen referencia a nuevas relaciones 
sociales que implican cambios en la sociedad y que tienen un alcance 
más allá de los procesos productivos y técnicos, por ejemplo, en otros 
procesos sociales, culturales, políticos o ambientales. 

Los retos sociales actuales obligan a situar la innovación social en una 
posición protagonista. El cambio climático, el envejecimiento de la po-
blación, las guerras, la pobreza y la exclusión social, las desigualdades 
de género, etc., son algunos de los problemas que requieren de innova-
ción social. Estas innovaciones, más que elementos técnicos, deben con-
sistir en nuevas formas de interacción entre la humanidad y la natura-
leza, entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, y nuevas formas de 



‒   ‒ 

propiedad y organización colectiva; en definitiva, nuevas relaciones so-
ciales. 

Las narrativas son un componente importante de la innovación social y 
una de los temas de conocimiento que debe cubrir la investigación, es-
pecialmente la investigación en desarrollo local. Las narrativas desem-
peñan un papel básico para promover y difundir la idea de cambio y la 
acción colectiva, y se utilizan como fuente de transformación social 
(Avelino et al., 2019).  

Uno de los ejemplos se puede encontrar en la narrativa de la “Big So-
ciety”, una ideología política que forma parte de un relato que propone 
empoderar a las comunidades locales para quitarles el poder a los polí-
ticos y devolvérselo a las personas. La economía de libre mercado y el 
voluntarismo serían elementos clave dentro de esta narrativa. Del mismo 
modo, las iniciativas antiglobalización, el feminismo o la soberanía ali-
mentaria sostienen narrativas que revelan por qué y cómo hay que trans-
formar el mundo. Los actores implicados en estos movimientos se basan 
en ellas para dar sentido a fenómenos y problemas concretos.  

Las narrativas anteriores tienen una naturaleza macro y son reconocidas 
a nivel europeo y mundial. Sin embargo, los procesos de desarrollo local 
incorporan innovaciones sociales que no necesariamente incorporan ta-
les narrativas globales o cuando lo hacen también se ven alimentadas 
por circunstancias locales que requieren de una atención particular. Con 
este fin, es necesario contar con andamiajes analíticos que nos permitan 
examinar narrativas en procesos locales de innovación social, algo que 
aún no está del todo resuelto en la literatura vigente. 

Estudiar las narrativas en la innovación social es útil porque nos permite 
comprender mejor los significados, los escenarios, las justificaciones y 
los actores que fomentan la innovación social (Wittmayer et al., 2015). 
Esto es especialmente significativo en la innovación social liderada por 
la comunidad, donde la creación de significado está en manos de grupos 
de ciudadanos que actúan en el cambio social (Gran y von Jacobi, 2016). 
Involucrar a los ciudadanos en procesos innovadores y colaborativos no 
es fácil y reclama de narrativas que tengan sentido para que otras perso-
nas se sumen a ello.  
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2. OBJETIVOS 

Este trabajo tiene como objetivo el diseño de un marco conceptual y 
analítico para el estudio de las narrativas en los procesos de innovación 
social. En la siguiente sección, la sección 3, se revisa la literatura sobre 
narrativas e innovación. A partir de esta literatura, en la sección 4 se 
desarrolla el marco analítico en cuestión. Esta misma sección introduce 
los métodos y datos que se emplean para testear empíricamente este 
marco conceptual y analítico. Los resultados empíricos del estudio se 
presentan y discuten en la sección 5. Finalmente, en la sección 6 se trata 
de sintetizar las principales conclusiones del trabajo. 

Las narrativas estudiadas aquí son ascendentes, originadas por comuni-
dades rurales que llevan a cabo iniciativas de gran potencial para el desa-
rrollo local. Por lo tanto, este trabajo puede ser útil para las comunidades 
locales que deseen conocer ejemplos de cómo plantear sus propias his-
torias y las condiciones para ponerlas en práctica. Al mismo tiempo, 
muchas organizaciones del Tercer Sector y de la Economía Social tra-
bajan y producen historias para fomentar la innovación social liderada 
por la comunidad, por lo que investigaciones como la que aquí se pre-
senta también pueden serles de interés. 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La innovación social no puede permanecer desvinculada del lenguaje, 
las historias y las narrativas. Los nuevos marcos socioculturales que pre-
tenden satisfacer las necesidades sociales incorporan inevitablemente 
diferentes conjuntos de ideas, conceptos, metáforas, discursos o líneas 
narrativas sobre el cambio y la innovación" (Wittmayer et al., 2015). 
Las narrativas pueden entenderse generalmente como historias y pro-
ducciones de la vida social (Davis, 2002). Mientras que la historia en sí 
misma se considera un dato primario bruto generado a partir de lo que 
la gente cuenta, la narrativa que hay detrás sería el punto de análisis 
(Baú, 2016).  

Las narrativas de innovación social describen desarrollos indeseables en 
el pasado, situaciones actuales desafiantes así como escenarios futuros 
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prometedores. La consecución de estos escenarios reclama la acción y 
el cambio de las estructuras de poder existentes. Así, las narrativas ilus-
tran cómo la gente piensa y percibe el mundo inmediato, abriendo nue-
vas formas de ver la realidad y nuevas posibilidades de acción colectiva 
apelando a la mejora de las estructuras de poder y a la alteración de los 
discursos hegemónicos (Wittmayer et al., 2015; Gran & von Jacobi, 
2016; Avelino et al., 2019). 

Las narrativas, como relatos que movilizan la imaginación, apelan a los 
sentidos y las emociones de los interlocutores, configuran una represen-
tación de una situación en juego y, finalmente, apelan a una solución. 
Los cambios en los estilos de vida personales, el vivir más en comuni-
dad, el activismo político o los diferentes modelos económicos confor-
man el contenido de numerosas narrativas en la innovación social. Las 
narrativas son poderosos instrumentos para crear un sentido de comuni-
dad y movilizar a la gente hacia la acción.  

Asimismo, adoptando una perspectiva constructivista, las narrativas -y 
la innovación social- son producidas socialmente. Sin embargo, narrati-
vas similares en diferentes condiciones socioculturales pueden desple-
gar acciones diferentes (Cajaiba-Santana, 2014; Chase, 2005; Wittma-
yer et al., 2015). Además, las narrativas como construcción social son 
medios interpretativos, no un reflejo exacto de la realidad (Medvedev, 
2017). Pueden diferir entre los actores y verse afectadas por los cambios 
en los actores o las instituciones.  

Una corriente emergente de la literatura de las ciencias sociales se ha 
centrado en el análisis de las narrativas políticas como historias que dan 
forma al discurso político, enmarcan y afectan a la opinión pública (Sha-
nahan, 2018). Una narrativa política es una historia que es utilizada con 
un propósito por un grupo estratégico de actores con el fin de conducir a 
un resultado político deseado. Una buena historia comprendería una 
trama, personajes y una moraleja (Jones y McBeth, 2010). El objetivo de 
una narrativa política es identificar el problema en cuestión, el responsa-
ble de esa situación (el villano), las personas que sufren esa situación (las 
víctimas) y los que resuelven el problema (los héroes) (Stone, 2002).  
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Agentes, acto, escena, agencia y propósito son también elementos bási-
cos a distinguir en el análisis de las narrativas según otros autores(Fis-
cher, 2003, basándose en Burke 1945). En el caso de los procesos de 
innovación social, se ha investigado cómo se construye el contexto (los 
problemas pasados y actuales, y el futuro deseado o la meta), cómo se 
describen los actores (individuos, organizaciones y actores a nivel sec-
torial que impulsan/impulsan el cambio) y cómo se dice que se desarro-
lla el cambio social (la trama) (Wittmayer et al., 2015).  

En este sentido, las narrativas pueden contribuir con varias funciones en 
los procesos de innovación social (Saltmartshe, 2018): i) la historia 
como luz, ii) como pegamento y iii) como red. La primera categoría se 
refiere a aquellas historias que ayudan a iluminar caminos de cambio 
que involucran a las personas a nivel emocional y racional. Para ello, 
como ya se ha mencionado, las historias también subrayan las líneas de 
fallo en el pasado y el presente e iluminan nichos de innovación. 

La historia como pegamento define una herramienta para conectar a las 
personas, las organizaciones y las comunidades a través de la empatía 
(valores compartidos y relaciones personales como seres humanos) y la 
coherencia (las historias comunes crean un sentido de pertenencia e 
identidad que dan coherencia a las acciones). Por último, la historia 
como red alude a reconfigurar la red de narrativas en la que vivimos, 
crear interconexión y un sentido de algo más grande. Por ejemplo, las 
narrativas a nivel personal (narrativas que rigen la vida de los indivi-
duos) y las narrativas a nivel cultural (narrativas que enmarcan nuestras 
opiniones, suposiciones e instituciones). 

Por su parte, Wittmayer et al. (2015) analizan tres casos de estudio de 
innovación social en los que se identifican diferentes funciones o roles 
de las narrativas: i) proporcionar una narrativa sobre economía social 
solidaria para alinear movimientos sociales fragmentados; ii) romper 
con una narrativa hegemónica (contra-narrativa; protestar); iii) desenca-
denar la imaginación y abrir un nuevo futuro posible (iluminar alterna-
tivas); iv) proporcionar recursos para el empoderamiento en la medida 
en que se comprometen a producir y mantener determinados significa-
dos. 



‒   ‒ 

Finalmente, también es importante considerar el factor escala en las na-
rrativas de innovación. Avelino et al. (2017) proponen tres escalas en las 
narrativas: i) las narrativas a nivel de la sociedad, esto es, discursos am-
plios y globalmente reconocidos como economía social, empodera-
miento comunitario o energía comunitaria; ii) las narrativas a nivel de la 
red, muy comunes en los movimientos sociales; y iii) las narrativas que 
surgen a nivel local, a partir de los problemas locales.  

Del mismo modo, Shanahan (2018) también identifica tres niveles para 
el análisis de las narrativas políticas: macro, meso y micro. Los dos pri-
meros niveles se acercan respectivamente a las narrativas societales (ins-
tituciones, sociedad y normas culturales) y a las narrativas de red (acto-
res políticos, grupos, coaliciones), mientras que las narrativas micro se 
refieren a cómo los individuos forman narrativas y cómo son moldeados 
por las mismas. Todas las escalas mencionadas anteriormente no operan 
de forma independiente, sino que a menudo existe una combinación de 
narrativas, a diferentes escalas. Es decir, cuando las organizaciones so-
ciales participan en la innovación social aportando discursos de redes 
más amplias del Tercer Sector y adaptando las narrativas sociales a las 
necesidades locales (Davis, 2002). 

4. METODOLOGÍA 

4.1. MARCO ANALÍTICO PARA EL ESTUDIO DE LAS NARRATIVAS EN LA DI-

FUSIÓN DE INNOVACIONES 

El marco analítico que se sugiere en este trabajo se compone de cuatro 
elementos o categorías fundamentales: problematización, soluciones, 
trama y actores. En primer lugar, la problematización expone el abanico 
de necesidades sociales, motivaciones, oportunidades y retos que desenca-
denan la iniciativa, así como el contexto y el momento en que se producen. 
Nos permite entender por qué, cuándo y dónde se supone que surge la in-
novación social. Esto es importante porque aunque los desencadenantes 
suelen considerarse externos a los actores e independientes de su percep-
ción y reconocimiento importa cómo se percibe, enmarca e interpreta cada 
situación específica por los propios actores (Secco et al., 2017, p. 38). 
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En segundo lugar, el contenido de las narrativas abarca argumentos para 
soluciones posibles e innovadoras a los problemas y otros deseos y as-
piraciones. Plantean escenarios nuevos y mejorados para el bienestar de 
la comunidad. En tercer lugar, la trama muestra las estrategias, los acon-
tecimientos y las actividades que se cree que conducen a las soluciones 
y al futuro deseado (Wittmayer et al., 2019). Vincula a los actores entre 
sí, así como con los problemas y las motivaciones que argumentan (Jo-
nes et al., 2014).Por último, nuestro marco analítico incluye a los actores 
como personajes de la historia que desempeñan un papel dentro de la 
narrativa de la IS que puede indicar culpa o/y responsabilidad (Mohan 
& Topp, 2018). 

FIGURA 1. MARCO ANALÍTICO PARA EL ESTUDIO DE LAS NARRATIVAS DE INNOVA-
CIÓN SOCIAL. 

 
Fuente: elaboración propia 

Las narrativas no se limitan a la reconfiguración de las relaciones socia-
les. La construcción de narrativas de innovación social es un proceso 
perenne en el que los actores reestructuran continuamente las narrativas 
de acuerdo con los eventos (contexto) y sus intereses y decisiones (agen-
cia). De este modo, los actores pueden influir en el contenido de las na-
rrativas durante las acciones preparativas y en etapas posteriores. De he-
cho, las narrativas pueden diferir según quién relate la historia (Medve-
dev, 2017). Wittmayer et al. (2019), autoras que se centran en las mas-
ter-narratives asociadas a redes internacionales de innovación social, 
sugieren que la influencia de los actores en las narrativas depende de si 
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estas se construyen involucrando a una amplia gama de actores territo-
riales como parte de procesos deliberativos o de si, por el contrario, son 
resultado de decisiones jerárquicas tomadas por unos pocos actores que 
lideran la iniciativa y las narrativas.  

4.2. DATOS Y PROCESO ANALÍTICO 

El marco conceptual y analítico presentado en la sección anterior se tes-
tea empíricamente en un caso de estudio de innovación social. Se selec-
ciona una iniciativa en la isla de Ibiza (Islas Baleares, España), la cual 
responde a criterios de innovación reconocida por los actores del terri-
torio, original en su contexto, percibida como fuente de nuevas relacio-
nes sociales, y con capacidad para mejorar el desarrollo sostenible de la 
comunidad local. Esta iniciativa consiste en la conformación de una aso-
ciación de vecinos, Associació de Veïns de’s Rafal Trobat, y de las re-
laciones y prácticas que se derivan de su puesta en marcha. 

Los datos se recogen mediante 10 entrevistas semi-estructuradas con ac-
tores clave y diversos: un actor técnico, cinco actores integrantes de la 
junta directiva de la asociación, y otros cuatro actores que forman parte 
de la asociación. Las pautas de la entrevista incluían preguntas abiertas 
sobre las motivaciones y los problemas que desencadenaron las iniciati-
vas, el contexto percibido, los objetivos y las aspiraciones, las funciones 
e intereses de los actores, las estrategias y las principales actividades 
desarrolladas. Las entrevistas en profundidad duraron entre 60 y 90 mi-
nutos, fueron todas grabadas y posteriormente transcritas para su análi-
sis mediante el software F5. 

El análisis de las entrevistas se realiza bajo el enfoque narrativo (Riess-
man, 2008; Creswell, 2013). En este caso se aplica un proceso analítico 
deductivo a partir de las cuatro categorías desarrolladas en nuestro 
marco analítico: problematización, soluciones, trama y actores. Este 
análisis se lleva a cabo mediante el software MAXQDA 2018. El análi-
sis recupera algunas citas literales de los entrevistados/as, en su lengua 
original, como evidencia de los hechos que se examinan. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. CONTEXTO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La iniciativa socialmente innovadora que estudiamos aquí se ubica en 
Rafal Trobat. Se trata de un pequeño conjunto de valles situado en el 
extremo septentrional del pueblo de Sant Jordi de Ses Salines, integrado 
en el municipio Sant Josep de sa Talaia, en la isla de Ibiza. Las carac-
terísticas geográficas de Rafal Trobat hacen que sea un área bien dife-
renciada en el territorio, relativamente aislada y con una personalidad 
histórica reconocida.  

Rafal Trobat forma parte de uno de los enclaves montañosos más natu-
rales y relativamente menos antropizado de la isla de Ibiza, reconocido 
con diversas figuras de protección ambiental, entre ellas, Área Natural 
de Especial Interés (ANEI) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Sus 
cualidades paisajísticas y estéticas, también destacables, contemplan 
una de las mejores vistas de la planicie de Ses Salines. Asimismo, incor-
pora elementos de patrimonio cultural, como antiguas casas ibicencas, 
muros de piedra seca o pozos ancestrales. 

Rafal Trobat representa un área con asentamientos dispersos y de baja 
densidad de población. Al mismo tiempo, es un territorio relativamente 
cercano a los núcleos urbanos de la ciudad de Eivissa (15-20 minutos) y 
Sant Josep de Sa Talaia (20 minutos). Tradicionalmente, más de una 
veintena de viviendas ocupaban los valles de Rafal Trobat, donde sus 
habitantes hacían un uso intensivo de las tierras. Los vecinos describen 
Rafal Trobat como la Eivissa rural de interior, menos visible que la de 
costa, pero en la que tradicionalmente también han vivido los habitantes 
de la isla. La población que vivió en Rafal Trobat se mantenía mediante 
una economía de subsistencia, en un espacio de secano alejado social-
mente de los núcleos urbanos  

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, muchas viviendas princi-
pales y campos fueron abandonados. La llegada del turismo y la redu-
cida cantidad de medios de vida y servicios básicos en relación a la ciu-
dad, incentivó la salida de población hacia los núcleos urbanos más im-
portantes, como la propia ciudad de Ibiza o la “Vil·la”, o Sant Jordi. Una 
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pequeña parte de las familias que quedó en Rafal Trobat, las más vincu-
ladas a la agricultura, ha mantenido su origen en una estructura rural y 
con mayor cercanía al resto de vecinos.  

5.2. PROBLEMATIZACIÓN 

La iniciativa de Rafal Trobat adopta una narrativa que describe un área 
aislada y abandonada donde los servicios básicos son provistos de forma 
deficiente:  

“Estamos muy cerca de Eivissa, pero estamos metidos ahí y no tenemos 
agua, no tenemos teléfono, tenemos la zona hecha una mierda...Aquí te-
nemos un polvorín, el único polvorín de la isla lo tenemos aquí dentro, 
la única desaladora interior que hay de España que coge de agua de po-
zos, la tenemos aquí dentro; y aquí pozos que abastecen a Ibiza, a Sant 
Jordi, els tenim aquí dins. Aquí hi havia un trànsit brutal. I aquest camí 
el manteníem nosaltres [...] hi passaven cada dia 500 cotxes i estava fet 
una autèntica porqueria. Era camí de grava i estava fet una merda. La 
reivindicació de sempre era que s'asfaltés el camí, no tot el camí, pero sí 
la arteria més principal que donava servei al polvorí, a sa dessaladora...” 
[RT_01. Miembro de la asociación de vecinos y principal actor innova-
dor e impulsor].  

La caza descontrolada, el riesgo de incendios, la gestión deficiente del 
agua y los bosques, o la alta presión turística también amenazaban el 
bienestar de la comunidad de vecinos de Rafal Trobat. Así, la falta de 
servicios y oportunidades en una zona tan pequeña, relativamente ais-
lada y a la vez cerca de una ciudad, ha provocado una dinámica de 
pérdida de población y de envejecimiento. El declive de la comunidad 
se considera parte de un proceso insular (a nivel de Ibiza) más amplio 
de crecimiento urbano, desarrollo turístico insostenible e invisibilidad 
de lo rural. Sin embargo, las personas que no abandonaron la comunidad 
mantuvieron un fuerte sentido de ruralidad, asumiendo la sostenibilidad, 
la agricultura o la cohesión de la comunidad como principios centrales 
en sus vidas.  

5.3. SOLUCIONES Y TRAMA 

La narrativa de Rafal Trobat se centra en la sostenibilidad del bosque 
local, pero también en la sostenibilidad regional y la necesidad de un 
cambio sistémico. Además, la narrativa proyecta una comunidad 
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prometedora donde las necesidades sociales se satisfacen a través de la 
colaboración y el compromiso de la sociedad civil: “Colaboremos todos 
juntos por un espacio natural que podamos disfrutar”. 

La sensibilización sobre problemas comunes es una regla primordial 
para activar un proceso socialmente innovador en Rafal Trobat. Solo de 
esta forma es posible movilizar a los vecinos hacia soluciones colecti-
vas. Con este fin, el de actuar como grupo, se creó una asociación de 
vecinos; un medio para fomentar las relaciones sociales, canalizar la ac-
ción colectiva y ganar poder en la negociación con los actores institu-
cionales. Al mismo tiempo, la creación de conciencia contribuye a un 
mayor sentido de pertenencia. Por lo tanto, todos cuidan de su casa y las 
actitudes son replicadas por otras familias fuera del grupo central. Al 
mismo tiempo, la valoración de la cultura y las tradiciones locales es un 
elemento clave para la creación de este sentido de pertenencia.  

Los miembros de la nueva asociación han atendido otras necesidades 
locales urgentes como la provisión de internet o la caza incontrolada. 
Una vez satisfechas las necesidades locales inmediatas, comenzaron a 
diseñar proyectos más amplios que contribuyen a la gestión sostenible 
de los bosques y los recursos hídricos, con un mayor impacto en toda la 
isla. El desarrollo de propuestas originales e innovadoras, como un la de 
un valle agroforestal, atractivas para los responsables políticos, es una 
parte clave de la estrategia de la asociación.  

5.4. ACTORES 

En Rafal Trobat, la narrativa atribuye responsabilidad al sector público, 
especialmente a los organismos estatales, los cuales no prestan sufi-
ciente atención a las comunidades rurales. Sin embargo, la narrativa 
también asume que el sector público no puede hacer todo. Se subraya el 
rol de un innovador y líder local, reconocido abogado en la isla involu-
crado en iniciativas sociales y ambientales. Este líder presenta y difunde 
la narrativa a través de charlas informales y reuniones formales con 
miembros de la comunidad, así como en los medios locales. Es el miem-
bro de la comunidad que promovió las reuniones y actividades iniciales, 
y quien posibilitó el establecimiento de la asociación y la 
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implementación de la mayoría de sus proyectos, lo que refleja un fuerte 
liderazgo individual.  

La asociación de vecinos también aparece en la narrativa de Rafal Tro-
bat de forma recurrente como un organismo comunitario que representa 
el modo de vida rural, eje central de participación de las personas y de 
las actividades colectivas. La asociación es el medio que activa capaci-
dades para resolver necesidades insatisfechas y trabaja para asegurar el 
apoyo de las instituciones públicas. El rol de la comunidad como actor 
surge como respuesta a la ineficacia de las instituciones públicas para 
atender las necesidades de las zonas rurales, pero también como com-
plemento de los organismos públicos: “Si la gente no cuida su tierra, la 
administración no puede mantener los bosques sola [...] la gente tiene 
que ser consciente de que no es la administración la que tiene que hacer 
absolutamente todo” [RT_02. Vecino y miembro de la asociación].  

6. CONCLUSIONES 

Entender bien el papel de las narrativas es fundamental para detectar 
cómo se difunden y comunican las innovaciones en la sociedad. Este 
trabajo contribuye a la literatura existente con un marco analítico basado 
en cuatro categorías: problematización, soluciones, trama y actores. Es-
tas cuatro categorías se han testeado en un caso de estudio sobre una 
iniciativa socialmente innovadora en Ibiza (Islas Baleares).  

Nuestro marco analítico basado en las narrativas proporciona un retrato 
claro de qué elementos impulsan la acción, crean cohesión y enmarcan 
la innovación social. Nuestra evidencia empírica ilustra que las narrati-
vas de innovación social abordan, por ejemplo, las características de la 
marginación rural relacionadas con el aislamiento territorial. Sin em-
bargo, las narrativas van más allá de las meras respuestas a la margina-
ción. La reconexión con el entorno natural aparece como un hito desta-
cado. Esto está en línea con lo que proponen Sarkki et al. (2019), quienes 
destacan el papel clave de los valores relacionales en la conexión de los 
actores de la innovación social con el entorno natural. La reconexión no 
solo ocurre porque las partes interesadas incorporan un conjunto de va-
lores (hacer, pertenecer, respetar/doing, belonging, respecting), sino que 
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los valores de las partes interesadas también se nutren como resultado 
de su participación en la innovación social.  

En nuestro caso de estudio observamos un ejemplo de narrativa pura-
mente de abajo a arriba donde se logra movilizar la acción local y el 
apoyo público. Sin embargo, no está respaldada por una narrativa macro 
más amplia a nivel regional, nacional o internacional. Un enfoque trans-
disciplinar es, pues, necesario para aunar el papel de la academia y el 
Tercer Sector en la proporción de conceptos e ideas que nutran las na-
rrativas surgidas desde abajo. Al mismo tiempo, es importante conectar 
estas narrativas con macro-narrativas, por ejemplo aquellas incluidas en 
el Pacto Verde de la UE o con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Esto último puede dar más sentido a algunas iniciativas locales, conec-
tarlas con otras iniciativas de otros lugares, darles un alcance territorial 
mayor y, además, conceder mayor acceso a financiación y otros recur-
sos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se enmarca en un proyecto más amplio enfo-
cado hacia el análisis de la comunicación política 3.0. De manera parti-
cular, en el estudio que se propone, se hará hincapié en cómo la metáfora 
se construye y se emplea en los memes políticos.  
Hemos seleccionado como estudio de caso las elecciones del 4-M, ya 
que la presencia de este evento en las redes sociales ha sido muy alta: 
no solo la red se ha revelado un instrumento imprescindible para obtener 
consensos, sino que también ha sido una herramienta poderosa en un 
momento en el que la pandemia había restringido la posibilidad de cele-
brar grandes mítines multitudinarios. De ahí que las redes sociales hayan 
servido para generar corrientes de opinión, moldear intenciones de voto 
y crear determinados climas políticos aptos a favorecer o perjudicar a 
los candidatos. 
Como sostienen Mancera y Pano (2013, p. 16): 

Recientemente, los análisis se han llevado a cabo desde una perspectiva 
que atiende a la lengua en interacción y a los factores situacionales, lo 
que ha permitido afirmar que los mensajes que se intercambian en la Red 
se sitúan en un continuum de registros determinados por el ritmo del 
intercambio y por la manera en que el emisor y el destinatario constru-
yen la interacción en términos de alternancia de turno y de negociación 
del discurso. 
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En un contexto tan condensado a nivel comunicativo y tan rápido a la 
hora de querer difundir información que sea breve, clara y precisa, el 
efecto persuasivo de una metáfora multimodal (Forceville, 2008) puede 
ser determinante para ganar o perder unas elecciones. La metáfora es un 
elemento importante de la retórica del poder, ya que el político la utiliza 
en sus argumentaciones en distintos niveles de la retórica política: en la 
vida cotidiana, en los comentarios de la prensa o de los medios de co-
municación en general, etc. En la tradición del pensamiento político se 
suele entender la metáfora de manera reductiva, bien como una forma 
de embellecer el discurso, bien como una manera de ampliar sus efectos 
persuasivos o, a veces, como una mezcla de lo primero y de lo segundo. 
Sin dejar al margen estas dos funciones en el discurso político, que se 
caracterizan por ser ornamentales y evocativas, en la presente investiga-
ción nos centraremos en una tercera función, la constitutiva. En efecto, 
la metáfora contribuye a la constitución del lenguaje, del pensamiento y 
de la acción política en varios niveles:  

[...] la metáfora no se puede limitar a su sentido tradicional como una 
mera figura retórica, sino que más bien conviene identificarla como una 
estructura penetrante e indispensable de la comprensión humana, me-
diante la cual captamos figurada e imaginativamente el mundo. Dicho 
brevemente, no sólo hablamos en metáforas, sino que además pensamos 
y conceptualizamos la realidad social en metáforas. (González García, 
1998, p. 13) 

Lakoff y Johnson (1980: 3), cuyo trabajo sienta las bases para la inves-
tigación posterior sobre el tema, sostienen que la esencia de la metáfora 
reside en comprender y experimentar algo en otros términos, algo que 
se considera fundamental para la estructura del lenguaje y para el enten-
dimiento de conceptos abstractos. Además, se presenta como elemento 
imprescindible para que podamos expresarnos sobre el mundo y enten-
derlo:  

We have found […] that metaphor is pervasive in everyday life, not just 
in language but in thoughts and action. Our ordinary conceptual system, 
in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical 
in nature (ibid., p. 454).  

a. Aceptar la idea de la composición metafórica de nuestro sis-
tema conceptual supone que no solo la construcción de 
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nuestros juicios subjetivos es el resultado del establecimiento 
de correlaciones entre diferentes dominios de la experiencia 
humana sino que también lo son los deseos, el afecto y el lo-
gro. 

2. OBJETIVOS 

El estudio que se propone pretende destacar algunos de los aspectos per-
tenecientes a la microestructura del discurso político con el fin de: 

a. Determinar las estrategias lingüísticas en la construcción del 
mensaje y, también, 

b. Observar cuáles son las metáforas recurrentes en los ejemplos 
analizados para poder examinar la forma en que se presentan. 

De tal manera será posible subrayar la importancia de la metáfora para 
atacar al adversario político y polarizar a la sociedad, así como también, 
en un nivel más general, destacar las innovaciones aportadas por las re-
des sociales en la comunicación política 3.0. 

3. METODOLOGÍA 

La investigación propuesta pretende ser un primer estudio exploratorio 
de la metáfora multimodal en los memes de carácter político. Es por este 
motivo que se ha decidido restringir el análisis de los resultados presen-
tados a las metáforas que nacen a partir de la saga La guerra de las ga-
laxias que, como muestra el Gráfico 1 es una de las más presentes en el 
corpus: 
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GRÁFICO 1. Los protagonistas de las metáforas. 

Fuente: elaboración propia 

La creación de dichas metáforas, que tienen su origen en dicha saga, se 
debe a que el cuarto día del quinto mes, es decir, el 4 de mayo, es muy 
importante para sus seguidores que celebran el Día de La guerra de las 
galaxias6 y, las alusiones a la jornada electoral celebrada el 4 de mayo, 
han facilitado la creación y difusión de varios memes en las redes sociales. 

Tras acotar el ámbito de estudio, se han recopilado los datos y construido 
el corpus, que está formado por 80 memes procedentes de páginas de 
Facebook, Twitter e Instagram relativos a la campaña electoral con oca-
sión de las elecciones del pasado 4 de mayo en Madrid. El lapso 

 
6 Durante el 4 de mayo, el Star Wars Days o Día Mundial de La guerra de las galaxias los se-
guidores de la saga celebran su devoción disfrazándose o con un maratón de películas. La his-
toria sobre el origen de la fecha se remonta al 4 de mayo de 1979, día en que Margaret That-
cher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido. En aquella ocasión el Partido 
Conservador quiso felicitar a la Dama de Hierro por su recién adquirido puesto como primera 
ministra del país a través de una nota que rezaba. "May the fourth be with You, Maggie. Con-
gratulations", cuya traducción sería "Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie. Enhorabuena". Al 
pronunciar la frase, el día 4 en inglés suena como fuerza, aludiendo de tal manera a una de las 
frases más icónicas de las películas de La guerra de las galaxias. Este eslogan se popularizó 
con la proliferación de las redes sociales durante la primera década del siglo XXI gracias a los 
seguidores de la saga que empezaron a lanzar memes y vídeos en honor a sus películas favo-
ritas. En el año 2011, durante el Festival de Toronto Underground Cinema se anunció oficial-
mente la primera edición del Star Wars Day. 
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considerado va desde el 4 de abril hasta el 4 de mayo de 2021, es decir, 
el mes que precede a la celebración de las elecciones. 

Posteriormente, a partir de las catalogaciones de las metáforas ofrecidas 
por la bibliografía de referencia, se ha elaborado el Gráfico 2 que nos ha 
servido como herramienta metodológica para nuestro análisis. 

GRÁFICO 2. Clasificación de la metáfora según su función. 

Metáfora con-
ceptual 

(proporciona un 
patrón para un 
sistema de ex-

presiones) 

Metáfora 
orientacional 

Organiza un sistema global de concep-
tos con relación a otro sistema. La ma-
yoría tienen que ver con la orientación 
espacial y nace de nuestra constitución 

física. Las principales son 
ARRIBA/ABAJO, DENTRO/FUERA, DE-
LANTE/DETRÁS, PROFUNDO/SUPER-

FICIAL, CENTRAL/PERIFÉRICO 

 

Metáfora on-
tológica 

Se categoriza un fenómeno de forma pe-
culiar mediante su consideración como 

una entidad, una sustancia, un reci-
piente, una persona, etc. 

 

Metáfora es-
tructural 

Una actividad o una experiencia se es-
tructura en términos de otra. 

Ámbito edilicio 
Ámbito militar 

Ámbito de la anatomía, 
del cuerpo humano y la 

salud 
Ámbito onírico o del 

sueño 
Ámbito de la naturaleza 
Ámbito de la economía 

Ámbito del juego 

Metáfora de 
imagen 

 

No estructura la cognición y se caracte-
riza por proyectar estructuras de una 

imagen mental en otra. Genera una ex-
presión metafórica única basada en co-
rrespondencias entre facetas percepti-
vas entre el dominio origen y el dominio 

destino. 

 

Fuente: elaboración propia 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La guerra de las galaxias se emplea de forma recurrente en cuanto símbolo 
adecuado para describir el contexto electoral vivido tanto por los ciudada-
nos como por los políticos. La saga de películas describe las vivencias de 
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un grupo de personajes que viven en una galaxia ficticia e interactúan con 
elementos como la Fuerza, es decir, un campo de energía metafísico y om-
nipresente que posee un lado luminoso impulsado por la sabiduría, la no-
bleza y la justicia y utilizado por los Jedi, y un lado oscuro utilizado por 
los Sith y provocado por la ira, el miedo y el odio: el uso de la serie en los 
memes sirve para dividir a los candidatos en hipotéticos “Jedi” o “Sith”. 

Las alusiones a la jornada electoral del 4-M, Día de La guerra de las 
galaxias y al lado oscuro son muchas. Unidas Podemos compartió una 
imagen en su cuenta de Twitter acompañada por una breve descripción: 
"¡Vamos Madrid! Que la fuerza te acompañe este #4Mayo, unidas po-
demos vencer al lado oscuro". El lema que remite a las películas fue uno 
de los más repetidos durante las elecciones en algunas cuentas de Twit-
ter, especialmente las de izquierda, aunque también alguna de Vox que 
aprovecharon la frase para representar la lucha contra "el lado oscuro" 
que metafóricamente alude a la oposición: 

FIGURA 1. Metáfora de la Fuerza. 

Fuente: Twitter 
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La función exhortativa y la metáfora empleada en el meme de la Figura 
1, permiten animar a la gente a votar subrayando la importancia de de-
rrotar al lado oscuro de la clase política. La fuerza a la que alude el meme 
es, por un lado, la de los ciudadanos que en este caso tienen una respon-
sabilidad importante a la hora de tomar una posición y votar correcta-
mente; por otro lado, alude al destino. Unidas Podemos quiere enfatizar 
el hecho de que en las votaciones el partido necesita tener suerte para 
poder derrotar a los adversarios. El lema, también empleado en las con-
versaciones cotidianas, tiene como fin desear buena suerte o buena vo-
luntad, individual o grupal, y expresa el deseo del hablante de que la 
“fuerza” trabaje a favor del destinatario.  

El mismo meme ha sido empleado por parte de otros partidos para apo-
yar a Unidas Podemos: 

FIGURA 2. Metáfora de la Fuerza para apoyar a Unidas Podemos.  

 
Fuente: Twitter 
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Los políticos no son los únicos que utilizan La guerra de las galaxias 
para trasmitir un mensaje a los usuarios de las redes sociales. Como ya 
se ha afirmado anteriormente, los ciudadanos son muy activos en las 
plataformas: de ahí que durante la campaña electoral intentaran animar 
y persuadir a votar a un partido respecto a otro: 

FIGURA 3. Metáfora de la Fuerza.  

 
Fuente: Instagram 

FIGURA 4. Metáfora de la Fuerza.  

 



‒   ‒ 

En el caso de los memes de las Figuras 3 y 4 la metáfora y las estrategias 
de persuasión se construyen a través de Baby Yoda7. Se trata de un per-
sonaje que todo el mundo conoce porque se ha vuelto muy famoso, al 
apelar directamente a nuestras emociones. En el caso de la Figura 3 la 
metáfora de la Fuerza se expresa gracias al comentario de texto que com-
plementa al meme “Madrid. May the 4th be with you”. A diferencia del 
meme de la Figura 1, esta vez los destinatarios del mensaje son los mis-
mos ciudadanos que esperan tener buena suerte para que la “Fuerza” 
trabaje a favor de quien vive en la Comunidad de Madrid. Se trata de un 
deseo para que se pueda sacar provecho del resultado de las elecciones 
para poder mejorar el tren de vida personal y colectivo por medio del 
voto de cada uno de los ciudadanos. 

En la Figura 4, en cambio, la metáfora de la Fuerza tiene la función no 
solo de persuadir a votar sino de votar a Unidas Podemos. Para lograr 
dicho fin, el autor del meme se sirve, una vez más del texto: en el caso 
específico, del comentario que acompaña al meme, donde aparecen el 
diminutivo “ojitos” y el adjetivo “infeliz”: se trata de una estrategia dis-
cursiva dirigida a convencer al destinatario mediante la emotividad y la 
ironía que se esconde detrás de las palabras. La polarización se crea a 
partir de los hashtags compartidos. El primer lema remite al universo de 
La guerra de las galaxias; el segundo al de la campaña electoral de Uni-
das Podemos que a través del eslogan propuesto apela al electorado pro-
gresista a que vote de forma masiva y desbanque al PP del gobierno 
regional e impida su alianza con Vox. De ahí que la “mayoría”, repre-
sentada por Unidas Podemos y sus seguidores, se contraponga a la “mi-
noría”, caracterizada por los dos partidos indicados que se definen como 
egoístas e intolerantes. En este caso la metáfora empleada sirve para 
describir a los candidatos y a sus partidos y al mismo tiempo cumple con 
la función de transmitir un mensaje bien preciso al destinatario: hay que 
votar a Unidas Podemos. 

 
7 En realidad el personaje en cuestión no pertenece a la saga de películas sino a la serie The 
Mandalorian. Por su parecido con el Maestro Yoda, se convirtió en un personaje icónico de 
este universo. 
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Como hemos afirmado anteriormente, los personajes de La guerra de 
las galaxias se emplean también para trasladar metafóricamente carac-
terísticas, positivas o negativas, a los candidatos. 

En el primer ejemplo el meme se presenta acompañado de la frase “Candi-
datos a Madrid al estilo Star Wars; Darth Ayuso / Qui Gon Iglesias”. La 
Figura 5 llama mucho la atención y puede considerarse una muestra signifi-
cativa de cómo los memes se caracterizan por ser una unidad mínima de 
información cultural difundida por imitación: entenderlos implica entender 
el tiempo en el que vivimos (Yus, 2019). De ahí que para tener una idea clara 
del mensaje que se quiere trasmitir haya que conocer a los personajes de la 
saga. En este caso la metáfora se construye trasladando sus cualidades a los 
políticos protagonistas del meme. Por ejemplo, de la misma manera que 
Darth Sidious, Díaz Ayuso representa más que solo un símbolo de poder: 
como el personaje de la saga, proclama supremacía. Al igual que en la saga, 
fue “usada” por algunos “Señores Oscuros” (Pablo Casado) de su partido 
para vencer a rivales internos en el partido y externos; en cambio, mediante 
el personaje de Qui-Gon Jinn se subraya la testadurez del candidato y se 
adelantan los resultados de las elecciones que implicaron su derrota política. 

FIGURA 5. Los personajes de La guerra de las galaxias. 

 
Fuente: Twitter 
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Mediante la representación de los personajes de La guerra de las gala-
xias, es posible destacar no solo un ataque o un realce a la imagen de 
cada uno de los candidatos, sino también la voluntad del autor del meme 
de polarizar a los destinatarios para que voten a un político respecto a 
otro: su creador quiere, de nuevo, persuadir a los ciudadanos para que 
voten a Unidas Podemos. 

El meme de la Figura 6 se construye con mecanismos semejantes pero 
no iguales respecto a los de la Figura 5: en este caso no solo se trasladan 
las cualidades de los personajes a los actores políticos sino que se aso-
cian metafóricamente las acciones cumplidas por los personajes en la 
saga con el recorrido político de los sujetos en cuestión. En el meme se 
presentan a Yodalondo (Yoda y Ángel Gabilondo) y Asoka García (Ah-
soka Tano8 y Mónica García). Por lo que atañe a Ángel Gabilondo es 
como si, a través la historia del personaje de la saga, quisiera subrayar 
que él no es el protagonista de su candidatura a la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid. En 2019 ganó las elecciones aportando seriedad, 
sosiego, calma y unas formas educadas y amables que fueron amplia-
mente recompensadas por los electores; dos años después se convirtió 
en un candidato soso, aburrido, obsoleto, de otro tiempo y poco caris-
mático. En cambio, Mónica García se representa como la candidata que 
ha protagonizado una campaña en la que se reivindica una política coti-
diana frente a la de confrontación. La candidata se ha dado a conocer 
durante la legislatura y ha liderado en cierta manera la oposición a la 
presidenta desde la izquierda. Su reivindicación de un proyecto autó-
nomo de Podemos puede ser del agrado de los votantes de la izquierda 
desencantados con la deriva de la formación morada. Tal como Ahsoka, 
Mónica García se ha revelado una luchadora en un contexto caracteri-
zado mayormente por la presencia masculina: 

  

 
8 El personaje pertenece a la serie de dibujos animados de La guerra de las galaxias y no a la 
saga.  
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FIGURA 6. Los personajes de La guerra de las galaxias.  

 
Fuente: Twitter 

Como es bien sabido, en el discurso político oral y escrito, es posible 
destacar algunas categorías bien definidas de metáforas que se relacio-
nan con el mundo bélico, la naturaleza, la religión, la economía o las 
finanzas, entre otras (Fernández Lagunilla, 2009). Cada una de estas ca-
tegorías se utiliza con una función bien determinada. Por ejemplo, las 
metáforas bélicas y las deportivas se emplean, normalmente, en el dis-
curso político con la intención de polarizar a la audiencia, es decir, lograr 
que, de forma consciente o inconsciente, los receptores de la informa-
ción terminen identificándose con uno de los bandos que intervienen en 
el conflicto o partido. Lakoff y Johnson (1980), al analizar la metáfora 
conceptual de la guerra, destacan su amplio uso en la comunicación 
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humana; al mismo tiempo afirman que interpretamos, pensamos y ac-
tuamos en las discusiones en términos bélicos.  

FIGURA 7. La metáfora de la guerra. 

 
Fuente: Instagram 

El meme de la Figura 7 sustituye a los protagonistas de la saga con los 
protagonistas de las elecciones de la Comunidad de Madrid. A través de 
dicha metáfora no solo se ha querido representar la imagen política de 
cada uno de los candidatos sino también describir la campaña electoral 
como una guerra donde cada uno de los participantes quiso luchar hasta 
el último momento para obtener el consenso de los ciudadanos. De la 
misma forma, y mediante la misma metáfora de la guerra, los usuarios 
han querido representar a los cayetanos9 saliendo a la calle para ir a votar 
al PP. En este caso el meme es una invitación al resto de la población a 
luchar contra el enemigo que quiere establecer “El Imperio”, es decir, 
un gobierno Ayuso en la Comunidad de Madrid: 

  

 
9 Con el término “cayetanos” la izquierda suele describir a las personas pijas y adineradas con 
actitud crítica hacia las políticas progresistas. 
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FIGURA 8. La metáfora del Imperio como partido político. 

 
Fuente: Twitter 

En este caso se representa al PP como el “lado scuro” de la clase política 
mediante la asociación con el Ejercito Imperial de La guerra de las ga-
laxias que en la saga tuvo un papel importante en el derrocamiento de la 
República. La metáfora quiere persuadir al votante para apoyar a los 
partidos de izquierda. 
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5. CONCLUSIONES  

El estudio propuesto ha permitido explorar el uso de la metáfora en los 
memes en cuanto estrategia retórica multimodal mediante la cual el emi-
sor aborda cuestiones delicadas, infiere algo, manteniendo cierta distan-
cia con lo expresado y salvaguardando también su imagen. 

Más concretamente se ha visto que las metáforas más presentes en los 
memes políticos relacionados con las elecciones del 4-M se construyen 
mediante La guerra de las galaxias con el fin de: 

a. representar a los candidatos y sus actuaciones/deseos. En los 
memes se ha podido observar cómo se trasladan las caracte-
rísticas y las acciones de los personajes de la saga a los políti-
cos con el fin de caracterizarlos y describir su trayectoria po-
lítica. Al mismo tiempo la metáfora de la Fuerza ha sido útil 
para representar no solo los deseos de algunos grupos políti-
cos (Unidas Podemos) sino también los de los usuarios de las 
redes sociales. Estos últimos apelan a la Fuerza para que los 
ciudadanos voten un partido respecto a otro y para que el re-
sultado de las elecciones pueda ofrecer beneficios a la Comu-
nidad de Madrid. 

b. se propone un contexto (político) alternativo: p. ej. el Imperio; 
c. se definen los protagonistas y los antagonistas a través del eje 

lado oscuro/luminoso. 

Asimismo, los ejemplos sacados del corpus han podido demostrar que 
en los memes políticos la metáfora multimodal se emplea no solo para 
trasmitir un mensaje sino también para establecer la posición actitudinal 
del usuario mediante la expresión del afecto, del juicio ético y de la apre-
ciación a propósito de los acontecimientos y de quienes participan en 
ellos. Mediante las proyecciones no solo se exportan realidades proce-
dentes de los vehículos seleccionados, sino también, y lo que es más 
importante, creencias, actitudes, emociones y valoraciones a propósito 
de esos mismos vehículos. 

Por eso podemos aventurar que, más allá de ser metáforas multimodales, 
las que aparecen en los memes-saga, desempeñan también una función 
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narrativa con la que presentar, describir, argumentar y, finalmente, per-
suadir a los usuarios de la red. De tal manera que la metáfora multimodal 
que circula en las plataformas 3.0 ha consentido no solo explicar y com-
prender las dinámicas entre los actores sociales, sus posiciones, los sis-
temas de valores, creencias e ideologías que estructuran sus discursos, 
sino también ha tenido una alta función de polarización del destinatario.  
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CAPÍTULO 23 

LA VISIÓN ACTUAL DEL SOCIALISMO HISTÓRICO  
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES  

Y LAS REDES SOCIALES: REPASO A ALGUNOS  
EJEMPLOS RECIENTES 
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde los años 2000, la Memoria Histórica ha sido habitual causa de po-
lémica en los medios de comunicación, y más recientemente, entre los 
usuarios de redes sociales, como receptores de las noticias relativas al 
tema y prosumidores, a partir de esa información periodística, de nuevos 
contenidos de opinión o entretenimiento. Un fenómeno abordado por his-
toriadores como Matilde Eiroa, Pedro Paniagua, Juan Carlos Sánchez o 
Encarnación Barranquero –singularmente, en Eiroa (2018a)–, en sus im-
plicaciones estrictamente históricas –el contenido potencial o efectiva-
mente historiográfico de esas noticias y posts–, así como desde la Histo-
ria y las Humanidades Digitales o desde lo memorial. Una temática fre-
cuente para esas perspectivas en España, sobre todo Historia y Memoria, 
es el socialismo, que, sin embargo, no ha sido considerado desde un aná-
lisis conjunto de todas esas ópticas. Algo que creemos podría ser parti-
cularmente interesante, debido a la significación de esa tendencia política 
en la España contemporánea y a su continuidad hasta la actualidad o al 
menos, la de unas organizaciones históricamente vinculadas a esa co-
rriente ideológica con el mismo nombre–, sin la cual no podría explicarse 
el estímulo –que no el nacimiento– del movimiento por la Memoria His-
tórica desde el propio Gobierno de España. En particular, desde la apro-
bación de la llamada Ley de Memoria Histórica del año 2007 (BOE).  
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2. OBJETIVOS 

Así, este trabajo pretende revisar los artículos periodísticos digitales ocu-
pados en el socialismo español histórico y su impacto en las redes socia-
les, partiendo de la hipótesis de que en esos espacios hallaremos repre-
sentaciones de ese movimiento político-sindical tendentes a la polariza-
ción, en especial en las redes sociales, donde hay menores filtros sobre 
quién y qué se escribe. Se espera con ello lograr una visión cabalmente 
acotada de la percepción que en los últimos años tiene la sociedad espa-
ñola de aquel socialismo histórico. Por este se comprenderá aquí el mo-
vimiento socialista10 en toda su historia previa a la celebración del XXVI 
Congreso del PSOE, el de Suresnes de 1974, poco antes de la restaura-
ción de la democracia en España. En ese cónclave, a grandes rasgos, el 
partido renovó su directiva, encabezada por históricos dirigentes marxis-
tas exiliados, por otra capitaneada por jóvenes reformistas: los renova-
dores Felipe González, Alfonso Guerra… (Molinero Ruiz, 2011, p. 247). 
No obstante, esta recapitulación no será sino una primera y muy superfi-
cial cata respecto a la hondura que un estudio de esta naturaleza podría 
alcanzar, tanto por la limitación de espacio que aquí tenemos como por 
las carencias metodológicas de las que a continuación daremos cuenta.  

3. METODOLOGÍA 

El procedimiento metodológico que seguiremos será de tipo cualitativo, 
y en particular, trataremos de que cobre un carácter descriptivo-analítico 
–en términos de Martínez González (2009, p. 95)–. Esto consistirá, 
grosso modo, en rastrear la red en busca de contenidos relativos a la 
señalada temática del socialismo histórico mediante una búsqueda de 
términos relevantes relativos a esa cuestión. A priori, nos pareció que la 
manera más eficiente de llevar cabo esa tarea sería emplear como tér-
minos de búsqueda los nombres de varios de los principales dirigentes 
socialistas históricos, sobre todo del primer tercio del siglo XX: Pablo 
Iglesias Posse, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Julián 

 
10 Con sus principales organizaciones: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la Unión 
General de Trabajadores (UGT) o las Juventudes Socialistas, entre otras.  
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Bestiero y Juan Negrín, en concreto, y entre otros por los que podría 
haberse optado. No obstante, se tratará de no dejar esa compilación en 
la mera descripción cualitativa de esos contenidos digitales, refinando el 
material extraído de la consulta de periódicos y perfiles online de la red 
social Twitter por medio del contraste de esa información en bruto con 
formulaciones, debidas a autores como los citados, en torno a la Historia 
Digital e internet como potencial fuente historiográfica en el entorno 
hispano. A este nos circunscribiremos, fundamentalmente, por la mayor 
contigüidad temática que, como se verá, ello entraña, aunque también 
por una cuestión de economía: los teóricos españoles de la Historia Di-
gital han divulgado con solvencia suficiente, a nuestro modo de ver, al-
gunos de los debates más importantes comportados por esa corriente 
historiográfica. No por ello desistimos en el futuro de consultar y aludir 
directamente a autores del ámbito internacional y, en particular, anglo-
sajón –donde se han producido la mayoría de las formulaciones pioneras 
y más genuinas en este terreno–, como Meg Foster o Ian Milligan. Ese 
ejercicio de clarificación lo afrontaremos, sobre todo, en las secciones 
de la discusión y de las conclusiones.  

Por otra parte, resultaría muy aprovechable el empleo de alguna meto-
dología cuantitativa, pues quizá pueda decirse que las llamadas Huma-
nidades Digitales han logrado sus mayores aportaciones cuando han re-
currido a procedimientos de ese tipo. O así ha sido para algunos autores, 
y en particular, historiadores conocedores de ese terreno (Toscano, 
2021, pp. 198-203). Para un trabajo como el nuestro, el uso de técnicas 
cuantitativas podría haber entrañado la producción de una base de da-
tos11 que recopilase fuentes como las que aquí examinamos –noticias y 
tuits– y las clasificase con relación a unos criterios preestablecidos, en 
especial en cuanto a qué tipos de sitios digitales encontramos: páginas 
web de periódicos, blogs, redes sociales y cuáles de ellas, etc. También 
podría ser interesante saber cuáles de estas fuentes son nacidas analógi-
cas y después digitalizadas –se entiende que sobre todo en los casos de 
noticias periodísticas– o si son nacidas digitales, así como qué figura 

 
11 Para cuya elaboración podrían haber sido útiles los softwares habituales en estos casos: Ex-
cel, LibreOffice o, por su naturaleza propiamente estadística, SPSS. 
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histórica recibe más atención, con qué tono, desde qué sectores y con 
qué fines o dirigido a qué público, etc. 

A partir de esas bases de datos obtendríamos unos datos numéricos que 
nos procurarían una conciencia razonablemente aproximada –en térmi-
nos absolutos y relativos– a la realidad sobre la actual percepción, en la 
sociedad española, del socialismo español histórico y de sus figuras más 
señeras. Se podría también, por ejemplo, comparar esas cifras con las de 
las referencias a esos mismos personajes y temas en la historiografía. Se 
verificaría, así, si hay alguna correspondencia entre el o los nombres 
socialistas más estudiados y quién o quiénes de ellos son en verdad los 
más conocidos por el público general –para esta propuesta metodológica 
nos inspiramos en el ejemplo ofrecido por Bocanegra Barbecho (2021, 
pp. 13, 18-20 y 26)–. 

No obstante, no se busca, por esta vez, aplicar una metodología seme-
jante, pues no creemos poseer las competencias precisas para ponerla en 
práctica. Ahora bien, se espera que ello no implique la imposibilidad de 
adscripción de este trabajo, al menos en parte, a los campos de las Hu-
manidades y de la Historia Digitales.  

En primer término, porque no es este escrito más que una primera apro-
ximación en nuestra investigación en esos campos, en los que esperamos 
ahondar en futuros trabajos. En segundo lugar, porque es verdad que 
podríamos decir, con Serge Noiret, que la Historia Digital conlleva una 
asunción de las prácticas propiamente informáticas dentro de la meto-
dología historiográfica, más que la utilización de instrumentos de esa 
clase, como, de forma ineludible, hace hoy en día todo historiador, al 
menos hasta cierto punto (Bocanegra Barbecho y Toscano, 2022, p. 10; 
Pons, 2022, p. 26). Pero puede decirse, asimismo, que la Historia Digital 
estriba en “una nueva perspectiva para documentar, analizar y represen-
tar el pasado, y el presente en su continuum histórico, a través de las 
tecnologías de información y de la comunicación” (ibid., p. 9). A eso –
y esperamos que así le resulte al lector– trata de responder este ensayo.  
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De modo que12 no se van a introducir en un sistema de tratamiento de 
datos un cierto número de ejemplares de ciertas publicaciones, periodís-
ticas o en redes sociales, sobre el socialismo histórico y a lo largo de un 
lapso temporal determinado para que se nos elucide13 las proporciones 
y los momentos de escritura de esos temas particulares dentro de esos 
contenidos virtuales, así como la dirección o la intencionalidad de los 
mismos –lo que para Pons (2022, p. 24) implicaría la creación de un 
metarrelato mediante big data–.  

En este texto, como se espera haber aclarado desde su inicio, se hará una 
relación muy breve y parcial de lugares de internet donde pueden obte-
nerse opiniones, personales y/ o periodísticas o más mediatizadas por 
una línea editorial concreta, al respecto del socialismo hispano de co-
mienzos del Novecientos. Se trata de un trabajo no muy avanzado ni 
profundo, pero que, en nuestra opinión, viene a corresponderse con una 
fase primaria –y por lo tanto, fundamental– en la investigación dentro 
del modelo de capas para el trabajo con objetos digitales que enunciase 
K. Thibodeau: el tercer nivel conceptual, donde se tiende el vínculo en-
tre una fuente digital y el mundo en derredor de la misma (Quiroga, 
2022, pp. 42-43).  

En suma, se aspira aquí a contribuir en alguna medida, aunque sea muy 
limitada, a engrosar las Humanidades Digitales en el sentido en que W. 
G. Thomas las considera: como un marco ontológico, una óptica heurís-
tica no cerrada; como un propósito de alcanzar a vislumbrar aquello que 
se conserva del pasado de una manera divergente –que no tiene por qué 
ser mejor– a la ofrecida por los medios analógicos tradicionales, en es-
pecial el archivo. Y que se basa en el tanteo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (Pons, 2018, pp. 22-23; Pons, 2022, pp. 
26 y 29), a partir de la necesidad, en toda disciplina, de reflexionar sobre 
su propia técnica y sus avances si no se quiere perder la vigencia episte-
mológica (Pons, 2011, p. 46). Algo que, con esta compilación de fuentes 

 
12 Por poner un ejemplo práctico de lo que sería deseable hacer en una investigación de estas 
características, si no contase con un calado mayor y con una metodología cuantitativa. 
13 Además de las características de aparición de la publicación: su fecha, su autoría o entidad 
emisora o su estructura, entre otros rasgos que podrían contribuir a su conocimiento en pro-
fundidad (Egido León y Eiroa San Francisco, 2017, p. 358). 
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nacidas digitales y de medios por los que alcanzarlas, esperamos estar 
llevando a cabo, bien que de forma moderada.  

Por último, aunque, como ya dijimos, los resultados que pueda deparar-
nos la red no sean inconmensurables, tal vez sí sean excesivos para un 
trabajo de estas dimensiones. De modo que aclaramos que trataremos de 
incorporar noticias y posts de no más que unos meses atrás, aunque en 
algunos casos podamos retrotraernos a algo más de un año. En esos par-
ticulares de hasta fines de 2020, se habrá debido a que no hemos hallado, 
con mayor cercanía, suficientes contenidos que nos pareciera respondían 
a lo que se buscaba. En cualquier caso, iremos exponiendo los resulta-
dos, yendo nombre por nombre de cada una de las figuras significativas 
del PSOE histórico antes referidas.  

4. RESULTADOS 

4.1. PABLO IGLESIAS POSSE 

En primer lugar, la búsqueda, en Google Noticias, del concepto “Pablo 
Iglesias Posse” nos depara estas noticias:  

La noticia más reciente informa de la presentación de un libro sobre la 
figura de Iglesias en la Universidad de Salamanca, el 24 de febrero de 
2022: Pablo Iglesias. Muerte y memoria de un mito, de Francisco de 
Luis Martín (SalamancaRTValdía.es, 2022). Se trata de una noticia des-
criptiva de un evento de carácter académico-historiográfico. 

El siguiente titular nos informa de que “El cementerio civil de Madrid 
acogerá un acto de homenaje a Pablo Iglesias Posse”. Fue publicado el 
8 de diciembre de 2021 en el periódico Noticias para Municipios, de 
ámbito regional madrileño. El escrito, bastante descriptivo, informa de 
que al acto, que se celebraba el 9 de diciembre a las 12:00 horas, “entre 
otras personalidades, asistirán el secretario general UGT, Pepe Álvarez, 
el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, y el 
secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán”. Un evento acae-
cido en conmemoración se dice igualmente, del fallecimiento de Igle-
sias. el día 9 de diciembre 1925, cuando al funeral del fundador socia-
lista acudieron 150.000 personas (Pérez Navarro, 2021, 26 de mayo).  
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El 23 de noviembre de 2021, el portal Religión Digital publicaba el 
único artículo de opinión reciente sobre la figura que nos ocupa. Uno 
donde trata de conectarse la herencia del fundador socialista con la ges-
tión de la pandemia por el actual Gobierno, liderado por el PSOE, me-
diante una supuesta tradición de ideales antisistema inherentes a ese par-
tido (Delgado del Río, 2021). 

El 16 de octubre de 2021, la Cadena SER informaba de la aparición de 
Iglesias en el XL Congreso del PSOE. En realidad, del holograma de un 
actor que interpretaba al “Abuelo”. Una noticia nuevamente descriptiva, 
dando cuenta de una práctica memorialista, pero sin asumir el tono de la 
misma ni identificándose con ella (Cadena SER, 2021).  

Vemos que el tono de las noticias sobre Iglesias es generalmente infor-
mativo, salvo alguna excepción (aquí el artículo de Religión Digital). 
Algo que contrasta con la búsqueda de su nombre en Twitter, red donde 
la mayoría de las alusiones al personaje son de un carácter abiertamente 
parcial, y más concretamente, memorialista en su mayoría, emitidas por 
militantes y simpatizantes socialistas, que lo recuerdan con buenas pa-
labras y como referente moral o ético. Si bien esto puede derivar también 
en alusiones críticas con el propio Partido Socialista y su labor actual 
desde sectores izquierdistas en esta red (Masara, 2021, 17 de octubre).  

4.2. FRANCISCO LARGO CABALLERO 

Pasando a otra figura del socialismo histórico, la noticia más reciente 
que suscita Francisco Largo Caballero es del 23 de abril de 2022. Ese 
día, informaron de la inauguración de una exposición sobre el que fuera 
dirigente ugetista en el Centro Documental de la Memoria Histórica 
(CDMH) de Salamanca medios como la Agencia EFE (2022, 23 de 
marzo) o la Tribuna de Salamanca (2022, 24 de marzo), de forma bas-
tante aséptica.  

El resto de titulares sobre Largo Caballero, o con temáticas cercanas a 
él, resultan mucho más subjetivos en su interior. En primer lugar, “Ca-
nela fina: los errores de la II República”, publicado el pasado 14 de abril 
por el histórico periodista Luis María Ansón (2022, 14 de abril) en el 
periódico conservador La Razón, donde se atribuye a Largo, y siguiendo 
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el testimonio de Salvador de Madariaga, la intención de establecer una 
dictadura comunista en la España de la época. Más polémicos son los 
artículos alusivos a Largo en el periódico –aún más explícitamente de-
rechista– OkDiario, donde encontramos afirmaciones como esta, al ca-
lor de la reciente aprobación de la LOMLOE, el pasado 6 de abril:  

Para las nuevas generaciones, [el Presidente] Pedro Sánchez será más 
importante que los Reyes Católicos; Cristóbal Colón sucumbirá ante el 
peso histórico del sanguinario socialista Francisco Largo Caballero y la 
“memoria democrática” dejará literalmente sin memoria a la Recon-
quista (OkDiario. 2022, 6 de abril).  

Más gruesos son los asertos del artículo que el 2 de julio de 2021 el 
mismo periódico dedicó, por entero, a la figura que nos ocupa, con el 
pretexto de una entonces reciente alusión admirativa a Largo por parte 
de la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El texto –titulado 
“Largo Caballero: el sanguinario socialista que soñaba con convertir Es-
paña en un soviet”– constituía un recorrido por la trayectoria supuesta-
mente criminal de Largo, bien que sin citar más fuente que una opinión 
del historiador Stanley Payne –y hubiera sido de agradecer una mayor 
prolijidad en ese aparto crítico, por mucho que se trate de un artículo 
periodístico– (Balcarce, 2022, 7 de julio).  

Pasando a Twitter, la mayoría de tuits relativos a Largo mantienen el 
tono de los artículos de OkDiario. La principal novedad es que encon-
tramos, a diferencia de lo que ocurría en la prensa digital –al menos, en 
los últimos meses–, declaraciones claramente favorables a Largo o 
desde la izquierda (Gálvez, 2022, 13 de mayo). Estas, no obstante, no 
son ni mucho menos tantas como las adversas (Lombokeña, 2022, 19 de 
mayo; Navarro, 2021).  

4.3. INDALECIO PRIETO 

En cuanto a Indalecio Prieto, las informaciones son menos que sobre 
Largo Caballero, en parte por no haberse celebrado últimamente eventos 
específicos sobre esta figura, y varias de las noticias son comunes a las 
del anterior dirigente socialista, en particular las que respectan a la reti-
rada de sus nombres del callejero madrileño por orden de la justicia (El 
Mundo, 2021, 24 de septiembre). Con el pretexto de estos sucesos, los 
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periódicos, en especial, nuevamente, de derechas, aprovechan para re-
cordar la biografía y la trayectoria de Prieto (El Confidencial, 2022. 7 
de enero; El Confidencial, 2020, 30 de septiembre). Más ecuánime pa-
rece el artículo, también con tintes biográficos, que publicó –pese a su 
clara tendencia izquierdista, y, por ende, a priori tal vez más favorable 
a actores históricos de este tipo– Nueva Revolución, Periodismo Alter-
nativo, el 10 de agosto del año pasado: “Indalecio Prieto. Luces y som-
bras” (GT, 2021, 10 de agosto). En los mismos términos puede hablarse 
de un más reciente artículo al mismo respecto en el periódico asturiano 
Nortes, el pasado 13 de febrero, aunque con un tono algo menos indisi-
muladamente partidario de la labor y el legado políticos de Prieto (Díaz 
Alonso, 2022, 13 de febrero). 

Si nos desplazamos a Twitter, prácticamente todos los tuits recientes so-
bre Prieto son ostensiblemente desfavorables, en un tono de parcialidad 
que excede, en este caso, el de los periódicos digitales (Twitter, 2022). 

4.4. JULIÁN BESTEIRO 

En lo que hace a Julián Besteiro, no encontramos ningún artículo que en 
los últimos meses recuerde, en un sentido mínimamente histórico o his-
toriográfico, su figura de forma monográfica o específica. Sí se aborda, 
parcialmente, en un artículo de opinión en Mundodiario que se pregunta 
si Fracasó la II República por pretender cambiar el país de un día para 
otro. En este texto, se loa al sucesor de Pablo Iglesias en la presidencia 
del PSOE como ejemplo de moderación dentro de lo que el autor –Fer-
nando Ramos– considera un contexto general republicano de radicaliza-
ción y polarización ideológicas. Ilustra su tesis exponiendo el caso de la 
buena relación del dirigente socialista con el cedista Gil Robles. Un 
texto publicado, como otros que hemos visto, el 14 de abril pasado, en 
el nonagésimo primer aniversario de la proclamación de la II República 
(Ramos, 2022, 14 de abril).  

La aparición de Besteiro en las redes, en línea con su poca presencia 
informativa reciente, es considerablemente menos polémica que la de 
sus dos camaradas inmediatamente anteriores, siendo los posts que ha-
llamos generalmente favorables (Cuatrecasas, 2021, 26 de diciembre), 
por parte de usuarios de ideologías diversas, y en contra de lo que estos 
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denominan como una extrema izquierda o un supuesto acercamiento so-
cialista a la misma, como el que, en su opinión, habrían cometido Largo 
o Prieto (Tivi, 2020, 30 de noviembre). No obstante, hay también algu-
nas cuentas que reprochan a Besteiro su participación en el golpe de Es-
tado del Coronel Casado contra el Gobierno de Negrín, al final de la
Guerra Civil, para rendir el Estado republicano a Franco (Albertito me
llaman, 2020, 3 de julio).

4.5. JUAN NEGRÍN 

Por último, la figura de, justamente, el Doctor Juan Negrín, Presidente 
del Consejo de Ministros desde mayo de 1937 hasta el fin de la Guerra 
Civil, ha sido últimamente ocasión de noticia en un puñado de periódi-
cos por la llegada, desde París, de un amplio fondo del archivo personal 
de ese personaje histórico a la custodia de la fundación que lleva su 
nombre, en Gran Canaria. Así lo leemos, con un tono meramente infor-
mativo, en portales como RTVE (Bernaldo de Quirós, 2022, 30 de 
marzo), ElDiario.es (ElDiario.es, 2022, 28 de marzo), Canarias7 (Ca-
narias�, 2022, 28 de marzo) o Diario de Avisos (Diario de Avisos, 2022, 
28 de marzo), a finales de marzo de 2022. Para hallar artículos más va-
lorativos, hemos de retrotraernos al año pasado. Lo hacen con un tono 
generalmente positivo todos ellos, especialmente uno publicado en La 
Vanguardia por Enrique Moradiellos, Catedrático de Historia Contem-
poránea en la Universidad de Extremadura y especialista en la figura de 
Negrín, así como el único historiador profesional que encontramos es-
cribiendo en la prensa en los últimos meses sobre el socialismo histórico 
y sus grandes hombres (Moradiellos, 2021, 12 de noviembre). En Twit-
ter, Negrín suscita comentarios semejantes a las anteriores figuras, aun-
que en menor cantidad. No obstante, de entre aquellos valorativos, pa-
recen ser más los adversos que los favorables (Papiro, 2022, 19 de mayo; 
vadortius, 2022, 21 de mayo; Ragnarok, 2022, 24 de mayo), por atri-
buirle, como a Prieto y a Largo, el haber robado al patrimonio público 
español. En particular, en el caso del socialista canario, por haber ex-
traído de las arcas del Banco de España el famoso “Oro de Moscú” con 
que pagar la República armamento a la Unión Soviética durante la 
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contienda. Se da también algún caso de mera divulgación de imágenes 
históricas del personaje (Foro de Historia, 2022, 23 de mayo).  

5. DISCUSIÓN 

Hasta ahora los estudios de este tipo –presencia virtual de las culturas 
políticas de la España contemporánea en la web, y en particular, en las 
redes sociales–, se habían centrado, en término generales, en el bando 
republicano de la Guerra Civil y sus transterrados14. Claro está que no 
ha sido este el único tema en que se han vertido tanto la proliferación de 
las Humanidades Digitales dentro de la historiografía patria, como la 
extensión de la Web 2.0 entre los internautas amantes de la historia en 
nuestro país –o que al menos hacen algún uso de ella–. Ha habido otras 
tantas manifestaciones de esos fenómenos, dentro y fuera del ámbito 
académico, y con formatos variopintos: además de perfiles en redes so-
ciales y páginas web, canales de YouTube, blogs, softwares, etc. En to-
dos ellos han sido también diversos los temas, respecto a la historia con-
temporánea, pero igualmente referentes a época previas –verbigracia, en 
historia antigua ha sobresalido la aplicación de los Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG) en la elaboración de cartografías virtuales (Gá-
mir, 2019)–. 

No obstante, parecen haber sido los contemporaneístas, y en especial los 
estudiosos de la Guerra Civil y del exilio, los que en mayor proporción 
y desde antes se han preocupado por tamizar su labor con la óptica de 
las Humanidades Digitales. Y debido a ello, pero también a la colindan-
cia tópica que guarda este trabajo con el de muchos de esos historiadores 
(republicanismo-socialismo), es que esos trabajos nos sirven de 

 
14 Son singularmente prolijos en la relación y análisis de las páginas web y de los perfiles refe-
rentes a ese tema los escritos de Egido León y Eiroa San Francisco (2017), de la misma Eiroa 
San Francisco (2018b, 2018c y 2020) y de Paniagua Santamaría (2018). Destaca asimismo el 
repaso que al proyecto Exiliad@s hace Bocanegra Barbecho (2014), pues esa web construida 
a partir de testimonios de la memoria adquirida –(Aróstegui y Godicheau, 2006), cit. por Eiroa 
San Francisco, (2017, p. 354; y 2020b, pp. 1637 y 1640)– por los herederos de los republica-
nos huidos muestra también, bien que no en gran cantidad, fichas de socialistas, con sus bio-
grafías –indexadas por orden alfabético de los apellidos–, fotografías... Biografías. Exiliados 
republicanos españoles. Consultado el 13 de abril de 2022. https://bit.ly/3wRpC7P 
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referencias metodológicas, ayudándonos a una mejor ponderación de lo 
que hemos hecho aquí.  

De ese examen se extrae, al menos provisionalmente, que la presencia 
del socialismo español en los periódicos digitales y en las redes sociales, 
de forma parecida a lo que sucede con el resto del campo republicano en 
un sentido amplio, deriva, grosso modo, en dos grandes ramas.  

Por una parte, la memorial: la búsqueda de rehabilitar una identidad vin-
culada a quienes perdieron la Guerra Civil, e incluso de afirmar, para 
ellos y para sus herederos, una superioridad moral por encima de aque-
llos que salieron victoriosos en la contienda. O lo que es lo mismo: el 
eco del socialismo histórico en internet se asocia con el tercer estadio de 
la memoria de la Guerra Civil que Julio Aróstegui (2006, p. 89; Eiroa 
San Francisco, 2016) denominase de reparación o de restitución. 

Por otro lado, puede decirse todo lo contrario: hay una suerte de co-
rriente revisionista, que bebe en gran medida de la historiografía así de-
nominada desde la de signo contrario –progresista y más o menos afín a 
la memoria de la II República, así como al socialismo, al histórico, pero 
sobre todo, al de las últimas décadas– (Blanco Rodríguez, 2007, pp. 25-
27; o trabajos de Alberto Reig Tapia como La crítica de la crítica,, de 
2017). Es decir, una corriente de opinión muy crítica con el socialismo, 
y caracterizada por manifestar sus postulados, como en algún ejemplo 
se ha visto, en un tono en ocasiones grueso y sin habitualmente basarse 
en fuentes cuando expresan una opinión y no están describiendo una 
información sin mayores implicaciones ideológicas.  

Cabría hablar, por último y en menor medida, de quienes sí hacen eso 
último, justamente: ofrecer un relato sin apartarse demasiado de los he-
chos incontrovertibles.  

6. CONCLUSIONES  

En conclusión, las visiones sobre el socialismo histórico en los periódi-
cos digitales y las redes sociales tienden a polarizarse entre simpatizan-
tes y detractores de las figuras más señeras del movimiento socialista, y 
no sólo en las redes sociales. De hecho, es más bien en la prensa, 
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proporcionalmente, donde se desdibuja la nota de ecuanimidad que pue-
dan aportar las tribunas de algún –escaso– historiador profesional, se-
pultadas en las búsquedas generales en la red bajo las columnas de opi-
nadores o de la aparente divulgación histórica con una visión del pasado 
socialista tan segura de sí misma como ideologizada, más habitualmente 
en medios derechistas, en algunos de los cuales –especialmente en 
OkDiario o Religión Digital– el tono suele ser mucho más desmedido 
que el moderadamente favorable, por lo general, de los progresistas –la 
Cadena SER, Nortes, Nueva Revolución...– o sin una línea ideológica 
tan clara, por tratarse de medios públicos o de alcance local o más limi-
tado –RTVE, los periódicos provinciales madrileños, salmantinos o ca-
narios citados…–. Se da, de hecho, la paradoja de que es la prensa con-
servadora la que más noticias publica sobre los prohombres socialistas, 
de los que recuerda frecuentemente los mismos supuestos escándalos, 
acusaciones o controversias. 

Todo ello juega en contra, en cualquier caso, de poder considerar a las 
redes y a los diarios digitales (por lo general, y sin aberrar de otras he-
rramientas virtuales: repositorios, archivos…) como una fuente fiable, 
ni siquiera por intermediación, para el conocimiento de la historia del 
socialismo hispano. Máxime cuando es escasa la intervención o el diá-
logo con los historiadores profesionales, a los que no recurren los usua-
rios de las redes ni los articulistas, pero sin tampoco buscar aquellos el 
debate con la sociedad civil en la medida en que sería conveniente, pro-
bablemente. 

7. REFERENCIAS 

7.1. RECURSOS DIGITALES 

7.1.1. Redes sociales 

Albertito me llaman [@Albersicambias]. ( ,  de julio). Twitter. 
https://bit.ly/ lFWoX  

Cuatrecasas Asúa, J. [@CuatrecasasJuan]. ( ,  de diciembre). Twitter. 
https://bit.ly/ t pvv  



‒   ‒ 

Foro de Historia [@Forodhistoria] ( ,  de mayo). Twitter. 
https://bit.ly/ MYZuPi  

Gálvez [@JulioGalvez ]. ( ,  de mayo). Twitter. https://bit.ly/ MREBW   

“Indalecio Prieto”. Twitter. Consultado el  de mayo de . 
https://bit.ly/ LVmdKy  

Lombokeña [@LombokWindows]. ( ,  de mayo). Twitter. 
https://bit.ly/ lKsYV   

Masara [@Masara ]. ( ,  de octubre). Twitter. 
https://bit.ly/ wPGVHz  

Navarro, E. [@EnriqueNDF]. ( ,  de mayo). Twitter. https://bit.ly/ t pTE   

Papiro [@almontana ]. ( ,  de mayo). Twitter. https://bit.ly/ sZ bq  

Ragnarok [@ostiondeldia] ( ,  de mayo). Twitter. https://bit.ly/ wQizxi  

Tivi, J. L. [@eltivipata]. ( ,  de noviembre]. Twitter. 
https://bit.ly/ wOAXGH  

vadortius [@vadortius] ( ,  de mayo). Twitter. https://bit.ly/ wTnOLy  

7.1.2. Periódicos digitales y otras páginas web  

 ( ,  de septiembre). La Justicia obliga al Ayuntamiento de Madrid a retirar 
las placas de Indalecio Prieto y Largo Caballero. El Mundo. 
https://bit.ly/ wOJh d  

( ,  de marzo). Una exposición para rescatar la figura del dirigente obrero 
Largo Caballero. Agencia EFE. https://bit.ly/ t TJbA  

( ,  de febrero). El libro que analiza la pervivencia del mito de Pablo 
Iglesias, el fundador del PSOE. SalamancaRTValdía.es. 
https://bit.ly/ yXSWfl 

( ,  de marzo). El retrato sindical, humano y político de Largo Caballero 
llega al CDMH de Salamanca. Tribuna de Salamanca. 
https://bit.ly/ LqMK   

( ,  de marzo). Documentos de Juan Negrín llegan a la Fundación. 
Canarias . https://bit.ly/ wPKYDL 

( ,  de marzo). Regresa a Gran Canaria la biblioteca de Juan Negrín, con 
más de .  volúmenes. Diario de Avisos. El periódico de Tenerife. 
https://bit.ly/ wMNF   

( ,  de marzo). Regresa a Gran Canaria la biblioteca de Juan Negrín, el 
último Presidente de la II República en España. ElDiario.es. 
https://bit.ly/ GliapC  



‒   ‒ 

( ,  de abril). Sánchez condena al olvido a Don Pelayo, Colón y los Reyes 
Católicos. OkDiario. https://bit.ly/ LrerL  

Ansón, L. Mª. ( ,  de abril). Canela fina. El error de la II República. 
https://bit.ly/ MREb   

Balcarce, L. ( ,  de julio). Largo Caballero, el sanguinario socialista que 
soñaba convertir España en un ‘soviet’. OkDiario. https://bit.ly/ wOf e  

Bernaldo de Quirós, V. ( ,  de marzo). .  volúmenes de Juan Negrín 
vuelan de París a Gran Canaria. RTVE. https://bit.ly/ LQm YS  

Biografías. Exiliados republicanos españoles. Consultado el  de abril de . 
https://bit.ly/ wRpC P  

Delgado del Río, G. ( ,  de noviembre). Refrescar la memoria.  

Díaz Alonso, D. ( ,  de febrero). Prieto, el reformista que organizó una 
revolución, el demócrata que no apoyó el voto femenino, el republicano 
que trató de restaurar la Monarquía. Nortes. https://bit.ly/ aiRfPj  

E-xiliad@s. Consultado el  de abril de . https://bit.ly/ wRpC P  

GT, A. ( ,  de agosto). Indalecio Prieto, luces y sombras. Nueva 
Revolución. Periodismo Alernativo. https://bit.ly/ MW VS  

Religión Digital. https://bit.ly/ sUrxY   

Martín Alarcón, J. ( ,  de septiembre). La verdad sobre Largo Caballero, 
Indalecio Prieto y las matanzas de la Guerra Civil. El Confidencial. 
https://bit.ly/ VcUgo  

Moradiellos, E. ( ,  de noviembre). Negrín, ¿hombre de paja o Churchill 
español? La Vanguardia. https://bit.ly/ LVOkcp  

Pérez Navarro, A. ( ,  de diciembre). MADRID/ El cementerio de Madrid 
acogerá un acto de homenaje a Pablo Iglesias Posse. Noticias para 
municipios. https://bit.ly/ LOVzDe  

Ramos, F. ( ,  de abril). ¿Fracasó la II República por pretender cambiar el 
país de un día para otro? Mundiario. Primer periódico global de análisis 
y opinión. https://bit.ly/ z jES  

Ramírez, A. ( ,  de enero). “Había cubos de piedras preciosas”: la confesión 
inédita sobre el tesoro del Vita. El Confidencial. https://bit.ly/ N n xq  

. . Bibliografía 

Aróstegui, J. ( ). Traumas colectivos y memorias generacionales. En J. 
Aróstegui y F. Godicheau, Guerra Civil: mito y memoria (pp. - ). 
Marcial Pons. 



‒   ‒ 

Blanco Rodríguez, J.A. ( ). La historiografía de la Guerra Civil Española. 
Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, , artículo con 
paginación independiente.  

Bocanegra Barbecho, L. ( ). Fuentes digitales para el estudio del exilio 
republicano español. Hispania Nova: Revista de historia 
contemporánea, Extra , - .  

Bocanegra Barbecho, L. y Toscano, M. ( ). Historia Digital: Proyectos, 
métodos y perspectivas. Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e 
Historia, ( ), - . 

BOE. Ley / , de  de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Boletín 
Oficial del Estado. Consultado el  de mayo de . 
https://bit.ly/ yTxcO  

Egido León, Á. y Eiroa San Francisco, M. ( ). Redes sociales, historia y 
memoria digital de la represión de mujeres en el Franquismo. Revista de 
historiografía (RevHisto), , - .  

Eiroa San Francisco, M. ( ). Una Guerra Civil “on line”: un pasado que no se 
olvida. Bulletin hispanique, ( ), - . 

Eiroa San Francisco, M. (Coord.) ( a). Historia y memoria en Red: Un nuevo 
reto para la historiografía. Síntesis.  

Eiroa San Francisco, M.( b). Imágenes del pasado en las plataformas 
digitales: Historia, memoria y ficción, en M. Eiroa San Francisco 
(Coord.), Historia y memoria en Red: un nuevo reto para la 
historiografía. (pp. - ). Síntesis.  

Eiroa San Francisco, M. ( c). Primary sources for a digital-born history: The 
Hispanic blogosphere on the Spanish Civil War and Franco’s regime. 
Culture & History Digital Journal, ( ), - .  

Eiroa San Francisco, M. ( ). Memoria e historia en redes sociales: nuevos 
soportes de resistencia al olvido de la Guerra Civil española y el 
Franquismo. Historia y Memoria, , - . 

Gámir, A. ( ). El giro espacial en las humanidades digitales y sus productos 
cartográficos. Biblio W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, , paginación independiente. 

Martínez González, A. ( ). Prensa y educación. La promoción de hábitos, 
normas y valores sociales desde “La Revista Socialista”. Indivisa. 
Boletín de estudios e investigación, , - . Escuela Universitaria La 
Salle. 



‒   ‒ 

Molinero Ruiz, C. ( ). La oposición al franquismo y la cuestión nacional, en J. 
Moreno Luzón (Coord.), Izquierdas y nacionalismos en la España 
contemporánea (pp. - ). Pablo Iglesias. 

Paniagua Santamaría, P. ( ). Memoria en Twitter: la multiplicación del 
discurso histórico de la violencia. En M. Eiroa San Francisco (Coord.), 
Historia y memoria en Red: un nuevo reto para la historiografía (pp. 

- ). Síntesis. 

Pons, A. ( ). “Guardar como”. La historia y las fuentes digitales. Historia 
crítica, , - .  

Pons, A. ( ). La sensibilidad digital y la posición del historiador, en M. Eiroa 
San Francisco (Coord.), Historia y memoria en Red: un nuevo reto para 
la historiografía. (pp. - ). Síntesis. 

Pons, A. ( ). Historia digital: Un campo en busca de identidad. Vegueta: 
Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, ( ), - .  

Quiroga, N. ( ). Interpretación histórica y objetos digitales: Consideraciones a 
partir de ejemplos concretos. Vegueta: Anuario de la Facultad de 
Geografía e Historia, ( ), - .  

  



‒   ‒ 

CAPÍTULO 24 

EL USO DE LA LENGUA FRANCESA COMO FORMA DE  
COMUNICACIÓN EN LAS CARICATURAS ÁRABES  

PRODUCIDAS EN MARRUECOS, TÚNEZ Y ARGELIA 

SALUD ADELAIDA FLORES BORJABAD 
Universidad Pablo de Olavide 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La caricatura es un arte que se caracteriza por narrar aquellos aspectos 
que son considerados como un tabú por la social. Se considera un medio 
de comunicación que, a través de la exageración, se encarga de transmi-
tir los hechos más actuales. La pluma encarna la suficiente fuerza para 
hacer reaccionar a la sociedad y generar una opinión fundada en la ironía 
y en risa. Por todo, apela al intelecto y a la emoción. 

Por lo general, en el mundo árabe, su aparición fue un poco tardía, si se 
compara con otros países. Aparecieron en el siglo XIX con el desarrollo 
de la prensa en Egipto y tenía clara influencia europea. En este sentido, 
poco a poco, fueron desarrollando sus propios modelos, hasta tal punto 
que crearon un género propio. Aun así, quedaron muchas lagunas, en 
tanto que la caricatura árabe propiamente dicha surge en un contexto 
donde los nacionalismos están en pleno auge.  

Teniendo en cuenta todo esto, la lengua de las caricaturas quedó un poco 
en el limbo, en tanto que en muchos países árabes se había impuesto, de 
algún modo, la lengua de los países europeos. Así pues, muchos optaron 
por despojar al dibujo de la palabra escrita, dado que era una forma de 
buscar identidad. No obstante, otros muchos buscaron un punto medio 
donde la caricatura se convirtió en un elemento complementario, usando 
tanto el francés, como el árabe o, incluso, el inglés. 

Con todo, se han planteado diferentes hipótesis para este trabajo en re-
lación a la lengua como herramienta de comunicación en las caricaturas 
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árabes. Estas hipótesis son: (1) la caricatura árabe usa la lengua para 
complementar su significado, por lo que la articulación de la imagen 
puede considerarse una lengua en sí misma; (2) el francés tiene una im-
portancia significativa dentro de las caricaturas árabes, dado que llega a 
aparecer como lengua vehicular, tanto como titular como voz de los per-
sonajes que aparecen; y (3) la realidad lingüística árabe no se limita a 
una sola lengua, en tanto que existe una variedad lingüística bastante 
amplia, de manera que las diferentes formas de comunicación deben 
adaptarse en la manera de lo posible.  

Tras enunciar estas hipótesis, se han elaborado los siguientes objetivos 
generales: (1) estudiar la realidad lingüística en el mundo; (2) establecer 
una comparativa de diferentes países del Magreb con el fin de ver la 
influencia del francés; y (3) analizar una muestra de caricaturas para ver 
el uso de la lengua. En lo referente a los objetivos específicos, se han 
clasificado de la siguiente manera: (1) observar el uso del francés en 
Túnez, Marruecos y Argelia; (2) comprobar el grado de arabización y 
cómo afecta a la sociedad como forma de comunicación; y (3) examinar 
la influencia o preferencia de una u otra lengua dentro de las caricaturas, 
con el fin de unir a la sociedad y generar un sentimiento de pertenencia.  

Con todo, este trabajo tiene la intención de evidenciar que el Norte de 
África está regido por el pluringüismo. El dibujo gráfico se ha conver-
tido en una lengua alternativa, ya que no cuenta exclusivamente con la 
palabra escrita, sino también con la simbología. Por todo ello, esta in-
vestigación evidencia que la caricatura es un elemento que nos hace reír 
ante determinadas circunstancias, haciendo que perdamos el miedo en 
muchas ocasiones. Por este motivo, debe ser entendida como un medio 
de comunicación alternativo.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Esta investigación se sustenta bajo una metodología cualitativa. Este tra-
bajo es una aproximación teórica al estado de la cuestión, con el fin de 
estudiar el uso de lengua dentro de la caricatura, concretamente la pre-
sencia del francés. Siguiendo esta línea argumentativa, se centra en una 
serie de sujetos específicos que adoptan una perspectiva del fenómeno 
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con el fin de darle significado, es decir, muestra como la caricatura se 
nutre de usar una lengua u otra para generar impacto (Taylor y Bogdan, 
1984).  

En primer lugar, se ha seleccionado una muestra que evidencie el uso 
del francés dentro de las caricaturas árabes. Se optado por seleccionar 
tres caricaturistas de alto prestigio de países diferentes. Así, se han estu-
diado las caricaturas de Khalid Gueddar (caricaturista marroquí), Ali Di-
lem (caricaturista argelino) y Nadia Khiari (caricaturista tunecina). 
Como se puede ver, los países seleccionados del Magreb son aquellos 
que estuvieron bajo ocupación francesa, principalmente, en tanto que la 
presencia de Francia en la región hizo que el francés cobrara cierta im-
portancia.  

En este contexto, se ha realizado un proceso descriptivo en el que se ha 
analizado la presencia del francés en la zona, así como la arabización 
que ha podido producirse. Del mismo modo, se ha incluido un análisis, 
dentro de esta misma descripción, del uso de las variantes dialectales. 
Una vez hecho esto, también se ha hecho un análisis lingüístico de la 
muestra seleccionada con el fin de apreciar cómo la lengua se adapta y 
la preferencia existente por parte de los creadores.  

Por el contrario, esta fase se ha complementado con un proceso inter-
pretativo de los datos obtenidos. No hay que olvidar que la caricatura 
está abierta a la interpretación de la audiencia, por lo no vale sólo con 
explicar lo que ocurre. Dicho de otro modo, es necesario analizar los 
datos y estudiarlos para comprobar qué ha ocurrido en todo este proceso 
descriptivo.  

Al tratarse de un análisis de dibujo gráfico, la presencia de un análisis 
lingüístico es insuficiente, por lo que se ha utilizado un método visual 
etnográfico que lo complemente. Este método permite estudiar lo que 
ocurre dentro de la imagen y articular el texto como un elemento más. 
Asimismo, el uso de este método ha permitido comparar el uso del fran-
cés dentro de la caricatura en los tres caricaturistas seleccionados para 
esta investigación. Por tanto, se centra en la observación directa de las 
imágenes y en el análisis de lo que ocurre en su interior con el fin de 
mostrar el impacto que puede llegar a tener esas caricaturas en la 
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sociedad como forma de expresión y comunicación (Vasilachis de Gial-
dino, 2009).  

Por último, se ha utilizado una teoría fundamentada para poder interpre-
tar esos datos teóricos en relación a la muestra analizada de una manera 
inductiva. Al analizar tres países diferentes donde el francés tiene cierta 
importancia, se ha empleado el método comparativo constante y el 
muestreo teórico con el fin de codificar y analizar todos los datos para 
desarrollar diferentes conceptos. Para ello, se han llevado a cabo dife-
rentes abstracciones teóricas, así como una codificación abierta para 
identificar el tema y sus dimensiones. En un primer momento, se ha op-
tado por la codificación axial que ha permitido generar categorías y sub-
categorías, teniendo en cuenta los elementos que existen dentro de las 
imágenes analizadas. Una vez hecho esto, se ha establecido una codifi-
cación selectiva con el fin de refinar toda la teoría en la que se basa la 
investigación, es decir, la importancia de la lengua francesa dentro de la 
caricatura como lengua de comunicación dentro de la sociedad (Trinidad 
Requena, Carrero Planes & Soriano Miras, 2006). 

3. REALIDAD LINGÜÍSTICA EN EL MAGREB 

Tras independizarse los países del Magreb, los derechos lingüísticos se 
convirtieron en una reclamación internacional, como símbolo de identi-
dad. La intención era borrar la autoridad extranjera, borrando toda huella 
colonial. Siguiendo esta línea, trataron de aferrarse a la lengua árabe 
como símbolo de identidad, dejando a un lado al uso del francés dentro 
del panorama lingüístico. No obstante, todo esto hizo que se desarrolla-
ran dos tendencias. En primer lugar, la voluntad de arabizar todos los 
ámbitos de la vida pública, representada especialmente por Marruecos y 
Argelia. Por otro lado, existía una tendencia de mantener el bilingüismo, 
aunque con cierto interés por la arabización. Esta tendencia estaba mar-
cada, principalmente, por países como Túnez y Mauritania. A pesar de 
todo, en la primera década del siglo XXI esta política lingüística se 
transforma y se pasa a una apertura a otras lenguas, reconociendo algu-
nos países el uso del amzighe, como el caso de Marruecos (Benitez Fer-
nández, 2012, pp. 69-81). 
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Esta situación lingüística constituye un ejemplo representativo de una 
comunidad multilingüe marcada por el contacto de lenguas, mostrando 
una heterogeneidad cultural marcada por la convivencia interétnica a lo 
largo de la historia. Así, la situación sociolingüística del mundo árabe 
en general varía de un país a otro, por lo que si se tiene en cuenta la 
sociedad magrebí, puede verse que existe una realidad bicultural. En este 
sentido, el árabe clásico y el árabe moderno queda como una lengua co-
dificada y estandarizada, constituyendo el vehículo de expresión de una 
tradición literaria secular, al mismo tiempo que posee historicidad. Por 
otro lado, los dialectos árabes se distribuyen en diferentes áreas geográ-
ficos, por lo que si se presta atención al área del Magreb, se pueden 
apreciar tres variantes (árabe marroquí, árabe tunecino y árabe argelino), 
que a su vez también presenta diferentes variantes dependiendo de su 
realidad social. Junto con esta variante dialectal, hay que tener en cuenta 
el bereber, que pertenece al grupo de lenguas afroasiáticas y es la lengua 
materna de los primeros pobladores históricos del Magreb. La manera 
en que se habla bereber es discontinua, pues cada una de ellas está ro-
deada por zonas arabófonas (Fasla, 2006, pp. 157-188).  

Asimismo, todas estas lenguas conviven, en mayor o menor grado de 
competencia, con el francés, que desarrolla un papel considerable en el 
sector socioeconómico y educativo, así como en los medios de comuni-
cación y en el sector privado. Este hecho ha promovido una situación 
bilingüismo árabe-francés que ha llegado a ser necesaria para el desa-
rrollo socioeconómico y cultural del Magreb. Por ello, en cuanto al nivel 
léxico, el francés hablado en esta comunidad se caracteriza por un buen 
número de préstamos tomados del árabe y, en menor medida, del bere-
ber. En Marruecos, el uso del francés es valorado muy positivamente ya 
que se asocia generalmente con el sociolecto alto, aunque no hay que 
olvidar que muchos hablantes la consideran una lengua colonial, por lo 
que también tiene connotaciones negativas. En Túnez, el francés es con-
siderado también una variedad de prestigio; mientras que en Argelia el 
uso del francés ofrece una situación altamente conflictiva debido a ra-
zones históricas, ya que el intento de asimilar la nación argelina a la 
comunidad cultural francesa, supuso una reacción hostil hacia el francés 
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que ha derivado en su progresiva sustitución por la lengua nacional, el 
árabe (Fasla, 2006, pp. 157-188).  

Con todo, cuando se habla de arabización, se desarrolla simultánea-
mente en dos direcciones: la arabización del corpus (lingüística) y la 
arabización étnica. El primer caso consiste en renovar y modernizar el 
árabe estándar, sobre todo, introduciendo y acuñando nuevos términos 
tomados del francés y del inglés. El segundo tipo de arabización está 
orientado a la extensión del árabe estándar en todos los dominios de uso, 
de manera que su objetivo consiste en asimilar los grupos no árabes den-
tro de la sociedad árabe, a través del aprendizaje de la lengua árabe y de 
la adopción de la cultura autóctona. En el caso de los bereberes, la ara-
bización étnica se dificulta especialmente en Argelia (más intolerante a 
la diversidad lingüístico-cultural) y Marruecos, dado que en ambos paí-
ses existen minorías berberófonas cuantitativamente significativas. No 
obstante, tras varias décadas de independencia, la arabización sólo ha 
tenido lugar parcialmente y se considera un proceso aún no concluido 
(Fasla, 2006, pp. 157-188).  

En este sentido, el francés es utilizado todavía en el Magreb en la edu-
cación, en la administración y en el sector privado. Por todo ello, la «ara-
bización étnico-lingüística» no ha resultado aún absolutamente satisfac-
toria. En este contexto, el francés es ampliamente utilizado en el sector 
privado, en la educación superior y en el lenguaje administrativo, co-
mercial y jurídico. Por otra parte, las actividades centrales de la organi-
zación social (socioeconómicas, financieras y profesionales) aún no es-
tán arabizadas. De este modo, el bilingüismo árabe moderno-francés 
está completamente generalizado en el Magreb y puede comprobarse no 
solamente en el sistema educativo, sino también en diferentes interac-
ciones comunicativas de la vida cotidiana, sobre todo en Marruecos y en 
Túnez. Como consecuencia, este fenómeno favorece evidentemente el 
uso del francés como lengua dominante y obstaculiza en grado variable 
el proceso de arabización (Fasla, 2006, pp. 157-188).  
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4. ANÁLISIS DE DATOS 

Atendiendo a la realidad lingüística en el Magreb, puede observarse que 
se aplica a todos los ámbitos comunicativos, entre ellos, la caricatura. 
La caricatura se considera un arte contestario que busca hacer reaccionar 
a la sociedad, de manera que se adapta a toda esta realidad lingüística. 
A pesar de que sus inicios fueron tardíos en el mundo árabe, pronto se 
adoptó como algo propio, convirtiéndose en un medio de comunicación 
alternativo. De este modo, la lengua usada dentro de la imagen se con-
vierte en un referente para poder completar la comunicación con la so-
ciedad. Puede hablarse de un lenguaje caricaturesco, debido a que se 
combina con la ironía en muchos aspectos. No obstantes, no se puede 
olvidar que el fin principal de la caricatura es el uso del interior del di-
bujo para generar reacción. Por este motivo, a la hora de entender la 
caricatura, los espectadores no pueden quedarse exclusivamente con el 
texto usado, sino con la combinación de ese texto con los diferentes sím-
bolos y personajes.  

Teniendo en cuenta todo esto, se ha prestado atención al desarrollo de 
tres artistas ampliamente reconocidos tanto en el Norte de África como 
en el mundo árabe. Por tanto, se muestra como la caricatura se convierte 
en una lengua no verbal que utiliza otras lenguas como apoyo con el fin 
de codificar un mensaje. Se van analizar los trabajos de Khalid Geddar 
(caricaturista marroquí), Ali Dilem (caricaturista argelino) y Nadia 
Khiari (caricaturista tunecina). 

4.1. KHALID GUEDDAR 

Por lo general, la realidad lingüística de Marruecos está marcada por la 
coexistencia de varias lenguas, llegando incluso a generar diferenciación 
social. Se puede observar cómo el propio gobierno llega a utilizar el 
francés como lengua vehicular en muchos aspectos de la vida adminis-
trativa. No obstante, el caso de la caricatura es, particularmente, signifi-
cativo, en tanto que se opta por la presencia mayoritaria del árabe como 
símbolo de identidad. Por esta razón, puede decirse que exista un senti-
miento de unión, identidad y reflexión que se une a través del dibujo 
gráfico con el fin de mostrar una realidad alternativa a la propuesta por 
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el propio gobierno. Este hecho ha conllevado a la censura de muchos 
dibujos y amenazas de caricaturistas, debido a que muestran una voz 
alternativa y critican al régimen.  

Este es el caso de Khalid Gueddar, que es un reconocido caricaturista 
marroquí que ha sufrido censura y persecución por parte del gobierno. 
Considera que nada es sagrado y, mucho menos, el régimen sustentado 
por la monarquía. Uno de sus dibujos más famosos, El rey que quería 
dejar de ser rey, es imposible encontrarlo en Marruecos, pero atrae un 
gran número de lectores en la revista digital francesa Bakchich. Khalid 
Gueddar es licenciada en artes plásticas en París. Asimismo, ha partici-
pado en numerosos festivales de caricaturas en Marruecos y en Francia. 
Actualmente, colabora con varios medios extranjeros, motivado en parte 
por el cierre del diario Akhbar Al Yaoum, en septiembre de 2009. 

En cualquier caso, su carrera como caricaturista comienza en 1995 en la 
universidad, donde encontró su verdadera vocación. En 1998 conoció a 
un periodista que trabajaba en el semanal Al Asr y le mostró sus dibujos. 
Allí publicó su primera caricatura. Unos cuantos dibujos más tarde, la 
redacción del semanal le hizo una propuesta y comenzó a trabajar por 
1.000 dirham al mes, aunque pagaba 2.000 dirham de alquiler. Poste-
riormente, le subieron el sueldo con la condición de hacer también el 
montaje del periódico, así que empezó a formarse como grafista. En el 
año 2000 abrió Demain Magazine, momento en que fue a ver a su direc-
tor, Ali Lmrabet, y le dobló el sueldo, pudiendo cumplir su sueño de 
trabajar en un periódico satírico. No obstante, esta revista fue censurada 
en 2003, por lo que decidió marcharse a Francia y matricularse en París 
VIII para licenciarse en artes plásticas. En 2004, Nicolas Beau contactó 
con él para que colaborase con el periódico satírico panafricano, el Gri-
gri International, que pertenecía a un oponente gabonés. El día en que 
éste se reconcilió con el presidente de Gabón y volvió al redil, el equipo 
decidió retirarse en bloque de la publicación, ya que perdía su indepen-
dencia. Ante esta tesitura, en 2006 se creó Bakchich, un periódico satí-
rico online. En 2009, volvió a Marruecos y volvió a colaborar con Le 
Journal. Algún tiempo más tarde, el diario sufrió una escisión y le pidie-
ron que dejara de trabajar con Bakchich y con Le Journal. Este hecho se 
debía a que sus dibujos creaban problemas con las autoridades. No 
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obstante, Gueddar se negó a ello y fue despedido. Aun así, continuó co-
laborando con Le Journal, donde comenzó a tener carta blanca. Cuando 
se creó el diario Akhbar Al Yaoum, el equipo lo contrató y él puso la 
condición de seguir colaborando con Bakchich y Le Journal y las cosas 
siguieron así hasta la censura de Akhbar Al Yaoum a causa de un dibujo 
sobre el príncipe de Marruecos (El Rhazoui, 2010).  

FIGURA 1. El rey que no quería ser rey (Cassiau-Haurie, 2017).  

 
 

En esta caricatura puede observarse una evolución notoria, en la que se 
ha configurado una historia completa. La viñeta se articula con otras ge-
nerando una tira cómica, acercándose a la noción clásica del cómic. 
Tiene una disposición de tres líneas de diferentes tamaños generando 
que el espacio en blanco cree un fuera de campo donde el espectador 
puede dar rienda suelta a la imaginación. La crítica va dirigida al rey de 
Marruecos Mohammed VI, recurriendo a diferentes personajes que 
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ponen en evidencia la sexualidad del propio rey, que es un tema tabú. 
La lengua, en este caso, es algo complementario. En cualquier caso, se 
opta por el uso del francés como lengua para hacer hablar a los diferentes 
personajes de esta historia. 

FIGURA 2. Moulay Ismail en la angarilla nupcial (El Rhazoui, 2009). 

 
 

En este dibujo se aprecia al primo del rey, Moulay Ismail, mostrando un 
acontecimiento estrictamente privado de la familia real. Aparece, de este 
modo, la bandera marroquí y la Estrella de David, suscitando interro-
gantes sobre las insinuaciones de sus autores y dejando la puerta abierta 
a una tendencia antisemita manifiesta. No obstante, es preciso añadir 
que esta caricatura es demasiado fuerte por sí misma, por lo que el texto 
no funciona como elemento esencial. Aun así, el caricaturista la contex-
tualiza a través de la lengua árabe. Así pues, en este caso, vemos como 
el árabe es utilizado en vez del francés. 
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4.2. ALI DILEM 

Dentro del ecosistema argelino, hay que tener en cuenta que, a pesar de 
hablar de mundo árabe, la realidad lingüística y cultural es diferente a la 
marroquí. De hecho, puede verse que existen una variante dialectal es-
pecífica, aunque también ha existido un proceso de arabización como se 
ha comentado anteriormente. En este contexto, se debe tener en cuenta 
que también va a afectar a la caricatura, haciendo que se convierta tam-
bién en un hecho significativo que forma parte de la sociedad para poder 
criticar el gobierno como forma de comunicación alternativa. No obs-
tante, a diferencia del caso marroquí, la presencia del francés en las ca-
ricaturas está más acentuada en el caso argelino.  

En este contexto, se ha optado por estudiar y analizar al caricaturista Ali 
Dilem, ya que sus dibujos también han trascendido fronteras más allá de 
la propia Argelia. Ali Dilem ha sido sentenciado a un año de prisión y 
una multa de 50.000 dinares (550 euros), por decenas de caricaturas que 
publicó en el diario Liberté durante el año 2003 haciendo referencia al 
presidente Bouteflika. Dilem fue sentenciado bajo el Artículo 144b del 
Código Criminal argelino, que permite un tiempo en prisión de dos a 12 
meses así como también una multa por «insultar» o difamar al presi-
dente. De este modo, Ali Dilem es bien conocido por su visión excep-
cional acerca de la situación política de Argelia, mostrando su opinión 
sobre el Partido del Frente de Liberación Nacional, el ejército y la acción 
islamista. De hecho, ha sido condenado a muerte durante la guerra civil, 
al mismo tiempo que se han llegado a abrir más de 20 casos contra él 
(Memri, 2006).  

Sus caricaturas, por lo general, se caracterizan por satirizar a la sociedad 
argelina. Tiende a mostrar las diferencias y deficiencias sociales que se 
pueden encontrar en la sociedad, así como también tiende a representar 
de forma directa a los órganos de gobierno. Uno de los personajes más 
relevantes es el antiguo presidente Bouteflika, que suele aparecer de una 
manera exagerada con el fin de resaltar la situación. Asimismo, a pesar 
de poder encontrar muchas de sus caricaturas en medios tradicionales, 
Ali Dilem tiende a usar las redes sociales como apoyo para transmitir 
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sus caricaturas, puesto que su uso es mucho más rápido y eficaz, ya que 
permite obviar la censura. 

FIGURA 3. Los argelinos se manifiestan contra el 5º mandato de Bouteflika (Dilem, 2019a). 

 
 

Esta imagen tiene una estructura significativa. Puede verse que se en-
marca la historia con un titular y, a continuación, aparecen los persona-
jes que conforman la historia. Dentro de esta historia, aparecen una serie 
de manifestantes y una policía que trata de sofocar la manifestación. 
Para ello, uno de ellos increpa diciendo que vuelvan a las redes sociales. 
Esta caricatura apareció en 2019, motivada por las revueltas producidas, 
en las que internet y la web 2.0 se convirtieron en un eje central, por lo 
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que se hace hincapié al uso de la red, obviando lo que ocurre en la calle. 
En cuanto a la lengua utilizada, destaca la presencia del francés como 
lengua vehicular. De este modo, la lengua juega un papel clave en el uso 
de la imagen, puesto que ayuda a contextualizar la situación y favorece 
la comunicación. 

FIGURA 4. Bouteflika Renuncia a un 5º mandato de 5 años (Dilem, 2019b). 

 
 

Por otro lado, esta imagen usa la misma estructura que la anterior. Fue 
publicada en torno a la misma fecha y se observa al presidente 
Bouteflika anunciando que extenderá su cuarto mandato a un mandato 
de diez años. Este hecho fue así hasta tal punto que el presidente murió 
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sin abandonar la presidencia. En cualquier caso, el presidente es repre-
sentado de una forma exagerada con el fin de provocar la risa en el es-
pectador y llamar la atención ante la situación vivida. Aun así, el francés 
vuelve a ser esencia en este contexto, ya que es usado tanto como titular 
como la lengua que usa el personaje para comunicar sus ideas. 

4.3. NADIA KHIARI 

En cuanto a Túnez, hay que decir que también es diferente a Marruecos 
y a Argelia en muchos aspectos, incluido también el panorama lingüís-
tico. La caricatura tunecina cobra gran importancia durante la Primavera 
Árabe en 2011, donde se convierte en un arma de lucha pacífica contra 
el gobierno de Ben Ali. Asimismo, su uso se internacionaliza a través de 
las redes sociales, haciendo que la revolución sea constante. No obs-
tante, el caso tunecino es significativo, ya que el francés es clave en mu-
chos aspectos, dejando a un lado el árabe o, incluso, la variante dialectal.  

Siguiendo esta línea, la caricaturista analizada en este trabajo es Nadia 
Khiari. Esta artista nació en 1973, pero su andadura como caricaturista 
comienza en la Primavera Árabe utilizando Facebook como plataforma 
digital para difundir sus dibujos. Es profesora de Bellas Artes en Túnez 
y sus primeras caricaturas aparecieron en enero de 2011 durante el dis-
curso del presidente tunecino Ben Ali. En este contexto, creó un perso-
naje, al que bautizó con el nombre de “Willis El Gato” (Willis Le Chat). 
Su primera aparición es en Facebook y, en un principio, era totalmente 
anónimo, ya que la intención era expresar ideas y pensamientos sobre la 
Primavera Árabe, así como narrar los diferentes acontecimientos que se 
iban desarrollando. Sin embargo, estas caricaturas fueron cobrando cada 
vez más popularidad y la gente comenzó a compartirlas, puesto que pre-
sentaban una mirada crítica y humorística sobre temas que eran consi-
derados un tabú para la sociedad tunecina y el mundo árabe, en general. 
Dentro de estos temas, destacaban los derechos de la mujer, la brutalidad 
política y la homosexualidad. Además de todo esto, estos dibujos expre-
saban la frustración y la desesperación de los tunecinos por la reinciden-
cia del gobierno en los cambios tan esperados prometidos por la revolu-
ción, es decir, la libertad de expresión se ve nuevamente erosionada, la 
corrupción sigue siendo desenfrenada y ha habido pocas mejoras en el 
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nivel de vida de la mayoría de los tunecinos. Como consecuencia, estos 
dibujos no sólo se limitaron a plataformas digitales, sino que también 
empezaron a aparecer en periódicos como Siné Mensuel, Courier Inter-
national y Zedium porque la solidaridad sirvió para fortalecer la propia 
identidad tunecina (Grillmeier, 2018).  

Nadia Khiari utiliza las caricaturas como una herramienta de resistencia, 
al mismo tiempo que muestra el lado divertido de una situación terrible. 
Por este motivo, trata de transmitir el poder de la risa. Así, en el mo-
mento en el que se ríe, la sensación de miedo desaparece por completo. 
Así pues, esta artista tiene un particular interés en atacar al régimen co-
rrupto de Túnez, por lo que se aprecian temas relacionados con la co-
rrupción y la falta de libertades, así como también la religión, que es 
utilizada para manipular a la gente. Por esta razón, critica a los políticos 
que afirman ser religiosos, pero no se comportan de una manera parti-
cularmente religiosa (Brick, 2021). Antes de 2011 dibujaba con un estilo 
muy detallado, pero aún no había encontrado su propia voz, de manera 
que la aparición de Willis hizo que adoptara un estilo más simple y es-
pontáneo. Teniendo en cuenta todo esto, Willis no sólo se quedó en la 
sociedad red fomentada por su publicación en Facebook, sino que tam-
bién saltó a los muros tunecinos convirtiéndose en un grafiti en muchas 
ocasiones, por lo que se afianzó como personaje en todo el país (Knudde, 
2021). En definitiva, sus dibujos deben ser considerados como forma de 
activismo político, por lo que su valor artístico queda relegado a un se-
gundo plano. Todo esto se debe a que tiene la intención de ayudar a una 
causa, como liberar presos políticos o participación de campañas de sen-
sibilización. Por tanto, el objetivo de estas viñetas no es otro que expre-
sar la realidad más actual con el fin de transformar toda esa situación en 
algo diferente que no se sustente en la corrupción (Hotbook, 2019). 
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FIGURA 5. Adiós Presidente, Adiós (Khiari, 2011). 

 
En esta caricatura vemos al Willis representado con unos pantalones 
cortos y un gorro de fiesta diciendo adiós. Asimismo, esta caricatura está 
enmarcada en un contexto con un titular que indica lo que ocurre dentro 
del dibujo. El titular está escrito en francés y se convierte en un elemento 
clave que transmite el momento exacto. De este modo, la lengua no es 
un elemento secundario, sino que se trata de un elemento complementa-
rio y esencial. Así pues, está tratando la caricatura como si fuera un ar-
tículo de opinión y la enaltece como fuente de información. 
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FIGURA 6. Confinados el 14 de enero… (Khiari, 2021). 

 
 

Por otro lado, este dibujo denota cierta evolución. Fue realizado diez 
años más tarde que el anterior y puede verse cómo no aparece un solo 
gato, sino que aparecen algunos más. El uso de los gatos no es un hecho 
aislado, sino que su uso está relacionado con la rebeldía y la necesidad 
de lucha que promueva el cambio. No obstante, la estructura es la misma 
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que la caricatura anterior, es decir, aparece enmarcada en un contexto 
con un titular que anticipa lo que va a ocurrir dentro del dibujo. En este 
caso concreto, hace referencia al aniversario de la Primavera Árabe. Asi-
mismo, pone de manifiesto la imposibilidad de salir por un confina-
miento a consecuencia de la covid-19. Aun así, las protestas no cesan, 
ya que pueden observarse dentro de los balcones. Para ello, se utiliza el 
francés exclusivamente. El árabe está totalmente desaparecido, por lo 
que el uso del francés es exclusivo dentro del propio hecho revoluciona-
rio. 

5. RESULTADOS 

En primer lugar, el Magreb está marcado por una realidad sociolingüís-
tica ajena a lo que todo el mundo piensa. Es cierto que se reconoce el 
árabe como lengua oficial, pero esto no es la realidad. El árabe es una 
lengua aprendida, por lo que no se puede llegar a entender como una 
lengua materna. Asimismo, la variedad dialectal está muy presente en el 
sustrato social, por lo que no se puede hablar de una lengua única. Entre 
otras cosas, esta realidad lingüística se mezcla con la presencia del fran-
cés. Por muchos intentos de arabizar estos países, el francés sigue te-
niendo mucha importancia en la sociedad, hasta tal punto que es consi-
derada lengua de prestigio. Por todo ello, no hay que olvidar que el Ma-
greb está marcado por el pluringüismo, en tanto que no existe una sola 
lengua, sino que la realidad está motivada por una variedad que enri-
quece a la sociedad más allá de los diferentes contextos políticos.  

Por otro lado, en lo referente a la comunicación, puede decirse que existe 
cierta confusión y, a veces, se tiende a la diglosia. El caso de la carica-
tura lo vislumbra de una manera clara, ya que en algunos casos no existe 
un consenso. De este modo, la caricatura puede convertirse en una koiné 
donde los símbolos se articulan junto con las palabras para establecer un 
acto de comunicación. En cualquier caso, si se tienen en cuenta los ca-
ricaturistas analizados existen diferencias claras y evidentes.  

En el caso de Khalid Gueddar, es preciso destacar que el texto es un 
mero símbolo. Tal como se ha visto, usa tanto el francés como el árabe. 
Su objetivo es seleccionar el público dependiendo de la lengua usada. 
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Aun así, si se elimina el texto, no existe ningún tipo de problema, ya que 
la idea se entiende perfectamente.  

En cuanto a Ali Dilem, la situación es diferente. Él opta por el francés 
completamente y lo usa como un arma arrojadiza. Las caricaturas son 
representadas como historias de actualidad, como si se trataran de noti-
cias. No obstante, incluye un elemento satírico a través de los personajes 
que llega a provocar la risa en el espectador. Además, puede verse que 
existe un diálogo por parte de los personajes en todo momento, por lo 
que se acerca bastante a un artículo de opinión.  

En esta misma línea, puede verse las caricaturas de Nadia Khiari. Sin 
embargo, en su caso, los personajes son gatos que muestran la rebeldía. 
Los gatos representan a los tunecinos y se muestran en diferentes situa-
ciones. Llama la atención que también están anticipadas por un titular. 
Aun así, no es obligatorio que hablen siempre los personajes. En cual-
quier caso, el árabe es despojado en favor del francés, por lo que existe 
una predilección, haciendo que su humor tan refinado se adapte a cual-
quier situación fácilmente.  

Más allá de todo esto, los tres caricaturistas muestran que su objetivo es 
cambiar las cosas y espolear a la sociedad. De este modo, se muestra una 
crítica bastante consolidada a través del dibujo, mostrando la realidad 
más inmediata. Por este motivo, la caricatura se convierte en una lengua 
alternativa en imágenes que se apoya en el uso de otras para completar 
la crítica. Por tanto, los horizontes se amplían, ya que la comunicación 
no se limita exclusivamente al lenguaje verbal, sino que se expresa a 
través de un medio que se ha ido adaptando a las circunstancias. En este 
sentido, la lengua usada dentro de las caricaturas puede verse también 
como una adaptación al panorama lingüístico existente dentro del Ma-
greb.  

6. CONCLUSIONES

En definitiva, la caricatura tiene una función panarabista. Tiene una fun-
ción comunicativa bien definida, en tanto que busca narrar la actualidad, 
teniendo en cuenta lo que ocurre en cada momento. En este contexto, la 
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caricatura es una forma de identidad que sirve para unir a la sociedad, 
reflejando una fusión más allá de la propia lengua.  

El uso del dibujo gráfico es una realidad cultural, junto con el resto de 
las lenguas habladas tanto en el mundo árabe como en el Magreb, en 
particular. Por este motivo, debe entender como un bloque cultural. Este 
hecho pone de manifiesto que es un medio de comunicación alternativo 
que evoluciona y se adapta a los tiempos. Por tanto, la predilección de 
una lengua u otra va a estar motivada por el desarrollo social.  

Con todo, para poder entender el panorama lingüístico en el Magreb es 
preciso tener en cuenta su historia social y política. Sin ella, es imposible 
comprender el uso de la lengua, entre otras cosas porque la realidad so-
ciolingüística es tan compleja que resulta complicado establecer un trazo 
claro. Esta situación ha sido motiva por los intentos forzados de arabi-
zación de la sociedad, donde el árabe se convierte en objeto de estudio, 
pero no termina de cuajar. Por ello, los medios de comunicación se ven 
completamente afectados ante esta tesitura.  

Así pues, se ha analizado y estudiado una sociedad que todavía está en 
ebullición lingüística definiendo sus aptitudes. Por este motivo, todavía 
queda esperar para ver cuál es el verdadero impacto de la lengua árabe 
o si, por el contrario, la variante dialectal acaba convirtiéndose en una 
propia lengua. Todo esto, por supuesto, afecta de una manera directa a 
la caricatura, donde el dibujo continúa avanzando y usando la lengua 
como algo secundario con el fin de desarrollar su función principal, es 
decir, animar a la sociedad a participar en el proceso político y creativo. 
Teniendo en cuenta todo esto, habrá que estar muy atentos a lo que ocu-
rra en los diferentes acontecimientos para ver el matiz que toma todo y 
si el francés acaba desapareciendo en favor del árabe. No obstante, por 
el momento, todo apunta a que es una lengua vernácula que tiene bas-
tantes usuarios, por lo que su uso sigue muy presente en la sociedad y es 
difícil augurar su desaparición. Es más, probablemente sería más co-
rrecto hablar de evolución en una determinada zona o fusión con la pro-
pia lengua árabe a través del dialecto. Aun así, todo esto lo dirá el tiempo 
y la evolución social.  
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CAPÍTULO 25 

EL USO DEL FRANCÉS Y EL ÁRABE EN LA PRENSA  
MARROQUÍ COMO LENGUA DE COMUNICACIÓN 

SALUD ADELAIDA FLORES BORJABAD 
Universidad Pablo de Olavide 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La presencia del francés en Marruecos ha estado motivada por la pre-
sencia del protectorado francés. Este hecho supuso que se eliminara la 
lengua de los autóctonos y se impusiera la lengua de los colonizadores, 
por lo que el francés se consideró como la lengua culta. No obstante, tras 
la independencia de Marruecos, existió un movimiento para recuperar la 
lengua árabe como lengua de cultura y de la administración. Sin em-
bargo, la realidad era muy distinta, por lo que dio lugar a un terreno con 
una variedad lingüística enriquecedora.  

Esta situación quedó manifiesta en los medios de comunicación, en tanto 
que aparecieron en diferentes lenguas. Todo esto continúa hasta la ac-
tualidad, de manera que se aprecia la publicación de prensa en francés, 
árabe e, incluso, en dialecto marroquí. Por esta razón, este trabajo es un 
análisis de toda esa realidad lingüística con el fin de ver cómo ha afec-
tado a la sociedad. Siguiendo esta línea se han establecido las siguientes 
hipótesis: (1) Marruecos es un país con una diversidad cultural más am-
plia de lo que tradicionalmente se ha venido analizando, ya que no existe 
una sola forma de ver la realidad; (2) no existe una sola lengua en Ma-
rruecos, por lo que la prensa se ve afectada en tanto que existen produc-
ciones marroquíes en diferentes lenguas; y (3) el hecho de que la prensa 
utilice diferentes lenguas ha motivado la aparición de un sentimiento de 
identidad social significativo, en tanto que también se ha utilizado para 
tratar temas que son considerados como un tabú por parte del propio 
Estado.  
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Teniendo en cuenta estas hipótesis, los objetivos generales de este tra-
bajo son: (1) estudiar el conjunto de lenguas en Marruecos, con el fin de 
comprender esa realidad social y lingüística; (2) analizar la lengua usada 
en la prensa marroquí; y (3) examinar el impacto social. Como conse-
cuencia, los objetivos específicos de esta investigación son: (1) observar 
el proceso de arabización que ha tenido Marruecos después de la inde-
pendencia; (2) comprobar cómo la prensa se ha ido adaptando a las di-
ferentes situaciones; y (3) corroborar las audiencias tanto en los medios 
de comunicación como en la prensa, teniendo en cuenta la elección de 
una lengua u otra.  

Con todo, la motivación y justificación de este trabajo residen en que la 
realidad lingüística en Marruecos tiende a verse sólo en el plano del ha-
bla y en el análisis de sus estructuras. No obstante, esa realidad no sólo 
afecta a la lengua, sino también a la sociedad en general, promoviendo 
la existencia de un sentimiento de unidad e identidad bajo el paraguas 
lingüístico. Este hecho, a su vez, tiene un impacto significativo en los 
medios de comunicación, de manera que se pretende unir el uso de la 
lengua con los medios para vislumbrar la importancia de la comunica-
ción en la sociedad marcada por el uso de una lengua u otra. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo este trabajo, se ha optado por utilizar una metodología 
cualitativa. Ante todo, se trata de una aproximación teórica al estado de 
la cuestión, con el fin de estudiar el uso de lengua dentro de los medios 
de comunicación y, más concretamente, en la prensa marroquí. Como 
resultado de esto, esta investigación se centra en una serie de sujetos 
específicos que adoptan una perspectiva del fenómeno con el fin de darle 
significado, es decir, muestra cómo la lengua tiene una fuerza identitaria 
significativa (Taylor y Bogdan, 1984).  

En primer lugar, se ha hecho un estudio de diversas fuentes para obtener 
una serie de datos con el fin de analizar la realidad lingüística en Ma-
rruecos. De este modo, se ha estudiado la presencia del francés y del 
árabe en la región, así como también tiene una gran importancia la va-
riante dialectal y bereber, hasta tal punto de ser reconocida esta última 
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lengua por parte del estado. Asimismo, también se ha comprobado el 
uso de la lengua dentro de la prensa marroquí con el fin de demostrar 
que su uso genera cierto impacto. Por esta razón, se han obtenido datos 
referentes a la medición de audiencias con el fin de observar qué lengua 
es más usada y los fines que puede llegar a tener.  

Una vez recolectados todos estos datos, se ha llevado a cabo una fase 
descriptiva e interpretativa. De este modo, se ha hecho una descripción 
de las lenguas más habladas en Marruecos, teniendo en cuenta su im-
pacto social. Posteriormente, se ha descrito cómo la prensa absorbe estas 
lenguas y las transforma en un vehículo de información para relatar la 
realidad del momento. Por último, se ha descrito la medición de audien-
cias en relación al uso de la lengua. Tras describir estos datos, se han 
interpretado con el fin de mostrar que la lengua es esencial en los medios 
de comunicación.  

Por tanto, los métodos usados son el método etnográfico y la teoría fun-
damentada. El método etnográfico se centra en la observación directa de 
la lengua para mostrar el impacto que puede llegar a tener el uso de una 
lengua u otra en la sociedad como forma de expresión y comunicación 
(Vasilachis de Gialdino, 2009). Por otro lado, la teoría fundamentada ha 
permitido utilizar el método comparativo constante y el muestreo teórico 
con el fin de codificar y analizar todos los datos para desarrollar dife-
rentes conceptos. En este contexto, se ha optado por la codificación axial 
que ha permitido generar categorías y subcategorías de los datos obteni-
dos referente al uso de la lengua. Asimismo, se ha establecido una codi-
ficación selectiva con el fin de refinar toda la teoría en la que se basa la 
investigación (Trinidad Requena, Carrero Planes & Soriano Miras, 
2006). 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1. EL USO DE LA LENGUA Y LA REALIDAD SOCIAL EN MARRUECOS 

Tras la independencia en Marruecos en 1956, los derechos lingüísticos 
se convirtieron en una reclamación internacional, como símbolo de iden-
tidad. Se buscaba acabar con toda huella colonial, apartando toda 
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presencia extranjera usando la lengua como campo de batalla. Como 
consecuencia, la lengua árabe se empedró como un símbolo de identidad 
dentro de la sociedad, dejando a un lado al uso de la lengua francesa en 
el ecosistema social y lingüístico. Como resultado, se acabaron desarro-
llando dos tendencias muy significativas que prácticamente se extienden 
hasta el día de hoy. En primer lugar, se expandió una concepción basada 
en la voluntad de arabizar todos los ámbitos de la vida pública. Por otro 
lado, existía una tendencia de mantener el bilingüismo, aunque con 
cierto interés por la arabización, de manera que buscaban mantener am-
bas lenguas. Todo esto conllevó a que se produjera una tendencia aña-
dida, pues en la primera década del siglo XXI todo esto se acabó trans-
formando, dando paso a una apertura a otras lenguas. De hecho, se ha 
llegado a reconocer el bereber como lengua (Benítez Fernández, 2012, 
pp. 69-81). 

Esta situación lingüística constituye un ejemplo representativo de una 
comunidad multilingüe marcada por el contacto de lenguas, mostrando 
una heterogeneidad cultural marcada por la convivencia interétnica a lo 
largo de la historia. Así, en la situación sociolingüística del panorama 
marroquí, puede decirse que todo este panorama ha conllevado a que se 
desarrolle una realidad bicultural. El árabe clásico y el árabe moderno 
quedan como una lengua codificada y estandarizada, constituyendo el 
vehículo de expresión de una tradición literaria secular, al mismo tiempo 
que posee historicidad. Por el contrario, el dialecto marroquí, conocido 
como dariya, representa a un amplio sector de la sociedad, ya que es la 
lengua que se habla de manera coloquial. Aun así, este registro, a su vez 
también, presenta diferentes variantes dependiendo de su realidad so-
cial. A todo esto, hay que añadirle el bereber, que pertenece al grupo de 
lenguas afroasiáticas y es la lengua materna de los primeros pobladores 
históricos del Magreb. La manera en que se habla bereber son disconti-
nuas, pues cada una de ellas está rodeada por zonas arabófonas (Fasla, 
2006, pp. 157-188). 

Asimismo, esta realidad lingüística convive con el francés, que presenta 
un papel muy importante en el sector socioeconómico y educativo, así 
como en los medios de comunicación y en el sector privado. Todo esto ha 
conllevado a que persista el bilingüismo árabe-francés para el desarrollo 
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socioeconómico y cultural de Marruecos. Por ello, en cuanto al nivel lé-
xico, el francés hablado en esta comunidad se caracteriza por un buen nú-
mero de préstamos tomados del árabe y, en menor medida, del bereber. 
En Marruecos, el uso del francés es valorado muy positivamente ya que 
se asocia generalmente con el sociolecto alto, aunque no hay que olvidar 
que muchos hablantes la consideran una lengua colonial, por lo que tam-
bién tiene connotaciones negativas (Fasla, 2006, pp. 157-188). 

Con todo, cuando se habla de arabización, se desarrolla simultánea-
mente en dos direcciones: la arabización del corpus (lingüística) y la 
arabización étnica. El primer caso consiste en renovar y modernizar el 
árabe estándar, sobre todo, introduciendo y acuñando nuevos términos 
tomados del francés y del inglés. El segundo tipo de arabización está 
orientado a la extensión del árabe estándar en todos los dominios de uso, 
de manera que su objetivo consiste en asimilar los grupos no árabes den-
tro de la sociedad árabe, a través del aprendizaje de la lengua árabe y de 
la adopción de la cultura autóctona. En el caso de los bereberes, la ara-
bización étnica se dificulta, en algunas ocasiones, en Marruecos, dado 
que hay minorías berberófonas cuantitativamente significativas. No obs-
tante, tras varias décadas de independencia, la arabización sólo ha tenido 
lugar parcialmente y se considera un proceso aún no concluido (Fasla, 
2006, pp. 157-188).  

Por este motivo, el uso de la lengua francesa tiene un valor significativo 
en el ámbito de la educación, la administración y, por supuesto, el sector 
privado. Por todo ello, puede decirse que la «arabización étnico-lingüís-
tica» no ha resultado aún absolutamente satisfactoria. En consecuencia, 
el francés es ampliamente utilizado en el sector privado, en la educación 
superior y en el lenguaje administrativo, comercial y jurídico. Por otra 
parte, las actividades centrales de la organización social (socioeconómi-
cas, financieras y profesionales) aún no están arabizadas. De este modo, 
el bilingüismo árabe moderno-francés está completamente generalizado 
y puede comprobarse no solamente en el sistema educativo, sino tam-
bién en diferentes interacciones comunicativas de la vida cotidiana. 
Todo esto promueve que el francés se convierta en una lengua domi-
nante que, de algún modo, obstaculiza en grado variable el proceso de 
arabización dentro de Marruecos (Fasla, 2006, pp. 157-188).  
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Este proceso de arabización ha provocado que la lengua ha generado dos 
identidades que llegan a reflejarse dentro de la prensa marroquí. Por un 
lado, existe una identidad árabe-musulmana vinculada al árabe estándar 
o, incluso, clásico, dada su relación con la necesidad de arabización apo-
yada en el Corán, así como en la idea de emitir una como lengua franca 
de comunicación supranacional buscando un sentimiento de unión y uni-
ficación. Por otro lado, se ha desarrollado una identidad árabe-marroquí 
vinculada a dariya, es decir, al dialecto marroquí (Moustaoui, 2009, p. 
141-142). A pesar de ello, como se ha comentado, el árabe se ha con-
vertido en una lengua, cuya comunidad lo habla de forma fluida, pero 
no deja de ser adquirida debido a la realidad lingüística existente. De 
este modo, podría hablarse de la presencia de una variante dialectal 
culta, según la cual el dialecto se nutre de expresiones provenientes del 
árabe clásico, motivada por el proceso de arabización, que ha ido con-
sensuándose en diferentes contextos como en el caso de los medios de 
comunicación (Chekayri, 2009, p. 60-61). 

Sin embargo, todo esto tiene que lidiar con la presencia del bereber. El 
amazige, aunque en la última reforma de la constitución marroquí se 
consideró como lengua, presenta tres variables bien diferenciadas: el ta-
rifit o rifeño, el tamazighty y el tachelhit. Las tres variedades tienen la 
misma estructura morfosintáctica, pero difieren en algunos aspectos fo-
nológicos, fonéticos y léxicos. No obstante, aunque es una lengua que 
se ha reservado al ámbito más oral, es cierto que cada vez más ha ido 
cobrando más importancia, hasta tal punto de encontrar una cadena es-
tatal que emite un telediario en amazige, así como emisora de radio que 
dedica un programa en el que se hablan las tres variedades presentes en 
Marruecos. Igualmente, se han ido publicando revistas y otras publica-
ciones, por lo que se pone de manifiesto que es una lengua que está en 
pleno auge en todo el panorama lingüístico marroquí (Moustaoui, 2007, 
p. 141-142).  

En cualquier caso, el francés sigue estando muy presente dentro de Ma-
rruecos, hasta tal punto que funciona como primera lengua extranjera 
(Moustaoui, 2007, p. 154). Es una lengua que se relaciona con las clases 
más altas, aunque también hay que añadir que se utiliza como vehículo 
de enseñanza en las facultades científicas y técnicas, en los ámbitos de 
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derecho y economía y en las Escuelas y Colegios superiores (Moscoso, 
2003, p.183). Asimismo, es lengua vehicular en cualquier asunto consu-
lar con países no arabófonos y en numerosas creaciones artísticas y lite-
rarias. Como consecuencia, también está presente en los medios de co-
municación, hasta tal punto que algunas cadenas francesas recurren al 
francés como lengua clave para atraer a un mayor número de audiencias. 
Por este motivo, el francés también puede suponer un acto identitario, 
en tanto que el uso del francés supone una apertura hacia occidente 
(Moustaoui, 2007, pp. 154-55). En este contexto, puede decirse que, en 
muchas ocasiones, existe una alternancia de códigos entre ambas len-
guas (árabe y francés), ya que el árabe marroquí presenta carencias lé-
xicas, así como también el hablante considera que el francés cumple me-
jor las funciones comunicativas (Moustaoui, 2007, p.167).  

3.2. LA PRENSA CONTEMPORÁNEA EN MARRUECOS 

La prensa en el mundo árabe, por lo general, se desarrolló de forma tar-
día. De este modo, se introduce en el siglo XIX con el movimiento de la 
Nahda (el despertar). En el caso de Marruecos, se trata de un país que 
fue un protectorado francés y español hasta 1956, fecha en la que se 
unifica el territorio español y francés. De este modo, no es hasta 1961 
cuando el rey Hasan II promulga la Ley Fundamental para el Reino, op-
tando por la redacción de una constitución a cargo de un comité de ex-
pertos bajo su propia dirección. Dicha constitución fue publicada en 
1962 (López, 2000, pp. 230-240). No obstante, dicha constitución ha 
sido modificada en numerosas ocasiones, siendo la última en 2011, ante 
el temor de que salpicaran a Marruecos los movimientos de la llamada 
Primavera Árabe.  

En lo referente a los medios de comunicación en Marruecos, se han dis-
tinguido tres etapas. La primera hace referencia a la etapa colonial, 
donde los medios se encontraban principalmente en manos de Francia y 
España. Luego, hubo una etapa de descolonización e independencia en 
la que la información se pone al servicio del Estado y/o Gobierno, con-
trolando éste los medios de información por razones políticas. Siguiendo 
esta línea, la libertad de información quedaría reducida a un principio 
formal sin aplicación práctica. Así, en la actualidad predomina el 
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carácter político de la información, ya sean los medios privados o de la 
propiedad estatal, aunque aún son patentes las huellas del autoritarismo, 
la dominación y la coerción de la política estatal en los sistemas de co-
municación. Como consecuencias, las agencias en su mayor parte son 
gubernamentales y son consideradas como principales medios de infor-
mación nacional e internacional, destacando en Marruecos la agencia 
MAP. Estas agencias ejercen el monopolio únicamente sobre la infor-
mación nacional dejando libertad a los medios de comunicación para 
obtener directamente el servicio de las agencias internacionales a las que 
estén abonados (Abu Warda, n. d.).  

No obstante, en cuanto a la prensa, su verdadero florecimiento estuvo 
marcado tras la muerte de Hassan II, ya que es en ese momento cuando 
las cabeceras se empezaron a multiplicar. Este hecho fue bastante signi-
ficativo en semanarios, ya que los diarios eran más pesados y tenían una 
relación más estrecha con partidos políticos. Entre ellos destacan el ór-
gano de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), al-Ittihad al-
Ishtiraki (Unión socialista), los cuales han sufrido importantes pérdidas 
de lectores en beneficio de periódicos más independientes, como al-
Ahdaz al-Magrebiya (Noticias Marroquíes), cercano a ciertas personali-
dades de la USFP. Otro diario que también experimentó un ascenso con-
siderable al-Tachdid (Renovación), órgano del Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (PJD, islamista). Asimismo, el partido del Istiqlal conserva 
su rotativo, al-Alam (El Mundo), uno de los más antiguos órganos de la 
prensa marroquí. Por su parte, la Unión Constitucional, partido de dere-
chas, edita Rissalat al-Umma (La Carta de la Nación), mientras que el 
Ministerio de Información es el responsable al-Anbaa (Noticias). Ade-
más de todo esto, también se leen mucho los periódicos en árabe edita-
dos en Marruecos, pero que superan su ámbito, como al-Sharq al-Awsat 
(Oriente Medio). Como consecuencia, a este surtido ya imponente de 
diarios en árabe, unos tránsfugas de al-Ittihad al-Ishtiraki han añadido 
Sawt al-Nas (La voz de los ciudadanos) (Daoud, 2005, pp. 53-55). 

En este contexto, la prensa marroquí en francés es bastante extensa. De 
hecho, tiende a relacionarse con los propios partidos. Así, Libération 
está relacionado con la USFP; y Opinion con Istiqlal. Por otro lado, Au-
jourd’hui le Maroc se presenta cercano a ciertos medios de palacio, 
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mientras que la publicacion de Le Matin du Sahara, acabó siendo reto-
mada por un magnate de la prensa saudí que ha recurrido a un antiguo 
responsable de Le Figaro para animar la redacción. A éstos se han aña-
dido L’Economiste, diario que, como su nombre indica, gira en torno a 
la economía. No obstante, muchas publicaciones en francés han sido 
destinadas en los últimos tiempos (Daoud, 2005, pp. 53-55). 

Por otro lado, las publicaciones mensuales han ido perdiendo actualidad 
ya que el campo de la prensa se ha abierto y se pueden abordar algunos 
asuntos tabú. Ésta es, por otra parte, la característica de las publicaciones 
que tienen éxito, ya sean en árabe o francés, e independientemente de su 
periodicidad. La fórmula mensual, con sus requisitos, y más centrada en 
la reflexión, ya no está de moda y parece reservada a una prensa espe-
cializada, sobre todo a los periódicos femeninos (Femmes du Maroc, La 
citadine, Oura, etcétera), masculinos (Homme), o a revistas de arte y, 
sobre todo, gente y decoración (Médina, por ejemplo), que sacan prove-
cho del entusiasmo por ciudades como Marrakesh y Tánger, que tam-
bién han contribuido a promocionar (Daoud, 2005, pp. 53-55). 

Aun así, en el ámbito político se acabaron imponiendo dos publicacio-
nes: Le Journal y Tel Quel. Le Journal, con una fórmula semejante al 
Courrier International, que le apoyó imprimiéndolo en Francia durante 
un largo periodo de crisis con el gobierno de alternancia de Abderramán 
Yusufi, hizo una irrupción estrepitosa en el paisaje mediático marroquí, 
cuando la alternancia era anunciada y previsible, por su cuatricromía 
violenta, mezclada con una considerable publicidad y titulares chocantes 
y provocadores, que sacudían semanalmente a los poderes establecidos. 
No obstante, Tel Quel empezó de forma modesta en noviembre de 2002 
con más voluntad de describir y comprender que de denunciar, pero con 
la misma energía para hacer retroceder las líneas rojas sobre asuntos so-
ciales: homosexualidad, drogas, racismo, alcohol, prácticas religiosas y 
conversiones y adoptando un tono muy irónico sobre la política. Tel 
Quel denunciaba con inspiración y humor no tanto la política, como los 
defectos de Marruecos y los marroquíes, en general. Esto se aprecia, a 
su vez, en el tono de sus publicaciones que ha gustado más fuera del 
propio país, haciendo saltar los tabúes del país desde lejos. Por todo ello, 
ocupa el mayor número de campos posibles e interviene en la edición y 
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apoya a las asociaciones y a la sociedad civil. A pesar de todo, ambas 
publicaciones tienen el mismo público, es decir, la élite económica e 
intelectual urbana, sobre todo en Casablanca y Rabat. Sin embargo, es 
preciso decir que no son las únicas publicaciones de este tipo, ya que su 
lado existen otros semanarios, tales como Maroc Hebdo, La Gazette du 
Maroc, La Vérité, La Nouvelle Tribune y revistas puramente económi-
cas como La Vie économique. Evidentemente, sus tiradas son menores 
y su influencia mucho más reducida (Daoud, 2005, pp. 53-55). 

Aunque estas publicaciones están en francés, no puede decirse que el 
árabe no tiene importancia en este panorama. Por ejemplo, Le Journal 
tiene homólogos en árabe, como al-Sahifa al-Usbuiya (El periódico se-
manal) y otro semanario en árabe, al-Ubs al-Siassi (El semanario polí-
tico), dos cabeceras también con un gran prestigio tanto en la denuncia 
como en la tarea de hacer retroceder las líneas rojas. No obstante, el 
árabe también está presente en el ámbito de los semanarios donde se da 
actualmente la mayor rotación de publicaciones, ediciones y desapari-
ciones de títulos. La prensa en árabe tiene otro público, entre este pú-
blico, destacan pequeños funcionarios, estudiantes, a menudo desem-
pleados y con dificultades, pequeños artesanos y comerciantes, por lo 
que los semanarios independientes tienen una finalidad tan tenaz, vigo-
rosa e insolente como los semanarios en francés. Esta prensa en lengua 
árabe denuncia los escándalos igual que la prensa en francés. La única 
diferencia es que la prensa en francés, especialmente los dos semanarios 
faro del nuevo paisaje mediático marroquí, goza de una mayor visibili-
dad en el exterior del país, mientras que la prensa en árabe no tiene ac-
ceso a los medios de comunicación occidentales (Daoud, 2005, pp. 53-
55). 

Aparentemente, el poder marroquí parece carecer de órganos para ejer-
cer su propia influencia sobre las publicaciones, aunque se puede obser-
var que en el Paris Match francés es el medio donde el rey Mohamed VI 
se expresa a través de sus entrevistas. Por otro lado, los allegados del rey 
transmiten sus mensajes a través de Jeune Afrique, hasta tal punto que 
llegaron a publicarse las cuentas de todo lo que Jeune Afrique ganaba 
con el Reino. En consecuencia, la prensa marroquí se ha convertido en 
actor del juego político, sirve de despertador, intenta sacudir al país y 
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practica continuamente el electrochoque a la anglosajona (Daoud, 2005, 
pp. 53-55). 

Asimismo, existen otras publicaciones en dialecto marroquí que han ido 
adquiriendo cierta importancia en la sociedad: Khbar Bladna y Nichan. 
Así, de 2002 a 2006 se publicó en Tánger en dialecto marroquí el perió-
dico semanal y gratuito Khbar Bladna (Noticias de nuestro país). Este 
periódico tenía la intención proporcionar materiales para facilitar la ad-
quisición del árabe marroquí a la sociedad, en tanto que era la lengua 
hablada de manera oral (Benítez Fernández, 2009, p. 46). Por otro lado, 
de 2006 a 2010 apareció una publicación mucho más exitosa: Nichan 
(Directo). Esta publicación se convirtió el seminario más vendido en 
Marruecos (Elinson, 2013, p.718), aunque la realidad era diferente, ya 
que se superponía una mezcla entre el árabe marroquí moderno y el 
árabe estándar (Benítez Fernández, 2009, p. 42). 

3.3. LAS AUDIENCIAS EN MARRUECOS 

El mercado de medios marroquí ha crecido en tamaño y complejidad 
desde que acabó el monopolio estatal de radiodifusión y se abrió la 
puerta a empresas privadas, en 2005. Aun así, el Estado sigue teniendo 
una presencia significativa, lo cual significa que muchos medios aún 
responden a la familia real y a los intereses comerciales del país. En este 
sentido, el Estado es el principal propietario en el sector de la televisión, 
junto con la familia real y uno de los hombres de negocios más ricos de 
Marruecos. El sector de la radio, por ejemplo, también está bajo el con-
trol del Estado, pero su propiedad es, por lo demás, más diversa, con 
varias empresas más pequeñas. No obstante, los medios impresos están 
claramente divididos entre las publicaciones de habla árabe, cuyos pro-
pietarios provienen en su mayoría del mundo del periodismo, y las de 
habla francesa, que están en decadencia y entre cuyos accionistas se 
cuentan figuras destacadas del sector comercial y financiero marroquí. 
Los medios digitales, en la actualidad, siguen siendo los más fragmen-
tados en términos de propiedad. Por otro lado, si se compara con otros 
medios, a pesar de que el monopolio de radiodifusión del estado marro-
quí finalizó en 2005, los canales de televisión estatales todavía son vis-
tos por la mayoría de los televidentes del país, así como también las 
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cadenas de radio estatales tienen un público enorme. Si se tienen en 
cuentas estas ideas que se acaban de comentar, más del 26,73% de los 
oyentes escuchan emisoras de radio gestionadas por la Sociedad de Ra-
diodifusión y de Televisión (SNRT), propiedad del Estado, y el 8,67% 
de los espectadores miran sus canales de televisión. La empresa de pro-
piedad mixta SOREAD (un 72% de la cual pertenece al Ministerio de 
Economía y Finanzas y otro 20% es del holding de la familia real) tiene 
un 5.62% de radioyentes, mientras que el 33% de los espectadores ven 
su canal de televisión, 2M. Tanto la SNRT (que recibe el 88% de los 
fondos públicos para los medios) como SOREAD (que recibe una gran 
cantidad de publicidad) tienen problemas financieros que ponen en duda 
su viabilidad a largo plazo (RSF, 2017).  

Tras analizar estos datos, vemos que la presencia del Estado no sólo se 
limita a la prensa, sino que se expande al resto de medios de comunica-
ción. Groso modo, Marruecos cuenta con 87 medios impresos, 34 emi-
soras de radio y 10 canales de televisión. Además de esto, hay que tener 
en cuenta la irrupción de las nuevas tecnologías, por lo que las suscrip-
ciones móviles alcanzaron en 2016 una tasa de penetración del 122%, 
mientras que el 34% de los usuarios de Internet están presentes en la 
plataforma líder en redes sociales Facebook (Le Desk a, n. d.).  

Así pues, los mayores propietarios de medios marroquíes no están par-
ticularmente motivados por el tamaño de sus audiencias, cuya medición 
sigue siendo un problema en Marruecos. Existen entidades reconocidas, 
pero sus datos a menudo son problemáticos, ya sea porque no están dis-
ponibles públicamente o porque no se pueden usar. Además de todo 
esto, la investigación de mercado también parece estar sujeta a intereses 
económicos. Por lo general, en cuanto a los medios impresos, el Orga-
nismo Marroquí de Justificación y Difusión (OJD) es una entidad reco-
nocida que publica las cifras de circulación de los periódicos. Anuncia 
las cifras proporcionadas por los propios periódicos, una vez verificadas. 
En algunos casos, los números están inflados por la distribución gratuita, 
lo que permite a ciertos periódicos aumentar sus ganancias por publici-
dad (RSF, 2017). 

Más allá de todo esto, no hay que olvidar la presencia de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información. La medición de 
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audiencia de los medios digitales no es fiable porque ninguna entidad 
especializada está a cargo. Los anunciantes consideran Google Analy-
tics como una de las mejores formas de evaluar el número de visitas, 
aunque los propietarios de sitios web pueden publicar estos datos en Si-
milarWeb, solo algunos lo hacen. La compra de clics o "me gusta" por 
métodos legales e ilegales está, además, muy extendida (RSF, 2017). En 
Marruecos, el sector de Internet está dominado por tres principales pro-
veedores de servicios de Internet (ISP): Maroc Telecom (Itissalat Al-
Maghrib), Orange Maroc e Inwi. Maroc Telecom es la empresa de tele-
comunicaciones más antigua de Marruecos y, por lo tanto, tiene prácti-
camente todo el control sobre la infraestructura del cable telefónico. En 
la actualidad, es en parte propiedad del Estado y de la empresa emiratí 
Etisalat. Orange Maroc, antes conocida como MediTelecom, es la divi-
sión marroquí de la empresa francesa de telecomunicaciones Orange. 
Por último, Inwi es una empresa filial del grupo real holding marroquí 
SNI y del consorcio kuwaití Al Ajial-Zain. En su mayor parte, estos me-
dios de comunicación no pertenecen a una estructura de medios más 
grande; de hecho, solo dos de ellos están conectados a una imprenta, 
aunque su contenido difiere entre sí. Referente a los datos más actuales, 
se han verificado los números entregados por Alexa / Amazon y los por-
tales de noticias seleccionados que aparecen en ambos rankings. Para 
ello, se recopilaron dos listas una en francés y otra en árabe, dado que 
una proporción menor de la población consume sus noticias en francés 
y en medios de habla francesa fueron penalizados de facto. Todo esto ha 
conllevado que la organización estadounidense Freedom House califi-
cara a Marruecos poco “parcialmente libre”, puesto que los medios de 
comunicación online reciben "directivas no oficiales para no informar 
sobre temas controvertidos, o no permitir que se escuchen determinadas 
voces" y "los debates sobre temas relacionados con la monarquía no son 
noticia, aunque los usuarios de las redes sociales abordan abiertamente 
temas tabú” (Le Desk b, n. d.). 

En este contexto, surge MOM (Media Ownership Monitor), un proyecto 
global de investigación y promoción para fomentar la transparencia y el 
pluralismo de los medios en todo el mundo. Generalmente, se ha encar-
gado de evaluar la disponibilidad de datos para el público, así como el 
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nivel de detalle y credibilidad de los datos en Marruecos. No obstante, 
la mayoría de la información sobre su propiedad está desfasada, con lo 
cual los datos a veces son inconsistentes y sin verificar. Por lo general, 
el sector mediático participa de la opacidad que prevalece en el mundo 
financiero en Marruecos, de manera que según los datos del Registro 
Mercantil, el 40% de las empresas no proporciona sus cuentas. En este 
estudio, 16 de las 40 empresas de medios encuestadas se negaron a pu-
blicar su información financiera, incluyendo en todo esto la facturación, 
los accionistas y el número de acciones emitidas. Sin embargo, a pesar 
de toda esta situación, existen pautas de transparencia. De las 17 empre-
sas que respondieron a la solicitud del MOM tres proporcionaron infor-
mación que no coincidía con la información disponible públicamente. 
Todo esto se debe, de algún modo, a que algunas empresas de medios 
les falta una entrada actualizada en el registro de la Oficina Marroquí de 
Propiedad Industrial y Comercial (OMPIC) aunque, en ciertos casos, su 
estructura de propiedad ha cambiado (RSF, 2017). 

4. RESULTADOS 

Los resultados y discusión de este trabajo muestran, en primer lugar, que 
la realidad lingüística en Marruecos es bastante compleja. No existe una 
única lengua que optimice la comunicación dentro de una sociedad. Este 
hecho demuestra que la realidad es muy diferente a lo que tradicional-
mente se piensa. No todo el mundo habla árabe correctamente, al igual 
que no existe una sola lengua árabe. Por esta razón, es más correcto ha-
blar de un compendio de lenguas que hacen que se enriquezca la región. 
Aun así, es cierto que el uso de la lengua en Marruecos, en parte, ha es-
tado motivado por cuestiones políticas, haciendo incluso una diferencia-
ción social en múltiples aspectos de la vida cotidiana. De este modo, el 
francés ha cobrado importancia en tanto que se ha asociado a una lengua 
culta, puesto que genera un sentimiento de aperturismo a occidente. Sin 
embargo, también se ha promovido el rechazo a esta lengua debido a que 
se considera la lengua colonizadora, por lo que el árabe ha sido impul-
sado con el fin de ser un vehículo de comunicación para la sociedad.  
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Todo esto se manifiesta en los medios de comunicación, donde existe 
una diglosia, debido a la gran variedad lingüística existente dentro del 
país. Así, atendiendo a esta variedad, puede decirse que la sociedad está 
bastante dividida en diferentes puntos. Por un lado, la prensa hace uso 
del francés para comunicar diferentes aspectos, ya que no hay que olvi-
dar que el francés se sigue utilizando para muchos aspectos de la admi-
nistración. Este tipo de prensa ha sido bastante significativa debido a 
que puede llegar a tener una apertura a Occidente. No obstante, el pro-
ceso de arabización queda muy marcado en la prensa. La explosión de 
cabeceras en los periódicos supuso un momento idóneo para hacer 
alarde de la lengua árabe como lengua de los medios de comunicación. 
En este contexto, el árabe estándar aprovechó el terreno para ser una 
lengua adquirida y estudiada con el fin de convertirse en una lengua 
franca en todo el mundo árabe. Por esta razón, la presencia en la prensa 
marroquí ha sido fundamental. De hecho, los sectores más jóvenes han 
llegado a emitir publicaciones en dialecto marroquí con el fin de mostrar 
la realidad lingüística. En cualquier caso, la presencia del francés sigue 
muy presente en la prensa, ya que también se ha abierto a las nuevas 
tecnologías y a una nueva realidad motivada por la presencia de las redes 
sociales y la sociedad en red.  

A pesar de todo, la presencia del estado está muy presente en la prensa 
y los medios de comunicación marroquíes. Es cierto que existe cierto 
aperturismo, pero también hay condiciones que muchas veces impiden 
que exista una plena libertad de expresión. Este hecho ha conllevado que 
la lengua sea una herramienta necesaria para romper tabúes; de ahí la 
importancia de publicaciones como Tel Quel, que ha contribuido a tratar 
temas que han sido comprometidos ante determinadas circunstancias.  

Del mismo modo, la elección de una lengua u otra en la prensa y los 
medios de comunicación ha generado un impacto en las audiencias. La 
medición de audiencias en Marruecos no es del todo transparente, dado 
que aún presenta muchas dificultades. Los datos que se pueden obtener 
no son reales del todo, debido al control de los medios por parte del 
Estado, de manera que no se puede ver una representación real como 
podría suceder en otro país. Aun así, sí hay un dato factible que afecta 
de manera directa a los medios. En este sentido, existe una división de 
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las audiencias motivada por el uso de una lengua u otra en los medios 
de comunicación. Por todo ello, la lengua puede considerarse un ele-
mento diferenciador dentro de la sociedad que supone un impacto signi-
ficativo a la hora de tener en cuenta las audiencias. Asimismo, este he-
cho no sólo afecta a la prensa o comunicación escrita, sino que también 
afecta a la televisión y, sobre todo, a la radio, provocando una diversifi-
cación que hace imposible la medición de forma correcta.  

5. CONCLUSIONES  

Con todo, Marruecos no puede ser considerado como un terreno único, 
ya que tiene una variedad lingüística que promueve una mezcla de ha-
blas. Este hecho conlleva a que existe una riqueza cultural mucho más 
amplia que en otros países, hasta tal punto que se trata de una sociedad 
capaz de hablar varias lenguas a la vez. Como consecuencia, se muestra 
una sociedad muy heterogénea marcada por la predilección del uso de 
una lengua u otra.  

No obstante, todo esto está motivado por una fuerte influencia política, 
así como también por la presencia colonizadora francesa. El Estado se 
ha encargado de usar la lengua como batalla de aculturación con el fin 
de despojar toda presencia colonial. De este modo, los medios de comu-
nicación y la prensa, en concreto, se van a ver afectados por toda esta 
situación. No es posible olvidar que existe un sentimiento de arabizar 
todo con el fin de mostrar una fuerte unidad árabe. Sin embargo, esta 
situación es bastante utópica, ya que no existe una única realidad lin-
güística, por lo que no se puede hablar de una sola lengua, sino de un 
conjunto que hacen que la realidad sea diferente.  

En cualquier caso, sí es cierto que la lengua ha propiciado la presencia 
de un sentimiento de identidad. La identidad y la unidad queda marcada 
en la lengua, así como en los elementos usados para facilitar la comuni-
cación. En este sentido, su desarrollo ha estado marcado por una presen-
cia significativa de la variante dialectal, así como el bereber. Asimismo, 
este hecho ha sido incluido también en los medios de comunicación, tal 
como se ha visto en el presente trabajo.  
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Por todo ello, no hay que perder la vista en el desarrollo de los medios 
de comunicación marroquíes. Marruecos es, relativamente, un país jo-
ven, donde la sociedad todavía está buscándose a sí misma. Por este mo-
tivo, la lengua es un apoyo fundamental para definirla. En este contexto, 
existe la posibilidad de presenciar una transformación significativa mar-
cada por la aparición de alguna otra lengua que se convierta en una evo-
lución de esa realidad lingüística presente, de modo que probablemente 
este escenario sea un caldo de cultivo para una nueva era que tendrá un 
impacto significativo tanto en la prensa como en todos los medios de 
comunicación de forma general.  
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CAPÍTULO 26 

LA NUEVA CARICATURA TRAS  
LA PRIMAVERA ÁRABE:  

UN LENGUAJE PARA NARRAR LA ACTUALIDAD  

SALUD ADELAIDA FLORES BORJABAD 
Universidad Pablo de Olavide 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La caricatura árabe se desarrolló de manera tardía en comparación con 
su irrupción en Europa. Los primeros modelos tenían, por lo tanto, una 
clara influencia europea, por lo que no se puede hablar de un género 
propio hasta la segunda mitad del siglo XX. No obstante, estos dibujos 
eran usados para llamar la atención ante desigualdades sociales y pro-
blemas políticos, aunque lo hacían de una manera indirecta debido a las 
posibles consecuencias promovidas por los diferentes dirigentes. De este 
modo, la Primavera Árabe supuso un aperturismo para la caricatura por-
que supuso un cambio radical, en tanto que se empezaron a representar 
de manera directa los dirigentes de cada país.  

Siguiendo esta línea argumentativa, este trabajo busca ir más allá de la 
Primavera Árabe. Hace más de una década de esos acontecimientos, en 
los que han pasado una gran variedad de situaciones que han afectado al 
mundo árabe de algún modo. Por todo ello, las hipótesis de este trabajo 
son: (1) la caricatura es un medio de comunicación alternativo que sirve 
para relatar la sociedad del momento; (2) la Primavera Árabe supuso un 
punto de inflexión para la caricatura, en tanto que le abrió una puerta 
fundamental para poder mostrar la realidad más inmediata, al mismo 
tiempo que generaba una corriente de opinión; y (3) la sociedad en red 
ha permitido crear una cultura árabe global, usando la caricatura como 
lengua de unión. 
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Para llevar a cabo estas hipótesis, se ha instaurado como objetivo gene-
ral de este trabajo estudiar y analizar la evolución de la caricatura des-
pués de la Primavera Árabe, así como también observar el desarrollo de 
la sociedad en red y la virtualidad en el mundo árabe. En relación a estos 
objetivos generales, se han establecido los siguientes objetivos específi-
cos: (1) examinar la función de la caricatura en el mundo árabe tras el 
estallido de la Primavera Árabe; (2) observar los temas plasmados en 
estos dibujos en relación a los acontecimientos acontecidos y comparán-
dolos con los temas surgidos antes de la Primavera Árabe; y (3) deter-
minar la presencia de una temática diferenciada, motivada tras su uso en 
la sociedad en red, de manera que no sólo se ha convertido en un arte de 
resistencia, sino que también se ha consolidado como forma de comuni-
cación.  

Con todo la caricatura, debe ser entendida como un bloque cultural sig-
nificativo. Puede decirse que la articulación del dibujo ha hecho que se 
desarrolle en una lengua en imágenes. Por esta razón, deben ser enten-
didas en un contexto determinado, puesto que su mensaje está condicio-
nado por el hecho que representan. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo esta investigación, se ha optado por una metodología 
cualitativa. Este trabajo es una aproximación teórica al estado de la cues-
tión, con el fin de estudiar el uso de la caricatura como forma de comu-
nicación alternativa. Teniendo en cuenta esto, se centra en una serie de 
sujetos específicos que adoptan una perspectiva del fenómeno con el fin 
de darle significado, es decir, muestra como la caricatura se adapta a 
diferentes momentos y circunstancias para generar un impacto social de-
terminado (Taylor y Bogdan, 1984).  

Respecto a la muestra, se ha seleccionado al caricaturista sirio Ali Ferzat 
como referencia. La elección de este caricaturista ha estado motivada 
por el hecho de que es uno de los caricaturistas más reconocidos en el 
mundo árabe, así como también uno de los mejores valorados. Asi-
mismo, cuenta con más de 15.000 caricaturas a sus espaldas y ha estado 
presente como caricaturista en todas las etapas de la caricatura árabe. 
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Además de esto, Ali Ferzat ha publicado sus dibujos tanto en revistas o 
periódicos como en su propia página web o red social Facebook. Por 
tanto, se trata de un personaje que también se ha adaptado a los diferen-
tes momentos y etapas del mundo árabe. Por otro lado, en lo referente al 
proceso de selección de caricaturas, se ha tenido en cuenta su impacto 
en la red, así como la opinión del propio caricaturista que la ha compar-
tido a través de su perfil de Facebook.  

Teniendo en cuenta todo esto, se ha elaborado una primera fase descrip-
tiva. Esta fase ha permitido ver qué ha ocurrido con la Primavera Árabe 
y la caricatura. Pretende mostrar que la Primavera Árabe estuvo apo-
yada, en parte, por la presencia de las redes sociales y el uso de los telé-
fonos inteligentes, de manera que supuso un cambio social dentro del 
propio mundo árabe. Así pues, supuso un avance tecnológico brutal que 
conllevó a que todo el mundo fuera partícipe del conflicto. De este 
modo, las caricaturas se han estudiado teniendo en cuenta este contexto, 
pero también todo aquello que ha sucedido una vez pasada la Primavera 
Árabe.  

Como consecuencia, se ha desarrollado una fase interpretativa que per-
mita darle forma a toda esta información. Esta fase ha permitido analizar 
los datos e interpretarlos de una manera inductiva. Hay que tener en 
cuenta que la caricatura, algunas veces, puede tener un sentido ambiguo. 
No obstante, la fase interpretativa ha sido utilizada para romper con esa 
ambigüedad, permitiendo analizar la situación conforme a la intencio-
nalidad del artista.  

En este sentido, se ha optado por usar un método visual etnográfico con 
el fin de estudiar qué ocurre dentro de los dibujos. Este método permite 
estudiar lo que ocurre dentro de la imagen y ponerlo en consonancia con 
el momento o situación que representa. Por tanto, el uso de este método 
se centra en la observación directa de las imágenes y en el análisis de lo 
que ocurre en su interior con el fin de mostrar el impacto que puede 
llegar a tener esas caricaturas en la sociedad como forma de expresión y 
comunicación (Vasilachis de Gialdino, 2009).  

Por otro lado, también se ha usado la teoría fundamentada para poder 
interpretar esos datos teóricos en relación a la muestra analizada de una 
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manera inductiva. En este sentido, se ha empleado el método compara-
tivo constante y el muestreo teórico con el fin de codificar y analizar 
todos los datos. Este hecho ha favorecido la necesidad de crear diferen-
tes conceptos en torno a este tema, haciendo una delimitación inicial que 
permita continuar con su desarrollo. Como consecuencia, se han esta-
blecido diferentes abstracciones teóricas, así como una codificación 
abierta para finalmente poder identificar el tema y sus dimensiones. Tras 
completar este primer paso, se ha hecho una codificación axial de los 
datos obtenidos que ha permitido generar categorías y subcategorías, te-
niendo en cuenta los elementos que existen dentro de las caricaturas es-
tudiadas. A continuación, se ha establecido una codificación selectiva 
con el fin de refinar toda la teoría en la que se basa la investigación, es 
decir, la caricatura como forma de comunicación expresión en la socie-
dad en red dentro del mundo árabe (Trinidad Requena, Carrero Planes 
& Soriano Miras, 2006).  

3. ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 EL ARTE Y LA SOCIEDAD EN RED COMO FORMA DE COMUNICACIÓN EN 

LA PRIMAVERA ÁRABE 

Se entiende por Primavera Árabe la ola revolucionaria de manifestacio-
nes y protestas que comenzaron el 18 de diciembre de 2010 en el mundo 
árabe, concretamente, en Túnez. Todo comenzó cuando un chico deci-
dió quemarse a sí mismo y se grabó, retrasmitiéndolo en las redes socia-
les. Este hecho fue considerado un acto de resistencia informativo, de 
manera que el mundo árabe nunca volvería a ser el mismo (Eko, 2012, 
pp. 130). Como consecuencia, estas manifestaciones se trasladaron a 
otros países, por lo que Egipto, Túnez y Yemen entraron en un período 
de transición incierta, Siria y Libia se vieron envueltos en un conflicto 
civil, mientras que las monarquías ricas del Golfo Pérsico se mantuvie-
ron prácticamente inalterables por los acontecimientos. Por lo general, 
el principal legado de la Primavera Árabe estaba en romper el mito de 
la pasividad de los políticos y el gobierno de las élites. Por ello, los paí-
ses evitaron la agitación popular, tratando mantener a la población tran-
quila y aletargada (Manfreda, n. d.).  
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Esta explosión desarrolló la libre expresión artística abarcando diversos 
géneros de artes visuales y multimedia. Así, se incluyeron movimientos 
en los que afloraron la fotografía, la pintura, el vídeo y la escultura, así 
como también las técnicas mixtas, tales como la ilustración y el grafiti. 
Utilizaron un lenguaje icónico, con el fin de explorar la corrupción de 
los gobiernos, sus excesos, su monopolización de la riqueza. Este nuevo 
arte exploraba la diversidad política y todas sus direcciones posibles, así 
como también reclamaba el derecho a la libertad de expresión. Para ello, 
se relaciona con la revolución de una manera más matizada, teniendo en 
cuenta las voces intraducibles o las visiones irrepresentables de la de-
mocracia, en el sentido más universal. En este contexto, este arte bus-
caba resaltar cuestiones más amplias del post-colonialismo, represen-
tando una sociedad esencialista que carecía de visiones homogeneiza-
doras. Por esta razón, supuso una transición revolucionaria desde la sin-
gularidad de la multiplicidad y la diversidad, con el fin de lograr un 
equilibrio entre la libertad recién descubierta y la fragilidad extrema. En 
este sentido, la Primavera Árabe evoca no sólo la agitación política y 
social, sino también una transición hacia una revolución artística. Este 
hecho conllevó a que el arte contemporáneo se transformara en una 
forma de articular la liberación de la antigua censura del arte, como con-
secuencia de las restricciones políticas y sociales asociadas con el anti-
guo régimen. Por ello, tenía la función de transmitir la inestabilidad y 
fragilidad del proceso de transición democrática, por lo que el objetivo 
de estos artistas es el de convertirse en voces alternativas de la revolu-
ción, a través de formas visuales y multisensoriales. Todo esto promovió 
la cultivación de un lenguaje visual y multisensorial de inestabilidad que 
combinaba la semiótica, la política y la poética, con la participación del 
espectador incorporado en la formación del discurso (Shilton, 2013, pp. 
129-145).  

No obstante, no hay que olvidar la mucha presencia de las redes sociales 
en la Primavera Árabe. Por esta razón, es preciso hablar de la creación 
de la sociedad en red y su afianzamiento cultural en el contexto de la 
virtualidad. La sociedad en red permitió utilizar redes activadas por tec-
nologías digitales de la comunicación y la información basadas en la 
microelectrónica, de manera que permitió generar una estructura social 
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con acuerdos organizativos en relación con la producción de consumo, 
la reproducción, la experiencia y el poder expresados mediante una co-
municación significativa codificada por la propia cultura árabe. Esta es-
tructura social catapultó a la cultura árabe contemporánea a una cultura 
global, presentando una infraestructura que se basaba en las redes socia-
les, por lo que la sociedad pasó a considerarse una sociedad global, en 
tanto que las redes se creaban no sólo para comunicarse, sino también 
para imponerse a la comunicación. Por tanto, se creó una estructura so-
cial multidimensional en las que las redes de diferentes clases tenían 
distintas lógicas para crear valor, entendiendo por valor la expresión de 
poder. Todo esto contribuyó a que se organizara en torno a un espacio 
de flujos, generando una posibilidad tecnológica y organizativa de prac-
ticar simultaneidad sin contigüidad. Por ello, la sociedad red pretendía 
aniquilar el tiempo eliminando la secuenciación mediante el uso de las 
tecnologías de la información, de manera que se pretendía comprimir el 
tiempo y difuminar la secuencia de las prácticas, incluyendo presente, 
pasado y futuro de modo aleatorio. De este modo, la Primavera Árabe y 
su configuración como sociedad en red promovió la creación de cons-
tructos culturales, de manera que buscaba identificar su cultura árabe a 
través del arte como indicador histórico. En este sentido, se llevó a cabo 
una cultura de protocolos de comunicación mezclando la cultura árabe 
con todas las culturas del mundo, dando pie a su desarrollo sobre la base 
de una creencia común del poder de las redes y la sinergia obtenida al 
dar y recibir de los demás. Por tanto, el arte generado dentro de esta 
sociedad en red buscaba crear una cultura en la que se compartiera un 
mundo diverso en el que se acabe con el miedo al otro (Castells, 2009, 
pp. 50-68). 

Con todo, el arte saltó de la calle al ciberespacio, promoviendo la crea-
ción de la virtualidad como algo significativo. Los protagonistas de este 
ciberespacio eran los poderes políticos, ideológicos, económicos, étni-
cos, nacionales, culturales y religiosos, así como los grupos minorita-
rios. De este modo, internet se usaba como un medio de comunicación 
alternativo, es decir, como un instrumento para ganar solidaridad y ge-
nerar un diálogo con un discurso más abierto (Rinnawi, 2011, p. 137). 
El ciberespacio, por su parte, permitía una forma más interactiva y 
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autónoma que permite ejercer presión y desafiar a los distintos regíme-
nes autoritarios. Por ello, se ha convertido en un espacio idóneo de crea-
ción cultural que incitaba a la sociedad a movilizarse y enfrentarse a las 
injusticias del régimen (Liu, 2013, pp. 252-271). El desarrollo de los 
teléfonos inteligentes como el de las redes sociales en el mundo árabe 
facilitó mucho las cosas a la hora de transmitir la información y los he-
chos que estaban sucediendo (Sangani, 2011). Por tanto, toda esta vir-
tualidad descubierta promovió que se desarrollara un panarabismo en 
torno a la sociedad en red (Rinnawi, 2011, p. 141). En este sentido, la 
instrumentalización de internet como arma de resistencia de los activis-
tas y las tecnologías como forma de represión de los regímenes autori-
tarios consiguió transformar los trastornos informativos existentes en el 
mundo árabe, por lo que el desarrollo de internet y las nuevas tecnolo-
gías dio lugar a crear nuevos canales alternativos de comunicación que 
permitían romper las fronteras del Estado (Eko, 2012, pp. 129-150).  

3.2. LA NUEVA CARICATURA TRAS LA PRIMAVERA ÁRABE 

3.2.1. La creación de la caricatura árabe como arte de resistencia 

En este contexto revolucionario, donde se descubrió la sociedad en red 
como forma de comunicación, la caricatura logró abrirse camino y con-
solidarse como arte de resistencia. Los artistas no pudieron permanecer 
ajenos a esta situación, por lo que necesitaban reivindicar la libertad de 
expresión y de opinión. Por tanto, las caricaturas abrieron un espacio 
nuevo para la resistencia (Revilla y Hovanyi, 2013).  

Antes de la Primavera Árabe, los dibujos eran considerados un alivio para 
la sociedad que trataban temas considerados tabú. De este modo, la inten-
ción de este arte era expresar los sentimientos y experiencias de las perso-
nas, por lo que el propio caricaturista debía ser capaz de generar una visión 
de los sentimientos y necesidades de su propia gente (Halasa, n. d.). En 
este contexto, el caricaturista manipulaba todo para poder sobrevivir al cas-
tigo, utilizando símbolos simples que se entendieran con facilidad. Para 
ello, desde un primer momento, recurrieron al uso de símbolos e ideas que 
formaban parte de la vida diaria de la calle, ya que su deseo era representar 
la conciencia de la calle, de la gente de a pie (Halasa, 2012, p. 24).  
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A pesar de ello, la Primavera Árabe y el desarrollo de la sociedad en red 
supuso un antes y un después. Se produjo un cambio en el que se co-
menzó a dibujar figuras reconocibles del aparato de seguridad, así como 
a los propios presidentes (Halasa, Omareen y Mahfouz, 2014, p. 170). 
Este hecho fue un avance político y personal, ya que nunca antes en la 
historia del desarrollo de las caricaturas se había hecho de una manera 
tan clara y tan directa (Halasa, 2012, p.14). Estos dibujos pretendían 
apoyar los movimientos que se habían ido desarrollando en el mundo 
árabe, al mismo tiempo que contribuían a desarrollar uno propio dentro 
de cada país. Nada hace desvanecer el miedo como la risa y el sentido 
del humor. Esto se debe a que nada es inmune a la risa, ni siquiera las 
figuras más poderosas, ya que todo en este mundo puede ser objeto de 
burla y risa (Stoughton, 2012, p. 16). Estas nuevas caricaturas sirvieron 
para liberar la mente de los países árabes de la dependencia de una sola 
persona o ideología, al mismo tiempo que indicaban que se trataba de 
un movimiento no violento en el que se reclamaba la libertad de expre-
sión, la libertad de asamblea y revocar el Estado de Emergencia del ré-
gimen (Halasa, Omareen y Mahfouz, 2014, pp. 101-108).  

Por todo ello, las caricaturas dejaron de ser una válvula de escape para con-
vertirse en un lenguaje propio que generaba una comunicación en sí misma. 
Antes de la Primavera Árabe, las caricaturas eran un ritual diario en la vida 
cultural árabe, mostrando enfado, risas, gritos que expresan todas las frus-
traciones y decepciones de los problemas personales, nacionales y panára-
bes del tiempo actual (Anderson, 2005, pp. 14- 15). Por este motivo, este 
arte permitía a la gente reírse, al mismo tiempo que le iba generando una 
corriente de opinión (Wedeen, 1995: 174-177), aunque la Primavera Árabe 
transformó esta situación para dar paso a otros temas, haciendo de la socie-
dad en red un espacio cultural necesario para poder lanzar sus ideas. 

3.2.2. Nuevos temas en las caricaturas árabes tras la Primavera Árabe 

La caricatura, por lo general, es el artículo periodístico preferido por to-
dos que presenta el encanto necesario para atraer a la gente, debido a 
que posee la fuerza suficiente para hacer una crítica de la sociedad, al 
contener un lenguaje compartido y entendido con facilidad. Sin em-
bargo, la caricatura, por raro que parezca, no es un género 
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contemporáneo, sino que es algo que ha acompañado siempre al ser hu-
mano, pues su objetivo es hacer una crítica a través de la risa. Es un arte, 
por tanto, que se ha ido desarrollando desde la existencia del ser humano 
y que se da en todas las culturas, por lo que podría decirse que es tan 
antiguo como el mundo. Tradicionalmente, han provocado odio y 
enemistad, al mismo tiempo que encarnaban diferentes figuras metafó-
ricas capaces de hacer reír a la gente. Entonces, la crítica se transforma 
en sátira, pretendiendo que su imagen se perpetúe de una manera diver-
tida y novedosa (Arab Cartoon, 2005).  

El mundo árabe se caracteriza por usar tres temas diferenciados: social, 
político y global. La caricatura social es aquella que critica de forma 
exclusiva la sociedad, es decir, las relaciones con la conducta social y 
las relaciones con la burocracia o con el tratamiento de las cuestiones 
funcionales y administrativas. En cuanto a la caricatura política, se cen-
tra en analizar los problemas políticos del mundo árabe, de manera que 
los dibujos muestran un maravilloso análisis de la política interior de 
cada país, la política árabe y las relaciones y políticas internacionales. 
Por último, la caricatura global es aquella que mezcla tanto la problemá-
tica social como la problemática política dentro del propio dibujo. De 
hecho, este tipo de caricaturas son las más extendidas dentro del mundo 
árabe, ya que son un medio idóneo para mostrar la presencia de los ver-
daderos problemas que atañen a esta sociedad (Aziz Ali, 2010). 

No obstante, estas tres vertientes se van a mantener después de la Pri-
mavera Árabe, pero de una manera diferente. La Primavera Árabe abre 
una nueva puerta al activismo, permitiendo expresar la cotidianeidad de 
una historia de personajes que trascienden en el plano social (Gaya 
Nuño, n. d.). De este modo, la caricatura se vuelve más individualista y 
empieza a centrarse en cada país, aun así se distinguen los mismos te-
mas, aplicados a las circunstancias de cada país. Asimismo, van a ser un 
referente para los referentes acontecimientos mundiales, reflejando una 
apertura a la globalización de los hechos que atañen a la sociedad mun-
dial, enmarcada a su vez de la sociedad en red.  

El primer tema expresado, como se ha venido anticipando en este tra-
bajo, es el ataque directo a los presidentes. La caricatura es una buena 
fuente primaria para representar el desarrollo de la Primavera Árabe. De 
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hecho, si se agrupan, los dibujos pueden llegar a desarrollar un hilo ar-
gumentativo que narren el desarrollo de estos movimientos que llevó a 
una nueva era dentro del mundo árabe. Un ejemplo significativo es el 
caso del presidente sitio Bashar al-Asad, que llegó a contar con más de 
3000 caricaturas sobre su propia persona. La expresión de la cara de al-
Asad fue cambiando progresivamente durante la revolución, debido a 
que los caricaturistas quisieron reflejar la situación del país a través de 
la expresión gráfica del presidente. En este sentido, las críticas hacia el 
Presidente fueron cada vez más directas, ya que, irónicamente, los cari-
caturistas lo fueron representando como el verdadero responsable de la 
destrucción y muerte del país. Por ello, el objetivo de los caricaturistas 
era hacer hincapié en los problemas del país a través de la risa que podía 
provocar el dibujo gráfico; de manera que decidieron representar al pre-
sidente, utilizando la ironía y la exageración, como a una bestia inmunda 
que va devastando todo lo que encuentra a su paso. Por tanto, las cari-
caturas llegaron a ser una forma de expresión y comunicación que con-
siguieron redefinir la Revolución en Siria y en otros muchos países en 
los que se produjo el fenómeno de la Primavera Árabe (Buḥāʾ, 2013). 

FIGURA 1: Las propuestas a Bashar al-Asad (Ferzat, n. d.). 
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En esta caricatura se aprecia la figura de Bashar al-Asad de una forma 
jocosa, pero a la vez se transmite un talante serio de la situación. Se trata 
de una caricatura global pero personificada en la imagen del presidente 
sirio. Se puede ver cómo el presidente recibe propuestas de la sociedad 
y del ejército al mismo tiempo. Asimismo, se deforma la oreja que presta 
atención al ejército, mostrando cómo su interés va más orientado a este 
colectivo que a la propia sociedad, que sigue teniendo problemas serios 
tal como encarna el personaje que representa la sociedad. Por tanto, el 
objetivo de esta caricatura es criticar la posición de los gobiernos en la 
Primavera Árabe, es decir, busca resaltar la necesidad de perpetuarse en 
el poder a toda costa, sin importar lo que esté ocurriendo dentro de la 
sociedad.  

Por otro lado, la Primavera Árabe trajo consigo la aparición de grupos 
islamistas en el panorama político, así como también la presencia de 
grupos terroristas que buscaban distorsionar esta situación de lucha. De 
este modo, esta nueva situación también va a ser representada dentro del 
dibujo gráfico, con el fin de distanciarse de este tipo de ideologías, ya 
que el objetivo de las revueltas y manifestaciones de la Primavera Árabe 
era poner de manifiesto los problemas existentes en las distintas socie-
dades del mundo árabe, más allá de la propia religión.  

En este contexto, aparecen caricaturas que critican la aparición en es-
cena del Daesh15. La ideología de este grupo era recuperar los territorios 
ocupados por los occidentales y, que según ellos, pertenecían al Islam. 
Este grupo terrorista tenía su origen en la invasión de Estados Unidos a 
Iraq en 2003, por lo que puede entenderse como un grupo vengativo que 
trataba de derrocar al Gigante Americano. De este modo, comenzaron a 
enviar a los miembros iraquíes a Siria para formar una organización den-
tro del país. De este modo, el grupo comenzó a reclutar combatientes 
para formar células terroristas en todo el país, por lo se acabó anun-
ciando la creación de un nuevo frente que estaba respaldado por la opo-
sición siria. Su intención era crear ataques sectarios de inmediato, al 

 
15 al-Dawla al-Islamiyya fi l-Iraq wa Sham, más conocido como ISIS en sus siglas inglesas, 
hace referencia al grupo terrorista conocido como Estado Islámico de Iraq y Sham, enten-
diendo por Sham la gran Siria. 
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mismo tiempo que imponían la ley islámica. Por tanto, los propios com-
batientes sirios comenzaron a ver a este grupo como invasores extranje-
ros, que tenían un grupo de desarrollo local (Web del Conocimiento, 
2015). Como consecuencia, esta situación pasa a convertirse en un tema 
recurrente dentro de las caricaturas árabes. De hecho, este tema no apa-
rece aislado, sino que en múltiples ocasiones se combina con la crítica a 
la política internacional. Así pues, los caricaturistas árabes consideran 
que estos grupos terroristas son una consecuencia directa de la interven-
ción de países internacionales que, lejos de ayudar, han entorpecido toda 
la situación. 

FIGURA 2. El terrorismo islámico (Ferzat, 2017). 

 
En esta caricatura se observa la formación del terrorismo por parte de 
capitales extranjeros. Se aprecia la aparición de una mano anónima gi-
gante que simboliza la bandera de Estados Unidos y de Irán. Esta mano, 
a su vez, sustenta a un personaje con barba y turbante, así como también 
presenta un rostro colérico al mismo tiempo que empuña un arma. Esta 
marioneta dispara ese arma, generando una nube negra como símbolo 
de la devastación. De este modo, el objetivo de la caricatura es resaltar 
que el terrorismo islámico o islamista en sí no existe, sino que ha sido 
motivado e infundado por otros países con el fin de sembrar el terror en 
la zona, al mismo tiempo que impiden el desarrollo del mundo árabe. 
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En relación a esta temática, por tanto, hay que destacar la crítica a la 
posición internacional. La política internacional ya se criticaba y se po-
nía de manifiesto la falta de ayuda. Es más, existía la necesidad de ge-
nerar la burla y la sátira a poderes extranjeros y a organismos interna-
cionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas y la Liga 
Árabe. La sátira y la crítica recaían directamente sobre la mala concien-
cia de la audiencia internacional. Por este motivo, cambian el discurso 
que aparentemente reflejan estos poderes de cara al mundo entero, de 
modo que los caricaturistas representan todo este discurso en forma de 
queja, mostrando el victimismo y la falta de solidaridad de estos países 
(Camps-Febrer, 2012, pp. 26-37). No obstante, la Primavera Árabe su-
puso un más ante esta situación, de manera que a partir de ese momento 
la comunidad internacional no se centra en la Liga Árabe exclusiva-
mente o las Naciones Unidas, sino que aparecen países y líderes inter-
nacionales, tales como Estados Unidos, Irán y Rusia. Estos agentes van 
a tener un papel preponderante porque también van a ser representados 
de una manera directa, siendo acusados de apoyar a los líderes corruptos 
y de promover el terrorismo en la zona. 

FIGURA 3. La relación de Rusia con las Naciones Unidas (Ferzat, 2018). 
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Esta caricatura representa las relaciones que tiene Rusia con las Nacio-
nes Unidas. La representación se ambienta en la edad media, al mismo 
tiempo que pone de manifiesto problemas contemporáneos como la vio-
lencia de género. El presidente ruso, Vladimir Putin, aparece represen-
tado como un hombre de la caverna con un mazo y un cuchillo, donde 
se aprecia la bandera rusa. Por otro lado, las Naciones Unidas son repre-
sentadas como una mujer maltratada por este hombre, en tanto que la 
arrastra de los pelos, dejándola destrozada. Asimismo, si se presta aten-
ción al fondo de la imagen, se puede ver un territorio destrozado com-
plemente, donde al mismo tiempo se vuelven a combinar los colores de 
la bandera rusa. En este sentido, el objetivo del caricaturista es resaltar 
cómo Vladimir Putin ha mostrado el veto en las Naciones Unidas, pro-
moviendo que países como Siria se vean completamente destrozados.  

Más allá de estos temas, hay que tener en cuenta que la caricatura se ha 
convertido en un producto de la sociedad en red. De este modo, su pre-
sencia ha hecho que se transforme en un elemento clave de la cultura 
global generada dentro del mundo virtual. Por esta razón, también se van 
a tratar problemas mundiales con el fin de traspasar fronteras y empati-
zar con diferentes temas que atañen a todo el mundo. Es cierto que los 
temas mundiales estaban orientados a la pobreza o a la falta de alimentos 
en muchos territorios del planeta. No obstante, los diferentes aconteci-
mientos que se han ido desarrollando años después de la Primavera 
Árabe, han ido desbancando, en parte, a estos temas. Por ello, cobra mu-
cha importancia el tema de la covid-19, con el fin de mostrar un pro-
blema mundial, así como también con la necesidad de acentuar las de-
sigualdades dentro del mundo árabe. Este hecho se debe a que la Prima-
vera Árabe no mostró una solución plausible, por lo que la Covid-19 
contribuyó a que empeoraran las cosas. Por esta razón, también va a te-
ner un tema privilegiado dentro de las caricaturas. 
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FIGURA 4. El Covid huyendo de Bashar al-Asad y su esposa (Ferzat, 2021). 

 
En este dibujo aparece una situación sencilla. El virus de la covid-19 es 
personificado con una mascarilla y un cuerpo ensombrecido. Este per-
sonaje se encuentra con el presidente sirio Bashar al-Asad y su mujer y, 
al verlos, sale huyendo despavorido y con su mascarilla bien fijada. Por 
tanto, el objetivo de esta caricatura es señalar que el virus es menos pe-
ligroso que el propio presidente, por lo que su uso ha servido para em-
peorar aún más las cosas.  

En definitiva, hay que decir que la Primavera Árabe ha servido para con-
solidar la caricatura como lengua que refleja la actualidad más inme-
diata. Por esta razón, otro tema muy desarrollado es la libertad. Un con-
cepto representado muchas veces en forma de pájaro que permite surcar 
los cielos libres, evitando la censura gracias al desarrollo de la sociedad 
en red. De este modo, la libertad también se asocia a la fuerza de la unión 
que permite derrocar cualquier opresión.  
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FIGURA 5: La unión de la sociedad llevará a la libertad (Ferzat, 2021b). 

 
Se aprecia en este dibujo la ausencia de personajes humanos. Existe una 
diferenciación muy clara entre personajes. Por un lado, se ve a un cuervo 
negro que simboliza el extremismo, debido a sus facciones. Este cuervo, 
a su vez, va generando terror allá por donde pasa. Por otro lado, aparece 
un conjunto de pájaros de colores. Estos pájaros son más pequeños y 
forman una flecha, por lo que simboliza la unión de la sociedad contra 
el extremismo y el terror. En este contexto, el objetivo de la caricatura 
es señalar la necesidad de unir a la sociedad para luchar contra los ex-
tremismos y la corrupción, por lo se está enalteciendo la libertad, así 
como la unidad y la identidad árabe. Dicho de otro modo, es una manera 
de mantener viva la revolución, recordando su inicio y su objetivo.  

Por último, los caricaturistas árabes no han pasado por alto el conflicto 
entre Ucrania y Rusia producido en febrero de 2022. De hecho, se sien-
ten comprometidos con la necesidad de preservar la paz y acabar con la 
guerra. Por esta razón, van a ser numerosas también la aparición de 
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caricaturas referentes a este tema. Es más, la tónica va a ser la misma 
que la utilizada para criticar a los presidentes árabes. En este sentido, 
Vladimir Putin va a ser ridiculizado, así como también acusado de tirano 
dentro de los dibujos. Por tanto, la intención de estas caricaturas es con-
vertirse en una voz social que comunica la actualidad más inmediata, 
generando una corriente de opinión que permite a la sociedad participar 
gracias al desarrollo de la sociedad en red. 

FIGURA 6: : La guerra de Rusia (Ferzat, 2022). 

 
 

Esta caricatura satiriza la situación del mundo árabe respecto a Rusia. 
Concretamente, se centra en Siria, donde Rusia, de algún modo, apoyó 
al presidente Bashar al-Asad. Se observa a una bota que personifica al 
presidente sirio. Esta bota se está comiendo a la sociedad de una manera 
atroz. Asimismo, se ve que arriba aparece una referencia al mundo, así 
como también la pierna que sustenta la bota es la bandera rusa. Por tanto, 
esta caricatura tiene un doble sentido muy marcado. Por un lado, señalar 
que lo que está ocurriendo en Ucrania no es único, ya que Rusia contri-
buyó a eternizar la Primavera Árabe Siria tras convertirse en una guerra 
civil. Por otro lado, se puede decir que es una llamada de atención a lo 
que puede llegar a hacer Rusia en el mundo, de manera que quiere poner 
de manifiesto que lo está ocurriendo ha ocurrido antes. Por este motivo, 
es necesario prestar atención a lo que ocurrirá más adelante. 
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4. RESULTADOS 

Los resultados y la discusión de este trabajo muestran que la caricatura 
es un artículo de opinión que sirve para narrar la actualidad inmediata. 
Es una lengua en imágenes que busca la deformación con el fin de arran-
car la risa del espectador a través de la sátira y la parodia. A su vez, es 
utilizada para generar una opinión en el espectador apelando al senti-
miento y a la emoción. Por todo ello, puede hablarse de un arte dinámico 
que contribuye a un proceso político y creativo donde la sociedad tiene 
un papel preponderante.  

Siguiendo esta línea, el mundo árabe es un caldo de cultivo para el desa-
rrollo de este arte. Antes de la Primavera Árabe, este arte tenía una fun-
ción clara fundamentada en la simbología para tratar aquellos temas que 
eran controvertidos para los regímenes. No obstante, la Primavera Árabe 
supuso un momento de aperturismo para este arte, de manera que se 
produjo un renacer donde la caricatura deja de articularse según la sim-
bología, para hablar de manera directa. Este hecho se consolida con-
forme pasan los años. Por tanto, se acaba convirtiendo en arte de resis-
tencia bidireccional, es decir, sirve para generar un movimiento revolu-
cionario contra los dirigentes, al mismo tiempo que la sociedad puede 
usarla como referencia añadiendo sus comentarios pertinentes.  

Este hecho se vio favorecido por el desarrollo de la sociedad en red. La 
irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
contribuyeron a formar una cultura árabe global, donde la caricatura se 
convierte en una lengua en imágenes entendida por todos. De este modo, 
el dibujo se convierte en un símbolo de comunicación donde la comuni-
dad puede añadir comentarios y compartirla con el fin de fomentar una 
serie de flujos y nodos. Por esta razón, se ha permitido ampliar las fron-
teras del mundo árabe sin dejarlos relegados en un pasado. Por tanto, se 
puede hablar de una forma de panarabismo donde la cultura árabe se 
unifica y se actualiza en relación a los últimos acontecimientos. De he-
cho, es una forma de desmarcarse de lo que muchas veces piensa la so-
ciedad occidocentrista.  

En este contexto, la era de la caricatura post Primavera Árabe ha su-
puesto también una forma de romper con las verdades a medias. Su uso 
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ha contribuido a desmentir bulos aparecidos por la red. Es cierto que 
buscan generar una corriente de opinión diferente a través del sentido 
del humor, pero la presencia de la caricatura ha supuesto romper con las 
mentiras infundadas en la red para desestabilizar la sociedad árabe. Por 
esta razón, no se puede ver como un elemento que solamente hace reír a 
la gente, sino como un medio de comunicación que trata de resaltar algo 
con lo que la sociedad no está de acuerdo.  

Como consecuencia, puede hablarse de una tercera etapa para la carica-
tura árabe. La primera etapa se ha marcado, popularmente, en su naci-
miento en el siglo XIX y su evolución en la segunda mitad del siglo XX. 
Así, la segunda etapa, generalmente, se había establecido en la Prima-
vera Árabe, con la aparición de personajes reconocibles. No obstante, 
debido a su dinamismo, puede decirse que existe una tercera etapa si-
tuado en los años posteriores a la Primavera Árabe, donde la caricatura 
se centra en el mundo árabe, pero en relación al panorama internacional 
y las posibles consecuencias.  

5. CONCLUSIONES  

Con todo, la caricatura es un bloque cultural. A pesar de que existe una 
temática definida, ésta varía conforme a los momentos en los que se 
desarrolla. No puede ser estudiada de manera aislada, sino que debe ana-
lizarse y observarse en un contexto determinado, ya que es la única 
forma de conocer la crítica.  

Asimismo, los caricaturistas deben ser entendidos como activistas de la 
información. Todo esto viene motivado por el hecho de que el caricatu-
rista es considerado como una persona que busca la reacción para cam-
biar el mundo. En este sentido, si se observan los ejemplos analizados, 
puede observarse que su uso e interpretación tienen sentido en relación 
a los acontecimientos que expresan.  

Por otro lado, los temas desarrollados tras la Primavera Árabe han cata-
pultado la caricatura árabe al panorama internacional. Los temas usados 
muestran cómo la Primavera Árabe se convirtió en un eterno invierno 
lejos de alcanzar. No obstante, también se han adaptado a las circuns-
tancias. Por ello, no han dejado de lado temas transcendentes como el 
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caso de la covid-19 o el conflicto de Rusia con Ucrania. Este hecho 
muestra que la caricatura se ha acabado fusionando en la cultura global 
de la sociedad en red, mostrando que todos estamos unidos bajo el con-
cepto de virtualidad.  

En definitiva, puede decirse que se ha abierto una nueva etapa post Pri-
mavera Árabe para la caricatura. Anteriormente, los temas eran globa-
les, pero la Primavera Árabe los centró en cada país. Sin embargo, la 
irrupción en las redes sociales ha conllevado a que su temática se sume 
a una realidad mundial. Aun así, su función es representar la realidad 
inmediata, por lo que no se puede hablar de un arte estático. Dicho de 
otro modo, habrá que seguir estudiando y analizando los diferentes 
acontecimientos en el mundo árabe con el fin de ver el rumbo que toman 
las caricaturas.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Comúnmente la comunicación de las noticias tiene como objetivo infor-
mar al televidente acerca de los sucesos cotidianos de su entorno. Inde-
pendientemente del enfoque del contenido, los programas buscan una 
forma efectiva de “interesar a un público cada vez más amplio” (De 
Fontcuberta, 1993), para que capten los hechos objetivamente. Aunque 
los noticieros ecuatorianos cumplen con lo antes expuesto en cuanto a 
su estructura comunicativa, sus estilos varían con respecto al canal, ho-
rarios, presentadores y audiencia. Es por este motivo que cada programa 
tiene su marca que lo identifica.  

Sin embargo, existe una inminente controversia sobre la forma en la que 
se abordan los temas. Mientras que a una parte de la población le agra-
dan los estilos informales, a otras personas les incomodan ya que consi-
deran que se pierde la seriedad e importancia de la información. Como 
expresa Muñoz (2017) “la televisión es un acompañante en los tiempos 
de ocio de la persona, pero el problema radica en que se confunde el 
tiempo de descanso con el consumo de programas donde prima conteni-
dos con escasa calidad” (p.6). 

Es importante recordar que el humor y la sátira en los medios televisivos 
son utilizados principalmente para cuestionar las verdades que ocurren 
en el mundo actual y ganar rating.  
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Por mucho tiempo, hubo muchos personajes públicos que se negaron a 
aparecer en los reportajes por el riesgo de ser ridiculizados (…) sin em-
bargo, esa tendencia ha ido menguando a medida que este género gana 
aceptación como un formato (…) que sirve para acercarse al público 
desde el info-entretenimiento (Molina, 2020, pág. 36). 

No obstante, existe una diferencia entre esto y la burla, la cual ocurre en 
el momento en el que se deja la gracia elaborada de lado y se da paso a 
la denigración de la otra persona. En la televisión ecuatoriana esto es un 
tema conflictivo debido a que existen espacios en los cuales predomina 
la burla antes que el humor para atrapar al televidente.  

Es por este motivo que es fundamental conocer el alcance y los límites 
de estos estilos satíricos en el medio para evitar perder la intención de la 
noticia y caer en la ridiculización al momento de informar temas de in-
terés público. Tomando en consideración esta problemática nace la si-
guiente pregunta de investigación ¿Hasta qué punto es efectivo el uso de 
la sátira o humor negro para informar una noticia al público en la televi-
sión ecuatoriana? El propósito de este artículo es develar qué tan efica-
ces son los estilos satíricos en la audiencia ecuatoriana para mejorar la 
calidad de los futuros contenidos televisivos. Asimismo se analizará la 
relación entre la calidad y contenido de la información, con respecto a 
su repercusión en el público. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. LA SÁTIRA 

Con el aumento de programas televisivos de estilo informal y el rompi-
miento de las estrictas normas establecidas a lo largo de la historia, dis-
tintos géneros que parten del humor o la comedia se han abierto paso en 
los medios de comunicación. Cuando se trata de mezclar ironía con chis-
tes, el indicado es la sátira. 

Según Gottlieb (2019), en un artículo publicado para la Universidad de 
Oregon, la sátira se define como “el arte de hacerle ridículo a alguien o 
algo, provocando la risa para avergonzar, humillar o desacreditarlo”. 
Desde la perspectiva literaria, este género ha tenido una gran trascen-
dencia histórica, teniendo sus orígenes en la antigua Grecia a través de 
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la poesía. Además de tener una finalidad moral, que no necesariamente 
exige una corrección de una problemática social, la sátira se caracteriza 
porque “no puede perder su condición de género agresivo en el que está 
presente la polémica y el ataque” (Gómez, 2018). 

Cabe destacar que la sátira puede venir incluida en distintos formatos 
como son obras literarias, diálogos, discursos, política, periodismo satí-
rico e info-sátira. Este artículo se enfocará en los dos últimos menciona-
dos. 

2.1.1 Tipos de sátira 

Asimismo, este género se clasifica en diferentes tipos de acuerdo con su 
grado o nivel de humor, y el propósito con el que se aplica.  

Lasheras (1994) citado por (Gómez, 2018) distingue dos tipos de sátira: 

‒ Sátira horaciana: instiga al cambio con respecto a los males 
de una sociedad. Es similar a un “sermón”. 

‒ Sátira juvenalesca: persigue la subversión, ridiculización, 
búsqueda de lo bizarro y la “risa burlona”. 

Con estos conceptos, se denota la aparición de un nuevo término el cual 
es el humor. Tomando en cuenta que a éste también se le da lugar cons-
tantemente en la televisión ecuatoriana es necesario analizar su relación 
con la sátira. 

2.1.2 Relación entre humor y sátira 

La principal semejanza entre el humor y la sátira radica en que ambos 
tienen como objetivo abordar temáticas serias, rompiendo los esquemas 
tradicionales. Históricamente, el humor siempre ha sido un medio efec-
tivo para calar en el interés de un individuo, y, de la mano de la sátira, 
logra trascender a temas propios de una cultura determinada. 

Es por ello, que los medios de comunicación dudan cada vez menos al 
momento de incluir espacios de humor en su programación. Como ex-
presa Sánchez Peña (2020), la prensa aprovecha el uso de formas y 
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costumbres lingüísticas propias de un contexto social determinado para 
poder “ganarse” a la audiencia.  

No obstante, a pesar de ser muy similares, la sátira en su mayoría busca 
generar un reproche respecto a una conducta social, mientras que el hu-
mor solamente puede quedarse hasta el momento de generar diversión o 
risa. 

2.1.3 La info-sátira periodística 

Con la actualización de los medios digitales y la modernización de los 
medios de comunicación, estos dieron paso al desarrollo de un nuevo 
concepto denominado info-sátira. Para Valhondo (2007), citado por 
(Romero, 2014), esto es “un nuevo género encargado de utilizar el hu-
mor en temas políticos con el fin de empatizar con los espectadores”. De 
esta manera los periodistas de todas las áreas deben aplicar un trata-
miento de parodia a los asuntos públicos respectivos. 

A pesar de que una gran parte de la población podría visualizar el surgi-
miento de la info-sátira como un incremento de una burla inapropiada 
en los espacios noticiosos tradicionales, ésta va en crecimiento pues es 
sumamente efectiva con la audiencia juvenil, quienes debido al entorno 
en el que se han desarrollado, están en constante búsqueda de experien-
cias distintas e innovadoras.  

Por último, es necesario resaltar, que el hecho de que se incluya la info-
sátira dentro de un segmento, no debería significar que éste pierda su 
significado. Esto depende de la asertividad con la que se hayan ideado 
las bromas. “Lo importante, en el caso de personas con cierto nivel de 
exigencia humorística, es apreciar habilidad cognitiva, algo que sea in-
genioso y sofisticado más allá del tema propuesto” (Moreno C. , 2014). 

De lo anterior, se concluye que la aceptación de la info-sátira no sólo 
depende del contenido del programa, sino de la eficacia con que los con-
ductores y participantes del mismo sepan tratar los temas. 

2.2. GÉNEROS TELEVISIVOS 

Como en todos los formatos comunicativos, la televisión también se di-
vide en categorías que comparten características, normas y 
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procedimientos determinados, que se denominan géneros. Es necesario 
conocer estas clasificaciones, para así poder llevar la pregunta de inves-
tigación con un enfoque adecuado. 

Para Gordillo (2009), existen cinco diferentes tipos de géneros televisi-
vos que son los siguientes: 

‒ Informativo: su función es reflejar los hechos que suceden en 
la realidad de la manera más objetiva posible. Entre sus forma-
tos se encuentran el reportaje, la crónica, el editorial, la noticia, 
el documental, la rueda de prensa, y otros. 

‒ Ficcional: se aleja totalmente de la realidad y ha aumentado su 
popularidad en los últimos años. Dentro de sus formatos se ha-
llan las comedias, las telenovelas, antologías, películas y teatro 
que ha sido filmado. 

‒ Publicitario: género tradicional cuyo fin es promocionar un 
producto o servicio a través de formatos como spots televisi-
vos, publirreportajes, patrocinio, publicidad invasiva, entre 
otros. 

‒ Entretenimiento: no exigen un esfuerzo intelectual por parte 
de la audiencia pues buscan causar una respuesta emocional. 
Dentro de este formato están los concursos, musicales, progra-
mas de humor, transmisiones deportivas, etc. 

Este artículo se encuentra dentro del género informativo, pues se enfoca 
en la noticia ecuatoriana. 

2.2.1. Análisis del estilo televisivo 

Para Butler, citado por (Rocha, 2017), el estilo es cualquier patrón, que 
asocie imagen y sonido, que cumpla una función en el desarrollo del 
medio televisivo”. En otras palabras, el estilo televisivo es la sensación 
tangible que caracteriza la relación entre la imagen y el sonido.  

Dentro del género informativo, al llegar este a un público en general a 
través de la televisión, se debe procurar que el estilo sea principalmente 
entendible y directo.  
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La televisión informativa tradicional se caracteriza por “la inmediatez, 
algo que resulta determinante en el hecho de que este medio sea, como 
decimos, la principal fuente de información de un amplio sector de la 
población” (Moreno P. , 2003). 

Sin embargo, con el aumento de nuevos estilos, es fundamental consi-
derar la influencia del humor o la sátira en la correcta transmisión de la 
información, pues en exceso, puede resultar una limitación para llegar 
al televidente. 

2.2.2. Teoría de comunicación de masas 

Los medios de comunicación son fundamentales al momento de presen-
tar las noticias, de acuerdo con Laneve (2014) “la idea de masas se de-
fine como la pérdida del individualismo”, esta nueva teoría se encargó 
de estudiar los medios masivos de comunicación y cómo estos influyen 
en la sociedad. Sus estudios querían evaluar la influencia de la propa-
ganda política en la sociedad para conseguir y distribuir información so-
bre lo que opinaba el público en general.  

Harol Laswell, pionero en las teorías de la comunicación, realizó una 
investigación durante la Primera y Segunda Guerra Mundial en la cual 
se estudian los efectos de la propaganda en los años 20 y los años 30. 
“La teoría de la Aguja Hipodérmica, planteada por Lasswell, explica el 
funcionamiento de los mensajes emitidos por los medios de comunica-
ción de manera unidireccional y directa, inyectando sus ideas a las ma-
sas, lo cual puede usarse potencialmente para la manipulación de las 
mismas” (Cáceres & Villalva, 2021). Con esta teoría se puede estudiar 
la comunicación de masas tomando en consideración variables como la 
radio, la televisión y campañas por medio de propaganda; es por este 
motivo que debemos tomarla en consideración al momento de realizar 
un estudio en los medios de comunicación.  

2.2.3. La noticia 

En la actualidad, encontramos la presencia de la noticia en todos lados, 
esta se ha vuelto tan fundamental en la sociedad que es considerada 
como algo cotidiano en nuestras vidas: “En un principio, la noticia 
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periodística se definió como la comunicación a un público interesado de 
un hecho que acababa de producirse o de anunciarse a través de unos 
medios de comunicación masivos” (De Fontcuberta, 1993). Estas noti-
cias se enfocan en reflejar la realidad cotidiana y comunicar una realidad 
ya existente, para que de esta manera los televidentes puedan formar una 
opinión propia y ser protagonistas activos de este sistema social.  

Según Yanes (2003), en un artículo, realizado para la Universidad de la 
Laguna, sobre la noticia y la entrevista, la función del periodismo infor-
mativo es transmitir la información con un estilo sencillo, claro, y, sobre 
todo, exacto. “El periodismo informativo tiene como único fin la infor-
mación, y en su estilo destacan como características esenciales la clari-
dad, la sencillez y la exactitud” (p. 239).  

Este tipo de periodismo posee una característica particular que el perio-
dismo general carece, esta se puede observar al momento de presentar 
la noticia, ya que se responde a la realidad de lo ocurrido de forma di-
recta y concreta en lugar de dar paso a la imaginación del autor sin dejar 
lugar a la distorsión de los hechos. No obstante, en el género informativo 
siempre existirá una interpretación indirecta, ya que la manera en la que 
una noticia es presentada denota qué tan importante es socialmente. 

2.2.4. La noticia ecuatoriana 

La noticia ecuatoriana se caracteriza por precipitarse de manera signifi-
cativa en la política del país, haciendo uso de la sátira y la burla en cier-
tas ocasiones para intentar conectar con el público, de esta manera reca-
yendo en la vulgaridad y perdiendo la esencia de la noticia. 

Uno de los principales objetivos de la noticia ecuatoriana es captar al 
público y engancharlo con la noticia, ya que estos son los que deciden 
si darle valor a la información que se está presentando. En el Ecuador, 
se escucha con frecuencia las llamadas “fake news” a través de los me-
dios de comunicación en el país: “La desinformación la encontramos en 
cualquier lugar y por distintos medios, pero quienes hacen posible su 
existencia son los mismos ciudadanos que comparten información erró-
nea, sin siquiera someterla a filtros de verificación de fuentes” (Durán 
& Tusa, 2019). 
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Es por este motivo que los medios tienen la responsabilidad de analizar 
la información que se presenta para identificar de forma efectiva la ve-
racidad de los hechos. 

2.3 LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) permite al gobierno ecuato-
riano establecer normas sobre cómo se debe divulgar la información que 
aparece en los medios de comunicación. De esta misma manera se regu-
lan las formas en las que se publica una noticia, teniendo en considera-
ción la libertad de expresión y el acceso a la información.  

De acuerdo a la LOC: 

El Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con 
principios y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos, se reconocen los derechos a la comunicación, que compren-
den: libertad de expresión, información y acceso en igualdad de condi-
ciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y co-
municación. (Ministerio de Telecomunicaciones, 2013)  

Esta ley establece que todos los medios de comunicación, ya sean públi-
cos o privados, deben regirse a estas normas. De lo contrario, el medio 
de comunicación puede ser denunciado por cualquier entidad o ciuda-
dano ante la Superintendencia de la Información y Comunicación.  

2.3.1. Autorregulación de canales televisivos 

Tanto los medios públicos como privados se encuentran en la obligación 
de clasificar e identificar el tipo de contenido que se comparte por medio 
de la televisión, esto es con la finalidad de que la audiencia pueda decidir 
si desea ver esa clase de programación. Estos medios se clasifican de la 
siguiente manera: Informativos “I”; De opinión “O”; Formativos/educa-
tivos/culturales “F”; Entretenimiento “E”; Deportivos “D”; y, Publicita-
rios “P”. 

Por medio de esta ley también se regulan diferentes franjas horarias en 
las cuales existen diferentes tipos de programación para cada una de 
ellas. Ésta se divide en tres partes, la primera es la Familiar, esta va desde 
las 06h00 hasta las 18h00 y solo se puede difundir programación con 
clasificación “A”. Luego está la división de Responsabilidad 
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compartida, la cual está compuesta por personas con un rango de edad 
entre 12 a 18 años, el horario es desde las 18h00 hasta las 22h00 con 
programación “A” y “B”, por último, tenemos la última franja horaria la 
cual va desde las 22h00 hasta las 06h00, este es un horario para personas 
mayores de edad las cuales pasen los 18 años de edad, ya que encontra-
mos contenido más variable tal y como programaciones con clasifica-
ción “A”, “B” y “C”. 

2.3.1. Relación entre los estilos televisivos y la libertad de expresión 

La libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos, 
es por este motivo que los medios de comunicación buscan garantizarla 
a toda costa, sin embargo, se debe tener en consideración que los medios 
de comunicación se han ido transformando con el paso del tiempo y la 
transición de la noticia a la televisión ha tenido un gran impacto en la 
forma en la que se presentan los hechos, “existe la libertad de expresión 
siempre y cuando, lo que se exprese haya sido contrastado y el periodista 
y su medio, hayan actuado diligentemente en la búsqueda de esa infor-
mación desde todos los puntos posibles y, por tanto, en la comprobación 
de la mayor veracidad posible” (Pérez, 2007, pág. 152). Es por este mo-
tivo que podemos observar cierto tipo de garantías al momento de ejer-
cer y promover la libertad de expresión, ya que se puede llegar a malin-
terpretar el uso de este derecho, cayendo en el abuso de este y utilizán-
dolo para expresar las ideas de una forma no ética. 

Tomando en cuenta los anteriores puntos, se puede concluir que el me-
dio televisivo ecuatoriano se nutre del género de la info-sátira para atraer 
a nuevas audiencias. No obstante, la calidad de este contenido se ha des-
cuidado notoriamente, a pesar de la existencia de la LOC para su regu-
lación. 

3. METODOLOGÍA 

Para el análisis de la pregunta de investigación, se aplicaron métodos de 
carácter enteramente cualitativo con el objetivo de compilar informa-
ción necesaria para llegar al establecimiento de una teoría o conclusión 
determinada.  
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Esto se debe a que la interrogante planteada está relacionada directa-
mente a un aspecto clave del comportamiento humano: el humor. Al in-
tentar averiguar en qué medida agrada o desagrada el uso de la sátira en 
la televisión ecuatoriana, fue necesario que el diseño de investigación se 
limitara únicamente a participantes nacionales, tomando en cuenta dis-
tintas variables relacionadas con su edad, sexo, nivel educativo, clase 
socioeconómica e instrucción académica. Los métodos usados se resu-
men en encuestas las cuales ayudarán a esclarecer la opinión general del 
público. A continuación, se detalla la muestra de participantes seleccio-
nada, así como sus variables y criterios para su elección. 

3.1. DISEÑO MUESTRAL Y PROCEDIMIENTO 

Para este artículo, los métodos antes mencionados fueron dirigidos a una 
población total de 142 personas como muestra, con un margen de error 
del 5%. Esta muestra estuvo conformada por miembros de la comunidad 
universitaria de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo 
(UEES), ya que, al estar en constante contacto con temas relacionados 
con la información, resultó pertinente para esta investigación. Estos in-
dividuos fueron divididos de acuerdo con los siguientes factores o va-
riables que se incluyeron a través de encuestas. A continuación, se espe-
cifican sus características demográficas: 

‒ Edad: mayores de 18 años. 

‒ Sexo: ambos, femenino y masculino. 

‒ Formación académica: estudiantes universitarios. 

‒ Clase socioeconómica: media-alta. 

‒ Ocupación: tanto desempleados como trabajadores a medio 
tiempo y tiempo completo. 

Las variables demográficas de la parte superior se consideraron impor-
tantes debido a que la efectividad de la sátira televisiva cambia depen-
diendo del receptor. Es decir, diversas características, tanto atribuidas 
como adquiridas, influyen en la valoración de la calidad del contenido y 
la apreciación del estilo de los programas.  
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Además, se incluyó preguntas referentes al consumo de géneros televi-
sivos y la opinión de los participantes acerca del uso de la sátira o humor 
negro en los programas de noticias para poder relacionarlos con las va-
riables antes mencionadas. Esto se debe a que “los medios de comuni-
cación son importantes para la generación de imaginarios colectivos, 
con una densidad simbólica que influye en la manera en que las audien-
cias perciben los programas” (Castillo & Freire, 2016). 

Cabe destacar que las encuestas y “entrevistas en la investigación cuali-
tativa buscan la profundidad y la visión interna de las experiencias vivi-
das por el ser humano y se convierten en una acción conjunta de quienes 
participan en el proceso” (Fernandez, 2001, pág. 17).  

3.2. HERRAMIENTAS 

Respecto a las herramientas que se utilizaron, la mayoría fueron tecno-
lógicas ya que representaban un aumento en la productividad debido a 
su rapidez y efectividad para la obtención de resultados. 

Para la elaboración de los formularios de la encuesta se utilizó Google 
Forms ya que permite un mayor alcance de los encuestados. Asimismo 
para el registro de estos datos, se utilizó el programa Microsoft Excel, 
donde también se pudieron representar estadísticamente. Además, la 
plataforma QuestionPro fue necesaria por su calculadora de muestra au-
tomática.  

4. RESULTADOS 

Se realizó una encuesta dirigida a la audiencia ecuatoriana con la finali-
dad de conocer más a fondo los diferentes puntos de vista de las personas 
y poder llegar a una conclusión acerca del tema tratado. 

A pesar de que inicialmente, se esperaba recopilar por lo menos 100 
respuestas, se llegó a 142 formularios rellenos, lo que permite un mayor 
alcance y especificidad en cuanto a los resultados. 

La encuesta estuvo dirigida a personas mayores de 18 años debido a que 
esta es la audiencia recomendada para los programas que involucran la 
sátira o humor negro. 
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GRÁFICO 1. Edad de los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia 

El 38% de las personas encuestadas eran mayores de 23 años, mientras 
el otro 62% se dividen entre personas de 18, 19, 20, 21 y 22 años. 

La siguiente pregunta fue sobre el sexo del encuestado, donde se obtu-
vieron los siguientes resultados. 

GRÁFICO 2. Sexo de los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia 
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El 68.3% de los encuestados fueron mujeres, mientras que el otro 31.7% 
fueron hombres, sin embargo, esto no significa que las mujeres vean más 
televisión que los hombres, debido a que la encuesta fue realizada de 
forma general sin una cantidad exacta de hombres ni de mujeres. 

Para comenzar con las preguntas enfocadas a la investigación, se realizó 
una acerca de la televisión ecuatoriana y el agrado de la audiencia.  

GRÁFICO 3. Agrado de los televidentes hacia la televisión ecuatoriana 

 
Fuente: elaboración propia 

Podemos observar que un poco más del 50% de las personas no disfrutan 
ni encuentran entretenida la televisión ecuatoriana. 

Adentrándonos más hacia el tema de la sátira y el humor, se preguntó si 
consideraban que estos factores afectaban la calidad y la seriedad de la 
noticia, a lo que un 80.3% de las personas estuvieron de acuerdo que la 
sátira impacta de forma negativa la seriedad y la calidad de las noticias. 
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GRÁFICO 4. Relación de la sátira con la calidad de la noticia 

 
Fuente: elaboración propia 

En la siguiente pregunta, se cuestionó los gustos de la audiencia. 

GRÁFICO 5. Uso apropiado de la sátira en programas 

 
Fuente: elaboración propia 

El 86.6% de las personas consideran que es apropiado el uso del humor 
y la sátira en reality shows en vez de en noticieros, programas deporti-
vos, programas infantiles y programas informativos, los cuales tienen un 
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menor porcentaje concluyendo que estos programas no deberían incluir 
tanto el uso de estos factores al momento de presentarlos. 

A continuación, se preguntó de qué manera los medios televisivos pue-
den capturar de forma más efectiva a la audiencia. Entre las respuestas 
las más relevantes fueron las siguientes:  

TABLA 1. Formas de captar audiencia efectivamente 

Formas de captar audiencia efectivamente 

“Proporcionando información que sea verídica”. 

“Los medios pueden utilizar a su favor los distintos horarios televisivos para llegar a una 
audiencia específica”. 

“Creo que los medios deberían captar la atención dando la información correcta depen-
diendo del tipo de programa que sea, sin exagerar ni minimizar los hechos. Principal-
mente deben ganarse la confianza del público para lograr comunicar lo que proponen 

como programa”. 

“Se podría tocar temas de interés ciudadano sin que este llegue a convertirse en algún 
tipo de burla”. 

“Mejorando el nivel de producción de sus contenidos, tales como: mejorar los sets de 
grabación, adquirir nuevos equipos que se adapten a la manera de consumo actual (cá-

maras 4K) sin dejar de lado el contenido de calidad”. 

“Usando el humor apropiadamente y/o por medio del uso de términos o temas que atrai-
gan la atención”. 

Fuente: elaboración propia 

La siguiente pregunta se realizó en base a el uso de la sátira en los pro-
gramas y si los televidentes han visto algún canal televisivo ecuatoriano 
en el cual se haya realizado el uso indebido de este llegando a el punto 
de la discriminación y la violencia.  
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TABLA 2. Uso indebido de la sátira 

Respuestas 

“Sí, en un programa de noticias”. 

“Casi todas las producciones ecuatorianas utilizan la sátira o burla en común para mayor 
audiencia, en especial eso le gusta a la mayoría de las personas de bajos recursos”. 

“Con mucho pesar he observado en programas de tv cómo los hombres realizan sátiras 
que en realidad son discriminaciones a la mujer, un ejemplo de ello fue en agosto de 

2021 cuando el presentador Pellacini realizó una comparación entre las mujeres afganas 
y las mujeres feministas defensoras de los derechos humanos. Cuando dijo: “te cogen y 

te entran a metralla por allá”. Allá deben ir”. 

“Sí, el caso del noticiero de La Posta en TC”. 

“Los programas de farándula por lo general tienden a generar este tipo de confusiones y 
ciertos programas matinales en ocasiones también suelen caer en este tema”. 

Fuente: elaboración propia 

La siguiente pregunta fue ¿Considera que los noticieros ecuatorianos 
son aptos para todo público? ¿Por qué? Las respuestas se registraron en 
la siguiente tabla: 

TABLA 3. Clasificación recomendada de los noticieros ecuatorianos 

Respuestas 

“No, creo que es importante que el que es informado sea una persona mayor ya que los 
jóvenes y niños pueden mal interpretar lo que escuchan y ven”. 

“La mayoría sí, pero hay varios que son de sátira y humor que pueden hacer confundir a 
menores que no pueden distinguir cuándo algo es de chiste o no”. 

“Siempre y cuando sea supervisado por un adulto. Porque a veces hay niños viendo noti-
cias y en su inocencia, para ellos pueden ser un poco sensibles el contenido mostrado”. 

“No, un informativo debería informar, pero lastimosamente en Ecuador existe una cierta 
cantidad de informativos que no parecen ser noticieros, parecen un espacio de chistes al 

momento de presentar una noticia”. 

“En la actualidad hay noticias que son muy duras para ser visualizado por niños de entre 
6 a 11 años, considero que igual si se tiene un control de parte del padre de familia y se 

le explica lo que sucede en tal nota entonces no existe una preocupación grande”. 

Fuente: elaboración propia 

La última pregunta es si se considera fundamental el uso de la sátira para 
lograr establecer una conexión con el televidente. 
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GRÁFICO 6. Sátira para establecer conexión con la audiencia 

 
Fuente: elaboración propia 

El 67.6% de las personas consideran que no es fundamental el uso del 
humor para establecer un lazo con la audiencia, mientras que el otro 
32.4% sí cree que el humor y la sátira influyen al momento de establecer 
una conexión con el televidente ecuatoriano. 

5. DISCUSIÓN 

Como se pudo observar en los resultados, existen opiniones bastante va-
riadas con respecto al contenido de la televisión ecuatoriana.  

Con respecto a la apreciación de este medio de comunicación existen 
respuestas divididas acerca de si la audiencia disfruta la televisión ecua-
toriana. La mayoría de los encuestados no lo hace lo que significa que 
la televisión está fallando al momento de ganarse a la audiencia, contra-
rio a la investigación de Sánchez Peña (2020).  

Además se sugiere que la sátira sí se encuentra bastante presente por lo 
que el tema de investigación es pertinente por su relevancia. Sin 
embargo, a partir de las respuestas de los individuos encuestados se 
puede concluir que existen varios aspectos por mejorar en el medio 
televisivo ecuatoriano pues la audiencia busca información correcta y 
veraz, sin burla y con calidad televisiva, lo cual concuerda con la 
investigación de Muñoz (2017). 
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Por otra parte, se puede denotar que las personas sí están pendientes de 
los casos de discriminación y en cómo la sátira influye o causa éstos 
pues a través de las preguntas abiertas señalaron casos específicos de 
machismo, racismo o clasismo. 

Por último, contrario al trabajo académico de Molina (2020), los 
televidentes opinan que la sátira no es fundamental por una gran 
mayoría, lo que indica que habrían otros factores que el público 
encuentra más relevantes que el uso del humor negro. 

6. CONCLUSIONES  

La investigación realizada demuestra que el uso de la sátira en la televi-
sión ecuatoriana, si bien puede llegar a ser relevante para atraer a la au-
diencia, debería ser más efectivo en cuanto a su calidad y veracidad para 
que no caigan en la vulgaridad, morbo o burla.  

Además, la relación contenido-calidad debe mejorarse en una gran me-
dida especialmente en los noticieros donde las personas se fijan más en 
la especificidad de los hechos. 

Por lo antes expuesto, se sugiere investigar otros factores imprescindi-
bles en la televisión ecuatoriana para llamar la atención de los televiden-
tes y garantizar la aceptación por parte del público. 

Para ampliar esta investigación, se recomienda enfocarse en un público 
más amplio que no sólo sea la comunidad educativa de un centro o una 
universidad en este caso, para que existan respuestas más variadas y ob-
jetivas sin la influencia de factores como la clase socioeconómica.  
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CAPÍTULO 28 

LAS ESTRATEGIAS PROPIAS COMO MECANISMO 
HUMORÍSTICO EN EL MEDIO AUDIOVISUAL 

LAURA MARÍA ALIAGA-AGUZA 
Universidad Internacional Isabel I 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El medio audiovisual, en general, y su lenguaje, en particular, es uno de 
los que más influyen en la sociedad, puesto que es un medio de masas 
que alcanza a toda ella. Dentro de este medio, existen diferentes forma-
tos con más o menos aceptación entre el público.  

La comedia de situación es un formato que nació en la radio y, debido 
al éxito obtenido, pronto se importó a la televisión. Una vez que se es-
tableció en la televisión, adquirió gran prestigio entre los formatos de 
ficción humorísticos. De hecho, actualmente, todavía es un formato muy 
productivo. La comedia de situación o sitcom es un género audiovisual 
que se caracteriza por simular situaciones basadas en la realidad, pero 
de forma humorística. Uno de los rasgos más sobresalientes de este gé-
nero es conseguir que el espectador ría en breves intervalos de tiempo. 
Para ello, en la comedia de situación se utilizan variedad de manifesta-
ciones cómicas, ya que se intercalan secuencias humorísticas generadas 
a partir de humor verbal, humor visual, humor de situación o la mezcla 
de alguno de ellos. Para este propósito también se utiliza la estructura 
del formato, puesto que a partir de las diferentes partes de cada capítulo 
se crean expectativas en la audiencia que, finalmente, se ven frustradas 
para aumentar el efecto cómico que se produce en el giro humorístico 
(Aliaga-Aguza, 2017). Según la terminología de Attardo (2008), este 
género estaría dentro de la categoría humorous plot, with humorous cen-
tral complication, es decir, se trata de un género humorístico cuya com-
pilación central también es humorística.  
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En este capítulo llevaremos a cabo un acercamiento al análisis del humor 
en el género audiovisual desde una perspectiva lingüístico – pragmática. 
Para ello, utilizaremos como base teórica la Teoría General del Humor 
Verbal establecida por Attardo y Raskin (1991), la revisión posterior 
realizada por Ruiz Gurillo (2012) y las modificaciones propuestas para 
analizar un formato como es la comedia de situación (Aliaga-Aguza, 
2020). Para llevar a cabo nuestro estudio analizaremos una temporada 
de la versión doblada al castellano de la serie estadounidense Cómo co-
nocí a vuestra madre. En la comedia de situación se utilizan diferentes 
mecanismos humorísticos como marcas e indicadores (Ruiz Gurillo y 
Padilla, 2009) que facilitan o crean el efecto cómico. Además, hemos 
comprobado que existen unas estrategias humorísticas propias (Aliaga-
Aguza, 2020) que complementan dichos elementos. El objetivo princi-
pal de este capítulo es mostrar cómo funcionan algunas de esas estrate-
gias humorísticas para buscar patrones generalizables que se puedan ex-
trapolar a otras series de este género. Para ello, en primer lugar, expli-
caremos el objetivo de este estudio (§ 2). Posteriormente, prestaremos 
atención a los aspectos más relevantes de las teorías que vamos a utilizar 
para analizar el humor (§ 3). A continuación, nos centraremos en las 
características del género que estamos analizando (§ 4). Después comen-
taremos la trama de la serie que hemos elegido con el fin de facilitar la 
comprensión de los ejemplos (§ 5). Por último, mostraremos los ejem-
plos seleccionados del análisis práctico (§ 6) para llegar a las conclusio-
nes pertinentes (§ 7). 

2. OBJETIVOS 

Como se ha comentado en la introducción el objetivo de este estudio es 
analizar un tipo de las técnicas humorísticas que se utilizan en un for-
mato de ficción como es la comedia de situación, concretamente, en lo 
que hemos denominado las estrategias propias de la comedia de situa-
ción (Aliaga-Aguza, 2020). La estrategia propia se entiende como: 

Una técnica humorística que ayuda a detectar la incongruencia generada 
y se explica en el mecanismo lógico. A través de dichas técnicas, el ha-
blante crea una incongruencia basada en el mecanismo lógico que 
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sostiene la oposición de guiones para que el oyente la resuelva de forma 
humorística (Aliaga-Aguza, 2020, p. 298). 

Asimismo, las estrategias propias, al igual que ocurre con las otras téc-
nicas que se utilizan en la comedia de situación para generar el humor 
(indicadores y marcas), pueden actuar de forma independiente o se pue-
den apoyar en otras estrategias propias, así como en marcas o indicado-
res para fomentar el giro humorístico.  

El análisis que presentamos en estas líneas se llevará a cabo desde el 
enfoque semántico – pragmático que nos ofrece la Teoría General del 
Humor Verbal, establecida por Attardo y Raskin (1991), la posterior re-
visión que realiza Ruiz Gurillo en 2012 para el humor en español y las 
modificaciones que proponemos para la comedia de situación (Aliaga-
Aguza, 2020 y 2021). 

3. METODOLOGÍA: TEORÍA PARA LAS ESTRATEGIAS 
HUMORÍSTICAS DE LA COMEDIA DE SITUACIÓN 

El medio audiovisual se caracteriza por la imbricación que supone el 
sonido y la imagen para formar un todo. Este rasgo dificulta el análisis 
del humor, entre otros motivos, ya que el humor puede aparecer por 
cualquier vía, al mismo tiempo que puede mezclar mecanismos humo-
rísticos diferentes. Por ello, es necesario un modelo propio que facilite 
el análisis humorístico. Dicho modelo parte de la Teoría General del 
Humor Verbal (1991) y de la revisión posterior que lleva a cabo Ruiz 
Gurillo (2012) para el humor en español.  

La Teoría General del Humor Verbal (TGHV) (Attardo y Raskin, 1991) 
supone una ampliación de la teoría desarrollada por Raskin en 1985 co-
nocida como Teoría Semántica del Humor basada en guiones (SSTH). 
La TGHV nace para incluir más niveles lingüísticos que la teoría anterior 
y explica el humor a partir de seis recursos de conocimiento que se apli-
can de manera jerarquizada. El primer nivel es la oposición de guiones. 
Esta oposición ya la encontramos en la teoría de 1985 y es la causante 
de generar la situación humorística. Para ello, se debe crear ambigüedad 
a través de guiones opuestos. De este modo, se establecerá el giro hu-
morístico. El segundo recurso de conocimiento es el mecanismo lógico, 
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el cual ayuda al oyente a detectar el modo en el que se produce el humor. 
Teniendo en cuenta el modelo de incongruencia – resolución de Suls 
(1972), la oposición de guiones corresponde a la fase de incongruencia, 
mientras que el mecanismo lógico a la fase de resolución. El tercer re-
curso de conocimiento es la situación, esto es, todos aquellos elementos 
no humorísticos del marco en los que se desarrolla el acto comunicativo 
humorístico. La meta u objetivo al que va dirigida la burla es el cuarto 
recurso de conocimiento. El quinto recurso de conocimiento es la estra-
tegia narrativa, es decir, las características intrínsecas del género en el 
que se produce el humor. Por último, el sexto recurso de conocimiento 
es el lenguaje, a saber, los elementos lingüísticos que se usan para pro-
ducir el giro humorístico.  

En 2012, Ruiz Gurillo propone tres modificaciones significativas a la 
TGHV para que se pueda ampliar el ámbito de actuación de la Teoría, 
de este modo, se podría aplicar a todo tipo de comunicación humorística 
y, con ello, se podrían establecer generalizaciones en el uso del humor. 
La primera modificación que se propone es una oposición de guiones 
que sea más flexible que la que establece la TGHV, ya que “en el modelo 
no hay lugar para un espacio de mezcla donde los dos guiones alternen, 
sino la sustitución de un guion por otro” (Ruiz Gurillo, 2012, p. 37). Con 
esta modificación, se consigue que se pueda aplicar a cualquier género 
textual en el que pueda aparecer humor. La segunda modificación que 
se propone es la de vincular la oposición de guiones con los conceptos 
de variabilidad, negociabilidad y adaptabilidad de Verschueren (2002) 
y con el lenguaje, para que el emisor negocie, en el contexto, con todas 
las variables que ofrece la lengua y, de este modo, adapte su discurso 
para que sea lo más humorístico posible. Por último, esta autora rela-
ciona el lenguaje con la situación, con las estrategias narrativas y con 
los mecanismos lógicos con el fin de advertir al oyente de que se ha 
producido una incongruencia, esto es, en el texto hay marcas e indica-
dores que ayudan al oyente a captar algún elemento que rompe con el 
Principio de Informatividad de Levinson (2000 [2004]) con el que se 
desata el proceso de inferencia humorístico.  

A partir de ambas propuestas y considerando las peculiaridades del gé-
nero que estamos analizando, se propone un modelo de análisis para la 
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comedia de situación que tenga en cuenta que estamos ante un género 
multimodal en el que se imbrican tanto sonido e imagen y en el que el 
humor puede aparecer por cualquier vía, al mismo tiempo que puede 
mezclar varios mecanismos diferentes. En este modelo, se parte de los 
seis recursos de conocimiento de la TGHV; no obstante, no se aplican 
de manera jerarquizada, ya que la estrategia narrativa se debe analizar 
por separado, pues la estructura del género crea humor por sí misma16. 
Los demás recursos de conocimiento se aplican de manera jerarquizada. 
Sin embargo, se proponen matizaciones tanto en el mecanismo lógico 
como en el lenguaje. Así, en un primer paso el hablante genera una si-
tuación humorística por medio de una oposición de guiones. El segundo 
paso es la detección del humor por parte del oyente a través del meca-
nismo lógico. No obstante, si tenemos en cuenta que el mecanismo ló-
gico es la manera en la que el humor es detectado, en nuestra propuesta 
solo se considerarán los mecanismos lógicos basados en razonamientos, 
puesto que los mecanismos lógicos basados en relaciones sintagmáticas 
se sitúan más cerca de ser un mecanismo humorístico que una forma de 
detectar humor (Aliaga – Aguza, 2020, en prensa). La situación se en-
tiende como todos los elementos no humorísticos que envuelven al acto 
humorístico. La meta u objetivo hacia el que recae la burla. Sin embargo, 
es conveniente señalar que, en la comedia de situación, no suele haber 
objetivo en el que recae la burla. Por último, el lenguaje, esto es, aque-
llos mecanismos humorísticos que intervienen en cada secuencia como 
marcas, indicadores (Ruiz Gurillo y Padilla, 2009) y estrategias propias 
(Aliaga-Aguza, 2020).  

Según el grupo GRIALE de la Universidad de Alicante 
(http://griale.dfelg.ua.es/), las marcas ayudan al oyente a detectar un 
enunciado humorístico, tienen un valor procedimental y favorecen la 
comprensión del humor, pero no poseen humor en sí mismas, ni explican 
el modo en que se debe entender el humor. Para este mismo grupo, los 
indicadores son recursos lingüísticos comunes que pueden funcionar 
como humorísticos cuando el hablante lleva a cabo un uso especial de 
los mismos y viola los principios que rigen la conversación. De este 

 
16 Para saber cómo funciona la estrategia narrativa en la comedia de situación, véase Aliaga-
Aguza, 2017. 
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modo, son los responsables directos del enunciado humorístico, es decir, 
son elementos que producen humor por sí mismos (Ruiz Gurillo, 2012 
y 2019). 

Las estrategias propias de la comedia de situación se pueden definir 
como mecanismos humorísticos que permiten detectar la incongruencia 
generada, al mismo tiempo que explican el mecanismo lógico. A través 
de estas estrategias el oyente resuelve la oposición de guiones e inter-
preta el sentido humorístico del enunciado, es decir, este mecanismo 
“genera una incongruencia dentro del marco de la conversación rom-
piendo las expectativas creadas que se sustentan en los mecanismos ló-
gicos, los cuales sostienen la oposición de guiones” (Aliaga-Aguza, 
2020, p. 212). 

Por último, se consideran los principios conversacionales que se infrin-
gen: a través de la ambigüedad creada (principio de Informatividad), por 
medio del uso de expresiones oscuras (principio de Manera) o por el 
hecho de ocultar algún tipo de información (principio de Cantidad). La 
siguiente figura, figura 1, resume el modelo de análisis de la comedia de 
situación. 

FIGURA 1. Modelo de análisis para la comedia de situación. 

 
Esta teoría lingüística para el humor verbal se puede utilizar en un gé-
nero multimodal como la comedia de situación, puesto que el humor que 
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se genera en este formato (verbal, visual y situacional) sigue el mismo 
procedimiento básico: el oyente (en este caso el espectador de la come-
dia de situación) detecta, en un momento dado, una incongruencia (ya 
sea verbal, visual o situacional) que le obliga a establecer el cambio de 
una comunicación bona fide a una comunicación non-bona fide (humo-
rística). De este modo, para analizar el humor verbal se consideran las 
marcas, los indicadores lingüísticos y las estrategias propias que se re-
lacionan con el humor verbal. Para el humor visual se atiende a meca-
nismos vinculados con la comunicación no verbal, como pueden ser las 
marcas kinésicas y las estrategias propias visuales de la comedia de si-
tuación. Y, por último, en el humor de situación, se analizan las estrate-
gias situacionales propias del formato sometido a análisis. No obstante, 
cabe señalar que todos estos recursos suelen aparecer entremezclados, 
pues “los límites entre los distintos tipos de humor que se generan en la 
comedia de situación son, en ocasiones, difusos” (Aliaga–Aguza, 2021, 
p. 53).  

4. CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE  

Cómo conocí a vuestra madre, según la terminología de Attardo (2008) 
y teniendo en consideración el tipo de humor que presenta, es un texto 
humorístico cuya compilación central es humorística. La elección de 
este tipo de comedia para nuestro estudio se debe, principalmente, al 
humor que genera, esto es, se trata de un formato que se nutre de un 
humor basado en el humor verbal, en el humor de situación, en el humor 
visual o la mezcla de alguno de ellos. En este capítulo de libro, nuestra 
intención es centrarnos en un mecanismo que funciona en todos estos 
tipos de humor mencionados, concretamente, analizaremos las estrate-
gias propias que generan el giro humorístico en este formato.  

Cómo conocí a vuestra madre es una comedia de situación estadouni-
dense creada por Craig Thomas y Carter Bays en 2005 en la que Ted 
Mosby (interpretado por Josh Radnor), personaje principal de la serie, 
relata a sus dos hijos, Penny (Lyndsy Fonseca) y Luke (David Henrie), 
en el año 2030, cómo conoció a la que será la madre de estos a partir del 
año 2005, momento en el que los dos mejores amigos de Ted, Lily 
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Aldrin (Alyson Hannigan) y Marshall Eriksen (Jason Segel), se prome-
ten. En esta comedia de situación, además de estos tres personajes prin-
cipales, aparecen dos más que forman el grupo de amigos: Barney Stin-
son (Neil Patrick Harris), soltero empedernido amigo de Ted y Robin 
Scherbatsky (Cobie Smulders), la chica de la que Ted está enamorado.  

La segunda temporada arranca en el verano de 2006 en el momento en 
el que Ted inicia una relación con Robin y Lily rompe su compromiso 
con Marshall para mudarse a San Francisco a cumplir su sueño de ser 
una pintora famosa.  

5. RESULTADOS  

En la versión doblada al castellano de la segunda temporada de Cómo 
conocí a vuestra madre aparecen 70 secuencias en las que el humor se 
genera exclusivamente a través de estrategias propias de la comedia de 
situación, lo que corresponde a un 4.9% del total del corpus utilizado. 
Entre ellas, en 33 casos se utiliza solo una estrategia, lo que corresponde 
a un 2.3%. Se trata de secuencias humorísticas que se generan a través 
de humor verbal, humor visual, humor situacional y la mezcla de humor 
situacional, ya sea con humor verbal o ya sea con humor visual. En este 
sentido, las estrategias más recurrentes para generar humor en este for-
mato son las de humor visual. De este modo, hemos encontrado 14 se-
cuencias humorísticas diferentes.  

Para el humor verbal se utilizan dos estrategias situacionales, concreta-
mente, respuesta no esperada y ruptura de expectativas. Y una estrategia 
textual, el discurso humorístico, diálogo ingenioso. Para el humor visual 
se usan dos estrategias visuales, a saber, las que hemos denominado ima-
gen, por una parte; y ruptura de expectativas a través de la imagen, por 
otro. En el humor situacional se han encontrado seis estrategias propias 
diferentes. Destaca la estrategia interpretativa, relacionada con la mala 
interpretación: contradicción. En las secuencias humorísticas en las que 
se mezcla el humor verbal y el humor visual, hemos hallado tanto la 
estrategia situacional ruptura de expectativas como la estrategia idiosin-
crásica rasgo del personaje. Por último, en las secuencias que se mezclan 
humor visual y humor de situación siempre se utiliza la misma 
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estrategia, específicamente, la estrategia visual, imagen. En la siguiente 
figura, figura 2, se muestran todos los tipos de estrategias propias que se 
utilizan en la versión doblada de la segunda temporada de la comedia de 
situación Cómo conocí a vuestra madre. En cada uno de los tipos de 
humor (humor verbal, humor visual, humor de situación o la mezcla de 
alguno de ellos -humor verbal y humor de situación; humor visual y hu-
mor de situación-) se ha marcado en negrita la estrategia más utilizada 
de cada grupo. 

FIGURA 2. Estrategias propias de la comedia de situación Cómo conocí a vuestra madre.  

 

6. DISCUSIÓN 

A lo largo de este epígrafe mostraremos diferentes ejemplos del caso 
más numeroso de cada tipo de estrategia propia de la comedia de situa-
ción. No obstante, en el caso de humor visual, a pesar de que la estrategia 
más recurrente sea la estrategia visual imagen, ofreceremos uno de rup-
tura de expectativas a través de la imagen, debido a que ya se va a ofrecer 
un ejemplo de cómo funciona este mecanismo para la combinación de 
humor visual y situacional. Además, dentro de este grupo, es otra estra-
tegia muy productiva para crear humor. De este modo, conseguimos 
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analizar el funcionamiento de dos estrategias diferentes, al mismo 
tiempo que nos ajustamos a la extensión requerida para el capítulo.  

6.1. HUMOR VERBAL: ESTRATEGIA TEXTUAL, DISCURSO HUMORÍSTICO, 
DIÁLOGO INGENIOSO 

En este apartado nos centraremos en el humor verbal. En la comedia de 
situación, la estrategia verbal más utilizada es una estrategia textual, 
concretamente, la estrategia que hemos denominado discurso humorís-
tico, diálogo ingenioso. Entendemos el diálogo ingenioso como aquel 
“comentario jocoso y divertido cuya intención es hacer reír. Dentro de 
este grupo cabe todo aquel enunciado que se considera divertido, pero 
no posee las características del chiste” (Aliaga-Aguza, 2020, p. 320). 

En (1), Ted y Robin hace unos meses que comenzaron una relación sen-
timental y han discutido sobre qué se debe hacer con los regalos que 
recibieron de algún exnovio: Ted opina que deben conservarse, mientras 
que Robin es de la opinión de deshacerse de ellos. Como no consiguen 
llegar a un acuerdo, al igual que en otras ocasiones, deciden recurrir al 
resto de amigos para tomar la decisión más acertada. En la secuencia 
humorística seleccionada, explican una vez que Marshall y Lily tuvieron 
discrepancias a causa de unos pantalones que le encantaban a Marshall, 
pero horrorizan a Lily. Para tomar una decisión hicieron una votación 
entre los amigos, Robin fue la primera en opinar.  

Robin: Voy a tener que decir que no. No quiero que una chica de 16 años 
se enamore de ti y le meta un tiro en la cara a Lily. 

(Primera parte del capítulo 16 de la segunda temporada). 
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IMAGEN 1. Pantalones sometidos a análisis de Marshall. 

 
 

En este caso, (I), el humor aparece a través del motivo que expone Robin 
para rechazar los pantalones. La oposición de guiones es AMOR / VIO-
LENCIA, cuyo mecanismo lógico aparece de forma verbal y está basado 
en un razonamiento correcto, desde premisas falsas17. El principio que 
se infringe es el de Informatividad, ya que el personaje ofrece más in-
formación de la necesaria y, de este modo, crea ambigüedad en el 
oyente.  

6.2. HUMOR VISUAL: ESTRATEGIA VISUAL, RUPTURA DE EXPECTATIVAS A 

TRAVÉS DE LA IMAGEN 

La ruptura de expectativas a través de la imagen es un mecanismo hu-
morístico en el que una imagen muestra justamente lo contrario a lo que 
se esperaba según los acontecimientos acaecidos. Dicha contradicción 

 
17 Para ver el funcionamiento de todos los mecanismos lógicos basados en razonamientos en 
la comedia de situación Cómo conocí a vuestra madre, véase, Aliaga-Aguza (en prensa). 
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siempre se ha de mostrar por medio de la imagen y no por otro medio. 
En este sentido, podemos establecer dos tipos de rupturas de expectati-
vas a través de la imagen: por un lado, la imagen rompe de las expecta-
tivas de algún enunciado previo; y, por otro lado, dicha imagen contra-
dice a alguna imagen previa. Nos parece conveniente señalar que, dentro 
de las estrategias propias de la comedia de situación, existe la que hemos 
denominado “ruptura de expectativas a través de la situación”, ambas 
estrategias funcionan igual. No obstante, la diferencia estriba en el modo 
en que se introduce la incongruencia, esto es, por la imagen -en la pri-
mera- y por la situación -en la segunda- (Aliaga-Aguza, 2020).  

En esta secuencia humorística, (2), Ted introduce el capítulo en voz en 
off. Están Robin y Ted visitando el nuevo apartamento de Lily. Es un 
apartamento excesivamente pequeño, que comparte habitación, cocina 
y baño. En la imagen se puede contemplar una cama plegable en la pa-
red. Ted, al verla, se dispone a bajar la cama. No obstante, ante esta 
situación, Lily pone diversas excusas para que no la despliegue y, a con-
tinuación, a través de la imagen se genera el giro humorístico.  

Ted: Oye, cómo mola la cama plegable. 

Lily: Sí, está un poco desastrosa, esta mañana no he hecho la cama, así 
que… 

(La cama desplegada no cabe en el apartamento). 
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IMAGEN 2. La cama de Lily desplegada en su nuevo apartamento. 

 
(Avance del capítulo 5 de la segunda temporada). 

Para entender la secuencia humorística presentada, (II), es imprescindi-
ble la imagen, puesto que el efecto cómico aparece en el momento en 
que Ted baja la cama y no cabe entera en el apartamento. A partir de la 
imagen se ha roto la expectativa que se había creado el espectador, ya 
que le han hecho pensar que iba a encontrar una cama sin hacer y, en 
realidad, lo que muestra la imagen en una cama hecha, pero que no es 
posible desplegar completamente en el apartamento. La oposición de 
guiones en este caso podemos establecerla como DESORDEN / ESPA-
CIO, cuyo mecanismo lógico está basado en un razonamiento correcto, 
desde una premisa falsa, puesto que el problema realmente es que no 
hay el espacio suficiente para la cama. En este caso, el principio conver-
sacional que se infringe es el de Informatividad, pues el efecto cómico 
se genera a través de la ambigüedad existente entre las palabras que 
emite Lily y lo que muestra la imagen.  
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6.3. HUMOR SITUACIONAL: ESTRATEGIA INTERPRETATIVA, RELACIONADA 

CON LA MALA INTERPRETACIÓN, CONTRADICCIÓN 

La estrategia interpretativa, relacionada con la mala interpretación, con-
tradicción se debe interpretar en dos partes, concretamente, esta estrate-
gia se vincula a la segunda parte de la secuencia humorística. Dicha se-
cuencia posee una primera parte en la que se introduce un gancho para 
ser desmentido en la segunda parte de la secuencia por medio de la con-
tradicción existente (Aliaga-Aguza, 2020). 

En (III), los cinco amigos han viajado hasta Atlanty City para que Lily 
y Marshall se casen. Hace unos meses, Lily suspendió la boda y ahora 
no quiere enfrentarse a su familia política. Por ello, deciden casarse en 
Atlanty City solo con sus amigos más íntimos. No obstante, esta misión 
no ha resultado tan sencilla como pensaban en un principio. Han inten-
tado hablar con un juez para que este los case, pero no lo han conse-
guido. Como último remedio han visitado el casino, porque pretenden 
encontrar un capitán de barco para que les case en aguas internacionales. 
Ante esta situación, Robin habla con Lily para intentar persuadirla de 
sus intenciones y para que se case de forma tradicional. 

Robin: Cariño, escucha, nunca encontrarás a un capitán de barco. 

Marshall: Lily, he encontrado un capitán de barco. 

(Segunda parte del capítulo 8 de la segunda temporada). 

En este caso, (III), el humor aparece entre la contradicción entre las pa-
labras que emite Robin “no vas a encontrar un capitán” y la situación 
posterior, puesto que, justo en el momento en que Robin termina su 
enunciado, aparece Marshall e indica que acaba de encontrar un capitán 
y, además, está dispuesto a casarles. La oposición de guiones podemos 
establecerla como IMPOSIBILIDAD / POSIBILIDAD, ya que algo que 
se presenta como imposible, se consigue llevar a cabo inmediatamente. 
El mecanismo lógico está basado en un razonamiento imperfecto basado 
en una exageración, pues el efecto cómico se consigue al llevar la escena 
al extremo, pues la resolución pasa por detectar la exageración sobre la 
que se apoya la incongruencia. En este caso, el principio conversacional 
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que se infringe es el de Informatividad, puesto que se crea ambigüedad 
a través de la situación en la que están involucrados los personajes.  

6.4. HUMOR VISUAL Y HUMOR VERBAL: ESTRATEGIA IDIOSINCRÁSICA,
RASGO DEL PERSONAJE

La estrategia idiosincrásica rasgo del personaje “consiste en crear el 
efecto cómico a través de una característica propia del personaje” 
(Aliaga-Aguza, 2020, p. 321), esto es, uno de los rasgos de la comedia 
de situación es la creación de personajes estereotipados con unas carac-
terísticas muy marcadas que, incluso, llegan al extremo. Dichos rasgos 
se utilizan para generar situaciones cómicas vinculadas a ellas y, de este 
modo, causar risa en el oyente – espectador.  

En esta secuencia humorística, (IV), están Marshall, Ted, Lily y Barney 
en el salón de la casa que comparten Ted y Marshall. Lily está disgus-
tada, porque ha tenido que cambiar muchos aspectos de lo que tenía pla-
neado para su enlace matrimonial para tener su boda perfecta. En estos 
momentos, están explicando los últimos cambios. 

Lily: Así que, en lugar de la guitarra acústica, vamos a tener un arpa, sí, 
mi padre le debe dinero a un tipo y su hija toca el arpa.  

Barney: ¿Está buena? Me encantaría tachar arpista de mi lista. 

(Avance del capítulo 21 de la segunda temporada).  

En (IV), el humor aparece porque las palabras de Barney están directa-
mente relacionadas con su personalidad. Barney es un chico que vive 
para conseguir muchas conquistas amorosas a lo largo de su existencia. 
Por ello, en el momento que presiente que tiene una mínima oportunidad 
de enamorar a una chica, intenta mantener relaciones sexuales con ella 
y, de este modo, aumentar su lista de conquistas amorosas. En este caso 
podemos establecer la oposición de guiones como DECEPCIÓN / SE-
XUALIDAD, ya que Lily está triste explicando los inconvenientes que 
están apareciendo en la preparación de su boda, mientras que Barney 
intenta aprovechar dicha situación para aumentar su lista de conquista. 
En esta secuencia humorística, el mecanismo lógico se apoya en un ra-
zonamiento correcto que se basa en una situación similar, pues cuando 
nos encontramos con un amigo que tiene problemas, lo lógico es tener 
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empatía con él e intentar ayudarle. No obstante, la actitud de Barney es 
totalmente la contraria, puesto que intenta sacar provecho de dicha si-
tuación. Dicha actitud es un rasgo de su personalidad. En este ejemplo, 
se infringen tanto el principio de Manera como el principio de Informa-
tividad. El primero a través de la unidad fraseológica “está buena” que 
marca el discurso y el segundo por medio de la ambigüedad que se crea.  

6.5. HUMOR VISUAL Y HUMOR DE SITUACIÓN: ESTRATEGIA VISUAL, IMA-

GEN 

La estrategia visual, imagen, “consiste en una imagen en sí misma que 
causa hilaridad. Se crea una incongruencia a partir de la imagen que el 
espectador debe interpretar como humorística” (Aliaga-Aguza, 2020, p. 
339). Esta estrategia propia de la comedia de situación apoya el meca-
nismo humorístico en la imagen.  

IMAGEN 3. Lily en el sofá 

 
(Primera parte del capítulo 5 de la segunda temporada). 
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En la última secuencia humorística seleccionada, (V), Barney acaba de 
entrar a su casa después del trabajo. Está toda la casa a oscuras, Barney 
pasa al lado del sofá mientras habla por teléfono y se sirve una copa de 
whisky. 

Barney: Hola, Lily. 

En (V), el efecto humorístico aparece a través de la imagen, concreta-
mente, en el momento en que enfocan a Lily sentada en el sofá, ya que 
Barney, durante todo el tiempo que ha transcurrido desde que entra en 
su casa, ha ignorado su presencia. Si no se proyectase la imagen de Lily 
sentada en el sofá de la casa de Barney, esta secuencia no sería humo-
rística. Se puede establecer la oposición de guiones como INTIMIDAD 
/ COMPAÑÍA, pues se hace pensar al espectador que Barney llega a su 
casa y se encuentra en intimidad, puesto que es una persona que no com-
parte piso con nadie. No obstante, realmente no está solo, ya que Lily se 
ha colado en su apartamento. El mecanismo lógico está basado en un 
razonamiento correcto desde una premisa falsa, ya que lo lógico es pen-
sar que una persona que vive sola no va a encontrar a nadie en casa 
cuando vuelve del trabajo. Asimismo, el ambiente que rodea la secuen-
cia humorística contribuye a inferir esta conclusión: luces apagadas y 
ninguna reacción por parte del personaje. En este caso, el principio con-
versacional que se infringe es el de Cantidad, debido a que se oculta 
información al espectador. Dicho ocultamiento es el causante de crear 
el giro humorístico.  

7. CONCLUSIONES  

Las estrategias propias de la comedia de situación son mecanismos hu-
morísticos que generan el efecto hilarante en la comedia de situación, 
aunque normalmente se utilizan en combinación como otros mecanis-
mos humorísticos como son las marcas, tanto lingüísticas como extra-
lingüísticas, y los indicadores lingüísticos18. En la comedia sometida a 
análisis, Cómo conocí a vuestra madre, podemos encontrar la estrategia 

 
18 Para ver cómo funcionan todos estos mecanismos humorísticos en la comedia de situación, 
véase, Aliaga-Aguza (2020) y Aliaga-Aguza (2021)  
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propia de forma individual en secuencias humorísticas de humor verbal, 
de humor visual, de humor de situación y la mezcla de humor de situa-
ción tanto con humor verbal, como con humor visual. Las estrategias 
más recurrentes son la estrategia textual, discurso humorístico, diálogo 
ingenioso; la estrategia visual, imagen; la estrategia visual, ruptura de 
expectativas a través de la imagen; la estrategia interpretativa, relacio-
nada con la mala interpretación, la contradicción y la estrategia idiosin-
crásica, rasgo del personaje.  

Entre los mecanismos lógicos que detectan la incongruencia generada, 
el más recurrente es el razonamiento correcto, desde premisas falsas. Sin 
embargo, cabe mencionar que también encontramos otros como son el 
razonamiento imperfecto: la exageración y el razonamiento correcto ba-
sado en una situación similar.  

En cuanto a los principios conversacionales que se infringen en las dife-
rentes secuencias humorísticas, podemos afirmar que en el humor que 
se genera en la comedia de situación, se produce a través de la infracción 
de los tres principios conversacional de Levinson (2000), aunque es con-
veniente señalar que el más numeroso es el de Informatividad, puesto 
que el humor que se genera en este formato juega con la ambigüedad de 
la multiplicación de referentes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se ocupa de analizar los titulares de tres periódicos 
belgas de información general y de lengua neerlandesa, De Standaard, 
De Morgen y De Gazet van Antwerpen, que dan cuenta de la actualidad 
acerca de la llegada de Puigdemont a Bélgica el 30 de octubre de 2017, 
país donde mantendría su objetivo de internacionalizar el procés. La lle-
gada del líder catalán a Bruselas sucede en un momento sociopolítico 
que discurre hacia una mayor sensibilidad nacionalista de parte de una 
importante fracción de la sociedad belga. Un sentimiento que podría 
reavivarse como efecto de la incursión del político secesionista catalán. 
Por consecuente, estimamos que interpretar y comprobar el comporta-
miento que asumen los medios de comunicación belgas frente a la crisis 
generada se hace nuclear, análisis que se convierte en el objetivo princi-
pal de este trabajo.  

Se ha observado, a lo largo del examen de los textos, una significativa 
presencia del discurso directo en la construcción de los titulares. Sabe-
mos que este recurso lingüístico es muy recurrente en el lenguaje perio-
dístico, no obstante, por cuanto nos revela el análisis cuantitativo, se de-
cide centrar la investigación en el frecuente uso de la cita directa en los 
titulares con el propósito de dilucidar si tal presencia obedece a manio-
bras lingüísticas concretas para hacer prevalecer los criterios editoriales, 
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pues, como asegura Casado Velarde, “todo en la prensa es argumenta-
ción, persuasión” (2008, p. 72).  

1.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO  

En los últimos años, el viejo continente ha vuelto ver crecer ciertos mo-
vimientos nacionalistas de naturaleza populistas y de derechas. Despun-
tan líderes ultraderechistas europeos que conducen movimientos popu-
listas como el caso de Nigel Farage del UK Independence Party, Le Pen 
del Frente Nacional francés, el holandés Wilders del Partido por la Li-
bertad, o el Amanecer Dorado griego, Vox en España, etc. Bélgica tam-
bién se ha visto comprometido en este desarrollo. Tras veinticuatro años 
de gobierno de coalición liderada por el Partido Socialista (PS), en 2014 
accede al gobierno el principal partido nacionalista belga llamado 
Nieuw-Vlaamse Alliantie19 (N-VA), un partido separatista que aboga 
por la independencia de la rica Flandes, una de las tres regiones admi-
nistrativas del país que completa la región de Valonia y Bruselas. Para 
entonces, consiguieron un gobierno en coalición con el Movimiento Re-
formador (MR), un partido liberal francófono que, en principio, poco 
comparte con N-VA en cuanto a ideología y lengua20 se refiere; una 
arriesgada coalición que recibió el apodo de “coalición kamikaze” 
(Dirkx, 2017).  

Una vez llegados al poder, los nacionalistas N-VA ocuparon la mayor 
parte de los ministerios claves del gobierno, cediendo al presidente del 
MR, Charles Michel, el cargo de primer ministro (premier). Según Dirkx 
(2017, p. 10), con los principales engranajes del poder en manos de los 
nacionalistas flamencos, estos convinieron silenciar su proyecto princi-
pal –la escisión de Bélgica– por la impopularidad que suscitaría en la 
opinión pública belga, decisión que le permitiría una templada goberna-
bilidad. Aun así, la preocupación en la sociedad civil se hacía visible 

 
19 La Nueva Alianza Flamenca (N-VA). 
20 Respecto a la utilidad de la lengua a nivel político, autores como Thomas Saunders (1994) o 
Ralph W. Fasold (1988) ven en la relación natural entre lengua e identidad una potencial herra-
mienta de poder y de unidad política (Saunders, 1994; Fasold, 1988). Joshua Fishman (1972) 
fue uno de los primeros en ligar la sociología lingu ̈ística con la nación, la nacionalidad y el na-
cionalismo. 
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como evidencia el sociólogo belga Paul Dirkx (2017, p. 10) refiriéndose 
a la situación de su país de esta manera: “Tanto aquí como en otras partes 
de Europa, los ‘etnonacionalistas’ partidarios del axioma ‘un pueblo, un 
estado’, saben que todo es cuestión de tiempo y de percepción”.  

Justamente, cuando los nacionalistas belgas mostraban cierta disponibi-
lidad política y reprimían sus deseos de ruptura, irrumpe en el panorama 
nacional belga y europeo la cuestión catalana con la llegada de Puigde-
mont a Bruselas, propiciada, en teoría, por la invitación del ultradere-
chista Theo Francken, secretario de Estado de Asilo e Inmigración 
belga. Un gesto del que se desmarcaría el ejecutivo de Michel, así como 
el propio ministro de interior Jan Jambon del N-VA. Cabe señalar que 
tanto Jan Jambon como Francken mantienen lazos estrechos de amistad 
con dirigentes catalanes siendo asiduos participantes de la Diada, el día 
nacional de Cataluña. 

El proceso soberanista para la construcción de un Estado Catalán Inde-
pendiente se halla en un estadio más avanzado. La estructura sobre la 
que se asientan las bases para el planteamiento de la posibilidad real de 
una secesión es nominada procés. El procés experimenta su primera pro-
pulsión tras las elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2003. 
Desde entonces ha habido alternancia de momentos de tensión y de con-
ciliación en la medida que se aprobaban, se rectificaban o se anulaban 
partes del Estatuto de Autonomía de Cataluña por parte del Congreso de 
los Diputados y las Cortes Generales de España. En el devenir se inclu-
yen sentencias negativas al derecho de consulta popular, derecho que 
había sido recogido en las últimas propuestas y aprobaciones del Estatut. 
A desoídos de las advertencias del Gobierno de los populares (Partido 
Popular) de Mariano Rajoy (2011-2015 y 2016-2018), la consulta tuvo 
lugar el 9 de noviembre de 2014 que, de inmediato, fue tachada de in-
constitucional y ratificada como tal por el Tribunal Constitucional el 11 
de junio de 2015. De la misma manera, lo fue también la declaración de 
independencia pregonada el mismo día. 

Puigdemont es erigido nuevo presidente autonómico tras las elecciones 
de enero de 2016 y Junts pel Si y la CUP inician los trámites para redac-
tar las tres leyes previstas en la declaración de ruptura del 9-N. El refe-
réndum de independencia de Cataluña de 2017, conocido como 1 de 
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octubre (1-O), supuso una inflexión en el panorama político-social de 
Cataluña, España y Europa. Fue un referéndum de autodeterminación 
convocado por el Gobierno de Cataluña en el que se incluía la procla-
mación de la independencia dos días después de la publicación de los 
resultados oficiales si el “sí” obtenía más votos que el “no”. El 1-O fue 
suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017 y 
finalmente celebrado de manera ilegal. 

Puigdemont apareció en Bruselas por sorpresa junto con otros cinco con-
sejeros de su gabinete el lunes 30 de octubre de 2017, un día después de 
que la justicia española acusara una querella por presuntos delitos de 
rebelión, secesión y malversación de fondos contra él. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

El presente estudio examina los titulares elaborados con el discurso re-
ferido, en concreto, la cita directa sin sujeto y la bimembre. La decisión 
investigadora se toma al observar la alta densidad de este recurso en el 
corpus de los titulares.  

El discurso directo, con referencia a la discutida “literalidad” (Méndez, 
2000b) y como uno de los dos modelos canónicos que describen las gra-
máticas, alude al discurso referido y es tradicionalmente considerado 
como el recurso que refleja con mayor objetividad el enunciado profe-
rido por una tercera voz. Debido a su alta rentabilidad se hace nuclear 
en el lenguaje periodístico. 

Para delimitar el estudio y establecer un corpus equilibrado, hemos con-
venido un espacio temporal que transcurre del 25 de octubre al 7 de no-
viembre del 2017, es decir, una semana antes y otra después de la llegada 
de Puigdemont a Bruselas. La recopilación de los titulares de los tres 
diarios belgas digitales generalistas y de lengua neerlandesa se eligen 
según su perfil ideológico, criterio que facilita el análisis contrastivo: De 
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Standaard (moderado)21, De Morgen (progresista)22 y De Gazet van 
Antwerpen (de derechas y más sensacionalista)23. 

Atendemos a los estudios de Méndez (2000a y 2000b) como base de la 
teorización de las formas y/o modelos de discurso referido; para la cla-
sificación de las estructuras del discurso referido contamos con la siste-
matización de Escribano (2007); asimismo, tomamos en consideración 
los estudios de Casado Velarde (2008 y 2013). Para la cuestión del tra-
tamiento lingüístico y estratégico en la gestión de la noticia en el titular 
asumimos las propuestas de los estudios de la argumentación (Plantin, 
1990, 1996, 1998 y otros), para la noción de la ideología asumimos el 
cuadrado ideológico de van Dijk, así como los planteamientos estable-
cidos por el autor para el análisis del discurso (1996, 1999, 2003 y 2005). 

Nos hacemos cargo de lo arriesgado de la propuesta que presentamos ya 
que parte del marco teórico del que nos servimos y que aplicamos al 
estudio son fundados desde la lengua española, el cual trataremos de 
adaptar a la prensa escrita en neerlandés. Pese a todo, consideramos que 
el rendimiento logrado ha sido más que satisfactorio. 

3. MARCO TEÓRICO 

Los factores históricos, políticos y sociales que originan el ‘hecho’ que 
estudiamos, sus principales actores, las causas que ocasionaron la crisis 
y las posiciones y argumentos que lo precedieron, llegan a constituirse 
en “actualidad” en los medios de comunicación institucionalizados. Es-
tos, por prescripción, difunden y procuran hacer llegar a la sociedad la 
“actualidad”. Conjuntamente a la responsabilidad descrita, los medios 
de comunicación alcanzan activar ciertos mecanismos ideológicos me-
diante la utilización y el abuso de tales ‘hechos’ que desarrollan con 
arreglo a intereses propios. Los instrumentos con los que cuentan los 

 
21 Fuente: https://www.apache.be/nvdr/2011/08/31/de-standaard-de-morgen-en-de-gravens-
teengroep 
22 Fuente: https://www.apache.be/nvdr/2011/08/31/de-standaard-de-morgen-en-de-gravens-
teengroep 
23 Fuente: https://www.nieuwsindeklas.be/?id=26; https://ipsnoticias.net/2000/10/belgica-cor-
don-sanitario-corta-acceso-al-poder-de-neofascistas/ 
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periódicos para alcanzar tal objetivo radican en el uso específico de es-
trategias lingüísticas acomodadas en sus textos. El análisis detallado de 
dichas maniobras lingüísticas consiente identificar el posicionamiento y 
el partidismo del medio de comunicación con respecto a la “actualidad”, 
lugar donde se manifiesta la acción persuasiva o de manipulación de la 
opinión de los lectores de los periódicos.  

Partiendo del supuesto de que todo profesional que trabaja en un medio 
de comunicación comparte, o cuanto menos, asume la ideología de este, 
le exige producir textos con arreglo al perfil ideológico del diario para 
el que trabaja. Por otro lado, las convenciones del género periodístico 
informativo precisan de una persuasión implícita en determinados titu-
lares y una ubicación concreta con las que se intenta inducir al lector 
hacia determinados valores, limitan las expresiones que manifiestan cla-
ramente la postura política del diario, razón por la que el lenguaje en 
este tipo de textos se carga de connotaciones y referencias implícitas 
para sugerir una toma de postura ideológica de manera no evidente. En 
cambio, los géneros de opinión contienen interpretación de los hechos 
de forma explícita. 

Cabe destacar que el material empírico analizado para este estudio se 
caracteriza por una significativa presencia de la función lingüística del 
discurso directo en la elaboración de los titulares, en concreto, nos refe-
rimos al recurso lingüístico de la cita sin sujeto y la cita bimembre de la 
clasificación de Escribano (2007, p. 71); elección que dificulta conside-
rablemente el análisis cualitativo del objeto de estudio puesto que este 
recurso suministra una exigua carga subjetiva. Por esta razón, hemos 
estimado necesario implementar la función argumentativa de autoridad 
al presente trabajo, aplicación que nos facilita la interpretación de los 
resultados del análisis cuantitativo.  

A continuación, tratamos de exponer de manera sintética el encuadre 
teórico con alusión al discurso referido en el periódico con el fin de des-
cribir los fenómenos lingüísticos presentes en nuestro corpus.  
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3.1. LA POLIFONÍA ENUNCIATIVA  

Además de los rasgos propios del lenguaje periodístico que se identifi-
can en los actos de habla de tipo asertivo, la jerga pragmática, la atención 
por lo negativo, lo sensacionalista, la retórica de las emociones que bus-
can satisfacer las condiciones cognitivas o emocionales del lector 
(Franco, 2004), coexisten ciertas estructuras gramaticales además de la 
polifonía enunciativa, características nucleares en este tipo de discurso. 
Estos últimos rasgos son los que concentran la atención en este estudio.  

Como se sabe, gran parte de la información contenida en los diarios pa-
san por ser traslaciones de declaraciones, discursos, reacciones verbales 
de los protagonistas de la vida política y social. Mediante este ejercicio, 
los periódicos hacen que el discurso propio quede construido desde ac-
tos de habla ajenos, constreñidos a ofrecer una cuidadosa adecuación, 
identificación y tratamiento. El resultado es un discurso eminentemente 
polifónico como confirman muchos autores (Méndez 2000b, pp. 147-
167; López Pan, 2002; Casado Velarde, 2008, 2013, etc.). De este modo, 
Méndez (2000) llega a identificar la actividad periodística de “relato de 
acontecimientos” o Casado Velarde de “discursos sobre discursos” que 
“ha impuesto hoy en día un periodismo declarativo en los medios, que 
obedece en gran medida a la agenda (a los intereses) de los políticos” 
(Casado Velarde, 2008, p. 74). 

3.2. REFERIR EL DISCURSO AJENO EN EL PERIÓDICO 

Para reflejar las declaraciones de los actores de la “actualidad”, el perio-
dista-redactor dispone de una gran variedad de recursos lingüísticos que 
modula en (re)elaboraciones en virtud del provecho e interés propio o 
del editorial. Méndez asevera que, en el ejercicio de trasladar un acto de 
habla de una voz ajena al periódico, el texto periodístico queda irremi-
siblemente impregnado de la subjetividad del periodista-redactor (Mén-
dez, 2000a). Con referencia al recurso de la cita directa, la autora ase-
gura que en esta se instalan intenciones textuales y comunicativas que 
varían en función de la finalidad que transcurre de la creación del efecto 
de autenticidad. Con ella otorga literalidad como ficción discursiva au-
tentificada, da objetividad y protege al periodista, a su vez, puede 
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cumplir una función de testimonio que dramatiza la lectura y hasta sirve 
para aportar color local, introduciendo voces tabuladas o de argot o que 
dan cuenta a expresiones agudas e inteligentes (Méndez, 2000a). Por 
tanto, se asegura que la aplicación de operaciones lingüísticas para refe-
rir el discurso ajeno se debe, además, a motivos estilísticos del perio-
dista-redactor. 

La diversidad de recursos lingüísticos con que cuenta el profesional para 
crear reproducciones y atribuir otras situaciones comunicativas configu-
ran un continuum como afirman diversos autores (Méndez, 2000a; Ca-
sado Velarde, 2008, entre otros) advirtiendo que en el continuum no 
siempre hay formas prototípicas “puras”, aquellas descritas por las gra-
máticas; los canónicos discursos indirecto y discurso directo (Méndez 
2000a, pp. 107-108). De esta manera, se establece en uno de los extre-
mos del continuum los actos de habla sin especificar su contenido (Mén-
dez, 2000a; Casado Velarde, 2008) y en el otro extremo la cita directa 
sin sujeto.  

A continuación, se exponen las distintas estructuras lingüísticas para re-
ferir el discurso ajeno en virtud de la clasificación de Escribano (2007). 
Advertimos más posibilidades de formas en nuestro corpus (por ejem-
plo, el titular 9 y 16) que acomodamos como variantes dispuestas a ser 
sistematizadas dentro de esta clasificación como demuestra Nadal Pala-
zón (2011). 

3.2.1 Cita directa sin sujeto  

Es la estructura que mejor se presta a representar literalmente las pala-
bras proferidas por un tercero en el texto periodístico, razón por lo que 
se convierte en el procedimiento característico en los titulares. 

La fórmula carece de la señalación explícita del autor de las palabras 
reportadas al texto, lo que le convierte en un procedimiento eficaz para 
sostener y alimentar el interés del lector. Para descubrir la autoría de la 
cita, el lector necesita continuar la lectura del texto o hacer un barrido 
con la vista sobre la página y resolver la incógnita que, habitualmente, 
se resuelve en el subtítulo o en el pie de foto. Estos títulos también son 
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declarados como ejemplo de la “función fática” del lenguaje, es decir, 
aquella con la que se pretende mantener el contacto con el receptor. 

3.2.2. Cita directa bimembre  

En este caso aparecen enfrentados gráficamente el responsable de la cita 
y sus declaraciones. Emilio Alarcos (1977, p. 146) afirmó respecto a esta 
fórmula que: 

son muy usuales dos reducciones consistentes en desgajar bien lo que 
llamaríamos segmento locativo, bien el sujeto léxico de un verbo dicendi 
[...] Con el segundo tipo de reducción se economiza el verbo decir (y 
también algún utensilio gramatical), pero a la vez se puede conservar la 
expresión directa del hablante señalado.  

Esta fórmula permite reconocer al autor de las declaraciones de manera 
casi instantánea pues, generalmente, aparece su nombre en el margen 
izquierdo de la estructura. Además, la presencia de las comillas ofrece 
al lector la seguridad de que lo dicho es literal. La vulneración de la 
garantía expresada se logra sacando del contexto el enunciado, un pro-
cedimiento no evidente con el que cuenta el periodista para orientar el 
texto.  

3.2.3. Cita directa con verba dicendi  

Desde este método y como el anterior, el periodista opera seleccionando 
parte de las declaraciones del sujeto protagonista, con la diferencia que 
incorpora y coloca detrás de las palabras proferidas un verbo de decir. 
Esta estructura se halla ampliamente estudiada en el discurso periodís-
tico (Casado Velarde y Alberto de Lucas, 2013; Repede, 2015, entre 
otros) por cuanto la elección del verba dicendi se logra orientar el texto, 
maniobra que permite una interpretación más ajustada a las intenciones 
comunicativas del periodista-redactor.  

3.2.4. Cita directa con palabra entrecomillada  

En otras ocasiones, la selección se realiza no sobre una frase, sino sobre 
una palabra. Es la forma llamada por Maingueneau “palabra entrecomi-
llada”, con ella, el lector no siempre consigue distinguir si subyace solo 
la intención del periodista de citar o existe la pretensión de resaltar por 
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razones concretas el término que se entrecomilla. Consecuentemente, la 
disyuntiva carga a los términos destacados entre comillas de valoracio-
nes precisas.  

3.2.5. Cita indirecta  

El estilo indirecto es otra posibilidad a la que puede optar el periodista 
a la hora de transferir las palabras de un tercero. La aplicación de esta 
fórmula apunta al problema de atribuir la responsabilidad del verbo ele-
gido en la construcción del enunciado pues interesa más reconstruir el 
sentido general de las declaraciones que su forma original.  

Esta modalidad tiene mejor ordenación en los titulares de carácter na-
rrativo y, por lo tanto, se establecen en uno de los extremos del conti-
nuum. Por esta razón, hemos considerado no incluir la cita indirecta en 
el examen si bien se hallan contabilizadas24.  

Con todo lo anterior, Escribano elabora un cuadro en el cual distribuye 
los grados de subjetividad que subyace en los modos de citar: 

TABLA 1. Niveles de subjetividad en los modos de cita. 

  Subjetividad  

Modo de cita Menor Intermedia Mayor 

Cita directa sin sujeto +   

Cita directa bimembre +   

Cita directa con verba dicendi  +  

Cita directa con palabra entrecomillada  +  

Cita indirecta   + 

Fuente: Escribano (2007: 71) 

Como se ha referido supra, el presente estudio se centra en el examen de 
los titulares elaborados con la cita directa sin sujeto y la bimembre de 
los periódicos seleccionados. Son las modalidades que coinciden, en pri-
mera instancia, mediante las que el periodista suministra menor cuantía 
de subjetividad. 

 
24 Ver Gráfico 3 
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A continuación, revalidamos la decisión investigadora de enfocar el tra-
bajo en la cita directa sin sujeto y la bimembre de los titulares según los 
resultados del análisis cuantitativo del corpus.  

4. LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Tras la recopilación de los textos observamos un sorprendente volumen 
de titulares producidos en los 14 días establecidos para el presente estu-
dio. Los 257 titulares encontrados están repartidos de la siguiente ma-
nera:  

TABLA 2. Número de titulares recopilados entre el 25 de octubre al 7 de noviembre del 
2017. 

Periódicos Titulares 

De Standaard (DS) 111 

De Morgen (DM) 96 

De Gazet van Antwerpen (DGA) 50 

Total 257  

Fuente: elaboración propia 

A primera vista denotamos un desequilibrio numérico de los textos pu-
blicados. Reparamos que el diario De Gazet van Antwerpen, reconocido 
de perfil derechista y de carácter sensacionalista, entrega alrededor del 
50% menos de textos que los otros dos periódicos seleccionados. Ade-
más, cabe señalar que la totalidad de las piezas encontradas en De Gazet 
van Antwerpen son de carácter noticioso. Este dato llama especialmente 
la atención puesto que el desequilibrio numérico de esta variante se 
constata igualmente en el resto del corpus, es decir, emerge una exigua 
cantidad de textos pertenecientes al género de opinión, en concreto se 
han contabilizado 34 piezas del total entre de De Standaard y De Mor-
gen. Este dato nos equilibra suficientemente la naturaleza del corpus que 
se expresa preferentemente en los textos de género informativo, funda-
mento que nos legitima satisfactoriamente el estudio. El reparto de los 
textos en función del género al que pertenece queda gráficamente repre-
sentado como sigue:  
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GRÁFICO 1. Reparto de los textos periodísticos en relación de la tipología 

 
Fuente: elaboración propia 

A continuación, el examen cuantitativo se centra en discernir de los ti-
tulares noticiosos (223) aquellos elaborados mediante el discurso refe-
rido. Del análisis se desprende que más de la mitad de los titulares reca-
bados se construyen mediante el discurso referido; 137 titulares (61%) 
frente a 86 titulares (39%) calificados de carácter narrativo. Tal resul-
tado respalda ulteriormente nuestra decisión investigativa. 

GRÁFICO 2. Construcción de los titulares en función del tipo de discurso: discurso referido; 
discurso de carácter narrado. 
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A continuación, el análisis discurre en distinguir los distintos modos de 
cita que aparecen en los titulares según la clasificación de Escribano 
(2007). El resultado también se muestra significativo: 

GRÁFICO 3. Modo de cita en los titulares. 

 
Fuente: elaboración propia 

El recuento establece que el modo más utilizado de transferir el discurso 
ajeno en los periódicos belgas seleccionados de lengua neerlandesa es la 
cita directa sin sujeto y la cita bimembre; ambas formas copan el 72 %. 
Advertimos, además, la ausencia de citas directas con verba dicendi en 
los titulares, si bien algunos, pocos (3), se han encontrado emplazados 
en los subtítulos.  

Consecuentemente, estimamos que los números desprendidos son signi-
ficativamente representativos para orientar nuestra investigación hacia 
el estudio de la cita directa sin sujeto y la cita bimembre presente en los 
titulares del corpus con el fin de dilucidar la postura que toman los pe-
riódicos seleccionados frente al ‘hecho’ en estudio, así como la posible 
incitación al secesionismo (también desde los periódicos) como, se pre-
sume, dan cuenta los periódicos: 
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Modo de cita
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Cita directa sin sujeto

Cita directa bimembre
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‒ El temerario Puigdemont pone a Bélgica en una posición difí-
cil25. [Stunt Puigdemont brengt België in lastig parket] 
(30/10/2017, De Standaard). 

Avanzamos en el estudio con el examen de la polifonía en los titulares. 
La finalidad de esta aplicación no reside solo en la de evidenciar la po-
larización que emerge desde las declaraciones de los actores principales 
de la noticia, los políticos, dedicación a la que nos ocupamos en el úl-
timo apartado del capítulo, sino que el propósito básico es el de observar 
la cantidad de espacio que reserva cada rotativo en sus páginas para cada 
político. Orientamos así nuestra atención a la funcionalidad argumenta-
tiva que promueve la cita directa, concretamente, al argumento de auto-
ridad discursiva.  

5. ARGUMENTO DE AUTORIDAD O ARGUMENTO AD 
VERECUNDIAM 

Existe consenso entre los estudiosos respecto a la funcionalidad argu-
mentativa de los textos entrecomillados. Estos van acompañados de un 
halo de objetividad, de fiabilidad y de autenticidad, sustentado en la au-
toridad del testimonio directo (Casado Velarde 2008, p. 81). En con-
creto, las reflexiones sobre la legitimidad de los discursos y los trabajos 
sobre el argumento de autoridad se han dedicado, esencialmente, a la 
descripción de fenómenos discursivos como las connotaciones autorita-
rias vinculadas a expresiones extraídas de discursos “que gozan de más 
o menos prestigio” (Plantin, 1996, p. 91), ligadas estrechamente a los 
mecanismos lingüísticos de la cita y la polifonía que, precisamente, son 
reconocidas como estructuras lógicas del argumento de autoridad (Plan-
tin, 1990, p. 212). 

En cuanto al efecto que genera la función del argumento de autoridad en 
el receptor, autores como Grize (1990) la rechazan alegando su facultad 
de subordinar la propia opinión sobre la de otro. Justifican que tal efecto 
se encamina a anular el discurso del adversario, reduciéndolo al silencio 
por el peso de la autoridad. No obstante, actualmente, esta presunción 

 
25 La traducción de todos los titulares desde el neerlandés al español es de la autora. 
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se halla ampliamente superada como afirma Douryl, “la condena global 
del argumento de autoridad es insostenible” (1998). 

Si bien no existen indicios lingüísticos que permitan distinguir al recep-
tor las formas aceptables y las formas falaces del recurso de autoridad, 
las condiciones de adecuación del argumento de autoridad muestran que, 
en muchos casos, la crítica de su validez pasa por una argumentación ad 
hominem, admitiendo así este tipo de argumentación como no falaz 
(Doury, 1998). 

Se sabe que aplicando la cita directa prima la palabra de los protagonis-
tas del relato, el periodista desaparece connotando neutralidad y distan-
ciamiento con respecto a la fuente. Plantin (1998) lleva a matizar el es-
cenario y asegura que el periodista no desaparece totalmente, sino que 
se esconde tras el autor de las palabras proferidas, detrás del locutor au-
torizado, acción que confiere, a nuestro juicio, la activación de ciertos 
mecanismos ideológicos y permite la orientación del texto, conside-
rando que la cita le permite al periodista-redactor, precisamente, llamar 
la atención sobre lo que dice (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara, 2002). 

Resulta pues interesante observar cómo las citas directas se hacen titu-
lares convirtiéndose en verdaderas proclamas: 

1. “La presencia de Puigdemont es una carga para Bélgica”. 
[“Aanwezigheid van Puigdemont is een last voor België”] 
(31/10/2017, De Morgen). 

2. ‘En estrechar la mano de Puigdemont está la línea roja’. 
[‘Puigdemont de hand schudden, daar ligt de rode lijn’] 
(06/11/2017, De Standaard). 

3. ‘El nacionalismo es un enfoque totalmente equivocado’. 
[‘Nationalisme is een totaal verkeerde aanpak’] (3/11/2017, 
De Standaard). 

Los tres ejemplos reportados responden a la estructura de cita directa sin 
sujeto, aquella que garantiza la fiabilidad de lo dicho mediante el entre-
comillado, si bien, no se reconoce de inmediato la autoría de esas pala-
bras.  
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En la cita directa bimembre también se instalan las comillas que valida 
la literalidad de lo dicho y, adicionalmente, muestra el nombre del au-
tor/a en su estructura prototípica gráfica enfrentada: 

1. De Wever: “Puigdemont es un amigo y como tal no se deja en 
la estacada”. [De Wever: “Puigdemont is een vriend en die laat 
je niet in de steek”] (31/10/2017, De Morgen). 

2. Verhofstadt: “Puigdemont ha dejado a Cataluña en el caos”. 
[Verhofstadt: “Puigdemont heeft Catalonië in chaos 
achtergelaten”] (31/10/2017, De Morgen). 

3. Francken: “No se descarta que Puigdemont solicite asilo en 
Bélgica”. [Francken: “Sluit niet uit dat Puigdemont asiel 
aanvraagt in België” (29/10/2017, De Gazet van Antwerpen). 

4. Michel: ‘A Puigdemont nunca se le animó a venir a Bélgica’. 
[Michel: ‘Puigdemont nooit aangemoedigd om naar België te 
komen’] (31/10/2017, De Standaard). 

Avanzando en nuestra tesis, observamos que, mediante el profuso em-
pleo de los recursos descritos, subsiste una selección especifica de los 
enunciados en los periódicos proferidos por unos políticos en detrimento 
de otros. Esta nota nos invita a realizar una ulterior distinción en base al 
perfil ideológico de los actores protagonistas, es decir, los dos grupos 
principales que determinan la polarización ideológica: el grupo insta-
lado en el nacionalismo frente al grupo de espíritu europeísta. En defi-
nitiva, por un lado, son el N-VA y afines, y por otro, los integrantes del 
Movimiento Reformador (MR), formantes de la coalición de gobierno 
belga junto al partido flamenco de centroderecha, CD&V, y los liberales 
flamencos del Open VLD. 

Mediante un siguiente examen numérico, los resultados muestran que 
los periódicos flamencos reservan mayor espacio en sus titulares para 
reportar enunciados proferidos por políticos de perfil europeísta (28) 
frente a los discursos de los políticos nacionalistas (20). A continuación, 
se muestran los porcentajes alcanzados:  
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GRÁFICO 4. Espacio reservado en los titulares para los enunciados de autoridad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Semejante diligencia, a nuestro juicio, puede contribuir a interpretar la 
posición que toma el rotativo respecto a la crisis de secesión en la me-
dida que se le otorga mayor espacio en sus páginas a las voces que son 
consideradas de autoridad26. La repartición queda reflejada en la si-
guiente tabla: 

  

 
26 Advertimos que en este último recuento no incluimos las citas de Puigdemont por ser el ac-
tor clave causante de la crisis belga, ni el de su abogado por ser su representante ya que sus 
declaraciones suelen verter sobre las circunstancias del propio Puigdemont.  
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TABLA 3. Distribución de las voces de autoridad en los periódicos. 

EURO-
PEÍSTA 

Total DM DS GVA 
NACIONALIS-

TAS 
Total DM DS GVA 

Charles Mi-
chel  
MR 

7 2 3 2 
Franken 

N-VA 
3 1 1 1 

Stefaan de 
Clerk 
CD&V 

1 1   
Jan Jambon 

N-VA 
4  3 1 

Peeters 
CD&V 

4 1 1 2 
GeertBourgeois 

N-VA 
2 1 1  

Rutten Open 
VLD 

2  2  
De Wever 

N-VA 
5 1 2 2 

Verhofstadt 
ALDE 

2 1  1 
Van Overtveldt 

N-VA 
1 1   

Crombez 
SP. A 

1 1   
Paul Bekaert 

Abogado 
10 4 4 2 

Kistof Calvo 
Groen 

2 2   Puigdemont 19 9 5 5 

Gobierno 
español  

Ander Gil 
Garcia 

PP 

5 2 1 2 Oriol Junqueras 1   1 

Periódicos 
españoles 

4  3 1 
Alcaldes catala-

nes 
4 2 1 1 

 
TOTAL 

28 10 10 8  20 6 8 6 

Fuente: elaboración propia 

6. EL ESTUDIO CUALITATIVO-INTERPRETATIVO  

Una vez ordenado el panorama de los titulares en estudio, el siguiente 
paso se instala en el análisis interpretativo de las citas que conforman 
los titulares del corpus. Como se sabe, la selección de las citas es un 
procedimiento intencional efectuado por el periodista en virtud del perfil 
ideológico que rige el editorial. Desde este examen esperamos ratificar 
la posición y la actitud de los periódicos en relación con los grupos po-
larizados presentes.  

En primer lugar, se observa que, para el grupo europeísta, encabezado 
por el premier Michel y su ejecutivo, se seleccionan titulares con 
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declaraciones rotundas. Los enunciados elegidos tratan de exhibir el des-
contento o el mal estar de la facción europeísta hacia el comportamiento 
que adopta el grupo nacionalista belga en relación con a la llegada de 
Puigdemont: 

1. Charles Michel a Francken: ‘No eches gasolina al fuego’. 
[Charles Michel aan Francken: ‘Geen olie op het vuur gooien’] 
(29/10/2017, De Standaard). 

2. Peeters: ‘Las declaraciones de Francken son demenciales’ 
[Peeters: ‘Uitspraken Francken niet wijs]’ (30/10/2017, De 
Standaard). 

3. Kristof Calvo (Los Verdes): “La N-VA con demasiada frecuen-
cia determina la política exterior belga”. [Kristof Calvo (Groen): 
“N-VA bepaalt te vaak Belgisch buitenlands beleid”] 
(31/10/2017, De Morgen). 

4. Crombez: “Esto es un problema diplomático que no se resuelve 
negando hacer declaraciones”. [Crombez: “Dit is een diplomat-
iek probleem dat je niet kan afdoen met nietszeggende verk-
laringen”] (31/10/2017, De Morgen). 

Se encuentra pocas excepciones a esta tendencia, un ejemplo lo halla-
mos en el periódico De Gazet van Antwerpen: 

1. El Premier Michel: “Puigdemont tiene los mismos derechos y 
deberes que cualquier ciudadano europeo”. [Premier Michel: 
“Puigdemont heeft zelfde rechten en plichten als elke Europese 
burger”] (31/10/2017, De Gazet van Antwerpen). 

Conforme a la tesis que sostenemos en el estudio, el hecho de que se 
cede espacio en el rotativo de perfil derechista a la facción europeísta en 
el ejemplo reportado (13) nos orienta a interpretar que la acción de citar 
al mismísimo Michel, que reclama un trato adecuado para Puigdemont, 
se comete con el objetivo de evidenciar el carácter democrático de Eu-
ropa y, consecuentemente, demandar la exigencia de un proceso que ga-
ranticen la integridad democrática del expresidente catalán. En defini-
tiva, se prueba apelar a las emociones, al valor de la justicia, con la fi-
nalidad de provocar cierta empatía hacia el político catalán reclamado 
por el propio premier, líder de la facción europeísta.  

Por su lado, desde el grupo nacionalista se observa con relativa frecuen-
cia la misma estrategia, la de apelar a la emoción, en las citas seleccio-
nadas; concretamente se evoca al valor de la fraternidad:  



‒   ‒ 

1. ‘Puigdemont es un amigo que no se deja en la estacada’. 
[‘Puigdemont is een vriend en die laat je niet in de steek’] 
(31/10/2017, De Standaard). 

2. De Wever: “Puigdemont es un amigo y los amigos son siempre 
bienvenidos”. [De Wever: “Puigdemont is een vriend en vrien-
den zijn bij mij altijd welkom”] (31/10/2017, De Gazet van 
Antwerpen). 

Asimismo, desde este sector también se han seleccionado citas más ca-
tegóricas para que sean publicadas en los titulares como:  

1. Jambon sobre el asunto catalán: ‘Madrid ha ido demasiado lejos, 
¿dónde está Europa?’. [Jambon over de Catalaanse kwestie: 
‘Madrid is te ver gegaan, waar blijft Europa?’] (05/11/2017, De 
Standaard). 

2. Van Overtveldt: “Es vergonzoso que en una democracia las per-
sonas estén en prisión por su ideología política”. [Van 
Overtveldt: “Gênant dat in een democratie mensen voor hun pol-
itieke mening in de gevangenis zitten”] (07/11/2017, De Mor-
gen). 

3. Bourgeois: ‘Lamento que Madrid no busque un acercamiento’. 
[Bourgeois: ‘Ik betreur dat Madrid geen toenadering zoekt’] 
(27/10/2017, De Standaard). 

Cabe señalar que los ataques verbales elegidos por los periódicos para 
este sector van dirigidos, exclusivamente, al gobierno español y a Eu-
ropa. En cambio, no se han hallado agresiones administradas al ejecu-
tivo del gobierno belga. Esta discriminación no solo corrobora el carác-
ter nacionalista de los autores, sino que, además, queda manifiesta el 
deseo de salvaguardar la integridad del gobierno de coalición al cual, el 
grupo de N-VA, forma parte.  

Destacamos, asimismo, la ausencia de alguna referencia o declaración 
“literal” en los titulares examinados acerca de la “supuesta” invitación 
de Francken a Puigdemont. En cambio, se reporta en todos los periódi-
cos examinados una declaración al respecto mucho más templada del 
ministro nacionalista de Asilo e Emigración, Franken: 

1. Francken: ‘No excluyo que Puigdemont pida asilo en Bélgica’. 
[Francken: ‘Sluit niet uit dat Puigdemont asiel aanvraagt in Bel-
gië’] (28/10/2017, De Standaard-De Gazet van Antwerpen). 



‒   ‒ 

2. “¿Puigdemont solicitando asilo en Bélgica? No del todo impo-
sible. [“Puigdemont die asiel aanvraagt in België? Niet onreal-
istisch”] (28/10/2017, De Morgen). 

La inexistencia de la publicación de la cita que reportase las polémicas 
declaraciones del ministro ultraderechista en nuestro corpus nos sugiere 
la pretensión del rotativo por mantener un cierto equilibrio en sus pági-
nas con el propósito de contener posibles exaltaciones nacionalistas, en 
otras palabras, a nuestro juicio se aplica con tal finalidad una suerte de 
autocensura.  

7. RESULTADOS 

A lo largo de estas páginas hemos tratado de identificar los comporta-
mientos que manifiestan los periódicos belgas examinados con relación 
a la crisis catalana trasladada al país belga. El análisis cuantitativo nos 
muestra que el recurso lingüístico más utilizado en los titulares es el dis-
curso referido, concretamente, la cita directa sin sujeto y la bimembre 
que ocupan el 72% de todos los titulares construidos mediante el dis-
curso directo. Como se ha descrito, dicha función despliega en el len-
guaje periodístico un efecto connotado de neutralidad y distanciamiento 
con respecto a la fuente. Consecuentemente, hemos estimado necesario 
implementar el análisis con la función argumentativa de autoridad. Los 
resultados desprendidos de un ulterior recuento de los titulares estable-
cen que los periódicos belgas de lengua neerlandesa en examen otorgan 
mayor espacio en sus páginas a los enunciados proferidos por los políti-
cos de la facción europeísta (actores con autoridad/locutor autorizado) 
en detrimento del grupo nacionalista.  

Con respecto al análisis interpretativo, el comportamiento de los rotati-
vos se emplaza en la selección de las citas de los grupos polarizados 
siendo las citas elegidas para la sección europeísta más contundentes, en 
las que se incorporan agresiones verbales más rotundas hacia el otro 
grupo, mientras que las citas seleccionadas del grupo nacionalista mani-
fiestan ataques a España y Europa y nunca a su socio de gobierno. De la 
misma manera, se observa que sus citas tienden a aludir valores de jus-
ticia y fraternidad, estrategias instaladas para evocar las emociones.  
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8. DISCUSIÓN 

El presente estudio consiente entablar una discusión en torno al empleo 
del recurso lingüístico de la cita directa, que soporta la función argu-
mentativa de autoridad que, aplicada de manera oportuna, sobre todo en 
relación a los números, puede revelarse como recurso interesante para 
ejecutar la función retórica de persuasión en los periódicos estudiados.  

Ulteriormente, otro aspecto que se presta a la discusión se sitúa acerca 
del control real de los rotativos belgas que, a nuestro juicio, puede em-
plazarse en una entidad supranacional cierta: Europa.  

9. CONCLUSIONES  

Se concluye que los periódicos belgas de lengua neerlandesa exhiben, 
en primera instancia, un comportamiento tibio frente la incursión de la 
crisis secesionista catalana en el país belga, logrado mediante el uso pro-
fuso de la cita directa en sus titulares que permite reflejar una aparente 
imparcialidad que contrariamente, y como confrontamos a lo largo de 
estas páginas, se decanta en el reforzamiento de la posición europeísta. 
Ulteriormente, la actitud moderada, de mesura, queda corroborada por 
la ausencia de manifestaciones pro-nacionalistas, evidentes o encubier-
tas, siendo, probablemente, la consecución de contención del senti-
miento nacionalista. 

Desde la facción nacionalista queda manifiesta la necesidad de salva-
guardar la integridad del gobierno de coalición del cual forma parte, por 
lo que se interpreta que las estrategias lingüísticas se instalan, presumi-
blemente, al servicio de una estrategia política y a largo plazo.  

Respecto a la validez de aplicar el marco teórico del discurso referido 
del español a la prensa de lengua neerlandesa, consideramos que su im-
plementación es posible pues el rendimiento conferido en este estudio 
puede ser evaluado como satisfactorio.  

  



‒   ‒ 

10. REFERENCIAS 

Alarcos Llorach, E. ( ). Lenguaje de los titulares, en F. Lázaro Carreter (ed.), 

Lenguaje en periodismo escrito, - . Madrid: Fundación Juan March: (Serie 
Universitaria, ).  

Casado, M. ( ). Algunas estrategias discursivas en el lenguaje periodístico de 
hoy. Boletín Hispánico Helvético (BHH), , - .  

Casado, M. y De Lucas, A. ( ). La evaluación del discurso referido en la 
prensa española a través de los verbos introductores. Revista Signos. 
Estudios de lingüística, vol.  ( ), - .  

Dirkx, P. ( ). En Bélgica, el póker mentiroso como método de gobierno: labo- 

ratorio europeo de los movimientos de autodeterminación. Le Monde 
diplomatique en español, , - . 

Doury, M. ( ). El argumento de autoridad en situación: el caso del debate 
mediático sobre astrología. Escritos, - , - . 

Escribano, A. ( ). El discurso reproducido en las informaciones electorales. 
Anàlisi , - .  

Fasold, R. ( ). What National Languages Are Good for. En Coulmas, F. (Ed), 
With Forked Tongues. What Are National Languages Good for?, (pp. 

- ). Singapore: Karoma Publishers. 

Fishman, J. A. ( ). Language and Nationalism: Two Integrative Essays. ERIC.  

Franco, A. ( ). El discurso periodístico a través de la lingüística textual. 
Opción,  ( ), - . 

Fuentes, C. y Alcaide, E. ( ). Mecanismos lingüísticos de la persuasión, 
Madrid, Arco/Libros. 

Grize, J.B. ( ). Logique et langage. Paris: Ophrys. 

López Pan, F. ( ). Las citas directas en el periodismo escrito. Literalidad y 
objetividad a la luz de los estudios lingüísticos. Comunicación y 
Sociedad,  ( ), - . Universidad de Navarra. 

Méndez, E. ( a). La literalidad de la cita en los textos periodísticos. Revista 
Española de Lingüística, ( ), - .  

Méndez, E.( b). Análisis de las formas de introducir el discurso ajeno en los 
textos periodísticos: el contexto reproductor. En J. J. De Bustos (Ed.), 
Lengua, discurso, texto: I Simposio Internacional de Análisis del 
Discurso, (pp. - ). Madrid: Visor.  

Nadal Palazón J. G. ( ). El discurso ajeno en los titulares periodísticos. [Tesis 
Doctoral en la Universidad de Salamanca]. Salamanca.  



‒   ‒ 

Plantin, C. ( ) Essais sur l'argumentation. Introduction linguistique à l'étude 
de parole argumentaire. Paris: Kime. 

Plantin, C. ( ) L'argumentation, Paris, Seuil (Point Mémo). 

Plantin, C. ( ). La argumentación. Editorial Ariel. S.A. Barcelona. España. 

Repede, D. ( ). El discurso directo como estrategia de interpretación de la 
palabra ajena en los textos periodísticos. Lengua y Habla, , - . 

Saunders, T. J. ( ). Hollywood in Berlin: American Cinema and Weimar 
Germany. Berkeley: University of California Press. 

van Dijk, T. A. ( ). Opiniones e ideologías en la prensa. Voces y culturas,  
( ), - .  

van Dijk, T. A. ( ). Ideología. Barcelona: Gedisa. 

van Dijk, T. A. ( ). Ideología y discurso. Una introducción multidisciplinaria. 
Barcelona: Ariel. 

van Dijk, T. A. ( ). Discurso, conocimiento e ideología. Reformulación de 
viejas cuestiones y propuesta de algunas soluciones nuevas. CIC 
(Cuadernos de Información y Comunicación), , - . 



‒   ‒ 

CAPÍTULO 30 

I WILL TELL YOU HOW SMITH SLAPPED ROCK AT  
THE OSCARS: PROFESSIONALISM AND TRUST WITHIN  
THE NARRATIVE INSERTION OF INFLUENTIAL MALE  

SUPREMACIST APPROACHES IN CONTEMPORARY  
WESTERN NEWS REPORTING  

SERGIO YAGÜE-PASAMÓN 
Universidad de Córdoba 

 

1. INTRODUCTION 

The renowned myth of marathon elaborates on the deed of Pheidippides, 
the messenger of Athens’ army who reputedly ran 42 kilometres to de-
liver a message of hope in the first medic war, 5 centuries before our 
Era. 

While we must acknowledge that there is no sufficient historical data for 
the story to transcend the limits of the legendary realm, the myth unde-
niably permits to understand the inherent struggles of information con-
veyance and delivery in the past, which would not fully resolve until the 
advent and democratisation of Information and Communication Tech-
nologies. 

Nowadays, the interconnected tissue of the globalised world we dwell, 
facilitates a transmission of information which may well be considered 
spontaneous, being the distance no obstacle for the vectorisation of the 
desired data. 

The solid interconnection of contemporary societies has set a milestone 
in the history of humankind, as it serves the purpose of catalysing the 
progression of pivotal points of humankind such as supranational econ-
omy, international diplomacy and science, areas which cannot advance 
effectively off the notional frame of globalization. 
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Notwithstanding the eminently communicative purpose of information 
technologies, it shall be borne in mind that ICT-based news does not 
only operate as vehicles for data. Every utterance, piece of information 
and news to be conveyed, within the framework of information technol-
ogies, requires a producer, along with the aforementioned message and 
channel. The necessary existence of an utterer implies an inevitable con-
tamination of the news to be reported, as the communicative endorsers 
are inevitably conditioned their previous experiences, academic back-
ground, beliefs, and their unique approach to the world, which allows 
them to decode and interpret reality from a combination of stimuli from 
the outer world. Despite the efforts which may be made to strive for 
impartiality, these traces of the writers’ essential print cannot be segre-
gated from the “DNA” of the communicative act. 

While little or no control may be exerted on the personal load the com-
municator encodes inadvertently, there is a specificity to news convey-
ance, as a written genre, which shall not be ignored. The timeframe 
available for the elaboration, polishing and careful construction of the 
message contained by news makes this genre susceptible to the deliber-
ate alteration of the balance of the locutionary forces which govern com-
munication, as theorised by Austin (1975), namely communicative in-
tention (denominated as “illocution”), the message itself, which Austin 
called “locution” and the effects the speakers’ intended load may have 
on the target audience. 

Therefore, news usually relies on a subliminal narrative factor which 
inserts a factor of ideologisation, where basic structural facts which may 
be objectively recognisable from a wide range of approaches are orna-
mented to build up an utterly new reality to foster, hinder, legitimise, or 
censor ideological precepts. 

Provided the male supremacist essence of Western patriarchal establish-
ments, occidental culture may not be understood when regarded sepa-
rately from the ethical and ideological approach to the world and the 
social actors imposed by male chauvinism, establishing bidirectional 
feedback between the socio-political system, which culture builds on; 
and the cultural productions, which would contribute to promote the sa-
lient ideological values embedded in it. 
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Historically, the endurance of the cultural framework has relied on oral-
ity as the major vehicle for its diachronic transmission due to a great 
multiplicity of factors. Unlike writing, the currently privileged medium 
for the storage and dissemination of both popular and scientific 
knowledge due to its stability, culture may be believed to have coex-
isted, in primitive and rudimentary formats, with the human since early 
stages of the species. Hence, orality shall be considered to be one of the 
natural states of cultural expressions and communication, albeit its in-
herent volubility, which make the repertoire of knowledge it canalises 
susceptible to content remotion, alterations and manipulations to the 
convenience of the status quo. 

To these regards, male supremacism could have exploited word-by-
mouth popular culture for the bipolarisation of human communities into 
an idealistic version of men, as physically superior and cold-minded pro-
tectors of the group from the hostile natural environment; and, at the 
other end, a social structuration-oriented biased characterisation of 
women as emotional and abnegated social actors, gifted by gestation and 
devoted to second-order tasks such as the care of the dependent mem-
bers of the community, which was not perceived to make a significant 
contribution to the immediate prevalence of the species and would have 
justified the ideological and factual prioritisation of the male over their 
female counterparts. 

The promotion of gender-specific, mirror-like, stereotypical concep-
tions through oral cultural would be ultimately fostered by the sensation 
of veracity embedded in oral language, which is typically assumed to 
stem from transparent spontaneity restrained by no interested filtration 
and polish-up, as opposed to writing, which is defined by its necessary 
preparation, edition, and recombination into a carefully structured co-
herent discourse. 

2. GOALS 

The main purpose of this chapter is the examination of the operativity 
of news, approached as a non-fictional textual genre subdued to a careful 
construction and edition process, for the conveyance of a series of ideals, 



‒   ‒ 

values and stands subliminally embedded. Specifically, the subliminal 
insertion of biased ideological precepts, subject to rational questioning, 
into a load of fact-check-proof information would contribute to an over-
all sensation of veracity which would present both facts and ideals as 
faithful information, as assured by the professionalism of the writing and 
editing journalist. 

Provided the holistic versatility of textual manipulation previously dis-
cussed, news would be discovered to be powerful instrument for the seg-
regation of human communities into strictly divided spheres where gen-
der serves as the head criterion to provide a physical and socio-political 
placement in society, with the perks, rights and conditionings associated 
to every position. Unlike legal or semi-legal, convention-based, pre-
scriptions, which could overtly establish a mandatory separation of the 
individuals according to their gender, such as the Victorian prohibition 
for women to speak to men, unless a married woman modulated the con-
versation�(Hughes, 2014); news-based narratives would not pursue to 
implement the desired goals directly but to reinforce the ideological 
structures which come to sustain male supremacism by means of their 
legitimisation, laundering male actions as a necessary measure to main-
tain the correct operativity of the community and despising their female 
counterparts’ reactions as a deviation from the overall society’s inter-
ests. 

Upon the contemplation of the mechanisms that facilitate ideologisation 
through the target audience’s exposition to news, one of the major fac-
tors which may be observed to contribute to the effective vectorisation 
of views and values without the arise of resistance on suspicion would 
definitely reside in the endorsers’ professional authority, which could 
pose as a source of trust for the readers. The verified status and reputa-
tion of both the writer, when explicitly identified, and the publishing 
framework where the articles are edited would be interpreted as an as-
surance on the information contained. This factor, added to the inter-
spersion of factual information and subjective elements, where facts 
metonymically contribute to validate the opinionable factors which tend 
to be left untested; would recreate a seemingly safe environment for the 
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audience to update on their surrounding environment casualties free 
from ideological imposition. 

The operativity of narrative transparency in the spread, promotion and 
subliminal imposition of governing approaches to society and its socio-
political agents, as the differential alterity-based approach to male virtue 
and female deviation that characterises Western male chauvinist estab-
lishments has previously been analysed by Yagüe-Pasamón (2021) to 
exist in urban legends, verisimilar oral accounts with warning purposes 
which build on oral transmission and a remote, inexistent victim from 
the target audience’s acquaintances network, to influence the readers or 
narratees’ believes and behaviour. 

Curiously, fairly dissimilar textual genres, as news and urban legends 
stand for, have met frequently at the crossroads, showing how penetrat-
ing verisimilar narratives are in informative accounts. By way of the ex-
ample, Camacho (2005: 113) shows in his retelling of “Bragging takes 
suffering” urban legend that the line between fiction and reality is blurry, 
both in news and in urban legends. The aforementioned account by 
Camacho would narrate the casualty of a young, conceited woman who 
reputedly undergoes an excessive amount of UV tanning sessions, using 
her intelligence to overpass the limitations established by law to protect 
the users’ health and ends up having some of her vital organs disinte-
grated and suffering a painful lethal destiny. Similar accounts, “Woman 
dies from tanning booth” and “Woman dies of tanning booth burns” are 
observed to be collated by the written press at the turn of the 1990s, 
where University of Chicago student Patsy Campbell is reported to de-
cease as a result of a pharmacologic interaction between her treatment 
for a Psoriasis outbreak, which would have maximised the absorption of 
UV rays during a tanning session and redounded in an overall skin dam-
age of 70%. Thus, a stress is placed on the potential consequences of 
women’s reckless behaviour in seek of an artificial beauty, which may 
even cause death when taken to the extreme. Whether the urban legends 
preceded the piece of news or were rather sequels which inspired on a 
real casualty, as usually occurs when these two genres collide, will prob-
ably remain as a mystery. 
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3. METHODOLOGY 

The afore-discussed ideological encodings, which are typically embed-
ded in news to subtly impose values and views on the target audience, 
may be discovered upon the analysis of the news coverage on Will 
Smith’s slap to Chris Rock over Jada Pinkett’s alopecia joke at the 94th 
Academy Awards Ceremony. The spontaneous physical assault per-
formed by the movie star on the comedian to reputedly compensate the 
public humiliation of Pinkett was contemplated to viralise in a matter of 
seconds. In addition to the spectators who were taken aback by the 
astounding initiative of the actor, which were calculated by Seisdedos 
& González (2022) to comprise “tens of millions”, other popular media 
formats contributed to the massive amplification of the viewers of the 
lamentable event.  

Although impossible to calculate precisely, approximate estimations 
may assist to understand the dimensions of the aforementioned magni-
fying phenomenon. Specifically, a simple search of the key terms “Will 
Smith Chris Rock” on major streaming platform YouTube may serve to 
survey the potential repercussion of the event, albeit other precise data 
collection methods would still be remote. Among the most viewed re-
transmissions of the conflict, “Watch the uncensored moment Wil Smith 
smacks Chris Rock on stage at the Oscars, Drops the F-bomb”, by the 
Guardian News, managed to draw the attention of 98 million cybernauts. 
Far from the success of this video, yet highly popular, Entertainment 
Tonight’s “Will Smith SLAPS Chris Rock at Oscars 2022” achieved 22 
million views. Similarly, The Telegraph’s “Will Smith breaks down in 
Oscars 2022 speech after hitting Chris Rock”, was watched by over 22 
million viewers, covering thus the sequel of the event, a crucial compo-
nent to perceive the dynamics of gender-related dominance and submis-
sion holistically frequently neglected by media as a factor of secondary 
importance in the equation.  

Interestingly, the retransmissions which show Smith’s aggression at the 
last Academy Awards gala could not integrate the only way for the au-
dience to approach to the incident after its occurrence. MVR’s “360º 
VR- Will Smith SMACKS YOU! Chris Rock POV Oscars”, a video 
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uploaded to YouTube platform, would have posed an immersive Virtual 
Reality experience with the assistance of 360-degree technology camera 
for 9.7 million spectators, who assumed a protagonist position in the 
face-to-face encounter from a first-person perspective, which would 
come to evidence the overall unwholesome interest of a great sector of 
the audience in the publicly broadcasted assault. 

In parallel to virtual media, Will Smith’s undesired, just as uncalled, de-
fence of his humiliated wife, has also been exponentially vectorised by 
the written press, which stands as an illustration of the contribution of 
the traditional instruments of the leading forces to publicise and impose 
ideals, values, and perceptions on reality. The tacit endorsement of the 
ideological precepts encoded in the essence of the event reported may 
be confirmed by an overview to the US top-3 newspapers, according to 
their current daily circulation- namely Wall Street Journal, New York 
Times and USA Today- featured news, where Russia and Ukraine’s bat-
tle over Mariupol shared place with the banal celebrity-centred incident, 
which is explored be of no relevance by itself, but for the repercussions 
which derive from the ideological precepts the casualty conveys.  

The examination of the written press, as a vehicle for a desired set of 
values to inspire or impose on to the potential audience, would constitute 
a particularly interesting scope to suit the goals pursued in this chapter, 
as it permits to observe the intentional insertion of narrative, extra-in-
formative elements which ornament the fact-based informational load to 
manipulate the potential readers’ approach to the nuclear components of 
any given piece of news. As opposed to the virtual media previously 
discussed, which focus on a certainly faithful exhibition of the aggres-
sion performed by Smith with immersive purposes, providing thus the 
potential viewers with an opportunity to attend the occasion as a sort of 
remote witness, the report of the event by means of news textual typol-
ogy aims to offer a mediated retransmission of the conflict with a gov-
erning sensation of veracity. The informational disadvantage of news, a 
caused by its modest outreach, is calculated by The Press Gazette (2022) 
to totalise a daily circulation of 730,440 copies, in the case of the Wall 
Street Journal, the most consumed newspaper in the Northern American 
power; 338,779 copies as for the New York Times, and 172,703 issued 
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newspapers when it comes to USA Today. At a simple glance, the com-
parison of the combined daily circulation of the top-3 US journals, 
which accounts for over 1.24 million copies, with YouTube-based video 
“Watch the uncensored moment Wil Smith smacks Chris Rock on stage 
at the Oscars, Drops the F-bomb”, by the Guardian News, reveals a rel-
ative outreach of the written press of 1.265%. Notwithstanding the clear 
predominance of visual media at streaming and video platforms, the ex-
pansive breach between the modern and the traditional format of com-
munication would be, at a certain extent, compensated by its natural nar-
rative factor and the manipulative potential it offers room for.  

4. DISCUSSION 

The impact of the subliminal encodings in the potential addressees of 
the producers’ informational contents, would be ubiquitous in news, 
both as a result of the writers’ external circumstances and as a fully in-
tentional source for the manipulation of the public opinion to the con-
venience of the textual endorser. Hence, an examination of the balance 
between contrasted facts and the subjective communicative load embed-
ded would be necessary to become aware of any piece of news’ illocu-
tionary force to regard the potential effects the text may perform in its 
readers, as well as the operating mechanisms that are deployed in each 
case for the purposeful modification of the text.  

News, as a textual genre oriented at the retransmission of information 
reports on reality with additional, extra-informative, nuances which may 
produce a completely different outcome, manipulating the very same 
tissue of facts. Thus, the alteration of media manipulation resources, in-
cluding oversimplification, omission, disinformation, and the purpose-
ful placement of the focus on particular highlights may adjust substan-
tially the balance between the illocution, the term coined by Austin 
(1975) to denominate the writer or reporters’ intentional load; the locu-
tion, or message; and the perlocution, or communicative repercussions 
on the addressee. The differential treatment of the same reality by di-
verse sources according to the communicative intentions on the ad-
dressee may be retrieved from the Russian offensive on Ukraine, which 
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is recognised world-wide as a rather unilateral invasion led by Vladimir 
Putin to coup the former Soviet Union satellite republic, as observed in 
Harding & Sabbagh’s (2022) article at The Guardian (2022). Such an 
approach would be diametrically opposed to Rossiya 24 news bulletin, 
as denounced by Shevchenko (2022), who explains that the government-
controlled tv program would alter the former equation by placing 
Ukraine in the assaulter’s position. 

At this point, it shall be noted that the social and political purposes of 
news reporting are diverse. Far from being limited to the surveyal of the 
public opinion and the popularisation of public figures, actions or initi-
atives, news may be explored to have an indisputable potential to orient 
the sensitivity and tolerance of the public opinion towards to the gov-
erning and ever-emerging forms of social structuration. Major textual 
genres have historically been monopolised by men, as the only valid so-
cio-political interlocutor in Western male supremacist establishments 
until the progressive irruption of the feminist waves since late 19th cen-
tury, and news is no exception to such a general trend. In the particular 
case of this informative genre, news would have been recurrently de-
ployed to assist the power structures in their quest to endure their prev-
alence by imposing their mission as a providential duty stemming from 
a supernatural unquestionable entity; their views on society as a highly 
compartmentalised system of human organisation; and values to praise, 
identified with the male authority, and despise, which were typically as-
sociated by alterity to the female and its supposedly natural weaknesses. 
Hence, news would have played a quintessential role in the legitimisa-
tion of men’s social and political salience as exemplary models to ob-
serve and follow, assigning a different set of private and discreet duties 
which would suit the ideal image of women designed by the patriarchy 
to its convenience. 

The revelation of news as a currently-in-force instrument for the rein-
forcement of male supremacism, despite the conquests attained by the 
feminist movement in virtue of gender-equal consideration and female 
rights recognition, may be observed in the treatment given by the written 
press to the Will Smith’s slap to Chris Rock over Jada Pinkett’s alopecia 
joke at the 94th Academy Awards Ceremony, whose impact and 
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repercussions could have been exponentially amplified by the informa-
tive text and the intentional load embedded in it.  

Preliminarily, from an objective perspective, there is little or no discus-
sion on the need to censor the violence exhibited by the celebrity to re-
putedly restore the honour of his wife upon its public humiliation at the 
Oscars Gala, a medieval approach to life which was already deemed ob-
solescent by researchers such as Berger (1970). The progressive democ-
ratisation of the developed world and the efforts made by educational 
institutions to build up societies with solid negotiation skills for the 
peaceful resolution of conflicts has effectively displaced physical bru-
tality out of the public sphere, becoming violence a remarkable source 
of news with overall repudiation by mass media, institutions, and any 
other agent with socio-political relevance. 

However, the highly influential character of Will Smith, as a movie star, 
may been regarded to originate reactionary responses in news which at-
tempt to “launder” the intolerable exhibition of toxic masculinity made 
by the actor. 

5. RESULTS 

Upon the analysis of wide variety of news reporting on Will Smith’s 
assault on Chris Rock in English, Spanish and Portuguese languages, the 
written-press legitimation of the male supremacist defence of the wife 
honour is explored to assume two main formats. 

On the one hand, written press is observed to pursue a social, value-
focused, and behavioural laundering by means of opinion statement. A 
clear example of the deployment of opinion as an instrument to shape 
the perception of the event by the target audience would be SeisDedos 
and González (2022) “Smith makes Oscar History after slapping Christ 
Rock over joke about wife”, where the event is semantically approached 
as a deed, rather a censorship-worthy show”. Spanish conservative jour-
nalist Roig makes a vehement and explicit defence of Smith’s initiative 
to restore his wife’s honour by characterising the criticism on the actor’s 
decision as a consequence of the Woke Generation, “guarantors of po-
litical correctness” and catalysers of the culture of cancelation, where 



‒   ‒ 

“retarded clueless individuals amputate their common sense in virtue of 
a faked dignity to feel morally superior to those who do not agree with 
them”. 

On the other hand, Young and Hass (2022) “Will Smith wanted to ‘pro-
tect and restore respect’ for Jada but it wasn’t channelled in the right 
way quote Psychologist Dr. Saad criterion to justify Smith’s conduct. 
Specifically, Dr. Saad claims that the actor “felt as a husband who 
needed to protect her [wife], and the best way to protect her was to dis-
respect back”. As Dr. Saad proceeds, the male supremacist belief on 
men’s providential role to rule Western societies for the common well-
being is further emphasised by arguing that “Someone who goes and hits 
someone to protect the respect of your wife is somebody who wants 
good in the world. "It’s not somebody who wants violence [but] a ges-
ture of love for his wife”. However, little attention has been paid to the 
real object of the humiliation and undesired protagonist of the event, 
Jada Pinkett, who has publicly claimed her ability and entitlement to 
defend her own self, as reported by The American News Journal (2022) 
and denounced by conservative Arab News (2022), which denounces 
that Pinkett’s lack of support to her husband’s actions stands for an in-
decorous attack to the authority of the husband, complying thus with the 
approach to family honour as a pivotal point in the Arab societies, as 
exposed by Dodd (1973). Hence, it may be asserted that the afore-dis-
cussed medieval concept of family honour, analysed by Phipps (2017), 
is still in force in the contemporary era. 

The press is also explored to deploy the professional criterion of lawyers 
to legitimate Smith’s violence from a legal perspective, as studied in 
Hafemann (2022) written account of the event, who defines the movie 
star’s exorbitant reaction at the Oscars ceremony as “a beautiful exam-
ple of legitimate defence of the honour of a third party”. 

6. CONCLUDING REMARKS  

As a conclusion, written press, in the framework of the contemporary 
globalised world, integrates a mass-scale vehicle for a unique combina-
tion of objective information, traces of the writers’ own circumstances, 
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which reflects on their personal perception of reality, and an intentional 
load oriented at the imposition of values, beliefs and ideological trends 
on the news’ target audience. 

In this chapter, the operativity of news have been analysed as a vector 
for ideals, values, and views, which differentially characterise male as 
providential authorities of patriarchies with legitimation to custody, pro-
tect and deliver justice; and the female as dependent and defenceless 
social agents to perform their duties at the private sphere of the house 
not to incompetently stain the family name. The particularity of news as 
an instance of written discourse, which is subject to a process of careful 
planning that allows the insertion of intended ideological stands within 
the structure of the text to achieve additional, yet not secondary pur-
poses. 

As a common factor to the mechanisms that permit the conveyance of 
the desired ideological precepts, the reliability of the target addressee of 
the piece of news on the professional authority of journalists’ and the 
editorial line of newspapers has been examined to provide assurance on 
the information contained. The combination of this factor with the in-
clusion of opinionable information within a textual skeleton based on 
fact-check-proof information, which would extend an overall sensation 
of veracity from facts to rather subjective elements, could effectively 
convey the desired ideological precepts without arising any suspicion on 
the indoctrinating potential of the piece of news, which would redound 
in the communicative failure of the informative product.  

Within the analytical scope of this chapter, instances of Written Press in 
English, Spanish and Portuguese have been explored to pursue the rein-
forcement of the traditional male supremacist patriarchies, whose ap-
proach to society and the social agents which actively partake in it es-
tablishes a highly compartmentalised status quo where the virtuous men 
assume their providential role to protect the weak and deliver justice, 
while the deviating woman are devised a more discreet place in the pri-
vate sphere of the house, which serves, more often than not, as a physical 
and expressive prison. Specifically, the alluded informative texts have 
revealed to pose a fierce legitimisation of male supremacist violence for 
the defence of the family honour in the context of Will Smith’s physical 
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assault on Chris Rock at the 2022 Academy Awards, where the re-
nowned actor would have reputedly felt compelled to attack the come-
dian upon the public humiliation of Smith’s wife, Jada Pinkett, on the 
ground of her alopecia areata. As studied, such a legitimisation would 
assume a direct format, where Spanish journalists SeisDedos & Gonzá-
lez (2022) characterised the movie star’s intolerable performance as a 
“historical deed”; or could alternatively invoke the professional criteria 
of psychologists like Dr. Saad, as in the report of the event by Young 
and Hass (2022) and lawyers, such as Portuguese Hafemann (2022) to 
define the action as a “gesture of love for his wife” and “a beautiful 
example of legitimate defence of the honour of a third party” respec-
tively. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tras la etiqueta de “periodismo digital”, “periodismo alternativo”, “pe-
riodismo ciudadano” y otras denominaciones en boga, bajo la influencia 
del dinámico desarrollo de las NTIC (Nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación), surgen y se expanden cada vez más innumera-
bles formas de publicar y difundir información de interés público, a tra-
vés de diferentes redes y plataformas online, paralelas a la gran prensa 
tradicional. El estudio científico de tales nuevos “medios” de comunica-
ción, resulta sin duda imprescindible si admitimos su incidencia cre-
ciente en la opinión pública; aunque sin embargo lo cierto es que aún se 
carece de eficientes instrumentos de medición que puedan diagnosticar 
su impacto en aquella tanto de manera individual como colectiva, dada 
su diversidad y el complejo entramado de influencias que se ejercen so-
bre ciudadanos e instituciones, a través de los canales de comunicación 
que hoy conocemos. 

Es cierto que muchos de estos medios de comunicación poseen en sí 
mismos distintas maneras de registrar sus contactos y recibir 
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comentarios y otras observaciones hacia sus productos comunicativos, 
como vías de retroalimentación. Pero a todas luces ello resulta insufi-
ciente, sin la debida validación e interpretación estadística, ni mucho 
menos un adecuado análisis cualitativo, segmentado al menos, de su in-
cidencia sobre determinados sectores o grupos de población u otros es-
tamentos de la sociedad, representantes del gobierno o estado y sus po-
líticas. 

En esa amplia y compleja telaraña que hoy constituye la sociedad civil, 
receptora, productora y generadora a su vez de nuevas informaciones, 
se sigue produciendo el impacto de los medios tradicionales, a pesar de 
la supuesta y reconocida falta de credibilidad de algunos, en paralelo a 
la creciente presencia de nuevos mensajes recibidos a través de “ami-
gos” de Facebook, canales de Youtube o Instagram, blog personales o 
colectivos, foros, tweets, etc., los cuales sitúan datos en línea acerca de 
todo tipo de acontecimientos y temas, no siempre en concordancia con 
la “verdad” que construye la gran prensa. 

¿Qué catalogar como impacto de cualquier medio o segmento de varios 
de éstos? ¿El número de suscriptores, o seguidores, o fans…? ¿La can-
tidad de “me gusta” o de personas que “comparten” ?, ¿La cifra de los 
que “abren la página” o la de los que leen y comentan?, ¿O acaso ten-
dremos también que acudir a las clásicas encuestas de opinión para emi-
tir el veredicto definitivo? 

El presente artículo intentará avanzar propuestas que permitan esbozar 
al menos algunas respuestas a estas interrogantes, y para ello indaga pri-
mero en la exploración de fuentes bibliográficas que posibiliten la crea-
ción de un marco teórico adecuado. De acuerdo con ello, su objetivo 
quedaría planteado en los siguientes términos: 

2. OBJETIVO 

Esbozar algunas premisas teóricas, empíricas y metodológicas, para 
acometer posibles estudios sobre los nuevos medios alternativos online 
y su impacto en la opinión pública, atendiendo su propia diversidad y la 
variedad de opciones de recepción que hoy tienen sus audiencias. 
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2.1. ¿DE QUÉ MEDIOS PERIODÍSTICOS ALTERNATIVOS ONLINE SE ESTÁ HA-

BLANDO? 

Es una pregunta clave. Ella establece tres criterios que son esenciales: 
periodístico, alternativo, online. Es decir, a) aquellos que se dedican a 
emitir información u opinión de interés público y actualidad, b) alterna-
tivos a la gran prensa e independientes de ella, c) cuyos canales de pro-
ducción y difusión son online (internet) y por tanto digitales. 

El primer criterio excluye a su vez muchos medios online que ofrecen 
información u orientaciones acerca de la moda, la vida familiar, el desa-
rrollo de la personalidad u otro sinnúmero de temas que interesan a de-
terminados segmentos de población, pero no a un público general con-
sumidor habitual de la producción informativa de los grandes medios de 
comunicación (prensa, radio, tv). El segundo criterio excluye las versio-
nes online que en la actualidad reiteran los contenidos de esos medios 
convencionales, aunque en ocasiones son ampliados y actualizados con 
información “en vivo” no recogida en las ediciones que reproducen; el 
tercer criterio, por último, excluye toda actividad informativa personal 
o colectiva que no ocupa un espacio en internet, como por ejemplo al-
gunos medios comunitarios que no sobrepasan sus versiones impresas, 
radiales o televisivas. 

Aunque no puede afirmarse que las diferentes etapas reconocidas al pe-
riodismo online hayan sido rebasadas totalmente, debe recordarse que 
inicialmente surgió el Periodismo 1.0, el cual se limitó a volcar el con-
tenido habitual de los medios tradicionales a los soportes informatizados 
de los nuevos canales de la Red (…). Luego los profesionales de los 
medios digitales generaron el Periodismo 2.0, con un nuevo estilo dife-
rente tanto en sus propios temas, como en el tratamiento hacia el lector, 
así como en la aportación de referencias, links e hipertexto, interactivi-
dad, multimedia (…), diferenciando perfectamente a un artículo impreso 
analógico de otro online en la Red.  

Llegados a este punto, aparece el Periodismo 3.0. En él la socialización 
alcanza un nivel inaudito hasta ahora. El público participa también en la 
creación de la noticia (García-Alonso, 2006 p. 252) Ha nacido un medio 
de comunicación digital, interactivo y multimedia que supone una nueva 
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forma de elaborar, estructurar y difundir las noticias (Oliva, C. 2014, 
p.1), una de cuyas expresiones de esa evolución es la aparición del pro-
sumidor que incursiona en el campo periodístico (espontánea o delibera-
damente) cuando coloca en la red su versión personal de acontecimientos 
de su cotidianidad, los cuales por el interés que despiertan en determina-
das comunidades virtuales, adquieren la connotación de noticia.  

Esto nos ubica de hecho en el campo de lo que se ha dado en llamar 
“periodismo participativo”, “cívico”, “3.0”, o “ciudadano”, el cual co-
menzó  por la irrupción en la mediosfera de un movimiento de ciudada-
nos convertidos en productores y transmisores espontáneos de informa-
ción difundida en las redes sociales, quienes por no estar adscriptos con-
tractualmente a una organización mediática, sin un condicionamiento 
comercial o institucional que medie editorialmente, se convierten en una 
visión alternativa a los medios masivos. 

La legitimación les llega respaldada por el acápite de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos proclamada por ONU, la cual 
otorga la condición de derecho de toda persona no sólo a recibir infor-
mación y opinar sobre la misma, sino además producirla y difundirla por 
cualquier medio de expresión a su alcance.  

Con ello el monopolio mediático de las tecnologías difusivas fue que-
brado por la eclosión de las tecnologías digitales y el desarrollo de In-
ternet durante la última década del siglo XX y la primera y segunda del 
XXI, sacando al incipiente periodismo digital o “ciberperiodismo” de 
las redacciones y estudios, y llevándolo a una notebook, tabla o Smartp-
hone. Sintetizando hasta aquí,  

Pueden establecerse hasta tres elementos claves en la génesis del perio-
dismo ciudadano: la posibilidad de publicación abierta a partir de herra-
mientas de bajo coste y fácil uso, la edición colaborativa mediante las 
plataformas de interacción como chats, foros o redes sociales, y posibi-
lidad de distribución “desintermediada” [sic.] de contenidos, como se-
ñala Sánchez M.P. (2017 p.32-22). 

No obstante, lo dicho anteriormente, el llamado periodismo ciudadano 
tiene tanto promotores como detractores. Entre los primeros en el ámbito 
hispanohablante destaca Oscar Espiritusanto, autor de un muy difundido 
manual de la actividad en colaboración con otros estudiosos 



‒   ‒ 

(Espíritusantos, O. et al., 2014) en el cual se resumen una serie de cuali-
dades funcionales consensuadas que pueden ser enunciadas sucintamente 
así: a) El enfoque local e híper-local desde sitios de noticias en línea que 
invitan a miembros de una comunidad a informar sobre temas que la 
prensa convencional tiende a ignorar, b) Vigilancia del poder dadas sus 
posibilidades de eludir censuras y ubicuidad, las cuales les permiten de-
nunciar y enjuiciar los poderes establecidos; c) Vigilancia electoral y po-
lítica, en los países con una censura férrea y en situaciones de una espe-
cial agitación política y social; d) Capacidad de comunicación en situa-
ciones de crisis como atentados terroristas, desastres naturales y conflic-
tos armados; e) Defensa de los derechos humanos y de las minorías. 

Por el contrario, otros autores aducen como debilidades o características 
negativas: la proliferación de mensajes baladíes, ambiguos, y descon-
textualizados que inducen a errores tanto de percepción como de juicios, 
debidos a impericia cuando no a mala intención como en el caso de las 
fake news (Sánchez, G., 2014). A ello se suma la “no sujeción de sus 
productos a normas y regulaciones que garanticen la calidad cognitiva y 
axiológica; así como el uso de fuentes con dudosa o nula garantía de 
autenticidad” (Sánchez, G. 2014 p. 6-71). 

A pesar de todos esos disensos sobre el tópico, en el balance de atributos 
del Periodismo 3.0 existen muchísimas coincidencias, en tanto refieren 
hechos objetivos u objetivables entre los autores examinados que per-
miten una caracterización fáctica del fenómeno, al denominarlo como la 
irrupción ciudadana en el espacio público para informar o comentar in-
formaciones rebajando la intermediación de los medios con las fuentes 
y con los hechos a través de testimonios directos y documentos. Rebe-
lión contra la autoridad profesional sustituyéndola por el criterio de la 
comunidad de la red, vulnerando la tradicional concepción de la objeti-
vidad del profesional. La suma de ello es la sustitución “del patrón uni-
direccional” de la comunicación de masas, por otro nuevo de “muchos 
a muchos”, interactivo y en movimiento, dando un giro conversacional 
donde el mensaje cambia constantemente.  
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2.2. MÁS DE UNA MODALIDAD O GENERACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS 

ONLINE 

Como práctica comunicativo-laboral, este fenómeno se revela con ca-
racterísticas polares: a) un periodismo 3.0 más espontáneo e improvi-
sado realizado por cualquier ciudadano que recoge o comenta eventos y 
los difunde por redes sociales o a través de medios que acogen con be-
neplácito su publicación; y b) otro practicado por profesionales desde 
plataformas independientes (blogs) para informar y opinar sobre eventos 
de mayor trascendencia (política, cultural o en otros ámbitos).  

Por su sistematicidad y posicionamiento, esta segunda variante constituye 
otra voz ciudadana alternativa a los grandes medios, cuyos gestores suelen 
identificarse explícitamente y seguir determinadas tendencias políticas o 
intereses diversos, pero tienen que auto exigirse apego a la verdad y a 
valores axiológicos taxativos que garanticen que el acto de informar esté 
comprometido con la responsabilidad social que tal accionar supone. 

En otras palabras, las claves de ese periodismo implica que, el mismo 
desplaza la capacidad de producción y distribución de significados de 
una entidad productora a la masa de consumidores-productores que se 
sirven del canal de circulación (Internet), lo que Varela llama: “el cam-
bio de poder de los medios a la audiencia” con la pérdida del “control 
exclusivo” de los contenidos por parte de los periodistas; y en favor de 
la trama plural de “prosumidores” donde se facturan y circulan infinidad 
de sentidos incluso del mismo objeto de referencia, lo que implica un 
desafío a la maltrecha “objetividad periodística” (Casini, 2008, p.115). 

La visión de Sánchez-Guijaldo, M.P (2017) subraya esto último cuando 
asevera que:  

[…] en un sistema democrático se fomenta y se refuerza la participación 
ciudadana en el ejercicio de la comunicación. La crítica de la manipula-
ción y lejanía de los medios con el público por parte de la ciudadanía, 
ha favorecido que sea percibida como una alternativa a dicho problema. 
(p.50). 

La práctica ha venido demostrando que esa modalidad de tratamiento 
del acontecer en espacios públicos, concomita de alguna manera actual-
mente con el periodismo convencional y sus variantes hipermediales 
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institucionalizadas, influyéndose mutuamente; no se peca de desprejui-
ciada, en tanto ello ocurre sin coartar las posibilidades de crecer en sus 
campos particulares.  

Conjuntamente a esa dinámica participativa en la red, están otras inicia-
tivas ciudadanas como los formatos (blogs) y confeccionados al margen 
del sector profesional que ofrecen versiones personales propias de sus 
temas de interés, aprovechando los cauces habilitados por las tecnolo-
gías de autoedición. Son “[…] espacios donde existe una clara motiva-
ción informativa desarrollada a partir de unos criterios similares a los 
periodísticos”, señala Suárez-Villegas, J.C (2017 p. 94); pero que aún 
integran al ecosistema de la mediosfera completando su fisonomía ac-
tual, al coexistir con las bitácoras institucionales, aunque son expresión 
de la individualidad de sus autores. 

En términos de espacios, el periodismo ciudadano o 3.0, se mueve desde 
los formatos colaborativos de la prensa digital, las webblogs (blogs per-
sonales o institucionales) y especialmente las redes sociales Twitter, Fa-
cebook, Instagram, Telegram, YouTube, etc.., en las cuales pueden estar 
instaladas también las páginas web precedentes, junto con las opciones 
del chat y foros “online” 

También el microblogging Twitter viene a ser hoy una de las mayores 
fuentes públicas de propagación de la información en tiempo real; ello 
se debe al factor restrictivo que limita el tamaño de un tweet a un número 
limitado de caracteres, obligando a la concisión, pero también presenta 
una posibilidad expansiva al permitir que los tweets puedan llegar tan 
lejos como lo “quiera la red”, en tanto cada usuario puede propagarlo 
tanto como seguidores potenciales tenga (followers). Además, el men-
saje puede ser retransmitido (retweets) por los seguidores de aquellos 
sin ninguna limitación. 

Aunque no es exclusiva del periodismo 3.0, existe otra modalidad pe-
riodística denominada MOJO (contracción de la expresión inglesa MO-
bile JOurnalism), la cual se define por transmitir, editar, producir conte-
nidos y publicarlos directamente desde sus tabletas y teléfonos sola-
mente con una conexión a Internet. Ello les ha permitido irrumpir en las 
redacciones de órganos de prensa, convirtiéndose en una rutina 
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productiva, cuya artesanía viene decantándose con la práctica y dotando 
a la profesión de una herramienta más para la infocomunicación. Esta 
modalidad de reporterismo es una herramienta que tiene beneficios para 
el periodista novel, al constituirse en un modo seguro de “subir” sus 
contenidos a la bitácora o blog del autor, así como también conectar con 
la redacción de un órgano de la prensa convencional y dar noticias en 
contextos complicados de forma barata, efectiva y dinámica, llegado el 
caso.  

Al evaluar diversos productos comunicativos del periodismo digital, 
llama la atención que en la blogosfera es más amplio cierto predominio 
de géneros de opinión, especialmente comentarios. Los bloggers (o blo-
gueros) son personas que gestionan un blog y publican regularmente 
"posts" en ellos, ya sea por razones privadas o comerciales. Sus mensa-
jes suelen caracterizarse por el hecho de que a menudo reflejan perspec-
tivas subjetivas, que pueden estar relacionadas con una persona, un 
grupo, una marca, identidad corporativa y hasta con determinadas ideo-
logías, llegando a ser reconocidos en ocasiones como un Linkerati, si 
son capaces de llegar a una gran audiencia con sus mensajes debido a su 
personalidad o posición.  

La investigadora Nuria Almirón, observa como mediante este proceso 
se va generando lo que algunos comienzan a reconocer como un “quinto 
poder”, que más recientemente muchos han querido ver asociado a la 
faz más libertaria de Internet. Sin embargo, tal posibilidad, a pesar de 
haberse revelado en diversas ocasiones de crisis como viable, ha tenido 
hasta hoy un resultado irregular y limitado; aunque espontáneo e impro-
visado. Existe, no obstante, 

Una serie de plataformas independientes cuya labor puede tener reper-
cusiones de mayor calado; entendiendo como tales al periodismo de in-
vestigación no corporativizado y a la función de vigilancia de los medios 
de comunicación ejercidos por diversos agentes no gubernamentales e 
independientes del corporate media: publicaciones sin ánimo de lucro, 
periodistas freelance financiados por organizaciones filantrópicas, gru-
pos o proyectos de profesionales financiados por fondos independientes 
y observatorios académicos de universidades públicas y privadas, prin-
cipalmente (Almirón, N., 2006).  
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3. METODOLOGÍA 

El recorrido hasta aquí nos lleva a reconocer la convergencia de los va-
rios términos señalados bajo la denominación de “periodismo alterna-
tivo online”, emparentado con la mayoría de las opciones aceptadas con 
el calificativo de “periodismo ciudadano” o “3.0”. caracterizadas por el 
abordaje ciudadano, independiente, de temas o acontecimientos toma-
dos de la cotidianeidad, su selección, elaboración y difusión a través de 
redes sociales u otras aplicaciones de internet, empleando comúnmente 
géneros informativos o comentarios.  

Tales opciones incluyen en primer lugar el desarrollo y manifestación 
paralela de dos tipos o generaciones diferentes: a) los productos comu-
nicativos que protagonizan como receptores y emisores los ciudadanos 
que desde su masividad, de manera espontánea y sin ajuste a las normas 
profesionales del periodismo, “suben” a sus espacios en las redes socia-
les comunicaciones acerca de los asuntos de su cotidianeidad más inme-
diata; b) los que también en forma creciente se generan por periodistas 
formados académicamente, desde diferentes plataformas, blogs, páginas 
webs u otras variantes de internet, de manera individual o colectiva, al 
parecer cada vez mejor estructurados y organizados corporativa y pro-
fesionalmente, sin ánimos de lucro.  

Por su propia naturaleza, los primeros se manifiestan en forma improvi-
sada y dispersa; aunque en momentos de crisis han demostrado su capa-
cidad de unificación e impacto cuando se centran en determinados temas 
de la vida política, económica o social de uno o varios países. Los se-
gundos, por su parte, son menos masivos, sin duda, pero por su sistema-
ticidad e incidencia sobre temas importantes del acontecer nacional o 
internacional, van insertándose y ocupando gradualmente un nivel de 
posicionamiento en la mediosfera y la vida pública, al estilo de los gran-
des medios convencionales, pero de manera independiente, “alterna-
tiva”, proponiendo la construcción de una realidad diferente a la versión 
ofrecida por aquellos.  

Ambas tienen como infraestructura básica la internet y el desarrollo ver-
tiginoso de las NTIC, por tanto, es de suponer que tanto una como otra 
sigan multiplicándose de forma exponencial y ganando en organización 
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e impacto en la esfera pública. Sin embargo, en el orden epistemológico 
y metodológico parece evidente la necesidad de su abordaje o estudio de 
manera diferente.  

Tales diferencias con respecto a los medios tradicionales se resumen en 
tres características básicas señaladas por diferentes autores): la hipertex-
tualidad, multimedialidad e interactividad (Ivars, 2012; Beriain, Fonde-
vila y García, 2012) 

Es decir, con la llegada de la hipertextualidad se rompen la unidireccio-
nalidad y unilinealidad que caracterizaban los medios informativos tra-
dicionales, dando lugar a la creación de una semántica casi infinita de 
enlaces y combinaciones de todo tipo y un desarrollo paralelo de conte-
nidos que los medios tradicionales no pueden alcanzar en absoluto.  

Por otra parte, las nuevas tecnologías han propiciado el uso de los recur-
sos multimedia en la prensa digital, tales como el texto y la fotografía, y 
en menor medida el vídeo, el audio y la infografía. Sin embargo, diver-
sos estudios señalan que a pesar de la enorme influencia que internet ha 
tenido para los medios de comunicación (Salaverría, 2005; Fondevila et. 
al. 2013), son muchos los que todavía se resisten a aplicar la innovación 
digital que brindan los elementos multimedia. 

Por último, la interactividad ofrece múltiples posibilidades de interrela-
ción mutua medio-receptor-sociedad, con lo cual se eliminan las barre-
ras del periodismo tradicional, dando lugar a modelos participativos de 
intercambio con las audiencias, dentro de lo que se ha denominado como 
social engagement. Es principalmente esta característica, junto a las 
otras dos señaladas, la que permite nuevas formas de periodismo 
(McNair, 1998; Beriain, Fondevila y García 2012) y sugiere nuevos en-
foques metodológicos para su estudio.  

Un intento de contribuir a la construcción de tales enfoques es sin duda 
la propuesta que se expondrá a continuación en líneas generales, rela-
cionada con un proyecto de investigación que se lleva a cabo en la Fa-
cultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Ecua-
dor, mediante el cual se pretende validar algunos de dichos criterios en 
fase de aplicación. Éstos se resumen en cinco pasos a tener en cuenta:  
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Establecer con precisión el tipo o tipos de medios on line que serán ob-
jeto de estudio: a) Masivo, espontáneo, sin calificación profesional, dis-
perso, centrado por lo general en tendencias temáticas puntuales de la 
opinión pública; b) Medios institucionalizados, alternativos, formaliza-
dos de manera estable como partes de la esfera pública, con registros 
sistemáticos de audiencia, centrados en la información y análisis de he-
chos y temas de actualidad, abordados con enfoque periodístico ade-
cuado por su nivel profesional.  

Como resultado de los pasos anteriores, corresponde precisar el método 
empírico (no experimental, estadístico, estudio de caso) y elaborar las 
técnicas e instrumentos metodológicos para cada proyecto de investiga-
ción específico, como un traje a la medida. En este orden cabe valorar 
la posibilidad de empleo de paquetes estadísticos en procesos de enfo-
que cuantitativo, como pudieran ser las plataformas de registros en línea, 
los análisis de contenido manuales y las encuestas; pero también otros 
propios de la metodología cualitativa, como por ejemplo los trabajos con 
“grupos focales”, entrevistas de diferentes tipos, análisis crítico del dis-
curso, u otros, que requieren una interpretación detallada, no estadística 
del resultado. Por supuesto, que un mismo proyecto a menudo requiere 
la combinación de varias técnicas, lo cual suele permitir resultados más 
concluyentes, acorde con objetivos más ambiciosos.  

Un elemento clave, diferencial de los estudios tradicionales de comuni-
cación, está relacionado con las variables o categorías de análisis y los 
indicadores a tener en cuenta. En tal sentido destacan los estudios de 
efectos, cuyos parámetros a valorar propios de la interactividad, respon-
den a códigos nuevos privativos del lenguaje de las NTIC, las redes so-
ciales que se emplean como canales de difusión, así como otros tipos de 
plataformas y formatos cuyas características difieren unos de otros.  

En tal sentido, habrá quizá, que codificar los valores a interpretar en un 
“me gusta” en Facebook, detenerse en cada comentario positivo o nega-
tivo, registrar el número de “amigos” que “comparten”, evaluar artículos 
o nuevos productos que se “suben” como parte de los comentarios; pero 
este sistema de indicadores no nos serviría para valorar la efectividad de 
una cuenta en Twitter, en donde el análisis nos llevaría por cuantificar 
el número de “seguidores”, la cantidad de “retweets”, calidad y 
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significado de imágenes y textos a través de vídeos incorporados, “co-
mentarios de lectores”, entre otros .  

De la misma forma habría que proceder al analizar páginas Web, blog, 
Canales de YouTube, deteniéndose en sus indicadores de recepción: 
cantidad de suscriptores, “me gusta” y “no me gusta”, “compartir repro-
ducción”; así como la cifra y calidad de “comentarios” emitidos sobre 
una propuesta comunicativa o varias de ellas. 

Capítulo aparte asignamos al empleo de la encuesta (como técnica cuan-
titativa) y el “Focus Groups” (como técnica cualitativa), los cuales po-
drían aportar una información muy valiosa como elemento integrador 
y/o descriptor del efecto de un determinado medio de comunicación al-
ternativa online, combinado con todos los demás datos registrados según 
el acápite anterior.  

Como puede apreciarse, sobre todo en los pasos 4 y 5 la propuesta se 
centra en los llamados estudios de recepción o efectos de la comunica-
ción. Un procedimiento metodológico similar, aunque quizás más fami-
liar para los investigadores, pero siempre partiendo de las características 
del o los medios sometidos a estudio, vale tanto para los proyectos en-
focados en la fase productiva de los contenidos de la comunicación 
como para el análisis de dicho contenido y sus estrategias discursivas, 
en cuyas fases desempeñan un mayor papel la intertextualidad y empleo 
de lenguajes multimedia. 

4. CONCLUSIÓN/DISCUSIÓN 

La proliferación cada vez más intensa de diversos medios alternativos 
de información digital, basados en las posibilidades ilimitadas que 
ofrece internet tanto a profesionales del periodismo como a ciudadanos 
comunes con acceso a las NTIC, genera nuevos problemas a los inves-
tigadores de la comunicación, más allá de los tradicionales estudios que 
durante casi un siglo se han venido realizando tomando como objeto los 
medios de prensa convencionales.  

Independientemente de algunos aspectos que pudieran considerarse co-
munes con aquellos, la prensa alternativa online, difiere sustancialmente 
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en muchas características que la alejan de los mismos, tres de las cuales 
más reconocidas son la hipertextualidad, la multimedialidad y la inter-
actividad. Es decir, la ruptura con la linealidad del texto y posibilidades 
de agregar vínculos a otras fuentes de datos que permitan una mejor y 
más completa interpretación del producto comunicativo, el posible em-
pleo de múltiples lenguajes para mayor atracción y comprensión de las 
audiencias, y la interacción en línea emisor-receptor, incluyendo la po-
sibilidad de que éste último intercambie los papeles y se convierta en 
prosumidor, llegando incluso a la creación de nuevos medios de comu-
nicación que pasan a formar parte de la infinidad de opciones que nos 
ofrece internet. 

Una de las principales posibilidades que se abren en ese sentido, es pre-
cisamente el crecimiento exponencial de la prensa alternativa online, en 
tal infinidad de variantes que dificultan su teorización y ordenamiento 
científico, algo que plantea nuevos retos a investigadores y estudiosos 
del campo periodístico fundamentalmente. No basta con la necesaria 
conceptualización en estos casos, sino que hasta ella misma habrá de 
pasar por el filtro de investigaciones y diseños metodológicos que la 
práctica debe validar, a los efectos de su posible generalización. 

El presente artículo pretende contribuir con una propuesta de pasos a 
tener en cuenta, la cual se encuentra en proceso de aplicación y valida-
ción en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Gua-
yaquil. No se trata de nada terminado, sino de un acercamiento al pro-
blema que tienda a promover la curiosidad y el intercambio de experien-
cias en torno a un asunto que cada vez cobrará mayor vigencia en los 
ámbitos académicos y entre profesionales del sector. 
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CAPÍTULO 32 

IMÁGENES DE FUTURO.  
PROSUMIDORES Y TELEVISIÓN LOCAL  

EN LA FRONTERA SUR DE EUROPA27 

VICTORIA BORRELL VELASCO 
Universidad de Huelva 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Los estudios de futuro orientados a la gestión de problemáticas emer-
gentes (Bell, 2003) y al diseño de futuros deseables, en el marco de in-
certidumbre de la modernidad líquida (Bauman, 1999), adquieren un va-
lor especial en pequeñas sociedades multiculturales y plurirreligiosas 
ubicadas en territorios fronterizos (Borrell, 2018). El caso seleccionado 
para el este estudio es la ciudad autónoma de Melilla, frontera de la 
Unión Europea en el norte de África, en la que conviven seis culturas 
reconocidas oficialmente: las mayoritarias cristiana y musulmana junto 
a las comunidades judía, gitana, hindú y china. Además, comparten te-
rritorio una comunidad latinoamericana en aumento, numerosa pobla-
ción argelina y subsahariana, población siria y varios miles de trabaja-
dores transfronterizos marroquíes. Todo ello en un enclave de 12 km 
cuadrados. 

El presente trabajo, que forma parte de una larga investigación sobre 
identidad europea, religión y educación (González y Gil, 2018), resulta 
innovador debido a las coordenadas espaciotemporales seleccionadas y 
al objetivo del mismo. La complejidad que supone explorar acerca de 
mentalidades, prospección de futuro e influencia de los mensajes televi-
sivos, aumenta en un momento de crisis sanitaria internacional con 

 
27 Este trabajo forma parte del Proyecto I+D+I PGC 2018-093799-B-100 PHA HIS, financiado 
por MCIN/AEI/10.13039/50H000H033/FEDER «Una manera de hacer Europa».  
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enormes repercusiones socio-económicas y más aún en un contexto mul-
ticultural. 

En este sentido, la antropología puede ayudar a la comprensión de las 
lógicas y dinámicas sociales que subyacen a diseños de futuros posibles, 
probables y deseables en un contexto de diversidad cultural (Canclini, 
1990). Por otra parte, puede facilitar el diseño de escenarios en los que 
poblaciones periféricas o minorías invisibilizadas estén representadas 
(Houtart, 2004), en la línea de la previsión humana y social planteada 
por Masini (1993). La importancia de pensar el futuro con visiones co-
lectivas y positivas sobre una combinación entre lo posible y lo deseable 
(Alonso y Medina, 2013, p. 14) ha seducido a las diversas culturas de 
Melilla tras décadas de invisibilidad (Santos, 2003), conscientes de que 
el futuro se puede construir (Luckmann, 2003). La proactividad mos-
trada por algunos sectores de la población estudiada manifiesta que «no 
solo es factible conocer inteligentemente el futuro, sino que también es 
posible concebir futuros alternativos, de entre ellos seleccionar el mejor 
y construirlo estratégicamente» (Miklos y Tello, 2007:10). La funda-
mentación teórica del presente estudio se refiere a dos ámbitos: los es-
tudios de futuro (Valdés, 2006), y la influencia de la televisión (Fiske, 
1987). De los cuatro enfoques fundamentales de los estudios de futuro 
en la actualidad: predictivo, interpretativo, crítico y participativo, se opta 
por este último por considerarlo más democrático y estar «centrado en 
los grupos de interés que desarrollan su propio futuro» (Inayatullah, 
2012, p. 2). Contempla la óptica polifacética y humanista de la prospec-
tiva de futuro contra los determinismos (Mera, 2014) en dos dimensio-
nes: la predicción hermenéutica, que requiere acuerdos por parte de una 
ciudadanía implicada en la metodología de trabajo, y la predicción 
emancipatoria, ya que «el interés emancipatorio por el conocimiento en 
la investigación del futuro busca promover vías de desarrollo y mejora 
en el futuro, a partir de una toma de conciencia previa sobre la realidad 
pasada y presente» (Valdés, 2006, p. 111). 

En cuanto a los estudios sobre la influencia de la televisión, se rescata la 
compilación que destaca su potencial «persuasión positiva» (Chaparro, 
1997, p. 20) para la creación de contextos favorables al cambio (Collado, 
2008) así como la hipótesis de que la implicación del receptor con el 
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mensaje televisivo aumenta el impacto de su influencia (Katz y Liebes, 
1986). Esta investigación, además, se apoya en la tesis de que los medios 
de comunicación constituyen elementos de consolidación de identidades 
culturales (Jacks, 2008), mediante la exhibición de formas de vida en un 
«ente televisivo de proximidad con vocación de inclusión» (Borrell, 
2008, p. 387). 

Por otra parte, se ha empleado una aproximación a la etnografía contra-
factual únicamente en el aspecto crítico-interpretativo que supone la pre-
gunta «¿qué pasaría si…?» con el objetivo de imaginar cómo vivir de 
forma diferente. Con la clara intención de alejarse de la futurología, se 
opta por lo contrafactual como método de análisis ya que «a diferencia 
de las especulaciones sobre el futuro, sus narraciones dirigen la mirada 
etnográfica hacia cosas que, de haber ocurrido, ya habrían llevado a la 
gente a un mundo diferente» (Weston, 2021, p. 482).  

El ideario de una convivencia intercultural basada en el reconocimiento 
del otro, el respeto y la reciprocidad como pilares fundamentales de unas 
relaciones interculturales democráticas, justas y sostenibles (Santos, 
2010) está conformado por las imágenes que, sobre el mejor de los fu-
turos, elabora cada una de las culturas de la ciudad. De modo que cada 
«etnotopía», relato étnico o religioso sobre el porvenir, queda atrapada 
en una red que alimenta las reflexiones culturales, define las identidades 
y proyecta la acción participativa. Se identifica la existencia de comuni-
dades culturales (Declaración de Friburgo, 2007, art.2 y art.5), dado que 
la población se vertebra en grupos de carácter étnico-religioso que de-
fienden constantemente su identidad y sus derechos, a través de entra-
mados asociativos con liderazgos tanto espirituales como instituciona-
les. Dicha organización vehicula la interlocución con el gobierno autó-
nomo y una de las herramientas empleadas para la construcción del et-
nocosmos plural es la televisión como medio destacado de comunica-
ción. Los capitales simbólicos de todas las comunidades entran en juego 
en las arenas televisivas generando fenómenos de gran interés para la 
dinámica social.  

Este estudio analiza cómo la televisión local, a través de varias emisio-
nes de contenido cultural, da cuenta de las visiones del mundo que sub-
yacen a los distintos diseños de futuro para la integración de la 
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pluralidad cultural y religiosa, en una ciudad comprometida con un mo-
delo de convivencia atento a la diversidad, como prueba la firma del 
Pacto por la interculturalidad en 2014. A su vez, explora la influencia de 
los espacios televisivos sobre los logros en diversos ámbitos de la vida 
cotidiana que permiten diseñar rutas para un porvenir más deseable.  

Ciertamente, la televisión tiene una gran capacidad para difundir infor-
mación sobre las distintas realidades, pero también para la construcción 
de conocimiento y la transmisión de valores (Ahumada,2006). En este 
sentido, es un poderoso medio de educación informal y puede llegar a 
determinar la imagen y la conciencia colectiva sobre dicha realidad 
(Barbero, 1987). Sin duda, vivimos tiempos de saturación de informa-
ción global que difumina los vínculos entre la toma de decisiones de alto 
nivel y los detalles de la vida cotidiana, quedando muy alejada la cone-
xión entre noticias internacionales y referencias de ámbito local. Es di-
fícil encontrar emisiones que representen las vidas y anhelos de las cul-
turales, lenguas y religiones de poblaciones con identidades periféricas 
o no hegemónicas (Sobral et al., 2010). En este nivel de análisis cobra 
sentido y relevancia el presente trabajo dentro del panorama internacio-
nal de los estudios de futuro (Sardar, 1999). 

En resumen, la hipótesis principal es que la televisión puede ayudar a 
construir imágenes de realidades sociales y dotarlas de potencial para la 
adquisición de logros que repercutan en la configuración de futuros 
deseables. Este proceso puede hacer avanzar a las comunidades impli-
cadas de tal modo que se apropien de los escenarios de futuro. 

2. OBJETIVOS 

Abordar el estudio de la diversidad desde la antropología requiere el 
empleo de una metodología comparativa y de carácter cualitativo, ya 
que se han registrado datos de seis comunidades diferentes en momentos 
y contextos distintos. Los procedimientos se plantean en coherencia con 
los objetivos propuestos: 
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‒ Identificar qué aspectos de las problemáticas emergentes de las 
culturas se hacen visibles en los contenidos televisivos. 

‒ Detectar los logros alcanzados por las comunidades debidos, 
en parte, a su presencia en la televisión. 

‒ Mostrar el papel fundamental de los medios de comunicación 
en la configuración de identidades y en la definición de imáge-
nes de futuros probables y deseables en coherencia con una 
ciudad multicultural integradora. 

‒ Visibilizar la participación activa de los espectadores en los di-
seños de futuro dentro del marco de la identidad europea, em-
pleando el medio televisivo.  

3. METODOLOGÍA 

En primer lugar, se empleó el mapeo contextual con el fin de obtener la 
imagen o visión que cada comunidad tiene de sí misma dentro del con-
junto de la ciudad, teniendo en cuenta que el censo de población de cada 
una de ellas es muy desigual. Se entrevistó a diversos miembros activos 
de las comunidades incluyendo a los presidentes y líderes religiosos de 
dichas entidades. el mapeo incluyó cuestiones de carácter sociocultural, 
económico, político y religioso. Los resultados de esta fase forman parte 
de la investigación global y sólo se mencionan en este trabajo como 
punto de partida. 

En una segunda fase, la observación se centró en el análisis de proble-
máticas emergentes (Taleb, 2010) para identificar aquellas que apare-
cían en los programas de televisión. Se realizaron doce entrevistas se-
miestructuradas que respondieron al método del análisis causal estrati-
ficado (Inayatullah, 2008) en sus cuatro dimensiones: 

Tarea 1. Descripción de la situación presente. A modo de síntesis se re-
construyeron los acontecimientos históricos que sitúan a cada comuni-
dad en el momento actual. En esta fase metodológica cada grupo tuvo la 
posibilidad de identificar hitos y mitos en su configuración. Los bloques 
temáticos principales fueron: a) bienestar económico, participación 
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social, educación, reconocimiento de derechos culturales y promoción 
del patrimonio; b) necesidades explícitas y problemas sentidos y c) re-
laciones con las demás comunidades.  

Tarea 2. Análisis de las causas, aplicando el diagrama de Ishikawa en 
las conversaciones (Barbero y Cortés, 2005). Se ordenaron gráficamente 
las ideas expresadas en los laterales de una línea horizontal, a modo de 
espina de pez. El análisis se centró en la definición de asimetrías en 
cuanto a distribución de los recursos económicos, privilegios sociales, 
derechos culturales y toma de decisiones.  

Tarea 3. Visiones del mundo que subyacen a la realidad presente. Res-
ponde al estudio de mentalidades. se incluyeron cuestiones tales como 
el poder de los prejuicios, la repercusión del desempleo, la importancia 
de la educación, las consecuencias del aislamiento por el cierre de la 
frontera con Marruecos, los efectos de la presión migratoria, la falta de 
credibilidad ante los gobiernos recientes, los fanatismos religiosos o la 
escasa participación social y política. 

Tarea 4. Metáforas del presente. Constituyen los mitos que obstaculizan 
el cambio debido a que generan la aceptación de ciertas situaciones 
como incuestionables.  

En la tercera fase se registró la visualización creativa. Para el análisis de 
la planificación de escenarios se plantearon tres categorías temáticas y 
sus correspondientes acciones:  

Acción 1.- Presencia en TV y logros asociados: análisis de productos 
audiovisuales mediante el visionado del magazine matinal diario 
“Viento de Levante” en los últimos dos años y registro de los aspectos 
clave de los discursos emitidos por las seis comunidades, sobre un total 
de 182 programas. Se realizó también la revisión de la parrilla televisiva 
y el registro de secciones dedicadas a comunidades específicas, como el 
informativo «En amazige» o «Melilla cofrade». Por otra parte, se reali-
zaron entrevistas estructuradas a tres representantes de cada comunidad 
(dieciocho en total), a miembros de la comisión de programación de Te-
levisión Melilla y al responsable de la Dirección General de Relaciones 
Interculturales, dentro de la Consejería de Cultura del gobierno autó-
nomo, con el fin de detectar acciones de promoción identitaria y 
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demandas de cada comunidad, así como el de conocer su valoración so-
bre la aparición de los grupos en la televisión local. 

Acción 2.- Futuros probables: se empleó la técnica de trabajo «impacto 
de futuro» (Gil, 2001), incluyendo en las entrevistas un apartado sobre 
el acuerdo o desacuerdo respecto a afirmaciones relacionadas con futu-
ros probables de las comunidades.  

Acción 3.- Futuros preferibles: se empleó la técnica del «pasado ma-
ñana» (Cembranos, 1988), en la que se plantearon tanto aspectos desea-
bles de la realidad como soluciones a problemas, necesidades y temores.  

La cuarta fase estuvo dirigida a triangular los datos obtenidos contras-
tando las tres visiones sobre la influencia de la televisión en las imágenes 
de futuro: la de las comunidades culturales, la de la Dirección General de 
Relaciones Interculturales y la de la entidad televisiva. En este momento 
de la investigación se aplicó una versión adaptada del Método Transcend 
(Galtung, 2004) en el que todas las partes implicadas contemplaron las 
versiones de los demás sobre la influencia televisiva. Los tres sectores 
articularon una visión integradora acerca del porvenir de la ciudad. 

Paralelamente, se empleó el enfoque de la etnografía contrafactual que 
permitió plantear a las diferentes comunidades preguntas del tipo: ¿qué 
pasaría si la juventud cristiana no emigrara a la Península?, ¿qué ocurriría 
si la mesa interconfesional incluyera las manifestaciones religiosas hin-
dúes o chinas?, ¿qué cambiaría si aumentara la representación salafista 
en la Comisión Islámica?, ¿qué sucedería si se incrementara la población 
judía por el retorno de los emigrados a Israel, o si hubiera representación 
gitana en todos los partidos políticos de la ciudad? Son cuestiones que 
hacen imaginar otros futuros posibles y por tanto identificar qué elemen-
tos y qué hechos son más probables o/y favorables para una convivencia 
intercultural democrática y sostenible. En este sentido, «adentrarse etno-
gráficamente en estos mundos que no acontecen, guiados por los what-
ifs, es tanto como prepararse para tender una mirada imaginativa sobre 
las posibilidades y las interdependencias, más que sobre los sueños espe-
culativos o las vistas utópicas» (Weston, 2021, p. 485). 
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A continuación, la tabla muestra una síntesis, con intención aclaratoria, 
de las fases, objetivos, principales técnicas empleadas en cada fase de la 
investigación y la población participante en ella. 

TABLA 1. Fases, objetivos, técnicas y muestras 

Fases Objetivos 
Técnicas cualitati-

vas 
Etnografía  

contrafactual 
Muestra de po-

blación 

1ª Fase: Ma-
peo contex-

tual 

Conocer la imagen 
de cada comunidad 

sobre sí misma 

Entrevistas semi-
estructuradas  

Líderes espiri-
tuales 

Presidentes de 
comunidades 

Miembros acti-
vos en asocia-

ciones 

2ª Fase: 
Análisis de 
problemáti-
cas emer-

gentes  

Definir las principa-
les problemáticas 
emergentes para 
cada comunidad 

cultural. 
Identificar qué as-
pectos de dichas 
problemáticas se 
hacen visibles en 

los contenidos tele-
visivos. 

Observación 
Análisis Causal 
Estratificado: 

Entrevistas y Dia-
grama de Ishi-

kawa 

Propuestas di-
vergentes y al-
ternativas ba-

sadas en 
¿Qué pasaría 

si…? 

Líderes espiri-
tuales 

Presidentes de 
comunidades 

Miembros acti-
vos en asocia-

ciones 

3ª Fase: Pla-
nificación de 
escenarios: 

presencia en 
TV y logros; 
futuros pro-
bables; futu-
ros preferi-

bles. 
 

Detectar los logros 
alcanzados por las 
comunidades debi-
dos, en parte, a su 
presencia en la te-

levisión. 
Visibilizar la partici-
pación activa de los 
espectadores en los 

diseños de futuro 
empleando el me-

dio televisivo 

Análisis de pro-
ductos audiovi-

suales 
Revisión de parri-

lla televisiva 
Entrevistas estruc-

turadas 
Impacto de futuro 

(Gil, 2001) 
El pasado ma-

ñana (Cembranos, 
1988) 

 

Líderes espiri-
tuales 

Presidentes de 
comunidades 

Miembros acti-
vos en asocia-

ciones 
 



‒   ‒ 

4ª Fase: 
Contraste de 

discursos 

Mostrar el papel 
fundamental de los 
medios de comuni-
cación en la defini-
ción de imágenes 
de futuros proba-

bles y deseables en 
coherencia con una 
ciudad multicultural 

integradora. 

Entrevistas 
Método Trans-

cend (Gal-
tung,2004) 

Propuestas di-
vergentes y al-
ternativas ba-

sadas en 
¿Qué pasaría 

si…? 

Participantes en 
los programas 

Dirección gene-
ral de relaciones 
interculturales 

Locutoras/ con-
ductoras de los 

programas 
Miembros de la 
comisión de pro-

gramación de 
Televisión Meli-

lla 

4. RESULTADOS 

Ciertamente, resulta conveniente para la comprensión del estudio hacer 
una breve referencia a la población de la ciudad. De los 85.000 habitan-
tes que tiene actualmente Melilla, el 45 % son musulmanes, el 40 % 
cristianos católicos, el 3,60 % son gitanos (católicos o evangélicos), el 
1,20 % judíos, el 0,10 % chinos y el 0,04 % son hindúes. el resto de la 
población no se organiza en comunidades culturales. En el presente es-
tudio la relación proporcional entre representantes y representados no se 
tuvo en cuenta, puesto que no existe correlación alguna entre el número 
de población y la participación de las culturas en los espacios televisi-
vos. Las seis comunidades están presentes a través de sus líderes y 
miembros activos. los resultados se organizan por categorías temáticas: 
problemáticas emergentes; planificación de escenarios: presencia en te-
levisión y logros asociados, imágenes de futuros probables, imágenes de 
futuros preferibles; y discursos sobre el porvenir. 

4.1. PROBLEMÁTICAS EMERGENTES. 

En la descripción de la situación presente y sus causas, el diagrama de 
Isikawa reveló cuestiones como las siguientes: la supremacía de la iden-
tidad católica, por ostentar el monopolio de la «españolidad» y el poder 
de la asimilación cultural; la subalteridad de las identidades musulmana 
y gitana, históricamente sometidas y en posición periférica respecto al 
acceso al bienestar y a la participación; la endogamia de la identidad 
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judía, ventajosa a nivel económico; y la existencia de identidades líqui-
das y aculturadas correspondientes a chinos e hindúes. En la tabla se 
sintetizan los principales resultados. 

TABLA 2. Resultados del análisis causal estratificado por comunidades 

Musulmana 

Desempleo/ Absentismo y fracaso escolar/ Ausencia de profeso-
rado en centros religiosos / Exclusión social/ Situación precaria de 
trabajadores transfronterizos/ División interna de la comunidad 
(wahabismo) / Cierre de frontera con Marruecos 

Cristiana 
Falta de participación social/ Presión migratoria/ Pérdida de privile-
gios/ Falta de apoyo institucional/ Crispación en la participación po-
lítica/ Escasez de vocaciones religiosas 

Gitana 
Desempleo/ Falta de participación social/ Existencia de prejuicios 
raciales/ Falta de representación política/ Exclusión social 

Judía Descenso demográfico/ Desempleo 

China Aislamiento social/ Existencia de prejuicios de carácter racial 

Hindú Descenso demográfico 

 

En cuanto a las metáforas del presente aparecen como destacadas: la su-
premacía ideológica de la comunidad católica, la precariedad vital de la 
comunidad musulmana, la exclusión socio-política de la minoría gitana, 
la disminución demográfica de la comunidad israelita y los símbolos 
cuasi folklóricos de otras comunidades culturales (hindú y china).  

Uno de los resultados más llamativos es que esta tipología de contenidos 
negativos no suele aparecer en los discursos presentados en televisión, 
aunque sí está presente en las entrevistas y en las interlocuciones con el 
órgano de gobierno correspondiente. Los informantes señalaron que el 
conocimiento mutuo puede hacer disminuir los prejuicios (chinos y gi-
tanos) y que nuevas iniciativas podrían solucionar ciertas situaciones: 
«tenemos la oficina en el cementerio, fíjese usted, es un espacio pequeño 
y marginal, pero ya hay planes…» (musulmanes), «pensamos actuar en 
las redes sociales para que vuelvan los hebreos jubilados a su tierra como 
lugar de vacaciones, quién sabe» (judíos). Destaca la proactividad co-
munitaria. 
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Por otro lado, hay problemas cuya solución no depende de ellos: «con 
la frontera cerrada se hunden los negocios, los trabajadores que entraban 
y salían se han quedado atrapados, están en las calles, sin derechos; te-
nemos problemas para circuncidar a los niños porque aquí es más 
caro…». En cualquier caso, son cuestiones casi invisibilizadas en el ma-
gazine analizado. 

4.2. PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS 

4.2.1. Presencia en televisión y logros asociados 

El proceso de participación de las comunidades culturales en la televisión ha 
experimentado cambios a lo largo de los últimos años, concretamente desde 
la aprobación de la Ley 10/2015 de 26 de mayo para la Salvaguarda del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial. Si bien con anterioridad existían programas te-
levisivos con contenidos multiculturales, como «Entre Culturas», es cierto 
que el enfoque empleado en las emisiones tenía un marcado tinte folklórico 
y resaltaban los aspectos más exóticos y diferenciadores respecto a la cultura 
hegemónica. En la parrilla televisiva este programa suponía una concesión 
a la diversidad, por una parte, y una oportunidad promocional para la imagen 
turística de la ciudad. Sin embargo, miembros activos de algunas comunida-
des, a la cabeza la comunidad hebrea, promovieron la presencia activa en la 
televisión para sensibilizar sobre el hecho multicultural. La obtención de lo-
gros y ventajas de la comunidad participante (popularidad y apoyo institu-
cional en forma de subvenciones para investigación y promoción) provocó 
que otros líderes culturales procurasen su aparición en el espacio televisivo 
difundiendo sus iniciativas socio-culturales sumadas a los eventos religio-
sos. A medida que ha ido aumentando la frecuencia de participación en los 
medios, se ha incrementado la producción de capital cultural y también se 
ha fortalecido el apoyo institucional. En los dos últimos años, a causa de la 
pandemia, el escenario de movilización se ha trasladado, en gran medida, a 
la televisión como herramienta potente de sensibilización social y de crea-
ción de imágenes renovadas de las comunidades. Es preciso aclarar que la 
cuota de responsabilidad que la televisión ha tenido en la consecución de 
logros considerados positivos es una cuestión decidida por la propia comu-
nidad, según reflejaron los testimonios registrados. Se debe tener en cuenta 
que la población de Melilla, salvo la musulmana, es una población muy 
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envejecida que no usa habitualmente las redes sociales, por lo que la televi-
sión resalta como espacio privilegiado para la gestión de la diversidad y la 
creación de discursos sobre el porvenir. Aunque es difícil determinar cuan-
titativamente esta influencia, se destaca la aceleración del ritmo en la adqui-
sición de los logros tras la proyección en los espacios televisivos, por un 
lado, y el aumento de frecuencia y eficacia en la interlocución con órganos 
de poder político, por otro. En la tabla aparece una síntesis sobre metas al-
canzadas y frecuencia de aparición en la emisión analizada. 

TABLA 3. Presencia en TV y logros 

Comunidad Frecuencia  Presencia  Logros sociales/ económicos/ políticos 

Musulmana 55,43 % 

Magazine «Viento 
de levante» 

Informativo «En 
amazige» 

Presencia relevante en el gobierno autónomo en 
las elecciones de 2019; Revitalización de las 15 
mezquitas existentes; Aprobación de Centro cultu-
ral islámico en zona céntrica de la ciudad; Creación 
del Grupo Promotor de cultura amazige; Incre-
mento del apoyo institucional para celebración del 
Yennayer; Aumento de participación popular en las 
festividades musulmanas; Inclusión del Ramadán 
en el calendario escolar 

Cristiana 39,35 % Magazine «Viento 
de levante» 

Promoción del turismo militar y religioso (Semana 
Santa); Aumento de participación en campañas so-
lidarias 

Judía 70,94 % Magazine «Viento 
de levante» 

Aumento de participación en proyecto de acerca-
miento comunitario; Apoyo institucional para fiestas 
y calendario intercultural; Revitalización de la Aso-
ciación Cultural Mem Guimel 

Gitana 43,85 % Magazine «Viento 
de levante» 

Programación anual de fiestas y eventos; Aumento 
de visitantes al primer museo gitano en España; 
Promoción del flamenco: aumento de participantes 
en la escuela flamenca; Imagen positiva en los me-
dios; Solicitud de profesorado de religión evangé-
lica en algunas escuelas 

Hindú 49,45 % Magazine «Viento 
de levante» 

Aprobación de templo nuevo en espacio privile-
giado; Mantenimiento de subvenciones para activi-
dades; Amplia participación popular en fiestas: co-
reografía de Bollywood; Aumento de participantes 
en clases y talleres, así como en campañas solida-
rias 

China 10,98 % Magazine «Viento 
de levante» 

Reubicación de la celebración del Año Nuevo chino 
en espacio oficial; Aumento de participantes en ex-
posiciones y talleres; Aumento de clientes en baza-
res y restaurantes; Inclusión en calendario intercul-
tural oficial; Inclusión en libro infantil: «¿Cómo con-
tar la cultura a los niños?»; Mayor integración por 
disminución de prejuicios 
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4.2.2. Imágenes de futuros probables. 

De la aplicación de la técnica «impacto de futuro» el resultado principal 
es que el futuro probable coincide, en la mayoría de los discursos, con 
el futuro temido. Los afectados explicaron, por ejemplo, que «es cues-
tión de tiempo que Melilla deje de ser cristiana, la gente se va a vivir a 
la península y la posibilidad de una invasión por parte de Marruecos está 
ahí, siempre nos lo dijeron nuestros abuelos». Sin embargo, un resultado 
recurrente es que estas imágenes no aparecen en los discursos televisi-
vos y que se invisibilizan los futuros temidos. Por esta razón, se han 
registrado algunas respuestas presentes en las entrevistas. Las principa-
les preocupaciones de las comunidades respecto al porvenir se muestran 
en la tabla. 

TABLA 4. Futuros probables 

 Temores sobre el futuro por comunidades Porcentajes de acuerdo sobre el total  

Invasión por parte de Marruecos o cesión del 
territorio desde el gobierno de España  88 % 

Melilla española musulmana  84 % 

Invisibilización del catolicismo   67 % 

Extinción de la población judía  64 % 

Exclusión de la población gitana de la política  15 % 

Extinción de la población hindú  90 % 

Emigración china por desempleo  30 % 

 

Por otra parte, se ha observado que, aunque las comunidades se centran 
en su pasado porque el enraizamiento es imprescindible para sus bases 
identitarias, existe un alto nivel de «futurofilia» entendido como anhelo 
de escapar del presente de incertidumbre. Las estrategias para neutrali-
zar el peor de los futuros dependen de la confianza en la capacidad de 
maniobra y en la percepción del futuro como un mundo de posibilidades. 
Son habituales expresiones como «a ver si salimos de ésta y ya podemos 
desarrollar nuestros proyectos…» o «hemos perdido mucho, vamos a 
mejorar las actividades lúdicas para jóvenes», «van a cambiar los valo-
res con mejor educación en las próximas generaciones», «mirar a 
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Europa en la gestión de formación de los imames es importante, es lo 
que vamos a buscar». Los entrevistados reflejan una alta adhesión al fu-
turo, en diferentes grados, que empuja a la acción. 

TABLA 5. Sentimientos y Acciones para el futuro 

Comunidad 
Sentimiento básico 

ante el futuro 
Acciones consecuentes. 

Musulmana Confianza 

Nueva presidencia en la Comisión islámica. 
Resolución de problemas locales. Reclama-
ción de derechos culturales (uso público de la 
lengua materna, cualificación de imames en 
mezquitas). Fomento de la educación. Nueva 
inclusión en la ruta de los templos. Mediación 
activa ante salafismo. Reclamación de sede 
para centro cultural. Reivindicación de per-
miso de residencia para trabajadores trans-
fronterizos por razones de arraigo. Aumento 
de presencia en televisión. 

Cristiana Desencanto Rutinización de la vida cotidiana. Pasividad 
social. Pereza en las reivindicaciones.  

Judía Entusiasmo 
Nueva presidencia para la Comunidad. Fo-
mento del asociacionismo y de la investiga-
ción. Proyectos turísticos. 

Gitana Esperanza 

Fomento de participación asociativa. Promo-
ción del flamenco. Proyecto para incluir un 
templo evangélico en la Ruta de los Templos. 
Reivindicaciones en representación política. 
Nombre de mujer gitana para una calle de la 
ciudad. Aumento de presencia en televisión. 

Hindú Paciencia 
Mantenimiento de estatus actual. Solicitud de 
nuevo templo. Campañas solidarias. 

China Expectativas 

Promoción en medios de comunicación. 
Creación de asociación propia. Difusión de 
eventos. Inauguración de su presencia en te-
levisión. 

 

En resumen, los últimos dos años han servido de acicate para introducir 
cambios, entre ellos la apertura de una nueva dimensión para la sociali-
zación, en la que la televisión y otros nuevos medios de comunicación 
tienen mucho peso.  
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4.2.3. Imágenes de futuros preferibles.  

Ciertamente, el hecho de que el futuro probable coincida con el deseable 
para el conjunto de la ciudad depende del presente de cada cultura, del 
nivel de bienestar, de sus cuotas de poder, prestigio, capacidad para to-
mar decisiones, capacidad de negociación y, muy importante, de la con-
fianza en el futuro como espacio de libertad, de poder y de voluntad, que 
permite el compromiso con opciones diseñadas como las preferibles 
(Gabiña,1999). 

El futuro no debe ser interpretado como destino, lo que implicaría fata-
lismo, ni como una categoría adivinable. Por el contrario, desde las cien-
cias sociales, la idea de futuro se refiere al porvenir y en esa medida 
resulta ser algo planificable (Valdés, 2006, p. 106). Habida cuenta de 
que lo que no existe también es una alternativa (Santos, 2003), los rela-
tos sobre el porvenir construidos por las diferentes culturas de Melilla 
destacan por su realismo y viabilidad. Al margen de las certezas, los 
miembros más activos de las comunidades (líderes, presidentes, juntas 
directivas) manifiestan su interés por sentar bases y sinergias que propi-
cien un futuro favorable. En este sentido, la prospectiva de futuro re-
quiere un diseño proactivo y así queda manifestado en sus intervencio-
nes televisivas. La tendencia es mostrar una imagen positiva y buenas 
prácticas proyectadas hacia un futuro favorable.  
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TABLA 6. Diseño de futuros preferibles 

Comunidades Futuros deseables 

Musulmana 

Desaparición de la exclusión social. Aumento del nivel educativo y la 
cualificación de la población musulmana. Incremento del empleo no 
precario. Aumento de la participación de las familias en la educa-
ción. Debilitamiento del wahabismo. Apertura permanente de la fron-
tera con Marruecos. Construcción de un Centro de cultura amazige. 
Aumento de subvenciones para mantenimiento de las mezquitas. 
Reconocimiento de los derechos civiles de los imames (formación y 
cobertura sanitaria) 

Cristiana 

Mantenimiento del estatus actual. Aumento de la participación juve-
nil en actividades religiosas. Reactivación de la práctica ritual. Au-
mento de subvenciones para gastos de iglesias, cofradías y eventos. 
Promoción turística de los elementos artísticos y culturales. 

Judía 

Recuperación de población. Reactivación de la comunidad con ma-
yor capital social y más empleo. Fomento de la investigación para 
conservar el patrimonio cultural inmaterial. Revitalización de la fede-
ración sefardí. Acercamiento comunitario. Aumento del interés turís-
tico de la comunidad israelita. 

Gitana 

Fomento del interés turístico de la cultura gitana. Representación gi-
tana en el gobierno de la ciudad. Desaparición de estereotipos. Pre-
sencia de la cultura gitana en el currículum escolar. Participación en 
la Ruta de los Templos.  

Hindú 
Mantenimiento del estatus actual. Templo nuevo. Promoción de fies-
tas. 

China 

Aumento de la difusión de sus actividades. Lengua china como se-
gunda lengua en los colegios públicos. Aumento de población china 
y de su participación social. Disminución de estereotipos y prejui-
cios. Templo chino. Mejora de las relaciones con las demás culturas. 

 

4.3. DISCURSOS SOBRE EL PORVENIR: «OJALÁ ALGÚN DÍA…» 

En este apartado, se trata de mostrar cómo y cuánto influye la televisión 
en la construcción de imágenes de futuro y de evaluar el impacto de la 
presencia activa de los espectadores convertidos en prosumidores. Para 
ello se han sintetizado las propuestas de los tres sectores implicados en 
la construcción de imágenes futuro-reflejadas en el espacio televisivo: 
comunidades, gobierno de la ciudad y televisión local. 

Se ha podido observar que aparecen propuestas a corto plazo, relacionadas 
con las fiestas, los templos y la promoción turística; otras a medio plazo 
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como el aumento de la participación o las innovaciones educativas, y al-
gunas situadas en el largo plazo de la utopía: la desaparición de la exclu-
sión social o el pleno empleo de calidad. Lo cierto es que, desde las más 
generales hasta las más específicas, conllevan diseño de estrategias que en 
el presente se están elaborando, lo cual confirma la existencia de la predic-
ción hermenéutica que incorpora acuerdos de la ciudadanía en los diseños.  

Por su parte, para los responsables de las relaciones interculturales el futuro 
de una ciudad integradora pasa por el compromiso con la interculturalidad. 
Sin embargo, se destaca que el gobierno basa sus líneas de acción en un 
proyecto «etnopolítico» que usa lo identitario con la finalidad de obtener 
votos. La dinámica poblacional ha provocado un cambio de signo político 
que parece representar con preferencia los intereses de una mayoría, la mu-
sulmana. Esta situación genera ciertas fisuras en la convivencia ya que está 
despertando reacciones negativas en el sector ultracatólico de la ciudad. 
Ciertamente, el futuro preferible para el gobierno sería disminuir las resis-
tencias de grupos muy tradicionales que han disfrutado históricamente de la 
supremacía cultural y de los privilegios. Por otro lado, se propone como ne-
cesario el estímulo de las fortalezas de la diversidad cultural como elemento 
de desarrollo económico y turístico y se destaca la televisión como la mejor 
plataforma para ello. Este sector colabora activamente con su propia presen-
cia en el medio, ofreciendo una interlocución pública con las distintas culturas. 

Desde la televisión pública local, reconociendo su capacidad mediadora 
(Martín, 1981, p. 48), se destaca una relación simbiótica con las comuni-
dades. Este pacto tácito pasa por un modelo participativo y equitativo, con 
aumento progresivo de audiencia. Si todas las culturas están representa-
das, la audiencia está asegurada. El hecho de que las propias comunidades 
propongan colaboraciones significa que hay «más contenidos que emitir 
y que los tiempos quedan cubiertos». En la era de la información (Castells, 
1996) cuanto mayor sea el tiempo de presencia en televisión de los grupos 
«mayor influencia tendrá el medio en el devenir de la ciudad». 

En este sentido, la comisión de programación realiza un esfuerzo por mante-
ner la equidad en la distribución de horas de emisión para mantener un equi-
librio en la participación de las distintas culturas. El medio funciona como un 
servicio público que vela también por la prevención de conflictos, tal es el 
caso de los posibles choques en las coincidencias festivas en el calendario de 



‒   ‒ 

fiestas religiosas. «Cuando coinciden el Ramadán con la Semana Santa, por 
ejemplo, hay que tener mucho cuidado en la distribución de los tiempos de 
emisión, no se puede perjudicar a nadie». La dinámica de funcionamiento 
procura ser democrática. Se escuchan las propuestas de todos los grupos cul-
turales, se analizan los pros y contras, y se asignan recursos y tiempos. «Se 
atienden correos y cartas, con el calendario intercultural en mano, pensando 
en el bien de todos…» y se piden colaboraciones que cumplan unos estánda-
res de calidad en la emisión. El futuro también debe afectar al medio televi-
sivo, planteando un modelo abierto a todas las propuestas culturales, de forma 
participativa. Los representantes de Radiotelevisión Melilla destacan la gran 
utilidad del servicio ya que «ayuda a aumentar el conocimiento de los otros 
y, en este sentido, tiene un gran potencial» en el fomento de la convivencia 
intercultural pacífica que, con certeza, configura el futuro más deseable. 

5. DISCUSIÓN 

El auge de los estudios de futuro se mantiene en la actualidad, desde que la 
UNESCO en 1973 creó la Federación Mundial de Estudios de Futuro, por 
una parte, y autores como el sociólogo Bell (1997), impulsaron la denomi-
nada sociología del futuro. Sin embargo, tanto los organismos internacio-
nales como la mayoría de los autores especializados no contemplan la es-
cala local en contextos de frontera, salvo excepciones (Aguaded y Contín, 
2004; Agudelo, 2008). Esta es la razón por la que el presente estudio cobra 
importancia. Conserva el interés por el cambio social, la ética global, la es-
tratificación social y la etnicidad, pero lo hace en una unidad territorial lo-
cal, analizando el papel de los medios de comunicación en los diseños de 
futuro y la presencia de prosumidores incipientes en la televisión. 

Sería interesante cuestionar el diseño del porvenir comunitario por parte 
de las instituciones contemplando el riesgo de convertir a los grupos 
culturales en «comunidades de guardarropa» que se acicalan para una 
acción concreta y dejan todo como estaba (Bauman, 2004). El diseño de 
futuros posibles, según los resultados de la investigación, es una acción 
que está protagonizada por una minoría de líderes y miembros activos 
de las comunidades, con la esperanza de promover sinergias auténticas 
de transformación social. Sin embargo, existe la posibilidad de que estos 
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representantes sean autojustificativos y que su propuesta vaya encami-
nada hacia el marketing cultural. En ese caso, la única innovación indu-
cida desde las instituciones sería la redefinición de las identidades, am-
pliando su capital simbólico y utilizando la etnicidad como un yaci-
miento sociocultural y fuente de ingresos.  

Otro de los aspectos a posible discusión es la diferencia substancial entre 
los grupos culturales en cuanto al afrontamiento del futuro. En principio, 
podría afirmarse que los más centrados en el presente son los que prevén 
su desaparición, aspiran a mantener su estatus y actúan para conseguirlo. 
Invocan el lema «estuvimos allí» para seguir proyectando acciones (hin-
dúes y judíos). Otros grupos (musulmanes, gitanos y chinos) miran el 
porvenir como lugar a colonizar y trabajan activamente para estar en 
mejores condiciones que las presentes, desarrollando estrategias de 
componente étnico-religioso. Y el grupo cuya identidad era central en la 
ciudad, el católico, manifiesta cierta resignación y pasividad ante el fu-
turo, salvo excepciones. En este aspecto, se deja abierta una vía de pro-
fundización en la investigación.  

6. CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones giran en torno a una realidad: la cobertura 
televisiva de diversos eventos culturales, así como la apertura a espacios 
de participación de los diferentes grupos étnico-religiosos de Melilla, 
colocan en el punto de mira de las instituciones las demandas de estas 
comunidades. Se puede afirmar que cuanto mayor es la presencia en los 
medios, más se fortalece la imagen de las comunidades y mayor es la 
escucha activa por parte de estas instituciones de gobierno. La televisión 
ofrece un circuito visible para las demandas y reivindicaciones de la po-
blación organizada, frente al circuito cerrado de la agenda política. 
Cuando los grupos culturales, representados por sus líderes, interpretan 
que los cambios son posibles, se alimenta su confianza y proyectan fu-
turos deseables con prácticas convergentes hacia las imágenes preferi-
bles. Ahora bien, el paso del «qué tenemos» al «qué queremos» facili-
tado por el canal televisivo, a su vez, genera cierto clientelismo en la 
exhibición del inventario de logros de los que solo una minoría es 
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consciente. Este es un riesgo que trata de subsanarse contribuyendo a la 
sensibilización respecto a las expectativas creadas por estos represen-
tantes sociales (Martín,1981).  

Aunque el presente estudio muestra limitaciones para calibrar el impacto 
sobre la vida cotidiana de los logros mostrados en la televisión, sin duda, 
el futuro deseable en una ciudad tan compleja requiere definir tiempos 
compartidos y versiones amplias sobre lo que une (Santos, 2003) y el 
espacio televisivo resulta propicio. No obstante, cabe preguntarse si la 
presencia actual es suficiente para calificar a los participantes de prosu-
midores o si, por el contrario, se trata de un sutil comienzo que requeriría 
la participación en la propuesta y gestión de contenidos y la presencia 
estable en la comisión de programación de la televisión. Por otra parte, 
está abierta la pregunta de si la actividad detectada es demasiado puntual 
para ser considerada determinante en la construcción de una emisión 
participativa. Por el momento, se puede afirmar que se están produ-
ciendo avances significativos, ya que cada vez más los propios grupos 
proponen su presencia en el medio y no esperan pasivamente a ser lla-
mados o invitados a sentarse en la mesa que proyecta su realidad. Defi-
nitivamente, las distintas culturas desean representarse a sí mismas. 

Si, como afirma Bourdieu (2003), hacer proyectos de futuro es condi-
ción para la transformación, la inspiración creativa es el antídoto contra 
la incertidumbre generada por los acontecimientos: frontera, pandemia, 
desempleo, exclusión, presión migratoria, etc. La prospectiva fomenta 
el autoanálisis, permite la reflexión sobre el presente construido y el 
cuestionamiento de la inevitabilidad de las decisiones políticas no con-
venientes. En todo este proceso las identidades culturales crean un 
vínculo necesario para la existencia de una ciudad mosaico pluricultural. 
La clave que cohesiona este modelo es que cada comunidad necesita de 
la existencia de las demás para definirse a sí misma (Gómez-Chacón, 
2003). Si alguna ve incrementada su incertidumbre, como es el caso de 
los hindúes o judíos, se potencia su visibilidad a través de los medios de 
comunicación para «que todos sepan que existen». 

Por último, se puede avalar la contribución que la antropología hace a 
procesos de identificación de causas y efectos sociales. Por tanto, se con-
firma su utilidad para promover la reversión de las causas que atentan 
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contra los futuros más favorables y para analizar la dinámica social en 
los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO 33 

ALIENACIÓN POR ACELERACIÓN  
EN LA TELESERIE EUPHORIA 

JORGE MARTÍNEZ-LUCENA 
Universitat Abat Oliba CEU 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Euphoria (2019-) es una teen-serie de la HBO con un gran éxito de au-
diencia. En ella, su creador, Sam Levinson, hace un retrato de la aliena-
ción de los adolescentes y jóvenes en la sociedad norteamericana actual. 
Siguiendo las investigaciones del teórico crítico de última generación, 
Hartmut Rosa, sobre la modernidad tardía, en que establece una relación 
entre los conceptos de alienación, aceleración y poder totalitario, este 
capítulo28 intentará mostrar en qué medida la primera temporada de la 
serie y el primero de los episodios especiales rodados durante el confi-
namiento provocado por la pandemia y estrenado en las navidades del 
2020, ilustran la relación entre los mencionados conceptos y su posible 
solución en el concepto de resonancia, también propuesto por Rosa. A 
fin de poder evidenciar estos particulares seguiremos el siguiente mé-
todo expositivo:  

1) Definiremos los cuatro conceptos citados -alienación, aceleración y 
poder totalitario- según Rosa, intentando mostrar la relación entre ellos. 

2) Analizaremos en qué medida los mencionados episodios ponen en 
evidencia la existencia en nuestras sociedades de las situaciones identi-
ficadas por tales conceptos.  

 
28 Investigación financiada por FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovación -Agencia Estatal de 
Investigación, a través del proyecto “Visibilizando el dolor: narrativas visuales de la enferme-
dad y storytelling transmedia” (2019-2021, RTI2018-098181-A-100) 
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3) Intentaremos establecer si la denuncia de la alienación hecha por 
Hartmut Rosa y su propuesta de superación de tal estado, la resonancia, 
son identificables en el episodio especial “Las rayadas no duran para 
siempre” (2020): un diálogo entre Rue y su padrino de narcóticos anó-
nimos, Ali. 

2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: ALIENACIÓN, PODER 
TOTALITARIO Y ACELERACIÓN 

Según Rosa, todas estas alienaciones, que podríamos sintetizar en la idea 
de la alienación de nuestra relación con el mundo, tienen El concepto de 
alienación lo recupera de la tradición filosófica a la que Rosa pertenece. 
En su ensayo Alienación y aceleración lo explica de este modo: “(…) 
mi principal objetivo es restablecer un antiguo concepto de la Teoría 
Crítica desarrollado por Marx y la Escuela de Frankfurt temprana, pero 
abandonado tanto por Honneth como por Habermas: el concepto de alie-
nación.” (2016, p. 11) 

Su tesis es que: 

en su forma social “totalitaria”, la aceleración social conduce a formas 
de alienación social graves y empíricamente observables, que pueden 
ser consideradas como el obstáculo principal para la realización del con-
cepto de buena vida en la sociedad tardomoderna. (2016, p. 11) 

O, dicho de otro modo, afirma más adelante: 

(…) la sociedad moderna no está regida y coordinada por reglas norma-
tivas explícitas, sino por una fuerza normativa silenciosa de reglas tem-
porales, que se presenta bajo la forma de plazos cronogramas y otros 
límites temporales. Más aun, las fuerzas de la aceleración por más que 
no estén articuladas y sean completamente despolitizadas, al grado de 
que parecen axiomas naturales, ejercen una presión uniforme sobre el 
individuo moderno que llega a configurar un régimen acelerador totali-
tario (2016, p. 71-72) 

Su concepto de alienación es el siguiente: “(…) es el sentimiento de “no 
desear realmente lo que uno está haciendo”, por más que uno actúe por 
su propia decisión y libre albedrío” (Rosa, 2016, p. 158)  

Dicho en otras palabras, quién está alienado es alguien que hace volun-
tariamente algo que no quiere hacer, con todos los malestares que eso 
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pueda llegar a causar a nivel individual y social, y con todas las impli-
caciones totalitarias que ello pueda llegar a tener. Siendo para Rosa el 
totalitarismo, en la sociedad tardomoderna, “un principio abstracto que, 
sin embargo, somete a su autoridad a todos los que viven bajo el 
mismo.” (Rosa, 2016, p. 105). Y poder, nos dice, es totalitario cuando:  

a) ejerce presión sobre la voluntad y la acción de los sujetos; b) cuando 
es ineludible, es decir, que todos los sujetos son afectados por él; c) 
cuando es omnipresente, en otras palabras, cuando su influencia no se 
limita a una u otra área de la vida social sino a todos sus aspectos; y d) 
cuando es difícil o casi imposible en luchar contra él. (Rosa, 2016, p. 
105) 

Este principio abstracto que llamamos poder, nos domina gracias a nues-
tras libertades obedientes y alienadas, mediante la desconexión de cada 
uno de nosotros con respecto a sus propias acciones (trabajo), a sus pro-
ductos (cosas), a la naturaleza, al resto de seres humanos, respecto a sí 
mismo, e, incluso, con respecto al espacio y con respecto al tiempo. Por-
que, como afirma Han: “el sujeto del régimen de la información no es 
dócil ni obediente. Más bien se cree libre, auténtico y creativo. Se pro-
duce y se realiza a sí mismo.” (2022, p.3) 

Detallo telegráficamente en que consiste cada una de estas alienaciones 
en la medida que, como argumenta Rosa, son causadas por la acelera-
ción en la que sobrenadamos:  

A) Alienación con respecto al espacio 

La alienación indica una profunda distorsión estructural entre el sí 
mismo y el mundo, de las maneras en que el sujeto está situado en el 
mundo. En la globalización digitalizada los que están cerca de nosotros 
ya no tienen que estar cerca físicamente, y viceversa. Además, la rele-
vancia social está cada vez más separada de la proximidad espacial. Se 
generalizan los no-lugares de Augé (2017), que no significan narrativa-
mente para uno, sino que son lugares neutros, sin relevancia biográfica, 
templos de reencantamiento del capitalismo neo-liberal (Ritzer, 1999). 
Así, “la aceleración social genera mayor movilidad y desprendimiento 
respecto del espacio físico, pero también afianza la alienación respecto 
de nuestro entorno físico o material” (Rosa, 2016, p. 149). 
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B) Alienación con respecto a las cosas 

En el mundo de las cosas hay dos tipos de objetos: las cosas que produ-
cimos y las que usamos o consumimos. Los seres humanos desarrollan 
relaciones con respecto a ciertas cosas de acuerdo con las experiencias 
del compromiso y la domesticación (Gambra, 2007) que enuncia Saint 
Exupéry en Le Petit Prince (1943), que pasa tiempo con su rosa y ésta 
se hace especialmente relevante. La aceleración de la producción, sin 
embargo, nos lleva a una relación con las cosas como si éstas solo tuvie-
ran un valor de uso. Vivimos en una sociedad turbo-capitalista no soste-
nible (Virilio, 2010), en la que se impone el consumo vertiginoso, la 
exclusión y la obsolescencia programada y lo desechable (Klein, 2008; 
de Sousa Santos, 2021). Otro fenómeno que potencia nuestra alienación 
con respecto a las cosas se refiere a los objetos tecnológicos más sofis-
ticados, como determinados paquetes de software, en los que uno se 
siente perdido o con unos conocimientos prácticos muy inferiores a la 
sofisticación y posibilidades del producto en cuestión. Además, esto me 
hace sentir culpa con respecto a las cosas: “ellas son tan valiosas e inteli-
gentes, y yo las trato tan torpemente. Ejemplo: software o microondas” 
(Rosa, 2016, p. 153). Dentro de alienación con respecto a la realidad de las 
cosas, también podemos subrayar el fenómeno de desmaterialización de 
las cosas que conlleva el mundo digital, que encuentra su fluidez máxima 
en el ya inminente metaverso al que nos estamos asomando (Han, 2021b). 

C) Alienación respecto de nuestras acciones 

En muchas ocasiones no nos sentimos en casa haciendo las cosas que 
hacemos. En esto la alienación puede tener dos causas (Rosa, 2016, p. 
154 y ss.): a) estamos usando constantemente herramientas –para solu-
cionar problemas- que nunca hemos aprendido completamente a tratar, 
de los que nunca nos hemos apropiado completamente. Ejemplo de ello 
son cada manual de juguete, de electrodoméstico, cada contrato que fir-
mamos en internet sin leer, cada pastilla que tomamos sin leernos ex-
haustivamente los efectos secundarios. Nuestro exceso de información 
inasimilable (Han, 2022) implica una alienación respecto de nuestras 
acciones; b) otra causa de alienación de nuestras acciones es la continua 
distracción que padecemos con respecto a lo que queremos hacer: 



‒   ‒ 

nuestra lista de cosas por hacer se incrementa cada día y vivimos en la 
sensación de impotencia y culpabilidad (Carr, 2011). 

D) Alienación respecto al tiempo 

Rosa explica (2016, p. 163 y ss.) lo que llama la paradoja subjetiva del 
tiempo, que consiste en que el tiempo de la experiencia y el tiempo del 
recuerdo tienen cualidades inversas: si haces algo que realmente disfru-
tas y con ello recibes sensaciones estimulantes e intensas, el tiempo pasa 
rápidamente. Sin embargo, si uno mira hacia atrás, al final del día, inevi-
tablemente siente que ha sido un día sumamente largo y es rico en re-
cuerdos. Por el contrario, el tiempo lento y largo de la experiencia se 
transforma en un tiempo muy corto para la memoria. Dicho esto, Rosa 
observa que, en el mundo tardomoderno, cada vez más se vive el tiempo 
de un modo episódico y desconectado, sin hilar, con lo cual disminuyen 
las formas clásicas de vivir y revivir el tiempo, respectivamente -
larga/corta o corta/larga- y van siendo progresivamente reemplazadas 
por una nueva forma: corta/corta. Ejemplo de ello es el zapping, o el reel 
de Instagram, o las redes sociales en general, que aprenden de nuestros 
comportamientos para captar mejor nuestra atención (Harcourt, 2015; 
Zuboff, 2020). Si uno se pasa el día dedicado a ver la televisión o a ob-
servar los vídeos cortos graciosos o llamativos en el smart-phone o a 
comprar en Amazon, el tiempo pasa rápidamente en la experiencia, pero 
se encoje en la memoria. De ese modo, el tiempo no deja huella porque 
no es significativo para uno. “Esta tendencia a borrar (o no dejar) huellas 
en la memoria resulta bastante útil en una sociedad de la aceleración en 
la que la experiencia es en su mayor parte anacrónica e inútil, y hay que 
estar preparado para lo nuevo e imprevisto.” (Rosa, 2016, p. 167). Vivi-
mos, por tanto, una falta de apropiación del tiempo porque este descom-
pone en eventos acelerados sin nexo (Jonas, 1995; Virilio, 1998), en una 
sociedad paliativa y analgésica que es una sociedad del olvido (Han, 
2021). Esto supone alienación con respecto al tiempo, porque la existen-
cia humana o es narrativa o tiene dificultades para existir en un nivel de 
significado antropológicamente significativo (Borghesi, 2005). Por eso 
Han (2021) afirma que vivimos en una sociedad de muertos vivientes. 
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E) Alienación respecto al yo y los otros 

En la línea de Gergen (2006), Rosa (2016) afirma que el yo, en nuestra 
sociedad, se encuentra saturado de contactos con personas. Son tantos, 
que se vuelve estructuralmente improbable poderse relacionar los unos 
con los otros. Se reproducen, por tanto, las relaciones impersonales y 
superficiales, que no constituyen ejes de resonancia porque están estruc-
turadas según la lógica del negocio (MacGillis, 2022) y del consumo 
(Bauman, 2005; Giddens, 2006) y del rendimiento neoliberal, encarnado 
en el concepto de capital sexual (Illouz, 2007; Illouz, 2020; Illouz & 
Kaplan, 2020). Y, por todo lo dicho anteriormente, también estamos 
alienados con respecto a nosotros mismos, porque nuestra experiencia e 
identidad son narrativas (Taylor, 2006; Martínez-Lucena, 2008; Ri-
coeur, 2010; MacIntyre, 2013; Carr, 2014) y depende de cómo vivimos 
el tiempo, el espacio, nuestra relación con las cosas y con los demás, de 
nuestras acciones y experiencias. “Quiénes somos y cómo nos sentimos 
depende de los contextos en los cuales nos movemos, y ya no parecemos 
capaces de integrar estos contextos en nuestra experiencia y acción.” 
(Rosa, 2016, p. 173).  

Cada día nos es más difícil albergar nuestras experiencias y nuestras vi-
das en una narrativa, no solo porque hayan caído los metarrelatos que 
nos permitían tramar el yo en el nosotros, sino porque nuestra cultura ha 
desarrollado dos de los mecanismos de la dominación que, según Arendt 
(1951), deben estar presentes en todo totalitarismo: el desarraigamiento 
y la superfluidad. En este contexto hiper-individualista, narcisista, plu-
ralista y líquido (Giddens, 1999; Lasch, 1999; Bauman, 2001; Lipo-
vetsky, 2002) donde la información y el capital fluyen sin trabas, el 
tiempo también se acelera y los vínculos se fragilizan, convirtiéndose 
nuestras vidas en una sucesión de episodios que se suceden en una es-
pecie de adicción sin sentido (Han, 2021). 

Según Rosa, las fuentes de la aceleración de la tardo-modernidad son: 
a) la competencia –la dinámica propia del capitalismo; b) la promesa de 
eternidad (De Lubac, 2011) –que encontramos en todos los metarrelatos 
ideológicos modernos, secularizaciones del cristianismo (Barraycoa, 
2002 y 2005), donde el progreso, el mejoramiento humano o el paraíso 
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en la tierra siempre están presentes, tanto a nivel individual como social 
(Harari, 2017)-; y c) el mismo ciclo de la aceleración. 

Este tercer motor es la garantía de una aceleración auto-propulsada. Esto 
se explica por la interacción entre los tres tipos de aceleración: la acele-
ración tecnológica, la aceleración del cambio social y la aceleración del 
ritmo de vida. Todas ellas “han pasado a transformarse en un sistema de 
retroalimentación entrelazado, que se impulsa a sí mismo de manera 
constante” (Rosa, 2016, p. 50).  

3. LA ACELERACIÓN Y LA ALIENACIÓN EN EUPHORIA  

Las diferentes formas de aceleración descritas son localizables entre los 
personajes de Euphoria, especialmente en la primera temporada, a dife-
rencia de los especiales mencionados, rodados durante el confinamiento 
por COVID, que estarían más en la línea de un intento de resonancia, 
que, para Rosa, es “lo otro de la alienación” (p.181), aunque estos últi-
mos episodios resuenan precisamente gracias a la herida abierta que nos 
hace abrirnos al sentido. 

En la primera temporada podemos identificar esta aceleración dentro de 
la vida corriente de los adolescentes retratados, pertenecientes a la así 
llamada generación Z, con unos hábitos digitales que colaboran en una 
frenética carrera en el tiempo de ocio y en la vida familiar, que son los 
más retratados en esta teleserie. 

Esta vida alienada por la aceleración se muestra en la teleserie en los 
diferentes tipos de alienación mencionados, aunque, quizás, las más evi-
dentes y fáciles de ver en la teleserie son las dos últimas, la referente al 
propio yo y a la alteridad con la que convivimos. Veamos algunos ejem-
plos que ponen de manifiesto estos tipos de relación, sin duda enraizados 
en alienaciones menos explícitas con respecto al tiempo, al espacio, a 
las propias acciones y respecto a las cosas. 

En la escena que da comienzo al segundo capítulo especial rodado du-
rante el COVID_19, titulado “Fuck Anyone Who's Not a Sea Blob” 
(E2), se produce un primer plano de Jules, la amiga y amante transexual 
de Rue, protagonista y narradora de la serie. La cámara se acerca al ojo 
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de Jules, donde vemos sucederse reflejados un carrusel de imágenes que 
los espectadores de la primera temporada reconocen rápidamente. Son 
los numerosos momentos en los que Jules ha tenido relaciones sexuales, 
ha sido herida, se ha desengañado, ha tenido encuentros y desencuen-
tros, rupturas, decepciones, en los que ella se ha prestado a ser usada 
como juguete sexual en el sexo ocasional que es un hábito en su vida 
gracias al uso de una aplicación similar a Tinder o Grindr. Jules, como 
le reconoce a su psiquiatra (E2), se ha tenido que construir desde cero, 
y no lo ha hecho con un criterio propio, que no sabe bien cuál es –tam-
bién tiene que construir este criterio. De ahí que su fragilidad sea mucha, 
como la que describen Haydt y Lukianoff en La transformación de la 
mente moderna (2019) en los universitarios americanos actuales. Hasta 
el momento, afirma Jules, ha estado construyéndose dice, más en fun-
ción de lo que les gusta a los hombres que en función de otra cosa, por 
eso ha buscado en su vestimenta, conducta y en el sexo casual que prac-
tica desde hace años, un reconocimiento por parte de ellos. Mientras gi-
ran las imágenes, sin una organización narrativa, sino como una simple 
sucesión de episodios que se ponen uno detrás de otro más para enume-
rarlos que para contar una historia, la música que suena es “Liability”, 
de Lorde, cuya letra desgrana las siguientes verdades sobre su vida:  

La verdad soy un juguete, que la gente disfruta/Hasta que todos los tru-
cos ya no funcionan/Y luego se aburren de mí/Sé que es emocionante 
correr por la noche, pero/Cada verano perfecto me está comiendo viva 
hasta que te vas. Mejor por mí. 

Se mira a sí misma como a un objeto, como a un juguete sexual en el 
mercado digital, que intenta saber quién es, aunque solo encuentre el 
sinsentido de que todas las relaciones son intrínsecamente efímeras y 
comerciales. Placer sexual y reconocimiento son los elementos del true-
que. La vida es un conjunto de flashes sin hilo de Ariadna. 

Los siete primeros capítulos de los ocho que tiene la primera temporada 
entran con una narración vertiginosa que sirve como biografía de alguno 
de los protagonistas de la teleserie. Todos ellos son también narrados 
por la voz en off sarcástica de Rue. En el piloto (1x1), Rue nos plantea 
su autobiografía en aproximadamente 6 minutos. Con un montaje frené-
tico nos cuenta que nació apenas 3 días después de las torres gemelas. 
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Su existencia fue la interrupción de la única felicidad que ha tenido, la 
que disfruto en el líquido amniótico de su madre, antes de que el cérvix 
de esta la expulsase a un mundo y un sistema que es esencialmente do-
loroso y el único antídoto que parece haber en la cultura nihilista y na-
turalista en la que ella vive contra el dolor son los analgésicos (Han, 
2021). Vemos cómo, ya con ocho años se le diagnosticaron una gran 
colección de trastornos psicológicos, por lo cual se comenzó a inflar de 
pastillas a edad muy temprana. Algo que se agrava con la enfermedad 
terminal de su padre, durante la cual ella se convierte en su cuidadora y 
se inicia en el consumo de un potente opiáceo como la oxicodona. En la 
vida de Rue, observamos que hay una diferencia de velocidad con res-
pecto al mundo que la rodea. Su medicación ralentiza su existencia, 
como vemos en las imágenes proyectadas. También se aprecia, en esa 
primera presentación, cómo, pese a la buena voluntad de la madre de cum-
plir con sus obligaciones, tiene que trabajar porque su marido está en-
fermo y el seguro no paga las facturas. La aceleración económica neo-
liberal la desvincula de su casa, y es una chica de 13 años la que está con 
su padre mientras este agoniza, sin amparo de ninguna narración o hipó-
tesis de significado más allá de la analgesia y la supervivencia económica. 

Su posterior adicción a las drogas es una consecuencia lógica del mundo 
sin adultos y sin sentido en que ella ha ido creciendo. Mientras el resto 
de sus amigas intentan subirse a la propuesta de aceleración digital que 
se respira en la cultura del rendimiento quintaesenciada de los Estados 
Unidos, ella busca ese momento de silencio del propio latido de su co-
razón que vive en la sobredosis de la que la salva su hermana pequeña, 
que se la encuentra en el suelo sin apenas existencia. Como ella misma 
le reconoce a Ali, en el primero de los episodios especiales, titulado 
“Troubles don’t last always” (E1), ella no quiere dejar las drogas porque 
es lo único que le impide suicidarse, ya que vivir en sistema como el 
nuestro, en que nos tratamos injustamente unos a otros, y herimos in-
cluso a los que más queremos, no tiene demasiado sentido. 

Lo mismo observamos en muchos otros personajes de la teleserie. Entre 
los femeninos podemos nombrar a tres de las amigas de Rue: Maddy, 
Cassie y Kat. 
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En el capítulo quinto de la primera temporada, titulado “’03 Bonnie and 
Clyde” (1x5), se nos introduce a la vida de Maddy. Ella es hija de una 
esteticien y “un alcohólico al que los curros le duraban menos de lo que 
él reconocía. La vida de la pequeña Maddy parecía tomar forma en torno 
a la narración del sueño americano que ella empezó a vivir ganando con-
cursos de belleza y en realities para niños. Pero eso tipo de competicio-
nes, donde el capitalismo educaba también en su principio fundamental 
y fuente de aceleración social, la competencia, se truncan porque se 
prohíben al descubrirse que había pedófilos en el circuito, pese a que se 
le daban muy bien. Tristemente, ella queda fuera de la narración que 
había iniciado a dar un sentido a su existencia. Ya no llegaría a ser Miss 
Universo. Como dice la voz narradora de Rue: “sus sueños se fueron al 
garete por culpa de un pervertido que no había abusado de ella y al que 
ni siquiera conocía” (1x5). 

Desencantada ya de ese sueño, dedica su tiempo a navegar por la red y 
a observar a los distintos tipos de mujer que hay en el salón de belleza 
en que trabaja su madre. Allí descubre “lo mucho que le gustaba no ha-
cer nada” y que “había dos tipos de personas: las que se sentaban en los 
sillones con los pies en remojo, y las que se arrodillaban delante de 
ellas”, para hacerles la pedicura. Entre este segundo grupo estaba su ma-
dre. Ahí decide subirse al sueño americano, pero ya no siendo Miss Uni-
verso sino adoptando como modelo a Sharon Stone en Casino (Scorsese, 
1995), “que hace lo que quiere con Robert de Niro” (1x5). Es decir, su 
nuevo sueño es convertirse en una mujer objeto capaz de cazar a algún 
marido que la mantenga sin tener ella que deslomarse trabajando como 
su madre.  

Su presa es Nate, el estereotipo de quarterback guapo, alto, musculado 
y, por supuesto, rico. No se trata en absoluto de amor romántico sino de 
un trato, de un negocio. Ella se cuida, se mantiene guapa, incrementa su 
capital sexual viendo porno en línea, no porque le guste sino como una 
tecnología del yo (Foucault, 1990), como una disciplina para aprender 
qué es lo que les gusta a los hombres y dárselo, porque, en la modernidad 
tardía, ser buena en la cama se convierte en un recurso valioso para las 
mujeres, algo que incrementa su capital sexual (Illouz & Kaplan, 2020); 
cuanta más experiencia mejor. Nos lo cuenta Rue: “veía mucho porno, 
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no porque le pusiera ni nada, qué va, sino porque al analizarlo detenida-
mente podía aprender millones de trucos”, porque “cuando un tío se 
siente seguro y al mando en el catre hace cualquier cosa por ti” (1x5). 

La fidelidad y la verdad no encajan en la relación que tienen. Ella le 
miente acerca de su virginidad. Nate cree que la ha perdido con él, pero 
Maddy ya se había acostado con un hombre de 40 años durante unas 
vacaciones. Nate y Maddy cortan y vuelven a salir. Continuamente. Su 
relación aparece y desaparece. Maddy tiene relaciones con otros ni bien 
lo deja con él, es bastante promiscua, incluso para provocar los celos de 
Nate. La serie nos lo muestra claramente cuando ella tiene sexo en la 
piscina durante la multitudinaria fiesta en la casa de McKay (1x1), lo 
cual provoca que Nate estalle de celos y posteriormente chantajee y gol-
pee al joven implicado. Se trata de una relación posesiva, en la que el 
otro se convierte en una especie de prolongación del propio yo. 

Sin embargo, Maddy también se convierte en la víctima de todo este 
proceso en el que se supone que ella está realizando el sueño americano 
a su manera, dándole rienda suelta al narcisismo. Ese convertirse en ob-
jeto, en mercancía intercambiable y fungible, en un producto al que el 
otro tiene derecho como posesión cumpliendo su parte del pacto, se 
acaba volviendo en contra de Maddy. Nate la agrede. En un arrebato 
pasional la estrangula y, pese a que no la mata, le deja la marca de sus 
dedos en el cuello (1x5). Lo cual lleva a que en la escuela abran una 
investigación para averiguar quién es el responsable de esas marcas, y 
la policía acabe llevándose a Nate detenido. 

De nuevo, pues, comprobamos esta alienación del propio yo y de la re-
lación con los demás. La competencia y la tecnología digital, el mensa-
jeo constante, acelera el ritmo de la vida y la rueda sentimental, y Maddy 
y Nate se tratan a sí mismos y al otro como si fueran objetos propiedad 
exclusiva del otro. Para Maddy el fin justifica los medios. No importa el 
acto de violencia de género de Nate. Rue nos cuenta lo que le pasó a 
Maddy tras ser ella maltratada y Nate detenido: “no fue la violencia lo 
que le asustó, sino el saber que le hiciera lo que le hiciera ella le seguiría 
queriendo” (1x5).  
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Las pantallas y la tecnología digital son constantes en el día a día de los 
chicos retratados en Euphoria. Maddy, por ejemplo, fisgonea en el mó-
vil de Nate y descubre que tiene tendencias homosexuales (1x3), pero 
tampoco eso hace que se desentienda de él, por mucho que llegue a des-
cubrir uno de los vídeos del padre entre sus cosas(1x8). Nate tiene allí 
“fotografías de unas cuarenta pollas distintas”, dice Maddy. Según nos 
cuenta la serie, esa inclinación en Nate habría sido despertada por la 
filmoteca de grabaciones pornográficas caseras que había encontrado él 
siendo un crío en el despacho de su padre, Cal Jacobs (1x2). En todos 
aquellos vídeos su padre tenía relaciones con chicos menores. Entre 
otros con Jules, con quien practica el sexo en un motel de carretera, tras 
haber contactado con ella a través de una aplicación de citas rápidas (1x1). 

Lo más interesante en la relación de Nate con su padre, Cal, es que la 
sexualidad en serie que practica su padre con menores que quedan con 
él a través de internet y aceptan ser grabados en ese tipo de circunstan-
cias, y que Nate descubre de niño, tiene que ver con la moral casi psico-
pática neo-liberal de imponerse cual super-hombre a los más débiles. 
Por eso el padre le exige competencia, éxito y victoria en el campo de 
fútbol americano y en todas las circunstancias de la vida, como cuando 
lo detienen por agresión a Maddy. Cal Jacobs considera como disponible 
todo y a todos los que le rodean. Su poder, su dinero, su posición, su 
competencia, su éxito como empresario, hacen que menosprecie a todos 
aquellos que no saben tomar aquello que desean sin pedir permiso a na-
die, como su otro hijo. Nate en cambio entrena su físico y su arrogancia 
durante todo el tiempo que lo vemos en escena, siguiendo los pasos de 
la moral de la autoexplotación y del rendimiento que exuda su padre.  

Otra de las chicas retratadas en la primera temporada es Cassie Howard, 
la hermana de Lexi, la mejor amiga de preescolar de Rue. Cassie aparece 
retratada como mucho más atractiva que Lexi y, por supuesto, mucho 
más popular y desenfadada que ella, tanto en el instituto como en inter-
net, donde hay numerosos vídeos de ella teniendo sexo con diferentes 
chicos. En el episodio titulado “The Trials and Tribulations of Trying to 
Pee While Depressed” (1x7), se nos hace una larga introducción a su 
biografía. 
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Cassie tiene a sus padres divorciados. Su madre es alcohólica y su padre 
es guapo y ligón. Al principio Cassie parece buena en lo de ser patina-
dora, pero su padre pierde el trabajo y no le queda dinero para pagar las 
clases y los entrenamientos. Ahí se produjo su primer fracaso. Algo que 
comenzó a cambiar cuando llegó a la pubertad: “ella y su madre se hi-
cieron íntimas”. Su madre le dice, delante de su hermana Lexie: “Cassie, 
de mujer a mujer. Eres perfecta”. Su padre poniendo a toda la familia 
por testigo: “Vas a ser una rompecorazones. Ya lo verás”. Lo mismo 
sucede con su entorno adulto, especialmente familiares y amigos varo-
nes, que la abrazan y toquetean cariñosamente siempre que pueden. Rue, 
como narradora, lo describe del siguiente modo lo dice así: “Su cuerpo 
no fue lo único que cambió, también cambiaron los demás”. Vemos aquí 
cómo Cassie empieza a hacer gala de un gran capital erótico (Hakim, 
2012), en su caso, básicamente, de origen biológico. De nuevo observa-
mos una dificultad intergeneracional para comunicar el acervo simbó-
lico necesario para heredar. En un mundo acelerado no queda tiempo 
para la convivencia requerida entre padres e hijos que garantiza una 
cierta continuidad narrativa en una cultura. Madres viudas ahogadas en 
preocupaciones para mantenerse a flote con una economía doméstica 
precaria, padres ausentes, padres divorciados, padres presuntamente 
perfectos que delinquen cada día teniendo relaciones con menores. La 
aceleración también le pasa factura a la educación, que, como afirma 
Rosa, es un proceso de transmisión simbólica que no se puede acelerar 
(Rosa, 2016, p.19). Así, ambas generaciones, en diversos sentidos, ha-
bitan mundos distintos. La educación pasa a ser secuestrada por la tecno-
logía, por la comunicación acelerada del entretenimiento, algo que ya vio 
venir el apocalíptico Neil Postman (1985, 1993, 1995) con el advenimiento 
de la epistemología e ideología de la televisión. Como nos dice Duch:  

(…) los mass media, presentes y activos con variadísimos recursos de 
todo tipo, proclaman pomposamente que son la solución definitiva a los 
problemas del hombre; sin ningún género de duda, son “somníferos” de 
gran eficacia, “anestésicos” propiciadores de un olvido de ensueño para 
que así hombres y mujeres puedan, al menos durante algún tiempo, “des-
espacializarse”, “destemporalizarse” y “descorporeizarse”, es decir, de-
sentenderse total o parcialmente de las responsabilidades que son pro-
pias del ejercicio de su oficio de hombres y mujeres (2019, p. 137) 
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En el caso de Cassie, las discusiones entre sus padres subieron de tono. 
Al final, resultó que fue la madre quien le fue infiel al padre guapo que 
siempre flirteaba. El padre se marcha de casa. Al principio pasa a ver a 
las dos hermanas cada semana. Después cada dos. Y poco después tarda 
ya un mes en aparecer de nuevo. Hasta que un buen día, saliendo de 
trabajar, su padre tuvo un grave accidente automovilístico que lo tuvo 
23 días en la UCI. “Los médicos temían que no volviese a caminar. Le 
recetaron fentanilo para el dolor, prometazina para las náuseas, Lo-
razepam líquido para dormir e inyecciones de Sumatriptan para las mi-
grañas.” (1x7) 

Tras recuperarse,  

Cassie seguía escribiéndole y hablando con él [a través del móvil] pero 
poco a poco él se volvió más distante, hasta que una noche, una semana 
después de cumplir los quince, recibió un mensaje de un número desco-
nocido a la 1 de la madrugada. (1x7)  

Era su padre, convertido en un heroinómano, con el brazo morado de los 
picos y con la clara intención de robar cosas de su antiguo garaje para 
venderlas y conseguir una dosis que pincharse: y Cassie “no le habló a 
nadie de aquella noche, no volvió a ver a su padre.” (1x7) 

Sobre esa fragilísima plataforma familiar, Cassie debuta en los amores 
adolescentes. A falta del afecto de su padre, Rue nos cuenta: “se enamo-
raba de todos los tíos con los que salía, daba igual que fueran listos, 
idiotas, cariñosos o crueles.” Pero no solo es bastante promiscua, sino 
que los chicos con los que tiene relaciones le empiezan a pedir grabarla 
con el móvil mientras les hace una felación, mientras hace sus necesida-
des, simplemente desnuda o mientras practican sexo. Rue dice: “Casi 
siempre acababa cediendo, aunque no siempre se sentía bien haciéndolo. 
Además, sabía que aquellos tíos compartirían las fotos y los videos 
cuando cortase con ellos.” Y no se equivocó en absoluto. Empezaron a 
publicar todas aquellas escenas en internet.  

La primera vez que ocurrió tuvo una crisis de ansiedad y pensó en me-
terse un frasco entero de pastillas, pero no lo hizo. Total, que era lo peor 
que podían decirle, que le había hecho una mamada a un tío que no se la 
merecía. Y supuso que para cuando tuviese que buscar trabajo casi el 
total de la población tendría sus fotos en bolas filtradas en la red. (1x7) 
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Es entonces cuando aparece McKay, un universitario jugador de fútbol 
americano. Se gustan. “La relación no era perfecta, él la quería como 
era. Vale que ella había cometido algunos errores, pero no eran para 
tanto. No eran las típicas cagadas sin remedio.” Un ejemplo de estas 
cagadas la vemos en el capítulo 4 cuando tiene un público orgasmo 
puesta de MDMA subida en el caballito de un carrusel de feria (1x4). 
Además, se queda embarazada, se lo comenta a McKay y este le dice 
que ni hablar, que él no quiere tenerlo y lo hace según una formulación 
articulado por la aceleración del tiempo. Viene a decir: no tenemos 
tiempo ahora para un niño, tenemos que hacer muchas otras cosas. Lo 
expresa literalmente así: “ahora mismo estoy desbordado. Me estoy sa-
cando la carrera, es una responsabilidad de la hostia. No me jodas, joder. 
Mis padres me van a matar y mi entrenador también. Joder, me van a 
crucificar. Mierda Cassie, no creo que quieras tener ese bebé. Esto no es 
un puto cuento de hadas. Igual te parece algo mono. Pero esto es serio 
de cojones. No estoy preparado para ser padre. No sé si es egoísta de-
cirlo, pero los niños dan puto miedo.” A lo que Cassie responde llo-
rando, plegándose a McKay y simplemente renunciando a la posibili-
dad: “No estoy diciendo que quiera tener el bebé. Sólo quería imaginár-
melo un momento.” (1x07) 

Al personaje de Kat le corresponde la introducción del tercer capítulo de 
la primera temporada, titulado “Made You Look” (1x3). Se trata de un 
personaje que no se corresponde con los estereotipos de belleza más al 
uso en la cultura norteamericana. Kat es más bien gruesa –por una in-
gesta masiva de piñas coladas en unas vacaciones en el caribe de su in-
fancia que la hizo subir de peso más de 9 Kg., cosa que hizo que su 
“novio” la dejase-, aunque va a sufrir una metamorfosis importante a 
través de los distintos episodios de la primera temporada. De ser una 
chica acomplejada que se refugia en su mundo de internet compartiendo 
historias picantes, en las que mezcla a personajes de distintas series y 
celebrities, que gozan de un cierto éxito en la red social Tumblr, pasa a 
ser una chica empoderada, de look radical, ligeramemente punky, orgu-
llosa de ser como es, gracias al poder que descubre tener sobre los hom-
bres en una aplicación similar a OnlyFans y después en el mundo real. 
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Curiosamente al empoderamiento sucede tras la viralización en su insti-
tuto de una escena sexual de ella con un chico en una fiesta. 

Vemos cómo también en el caso de Hat se verifica una desconexión de 
la generación de sus padres. Sus referentes amorosos los encuentra en 
series como Scandal (2012-2018)–donde el Presidente de los Estados 
Unidos se lía con su asesora de comunicación, pese a estar él casado, o 
en True Blood (2008-2014), donde el tórrido romance lo protagonizan 
un vampiro con varios siglos de existencia y una humana. Su imagina-
ción vive sumergida en estos referentes pop incluso cuando se convierte 
en influencer en las redes gracias a un relato titulado “La primera no-
che”, escrito bajo el avatar de “Gatita Trueno”, una historia de 7000 pa-
labras en la que imagina un lío secreto y homosexual entre dos de los 
componentes del grupo One Direction, el primer día de la gira “Take 
Me Home”. Nos dice Rue: “A las 72 horas de publicar “La primera no-
che” tenía 184265 notas y 3 semanas después, Kat había conseguido más 
de 53000 seguidores. Se había hecho super-popular en internet.” (1x3) 

El ascenso acelerado de su popularidad se encuentra desencajado con 
respecto a su existencia real, mucho menos fluida y mucho más mos-
trenca y aburrida: “en internet nadie sabía que su vida real era super-
deprimente" (1x3). En la escuela Kat sigue siendo una chica entradita en 
carnes, que sueña con convertirse en la Khalesi de Juego de Tronos 
(2011-2019). Es entonces cuando se filtra el vídeo sexual en internet 
(1x2) y ella se da cuenta de que “todos la querían, pero no la querían sin 
más, sino que todos querían follársela” (1x3). 

Es entonces cuando se le ocurre que le puede sacar rendimiento a esa ad-
miración por su cuerpo curvy que ha detectado en tantos hombres. Se hace 
un perfil en una aplicación similar a OnlyFans y exige pago en bitcoins –
para no poder ser rastreada- a cambio de mostrarle a los clientes las imá-
genes de ella que más les exciten. Ella también tiene su capital sexual y 
está dispuesta a explotarlo al máximo. Gana dinero que usa para irse de 
compras y cambiar de imagen y, en cierto modo, crecer en autoestima. 

El patito feo del instituto se va a convertir en una chica segura de sí 
misma, con vestidos extremados de cuero, maquillada con rojos y negros 
que la hacen pisar fuerte por los pasillos de la escuela. 
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En el episodio 7, sin embargo, ella sufre en sus carnes la alienación a la 
que se ha sometido voluntariamente. Uno de sus clientes, que no para de 
jadear con la cámara apagada le dice: “Te vendes cara. 300 dólares por 
media hora. Tendrías que haber pedido más” (1x7). Después le ordena 
que se desnude, algo que hasta el momento no le había pedido nadie y, 
estando completamente desnuda se convierte en la nuda vida (Agamben, 
1995) en la que nos convierte el sistema, incluso siendo una menor de 
edad como es. Lleva la máscara porque es anónima, es carne indiferente 
y trémula, y ella se da cuenta, por eso corta la comunicación. De nuevo 
el mundo de los adultos queda muy mal parado en el retrato que aparece 
de él en la serie. Se trata de un mundo alienado que aliena. Un mundo 
digital, capitalista y anónimo, sumido en la infinita aceleración del Big 
data, de los datos y su correspondiente dataísmo del que habla Han, ideo-
logía de nuestros días, según la cual, el hombre “se ha atrofiado redu-
ciéndose a un conjunto de datos, a una magnitud calculable y maneja-
ble.” (2020, p.105) 

Drogas, redes sociales, OnlyFans, relaciones líquidas, sexualidad de 
consumo y de rendimiento, promiscuidad, consumo de pornografía, au-
sencia de adultos, etc. Todo ello parece hilado en la primera temporada 
de Euphoria, como el entramado acelerado de la alienación masificada 
de los chicos, que crecen, como Telémaco, en la noche de los preten-
dientes (Recalcati, 2014), un mundo adulto narcisista, dedicado a satis-
facer las pulsiones inmediatas en el que parece no haber hipótesis de 
significado capaz de narrar la vida teniendo en cuenta el deseo humano 
–distinto al mero goce consumista- que excede en mucho cualquiera de 
los productos a la mano en nuestros mercados digitales. 

4. RESONANCIA EN “TROUBLES DON’T LAST ALWAYS” 

Hartmut Rosa (2019) comienza su libro Resonancia afirmando: “Si la 
aceleración es el problema, entonces quizás la resonancia es la solución”.  

Las características que Rosa incluye en el encuentro resonante son:  
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en primer lugar, algo nos conmueve o nos “afecta”, nos interpela de al-
guna forma. En segundo lugar, respondemos a ese contacto de tal ma-
nera que nos demostramos a nosotros mismos que estamos vinculados 
al mundo de una manera eficiente y autónoma. En tercer lugar, nosotros 
mismos nos sentimos transformados: no seguimos siendo los mismos 
después de entrar en resonancia con otro ser humano, con una idea, una 
melodía o un país. Sin embargo, en cuarto y último lugar, nos vemos 
obligados a reconocer que este tipo de relaciones de resonancia están 
cargadas de un elemento ineludible de indisponibilidad: no podremos 
obtener resonancia alguna por la fuerza, así como tampoco podemos pre-
decir cuál será el resultado de esa transformación. (Rosa, 2019b, p. 60) 

En lo que sigue, intentaré responder mostrando que el encuentro que se 
establece entre Rue y Ali en el especial mencionado, se convierte, en 
muchos sentidos, en una relación que resulta resonante para ellos e in-
cluso para los espectadores que atienden a lo que allí sucede. Todo su-
cede a través de dos de los ejes de resonancia más usados en las distintas 
culturas (Rosa, 2016, 2019, 2019b): el arte -en este caso: el cine, la pin-
tura y la música- y la religión -en este caso una especie de cristianismo 
que tiene miedo de llamarse directamente así. 

Los elementos estéticos son fundamentales en este capítulo especial. 
Tras el despertar de Rue y Jules en la misma cama, vemos cómo Jules 
se viste y sale disparada del apartamento de estudiantes en el que están 
porque tiene una cita para mostrar sus diseños de moda. Nada más salir 
Jules del apartamento, Rue, que parecía haber dejado el consumo de dro-
gas, se va al lavabo a esnifar unas pastillas que tenía escondidas. Pese a 
tener supuestamente lo que ella quiere, a Jules, que parecía que le había 
dejado, Rue no está satisfecha. Es por eso que se droga. En la siguiente 
escena nos encontramos ya en el dinner en el que va a suceder el diálogo 
entre Rue y Alí. Es nochebuena y ella le ha llamado. Son dos solitarios 
que se citan a comer tortitas el día que supuestamente uno está en una 
cena de familia. El espectador capta rápidamente el parecido entre ese 
restaurante de grandes cristaleras y neones rojos en el exterior y varios 
cuadros del pintor Edward Hooper (1882-1967), el narrador por antono-
masia tanto de la soledad como de la melancolía del individuo en la mo-
dernidad avanzada. Prácticamente desde el inconsciente somos avisados 
de que estamos presenciando la escena que pinta en su conocidísimo 
cuadro “Nighthawks” (1942) (halcones nocturnos). Incluso en el 
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continuo plano/contraplano que el director Sam Levinson usa para in-
troducirnos en la experiencia íntima del encuentro, reconocemos tam-
bién variaciones de otro de sus cuadros “Chop suey” (1929). El am-
biente, mantiene una atmósfera de color muy coherente con la primera 
temporada de la serie, así como con el momento crítico en que se rueda: 
el del confinamiento por la pandemia del COVID_19. El púrpura bri-
llando en la noche sigue reinando en Euphoria de un modo que también 
recuerda, en el reflejo de la imagen en las cristaleras, al bar de My blue-
berry nights (Won Kar-Way, 2007), donde se encuentran Norah Jones y 
Jude Law, aunque la densidad de la atmósfera es muy superior en el tête-
à-tête que van a protagonizar una increíble Kendaya (Rue) que se apo-
dera de la cámara y un no menos extraordinario y generoso en la actua-
ción Colman Domingo (Ali). En teleseries recordamos desafíos inter-
pretativos tan teatrales en la británica Dates (2013) o en las cuatro tem-
poradas de In treatment (2008-2021), aunque, en el caso de este especial, 
se trata solo de este episodio y del que tendrá Jules con su terapeuta en 
el siguiente. 

El episodio se estrena en las navidades del COVID_19, las primeras en 
las que uno no podía reunirse con sus seres queridos. El espectador se 
encuentra tremendamente predispuesto a lo que va a suceder en ese cua-
dro animado. Ali y Rue se encuentran ambos sentados en la mesa co-
miendo tortitas. Rue lleva la sudadera con capucha granate de su padre. 
Está tocada por la muerte y va puesta. Empieza despistando la cuestión, 
diciendo que está muy bien, que está más equilibrada, pero Ali se da 
cuenta de que se ha drogado y ella no tarda en reconocerlo. La cuestión 
que se plantea rápidamente es la de porqué ella se droga. De un problema 
estrictamente terapéutico, la cuestión toma tintes existencialistas y dos-
toievskianos, porque ella dice que si no tuviese la droga se mataría. 
Cuando Ali le reconoce que ahí se está abriendo y dejando de decir tro-
las, ella le viene a decir que pasa de él. Entonces Alí estalla:  

Pipiola, yo me pinchaba antes de que tu madre pusiese el huevo. He pa-
sado un puto calvario para llegar a esta cafetería y sentarme con una 
niñata. No me vengas con lo de “tú mismo". Tienes 17. No sabes una 
mierda (...) Lo que te pasa es que no sabes vivir la vida (…) Estás inten-
tando convencer a la peña de que todo te la suda, cuando en el fondo 
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todo te importa tanto que no soportas seguir viva. Así que de ahora en 
adelante no me hagas perder más el puto tiempo. 

En la frase en cursiva Ali está describiendo la alienación de Rue. La 
conversación va entrando en lo personal. Ali cuenta que tiene dos hijas, 
cuenta que en lugar de veinte años limpio lleva siete, porque recayó año 
y medio, cuenta que en realidad se llama Martin, pero se convirtió al 
Islam y se puso Ali. A partir de ahí Rue se abre. Habla de Narcóticos 
Anónimos. Dice que el primer paso es sencillo. No me cuesta admitir 
que las drogas son más fuertes que yo, etc. “Pero el segundo paso: con-
véncete de que un poder superior puede devolverte tu sano juicio. Ahí 
es donde empiezo a tener dudas.” Ali le contesta: “Ah, vale, ya veo por 
dónde vas. Ahora lo pillo. No puedes creer que haya un poder terrenal 
mayor que Rue”. Siguen charlando y Rue le confiesa que no cree en 
Dios. La muerte de su padre tiene que ver con ese convencimiento de 
que nada tiene sentido. 

Rue afirma que quizá la solución está en hacer una revolución, como la 
que protagonizó Malcolm X. Ali le vuelve a hablar de la alienación y de 
resonancia:  

Los publicistas son muy buenos. Nos dan mil vueltas. Y encima para 
colmo tu generación está llena de panolis, porque os tienen pillados por 
los móviles. Saben lo que os mola y lo que vais a hacer, porque os tienen 
bien calados. ¿Creéis que estáis liderando una revolución y que el Banco 
de América está de vuestro lado? Venga ya. No me jodas. La auténtica 
revolución no tiene aliados. Es así de simple. Las revoluciones de verdad 
no son rápidas. Son cortas. No van por modas, joder. Una verdadera re-
volución es, en el fondo, espiritual. Es algo que derrumba, que aniquila 
por completo tus prioridades, tus creencias, tu estilo de vida y recons-
truye con la intención de … Debes crear un nuevo Dios, o varios, o los 
que quieras. Pero es imprescindible creen en algo, en algo superior a ti, 
¿entiendes? Tienes que creer en la poesía, porque todo lo demás te aca-
bará fallando. Incluida tú, Rue. (…) tu única esperanza es una revolu-
ción, pero una de verdad. 
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En su discurso Ali primero habla de la alienación de la publicidad y el 
consumo, para pasar después a describir las características de lo que 
Rosa ha llamado resonancia. Es algo que se presenta, que hace que te 
des cuenta de que está en tu mano hacer algo, que te modifica y que es 
indisponible, es decir, que no puedes programarlo porque tiene un fondo 
de misterio o secreto o alteridad radical que te impide provocarlo por ti 
mismo. Tras esto se llega al ecuador del encuentro y Ali sale a la calle a 
fumar un pitillo mientras habla con su familia por teléfono y Rue recibe 
un mensaje de Jules que le dice que la echa de menos, y el espectador 
ve el fondo de pantalla del iphone de Rue: una especie de vórtice del 
color del fuego, un voraz agujero negro. 

Cuando retoman la conversación llegan a un diálogo socrático en el que 
Ali se convierte en un maestro de la mayéutica. Rue le cuenta que pegó 
a su madre en la cara y que cogió un trozo de cristal y la amenazó. Ali 
le dice que las drogas te cambian como persona. Ella le dice que lo que 
hizo es imperdonable. Y él responde que eso no es imperdonable. Lo 
que sí lo es, señala, es no ir más allá de la apariencia. No profundizar. 
Quedarse en el nihilismo. Si no profundizas te acabas definiendo por lo 
que has hecho mal y eso no te cambia. “El perdón es la clave del cam-
bio”, dice Ali. Pero para perdonarse hay que darse cuenta de que eres 
más que el mal que has hecho. Y Alí se lo muestra cuando la lleva a 
juzgar lo que hecho como ruin y le pregunta: 

¿Estás convencida? 
Sí 
¿Y tus convicciones son parte de ti? 
Sí, claro. 

Ahí es cuando Rue le pregunta a Ali por su pasado. Y éste le cuenta 
cómo su padre era alcohólico y pegaba a su madre y cómo él acabó re-
produciendo lo mismo. Se casó, tuvo dos hijas, era drogadicto y pegaba 
a su mujer y sus hijas lo veían. Ellas le dejaron. Y así él acabó haciendo 
lo que había jurado que nunca haría. 

Tras ello, Rue le confiesa que no tiene pensado durar mucho tiempo, 
pero que le encanta hablar con él. Ali le muestra que ella es más que 
todo su mal y que hay quien le ayuda a vivir en coherencia:  
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Porque dar vueltas a esas cosas, a esas ideas, es, en gran medida lo que 
hace que la vida valga la pena. ¿No? Justo a eso me refería antes. Tienes 
que creer en la poesía, el valor de dos personas, sentadas en una cafetería 
en nochebuena, hablando de la vida, la adicción y la pérdida. No quieres 
formar parte de eso porque te importa lo esencial de la vida. 

No estoy segura de que eso me importe tanto. 

Pues claro que sí. (…) Antes lo has dicho: me gusta hablar contigo, ha-
blamos de cosas de verdad, importantes. Por ejemplo: ¿quién quieres ser 
cuando dejes este mundo? (…) ¿cómo quieres que te recuerden tu madre 
y tu hermana? 

(…) (Rue empieza a llorar y se produce un silencio dramático) Como 
alguien que de verdad intentó ser quien no podía ser. 

Yo tengo fe en ti (le dice cogiéndoles la mano) (…) 

En ese momento terminan las palabras y durante unos cuatro minutos 
asistimos a el inicio del resto de su vida. Salen del bar. Suben a la fur-
goneta de Ali y empieza a llover. De fondo suena el Ave Maria de Schu-
bert cantado por Labrith, autor de buena parte de la banda sonora de la 
primera temporada. Ahí se produce la unión mágica de tradición y mo-
dernidad. Se abre un camino nuevo que viene del pasado. Ali es como 
el ángel que anuncio a María en la historia cristiana. Dios le pide per-
miso a una pobre chica en un pueblo perdido en el espacio y el tiempo, 
para entrar en la historia. Alí le acaba de ofrecer la poesía, le invita a 
creer en ella, a decir sí, para que inicien juntos esa revolución de verdad, 
capaz de cambiar para mejor a quien la acepta y con ello, lentamente, al 
mundo. Es nochebuena. Es el día en que se conmemora lo que sucedió 
en aquel portal de Belén ya olvidado, donde empezó algo que nadie po-
día prever y que dura en la historia y se ha convertido en una marea de 
humanidad que sigue hoy resonando y haciendo una revolución. En este 
momento mágico, la cámara enfoca a través del cristal el rostro borroso 
de Rue, todavía con los ojos idos por la droga, desdibujada todavía su 
cara por el agua que los limpiaparabrisas luchan por eliminar sin éxito. 
El ritmo constante de los limpias, mientras la cámara se acerca al rostro de 
Rue, como intentando entender sus pensamientos, junto con los reflejos 
granates y rojos de la ciudad, desvelan un corazón latiendo a la una vida. 

Para el espectador sucede lo mismo que ha sucedido para Rue. La vul-
nerabilidad, la dependencia, la apertura a la alteridad, no son una 
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debilidad, sino el lugar en el que puede suceder lo extraordinario dentro 
de lo ordinario, a través del encuentro con el testimonio. La teoría de 
Rosa sobre la modernidad tardía, sus problemas y soluciones, parecen 
permitir una lectura de la situación actual de la adolescencia y la juven-
tud, tal y como ésta es vista por Sam Levinson. De esta visión, según la 
cual los elementos de aceleración presentes en la vida de los protagonis-
tas durante la primera temporada colaboran en su alienación, y ciertos 
encuentros se convierten en ejes resonantes en la vida de los protagonis-
tas o incluso del espectador, podemos deducir la oculta dimensión ena-
jenante de una vivencia inconsciente del tiempo acelerado, así como la 
secreta oportunidad, individual y social, de la resonancia, por muy con-
creta e irreproducible que ésta sea en la historia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El comercio tradicional ha experimentado grandes cambios en los últi-
mos años, adoptando progresivamente las últimas tecnologías (Internet, 
redes sociales, telefonía móvil, etc.) en sus establecimientos para facili-
tar la compra y adaptarse a los sistemas de pago preferidos por los con-
sumidores. La inclusión de los pagos móviles ha sido una de las grandes 
revoluciones informáticas de los últimos años, marcando un antes y un 
después en los hábitos de compra de la ciudadanía española.  

La Financial Technology, más conocido por Fintech, es cada vez más 
usada a la hora de realizar pagos móviles (Statista, 2022). Se considera 
pago móvil al conjunto de servicios que permiten realizar transacciones 
financieras a través de teléfonos móviles, ya sea para comprar productos 
y servicios o para realizar transferencias de dinero entre dos individuos 
(P2P) tanto de forma online como presencial en establecimientos (Ra-
mos-de-Luna et al. 2019; Singh, Sinha, y Liébana-Cabanillas, 2020). 
Estos últimos son conocidos también como pagos de proximidad y pue-
den realizarse de distintas maneras: por Short Message Service (SMS), 
mediante tarjetas de crédito integradas o con un navegador web habilitado 
en un smartphone con tecnología comunicación de campo cercano NFC.  
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Los clientes bancarios que dispongan de Internet pueden utilizar siste-
mas de pago P2P basados en el efectivo móvil (P2PMpay), este servicio 
facilita las transacciones monetarias desde la cuenta del cliente a usua-
rios de otros bancos. Gracias a la tecnología NFC el banco recibe infor-
mación sobre los movimientos del cliente mediante un microchip insta-
lado en el móvil (Liébana-Cabanillas, et al., 2021). Hoy día es posible, 
pagar un aparcamiento, un almuerzo o un viaje de forma rápida y senci-
lla evitando tocar dinero efectivo, dado que NFC también permite mover 
dinero digital. Si bien hace apenas unos años los consumidores se mos-
traban reticentes a las transacciones online, la aparición de nuevas pla-
taformas de pago y la pandemia provocada por la epidemia COVID-19 
han sido dos importantes impulsores en la aceptación de los pagos mó-
viles (Loh et al., 2022). La falta de contacto se ha convertido en una 
realidad global que afecta tanto a la vida cotidiana como a las relaciones 
humanas, aplicándose a ámbitos de los más variados como la compra.  

Estos cambios, en el comportamiento del consumidor han supuesto mo-
dificaciones en la actividad empresarial y han convertido a los smartpho-
nes en el dispositivo más utilizado no solo para comunicarse, escuchar 
música o hacer fotos, sino también para realizar pagos (Liébana-Cabani-
llas et al., 2021). Según el V informe “El futuro de los medios de pago” 
de la consultora Universal Pay (2021), el 21% de los consumidores ya 
utiliza el pago a través del móvil, cuatro puntos más que en 2019. De 
estos usuarios el 59% utiliza las aplicaciones móviles que ofrecen sus 
sistemas operativos. Según Statista (2022) a finales de 2020 el 87,1% de 
los usuarios de Smartphone españoles utilizaba el sistema operativo de 
Google (Android), mientras que el 12,7% cuenta con un sistema opera-
tivo de Apple (iOs). Siguiendo con la investigación de Liébana-Cabani-
llas et al. (2020) el presente trabajo trata de completar el conocimiento 
sobre las distintas herramientas utilizadas por los principales proveedores 
de sistemas operativos, comparando los distintos sistemas de pago móvil 
ofrecidos por cada una de ellas. Dado que son necesarios más trabajos 
que investiguen y comparen diferentes tecnologías específicamente so-
bre pagos móviles en el punto de venta (Ramos-de-Luna et al., 2019).  
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2. OBJETIVOS 

De esta forma se plantea como objetivo principal, conocer la aceptación 
de los usuarios de los sistemas de pago móvil en función del sistema 
operativo que utilizan Android (vs iOS). Además, integramos el riego 
percibido y la confianza, como determinantes de la intención de uso, 
ampliando el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) tradicional.  

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1 AMPLIACIÓN DE LOS MODELOS TRADICIONALES, LA IMPORTANCIA DE 

LA CONFIANZA Y EL RIESGO.  

Los cambios tecnológicos detectados por Help My Cash (2019), afirman 
que, el 74% de los consumidores entre 18 y 35 años tiene intención de 
pagar utilizando su smarthphone sin ningún temor. Aunque poco a poco, 
la población va ganando confianza en la tecnología de pago móvil, aún 
existe gran parte de la sociedad que se resiste a utilizar estos sistemas de 
pago. Los consumidores mayores de 55 años de hecho, no esperan aban-
donar los pagos convencionales a corto plazo (Liébana-Cabanillas et al., 
2022). Es lógico pensar, que este grupo de usuarios perciba miedo o 
desconfianza a cambiar su sistema tradicional de pago, principalmente 
por la falta de formación tecnológica y el riego que pueden percibir so-
bre la protección de sus cuentas bancarias (Cham et al., 2021).  

Son distintos los trabajos que han utilizado ambas variables (confianza 
y riesgo percibido) para estudiar el comportamiento del consumidor 
frente a los medios de pago (Liébana-Cabanillas et al., 2014; Apanase-
vic et al., 2016; Cham et al., 2021). Estas variables amplían el poder 
explicativo de los modelos tradicionales de comportamiento, enriquecen 
el conocimiento del consumidor y mejoran la predicción conductual. 
Junto a la confianza y el riesgo, el presente trabajo parte de la Teoría de 
la Acción Razonada (TRA) de Fishbein y Ajzen (1977) que considera 
las variables creencia, actitud e intención como determinantes del com-
portamiento. Además, el modelo explica la intención, a partir de la in-
fluencia normativa de terceros hacia el consumidor y de la actitud hacia 
el comportamiento. Los eruditos del marketing que han tratado de 
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explicar el comportamiento de aceptación de la tecnología, se basan en 
el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) propuesto por Davis, 
Bagozzi y Warshaw (1989). La integración de ambos modelos ha sido 
utilizada en contextos tecnológicos para modelar la intención de uso de 
sistemas de información (Davis, 1989; Muñoz-Leiva, 2008). Concreta-
mente, el modelo TAM incluye la utilidad percibida, la facilidad de uso 
percibida, aporta un mayor poder predictivo, unos resultados más sóli-
dos y parsimoniosos como determinantes de la aceptación de la tecno-
logía (Lymperopoulos y Chaniotakis, 2005). 

En la literatura encontramos diferentes modelos basados en el TAM, 
ampliamente utilizados, como el TAM 2 (Venkatesh y Davis, 2000), o 
modelos que incluyen condiciones facilitadoras, esfuerzo, expectativa 
de rendimiento e influencias sociales como la Teoría unificada de acep-
tación y uso de tecnología (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003). Tras pro-
mulgar estos modelos, los expertos en marketing han incluido factores 
que mejoran la predicción y moderan la intención de uso de una tecno-
logía, como el caso del Mobile Phone Technology Acceptance Model 
(MOPTAM) (Biljon y Renaud, 2008). Otro ejemplo de desarrollo teó-
rico en este contexto es el UTAUT 2 que incluyó el hábito, el precio y 
la motivación hedónica (Venkatesh et al., 2012). La combinación de los 
nuevos factores incluidos en el UTAUT2, muestra una mayor precisión 
en la estimación de la intención. Además, se ha demostrado empírica-
mente que las relaciones hipotetizadas por los modelos anteriores son sig-
nificativas (Liébana-Cabanillas et al., 2018; Singh y Sinha, 2020; Singh, 
Sinha y Liébana-Cabanillas, 2020). En este trabajo se utiliza el Modelo 
de Aceptación de Tecnología de Pagos Móviles (TAMMP) propuesto por 
Liébana-Cabanillas et al. (2014), para explicar las diferencias existentes 
en el comportamiento de uso de diferentes aplicaciones de pago móvil.  

De acuerdo con los argumentos propuestos por la literatura previa y en 
base al modelo teórico utilizado, las variables que componen el TAMMP 
son: Utilidad percibida, facilidad de uso, normas sociales, riesgo, con-
fianza percibida y actitud. La influencia de estas variables en la intención 
de adopción de un nuevo sistema de pago, ha quedado demostrado por 
varios trabajos previos (Yang et al., 2015, Slade et al., 2016; Liébana-Ca-
banillas, Muñoz-Leiva y Sánchez-Fernández, 2017; Singh y Sinha, 2020).  
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3.2 LA FACILIDAD DE USO DE LOS MEDIOS DE PAGO 

La facilidad de uso hace referencia a la ausencia de esfuerzo que el usua-
rio debe dedicar a aprender a manejar la aplicación (Davis, 1989; Loh et 
al., 2022). La mayoría de usuarios de aplicaciones móviles requieren 
que sean fáciles de usar, este factor es determinantes para que la tecno-
logía sea aceptada (Venkatesh 2000). Diferentes trabajos han demos-
trado la influencia de la facilidad de uso percibida sobre la actitud de 
manera directa o indirecta a través de la utilidad percibida (Schierz, 
Schilke, Wirtz, 2010; Liébana-Cabanillas et al., 2014a; Liébana-Caba-
nillas et al., 2014b). El efecto de la facilidad de uso en la actitud, puede 
derivar de autoeficacia o de la instrumentalidad. El impacto de la efica-
cia está vinculado a factores motivacionales, mientras que la instrumen-
talidad se relaciona con un aumento del rendimiento mediante la utili-
dad, de acuerdo con el TAM (Davis et al., 1989; Wang et al., 2003; 
Muñoz-Leiva, 2008). La literatura previa sugiere que una mayor facili-
dad de uso en las aplicaciones móviles de pago, mejorará las evaluacio-
nes de utilidad (Venkatesh et al., 2003). Dada la importancia que tienen 
las transacciones en las que están implicadas las aplicaciones de pagos 
móviles, para los usuarios resulta fundamental que éstas sean fáciles de 
aprender y de usar. Además, los pagos móviles son servicios sustitutivos 
de tarjetas de crédito o de dinero en efectivo, medios de pago general-
mente aceptados que son fácilmente utilizables (Johnson, Kiser, Wa-
shington y Torres, 2018). Por tanto, resulta esencial que la aplicación de 
pago móvil, posea un proceso simple, comprensible y con una interfaz in-
tuitiva que facilite las transacciones monetarias. A partir de las bases teó-
ricas presentadas, proponemos las siguientes hipótesis de investigación: 

‒ H1: la facilidad de uso de las aplicaciones móviles de pago in-
fluye en la intención de uso del sistema de pago móvil. 

3.3 LA UTILIDAD PERCIBIDA 

La literatura se refiere a la utilidad percibida como la creencia subjetiva 
que tiene el futuro usuario sobre el uso de un sistema para mejorar su 
desempeño laboral dentro de la empresa (Davis et al., 1989). Entre las 
razones que frenan la adopción de una tecnología encontramos la falta 
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de una comunicación clara a cerca de los beneficios que se ofrecen a los 
usuarios. Los usuarios verán útil una innovación, si perciben ventajas en 
su uso, comparativamente superiores a las que ofrecen las soluciones 
existentes (Rogers, 1995). Esta visión se reflejada en El TAM en el cons-
tructo utilidad percibida, que es un factor determinante de la actitud ha-
cia el uso de una tecnología (Davis, 1989). Hoy día, gran parte de los 
usuarios se mantienen conectados a Internet continuamente, gracias a 
esta conexión muchas aplicaciones móviles (como los sistemas móviles 
de pago) resultan útiles. Además, estas aplicaciones no sólo pueden re-
sultar útiles para resolver necesidades de tipo financiero (Schierz, 
Schilke, Wirtz, 2010) sino que, mediante las aplicaciones de pago móvil, 
es posible percibir información precisa del desembolso que el consumi-
dor está realizando y acelerar el proceso de compra (Vijayasarathy, 
2004; Liébana-Cabanillas et al., 2014b).  

‒ H2: La utilidad percibida influye directamente en la intención 
de uso de las aplicaciones de pago móvil 

3.4 LA CONFIANZA PERCIBIDA POR LA HIGIENE DERIVADA DE LA APLICACIÓN  

La nueva normalidad ha dejado tras ella un cambio en la percepción de 
los métodos de pago tradicionales entre los consumidores (Mukho-
padhyay, 2020; Sheth, 2020). Algunos usuarios temen a contagiarse de 
coronavirus y rechazan el uso de efectivo y aquellos sistemas de pago 
que requieren contacto físico (Shishah y Alhelaly, 2021). Ante esta si-
tuación, los consumidores prefieren utilizar sistemas de pago móvil, 
dado que evitan poner en riesgo su salud y mejoran la higiene de los 
métodos tradicionales al evitar el contacto directo (Mastercard, 2019; 
Coates, 2020; Theunis, 2020).  

La confianza se ha definido como, el cumplimiento de la expectativa 
tras cumplir con una serie de obligaciones o recomendaciones en un in-
tercambio (Dwyer, Schurr y Oh, 1987). Son varias las fuentes (por ejem-
plo, la Organización Mundial de la Salud) que alientan a utilizar los pa-
gos móviles, por cuestiones de salud. Concretamente, se recomienda 
este método dado que es más seguro frente al virus que, el efectivo o el 
pago con tarjeta (Shishah y Alhelaly, 2021). El trabajo de Kee et al. 
(2022) sugiere que el incremento en la confianza de los monederos 
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electrónicos a partir de la pandemia ha mejorado la intención de uso de 
estas aplicaciones móviles. Las investigaciones previas han combinado 
la confianza en distintos modelos comportamentales basados en el mo-
delo TAM de Davis et al. (1989). De acuerdo con la propuesta del TAM, 
existe una relación entre la confianza y la utilidad. La lógica lleva a pen-
sar que una tecnología de pago sin contacto, es más segura desde el 
punto de vista de la salud, esto genera confianza entre los usuarios que 
verán este tipo de aplicaciones más útiles. Por todo lo anterior plantea-
mos la siguiente hipótesis de investigación: 

‒ H3: La confianza percibida influye en la intención de uso de 
aplicaciones de pago móvil. 

3.5 EL RIESGO PERCIBIDO 

La literatura define el concepto de riesgo percibido como, la incertidum-
bre por falta de conocimiento y las posibles consecuencias negativas de 
una compra (Bauer, 1960; Cunningham, 1967). Aunque el UTAUT ori-
ginal no incluye el riesgo percibido en su modelo propuesto, distintos 
trabajos lo consideran como un factor determinante de la intención de 
adopción de tecnologías inteligentes (Chouk y Mani, 2019; Lin, 2022), 
en concreto de pagos móviles (Singh, Sinha y Liébana-Cabanillas, 
2020). El efecto del riesgo percibido sobre la adopción de sistemas de 
información es directo y negativo (Liébana-Cabanillas, Molinillo y 
Ruiz-Montañez, 2019). Los resultados de varios trabajos demuestran el 
rechazo a utilizar tecnologías inteligentes, principalmente por la incerti-
dumbre y las consecuencias adversas (Yuan et al., 2016; Giovanis et al., 
2019). Al utilizar aplicaciones móviles para realizar sus pagos, los con-
sumidores perciben el riesgo de pérdida financiera y privacidad, este es 
el principal freno para utilizar este tipo de aplicaciones de pagos (Chouk 
y Mani, 2019). Varios trabajos han demostrado esta relación entre el 
riesgo y la intención de uso al estudiar los sistemas de pago móviles 
(Dwivedi et al., 2017; Kizgin et al., 2018; Giovanis et al., 2019). Mien-
tras otros trabajos han encontrado un efecto directo e indirecto del riesgo 
sobre la intención mediante la actitud al estudiar los pagos móviles (Lie-
bana-Cabanillas et al., 2014a; Liebana-Cabanillas et al., 2014b; Adapa 
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et al., 2020). De acuerdo con la literatura revisada, proponemos las si-
guientes hipótesis de investigación: 

‒ H4: El riesgo percibido influye negativamente en la intención 
de uso de aplicaciones de pago móvil. 

3.6 LAS NORMAS SOCIALES 

En el modelo presentado, se incluyen las normas sociales, entendidas 
como, el efecto que generan las redes sociales cercanas y los medios 
externos sobre la conducta del individuo (Fishbein y Ajzen, 1977). Los 
consumidores acuden a redes sociales cercanas para informarse sobre 
las características de los nuevos métodos de pago de forma natural (Her-
zallah, Muñoz-Leiva y Liébana-Cabanillas, 2021). Las recomendacio-
nes externas deben ser consideradas en los modelos de adopción (Peder-
sen y Ling, 2002) dado que influyen en las decisiones de utilizar nuevas 
tecnologías en el contexto de la banca online en general y en los medios 
de pago en particular (Riquelme y Rios, 2010; Liébana-Cabanillas et al., 
2014a). En este trabajo sobre la aceptación de aplicaciones móviles de 
pago, consideramos que, durante la pandemia, los usuarios de banca mó-
vil, han experimentado una disonancia entre, la incertidumbre de adop-
tar sistemas de pago móvil y las recomendaciones realizadas por los me-
dios tradicionales, los medios sociales, la familia, los parientes o los 
amigos. Los usuarios guiados por recomendaciones externas han co-
menzado a utilizar los pagos móviles, en algunos casos careciendo de 
información fiable sobre los detalles de uso (Schierz, Schilke, Wirtz, 
2010). Además, en los principales sitios de descarga de aplicaciones mó-
viles, funciona el boca a boca electrónico, es decir, cuando una persona 
deja un comentario sobre una empresa, los receptores de dicha informa-
ción pueden formar una actitud hacia la misma, que puede influir en la 
intención de descarga de la aplicación (Ikhsan y Ohliati, 2020; Adila et 
al., 2020; San-Martin et al., 2015). En consecuencia, hipotetizamos que: 

‒ H5: Las normas subjetivas impactan directamente en la inten-
ción de uso de aplicaciones de pago móvil. 

3.7 LA ACTITUD COMO ANTECEDENTE DE LA INTENCIÓN DE USO DE LOS 

MEDIOS DE PAGO MÓVIL. 
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El Modelo de Aceptación de la Tecnología considera la actitud como un 
antecedente esencial de las intenciones a la hora de desarrollar un com-
portamiento específico, como menciona Muñoz-Leiva et al. (2017). La 
actitud fue definida por Fishbein y Ajzen (1977) como un “constructo 
multidimensional, que consta de tres dimensiones: cognitiva (experien-
cia, creencias y opiniones), afectiva o emocional (sentimientos, emocio-
nes y evaluaciones subjetivas) y una dimensión conativa o comporta-
mental (intención de compra, respeto a la compra y respuesta al re-
chazo”) (Muñoz-Leiva et al., 2017, p.28). Concretamente el compo-
nente cognitivo se refiere a los conocimientos que tiene un individuo 
acerca del producto o servicio, el componente afectivo o emocional 
como preferencias que tiene el individuo sobre un objeto y finalmente 
el componente conativo o comportamental como intención de llevar a 
cabo un comportamiento específico (Alonso y Grande, 2004). Algunas 
investigaciones coinciden en que la actitud es difícil de medir, dado que 
posee un fuerte componente emocional (Liébana-Cabanillas et al., 2015; 
Muñoz-Leiva et al., 2017). Para solventar este aspecto, Alcantara 
(2012), sugiere medir la actitud de manera independiente, considerando 
la dimensión cognitiva y conativa fuera del concepto actitud, esto im-
plica la conversión de la variable en unidimensional. Los trabajos que 
estudian el uso de aplicaciones móviles han confirman que la actitud es 
un determinante de la intención de uso (Schierz et al., 2010; Liébanas-
Cabanillas et al., 2015). Por todo lo anterior predecimos que la actitud 
facilitará las transacciones y servirá para reducir las barreras hacia la 
intención de adoptar el pago móvil (Liébana- Cabanillas et al., 2014a). 
Derivado de lo anterior planteamos la siguiente hipótesis de investiga-
ción: 

‒ H6: La actitud hacia la aplicación móvil, determina la inten-
ción de uso del sistema de pago móvil. 
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FIGURA 1. Modelo teórico planteado 

 
Fuente: Elaboración propia 

4. METODOLOGÍA 

4.1. RECOGIDA DE DATOS 

Los datos de esta investigación han sido recogidos en España, mediante 
la plataforma de encuestas en línea, Google Forms. En la introducción 
se indica a los encuestados en qué consiste la encuesta, se informa que 
no hay preguntas bien o mal contestadas y en todo momento se aclara la 
total confidencialidad de los datos recogidos y el anonimato en las res-
puestas, la participación fue voluntaria y se agradeció la colaboración. 
La encuesta incluyó escalas de medida tipo Likert con cinco posibles 
respuestas, siendo 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de 
acuerdo) las categorías extremas. La población objeto de estudio se ha 
definido por aquellos usuarios que usan o han usado alguna vez el mé-
todo de pago móvil de su banco para la realización de alguna 
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transacción. La selección de la muestra se ha realizado mediante un mues-
treo por conveniencia y ha sido difundida a través de redes sociales (gru-
pos de Facebook, WhatsApp, Instagram y twitter). Se registraron un total 
de 201 cuestionarios completados en la base de datos. El trabajo de campo 
ha tenido lugar durante los meses de septiembre y octubre de 2021. 

4.2. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO APLICADO 

A continuación, se muestran las características de la muestra recogida. 

TABLA 1. Ficha técnica del estudio aplicado 

Población  Usuarios de banca electrónica 

Tipo de muestreo No probabilístico 

Tipo de encuesta personal Cuestionario web 

Duración media de la entrevista 4 minutos, 25 segundos 

Tamaño de muestra final 211 usuarios encuestados 

Error muestral para el total muestral* 6,9% 

Período de recogida de datos septiembre y octubre de 2021 

*Para la estimación de una proporción, donde P=Q=0,5 y 95% de intervalo de confianza, 
suponiendo muestreo aleatorio simple. 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

De los 211 cuestionarios recogido, descartamos 10 dado que poseían 
información incompleta en las respuestas otorgadas, por tanto el tamaño 
de muestra final fue de 201 sujetos, el 46’7% son hombres y el 53’3% 
son mujeres. El 58,6% tiene entre 18 y 30 años de edad, el 27% tienen 
entre 30 y 40 años de edad, el 14’4% más de 40 años de edad. 
Atendiendo al nivel educativo, el 70’2% de los encuestados posee 
estudios universitarios (diplomatura, licenciatura, ingienería, etc), el 
21’2% posee estudios secundarios (Bachillerato, FP, Módulos, etc), el 
8’6%% estudios primarios. En cuanto a la situación laboral, 
encontramos los porcentajes correspondientes a los encuestados 
mencionados en la tabla 2.  
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TABLA 2. Situación laboral de los encuestados 

Situación laboral del encuestado Porcentaje 

Trabajo a tiempo completo 29’8% 

Trabajo a tiempo parcial 2’9% 

Estudio y trabajo a tiempo parcial 27’9% 

Estudio 33’8% 

Desempleo 3’8% 

4.4. ANÁLISIS DE LAS ESCALAS 

Para el tratamiento de los datos obtenidos en el cuestionario se ha 
utilizado el programa estadístico SPSS. En primer lugar se analizó la 
fiabilidad interna de cada una de las escalas de medida utilizadas en el 
trabajo, en función del coeficiente Alpha de Cronbach, de acuerdo con 
la literatura, valores superiores a 0,8 demuestran un adecuada fiabilidad 
interna en la medición del constructo. 

La facilidad de uso se midió utilizando la escala incluida en los trabajos 
de Davis et al., (1989) y Muñoz (2008), que posteriormente fue modifi-
cada por Liébana-Cabanillas et al. (2014). Dicha escala está formada por 
5 ítems, y arrojó una fiabilidad interna medida por el Alpha de Cronbach 
(α = 0,926). 

La escala de utilidad percibida utilizada en el trabajo, fue adaptada de 
la escala de Venkatesh, Thong y Xu (2012), y está formada por 4 ítems. 
Los datos de fiabilidad interna medida por el Alpha de Cronbach, mues-
tran un elevado valor (α = 0,890). 

La medida de la variable confianza ha sido utilizada en los trabajos de 
Chong et al. (2012). Esta escala tipo Likert emplea 4 ítems y muestra 
una fiabilidad interna (α = 0,887). 

El riesgo percibido se midió empleando la escala usada por Liébana-
Cabanillas et al. (2021), esta escala tipo Likert, está formada por 4 ítems 
y arrojó una fiabilidad interna de (α = 0,912). 
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Para medir la norma social se ha usado la escala de Singh, Sinha y Lié-
bana-Cabanillas, (2020) desarrollada por 4 ítems y que muestra una fia-
bilidad interna medida por el Alpha de Cronbach (α = 0,93). 

Para medir la actitud utilizamos la escala incluida en los trabajos de 
Schierz et al. (2010). El cuestionario está formado por 4 ítems, y la 
fiabilidad interna medida por el Alpha de Cronbach (α = 0,92). 

Para medir la intención de uso adaptamos la escala empleada por Ven-
katesh, Thong y Xu, (2012). Esta escala está formada por 4 ítems y 
arrojó una fiabilidad interna medida por el Alpha de Cronbach (α = 
0,943).  

Todas las escalas de medida empleadas en la investigación son consis-
tentes internamente, dado a que su Alpha de Cronbach es superior a 
0’80, por lo tanto, podemos afirmar que son consistentes internamente 
y poseen unos indicadores de fiabilidad adecuados (Churchill, 1979). 
Valores superiores a 0,8 en el Alpha de Cronbach, permite realizar va-
riables resumen o suma, permitiendo agrupar los distintos ítems en una 
única variable y operar con ellos (Rifon et al., 2005). 

5. ANÁLISIS DE DATOS Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Para contrastar las hipótesis de investigación que vinculan las variables 
independientes con la dependiente, se realizaron sendas regresiones 
lineales, una para cada tipo de usuario (Android vs iOS) que responden 
la siguiente ecuación: Yij= b+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4+a5X5+A6X6eij 

Donde: 

Yij: Es la intención de uso de la aplicación móvil 

X1: Es la facilidad de uso 

X2: Es la utilidad percibida 

X3: Confianza en el medio de pago 

X4: Riesgo percibido 

X5: Norma social 

X6: Actitud hacia la aplicación móvil 
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En la siguiente tabla e imagen, se aprecia el efecto (β) de cada variable 
independiente sobre la intención de uso, así como la significatividad de 
la relación establecida (P-valor). Este análisis permitió contrastar las 
hipótesis planteadas. Una vez conocido el efecto de cada variable, se 
recogieron los valores pronosticados estandarizados para analizar las 
diferencias entre los usuarios de iOS y Android. Mediante un test de 
Wilcoxon  

TABLA 3. Resultado de los parámetros estimados para cada variable en función del 
sistema operativo utilizado 

Hipótesis 
β (iOS) 
P-valor 

β (Android) 
P-valor Resultado Diferencias 

Facilidad de uso→Int. Uso 0,639 
(0,000) 

0,433 
(0,000) 

Confirmada 0,00 

Utilidad → Int. Uso 
0,658 

(0,000) 
0,430 

(0,000) Confirmada 0,00 

Confianza → Int. Uso 
0,533 

(0,000) 
0,578 

(0,000) Confirmada 0,065 

Riesgo Percibido →Int. Uso -0,466 
(0,00) 

-0,444 
(0,000) 

Confirmada 0,057 

Normas sociales →Int. Uso 
0,537 
(0,00) 

0,370 
(0,001) Confirmada 0,00 

Actitud → Int. Uso 0,747 
(0,00) 

0,611 
(0.00) 

Confirmada 0,035 
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FIGURA 2. Parámetros estimados y diferencias encontradas entre usuarios 

 

6. RESULTADOS 

El presente estudio comprobó los datos recogidos mediante el software 
SPSS, con el objetivo de predecir el comportamiento de los usuarios de apli-
caciones móviles de pago y conocer las diferencias entre usuarios de distin-
tas aplicaciones móviles. Todas las escalas de medición mostraron adecua-
dos índices de fiabilidad y validez, como el alfa de Cronbach (α). superando 
los umbrales recomendados por la literatura previa (Nunnally, 1994). 

Se utilizó una regresión lineal para contrastar las hipótesis planteadas a 
priori. Los resultados permitieron contrastar todas las hipótesis plantea-
das para los usuarios de ambos sistemas operativos. Todos los paráme-
tros estimados resultaron ser significativamente diferentes de cero con 
valores β estimados medios y fuertes, en todos los casos. De este modo, 
se midió la significación de las relaciones entre las hipótesis y su 
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rendimiento analítico a través de la evaluación del modelo lineal plan-
teado. Como muestra la Tabla 3, todas las hipótesis fueron contrastadas. 

Los resultados obtenidos apoyaron la relación entre la facilidad de uso 
percibida y la intención de uso de la aplicación de pago móvil (H1) (βios 
= 0,639, p<0,00; βAnd = 0,433, p<0,00), un resultado que coincide con 
investigaciones anteriores (Liébana-Cabanillas et al., 2020). En este 
caso encontramos diferencias entre los usuarios de las distintas aplica-
ciones móviles, concretamente para usuarios de Ios, la relación es más 
fuerte que para usuarios de Android. Por otro lado, la Hipótesis 2 que 
propone una relación entre la utilidad percibida y la intención de uso de 
la aplicación móvil. Los resultados del presente estudio apoyan en am-
bos casos esta relación, existiendo en ambos casos una vinculación mo-
derada entre las variables (βios = 0,658, p<0,00; βAnd = 0,430, p<0,00), 
estos valores coinciden con investigaciones recientes (Tcheuffa et al., 
2020). Al igual que en el caso anterior, para los usuarios de iOS, la re-
lación entre la utilidad y la intención es mayor que para los de Android. 
En cuanto a la relación entre la confianza con las medidas de seguridad 
e higiene planteadas y la intención de compra planteada por la tercera 
hipótesis, los resultados de este estudio la apoyan fuertemente (βios = 
0,533 p<0,00; βAnd = 0,578, p<0,00), como ya se sugiere en la literatura 
(Kasuma et al., 2020; Othman et al., 2019). Además, los resultados ob-
tenidos al comparar las medias de los regresores, muestra que en este 
caso no existen diferencias entre usuarios. En el caso de la cuarta hipó-
tesis de investigación, los resultados apoyan la relación entre el riesgo 
percibido y la intención de uso de las aplicaciones de pago móvil (βios = 
0,466 p<0,00; βAnd = 0,444, p<0,00), de acuerdo con el trabajo de Lié-
bana-Cabanillas et al. (2014ª). En la relación entre ambas variables, tam-
poco existen diferencias entre los usuarios de ambas aplicaciones, lo que 
demuestra la importancia de las medidas de seguridad implementadas 
independientemente del sistema operativo que utilice el dispositivo mó-
vil. Los resultados obtenidos también apoyaron la quinta hipótesis de 
investigación que relaciona las normas sociales con la intención de uso 
del sistema de pago móvil (βios = 0,537 p<0,00; βAnd = 0,370, p<0,00), 
este resultado coincide con el obtenido por Ikhsan y Ohliati, (2020), en 
nuestro caso los resultados muestran diferencias en la relación entre 
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ambas variables para usuarios de Android y iOS. Por último, se com-
probó la relación entre la actitud hacia las aplicaciones de pago móvil y 
la intención de usarlas propuesta en la sexta hipótesis del trabajo. Los 
resultados coinciden con otros trabajos que han explorado esta relación 
(Liébanas-Cabanillas et al. 2015), Además, no se encontraron diferen-
cias entre usuarios de ambos sistemas operativos en la relación estable-
cida. 

7. CONCLUSIONES  

La presente investigación realiza varias contribuciones al campo de las 
aplicaciones móviles y, más concretamente sobre los usuarios que em-
plean diferentes sistemas operativos e implementan monederos electró-
nicos para realizar sus pagos. Los resultados obtenidos muestran que es 
posible predecir la intención de uso de una aplicación móvil de pago a 
partir de la facilidad de uso percibida, la utilidad percibida, la confianza, 
riesgo percibido, las normas sociales y la actitud hacia la aplicación. La 
investigación demuestra que todos los constructos planteados impactan 
directamente sobre la intención de uso, independientemente del sistema 
operativo sobre el que trabaja la aplicación móvil. Los resultados relati-
vos a facilidad de uso y utilidad, refuerzan el modelo TAM. Sin em-
bargo, existen diferencias entre usuarios. Concretamente estas diferen-
cias se manifiestan en la facilidad de uso. Parece que para los usuarios 
de IOS, la aplicación de pago móvil es más simple de usar que para los 
usuarios de Android. Ocurre lo mismo con la utilidad percibida, los re-
sultados sugieren que para los usuarios de IOS la aplicación de pago 
móvil es más útil que para los usuarios de Android. De la misma manera, 
los resultados indican que las normas sociales influyen más en usuarios 
IOS que en usuarios Android a la hora de utilizar las aplicaciones de 
pago móvil, la presión social que puede ejercer el circulo de pertenencia 
en este caso, las recomendaciones que muestra la plataforma de descarga 
o la influencia ejercida en los medios para que los usuarios utilicen este 
tipo de plataformas puede generar una mayor presión, lo que puede ex-
plicar este resultado. Igualmente, se demostraron diferencias entre las 
actitudes de los usuarios de ambos sistemas operativos, mostrando una 
mejor actitud los usuarios de IOS, frente a los de Android. La relación 
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entre el riesgo percibido y la intención de uso, resultó negativa, esto 
puede venir explicado por la incertidumbre provocada al desconocer el 
funcionamiento de la aplicación o las consecuencias negativas de su uso. 
Del mismo modo, la relación entre confianza e intención de uso, resultó 
significativa, en este caso parece que el sistema operativo utilizado no 
determinada una mayor tendencia al uso de la aplicación móvil. Resultó, 
llamativo que no se encontraran diferencias ni en la confianza hacia el 
uso de la aplicación ni en el riesgo percibido, aunque la relación de estas 
variables sobre la intención fue moderada, los usuarios no perciben di-
ferencias entre ambas aplicaciones. 
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CAPÍTULO 35 

LA PARTICIPACIÓN DE LA GENERACIÓN Z  
EN EL VÍDEO: NIVELES Y PREFERENCIAS 

MARÍA NAVARRO ROBLES 
Universidad CEU San Pablo 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. LA PARTICIPACIÓN DE LA GENERACIÓN Z 

En primer lugar, explicaremos quiénes son los jóvenes de la Generación 
Z y por qué nos centramos en ellos en el presente estudio. Antes de co-
menzar, debemos señalar que recurrimos a la clasificación de “Genera-
ción Z” para esta investigación debido a su coincidencia descriptiva con 
el grupo de edad que nos interesa estudiar, con el fin de acotar y estudiar 
las características de dicho segmento de población.  

Diferentes autores han establecido rangos de edades distintos para esta 
generación. Según Wood (2013), a nivel general, la Generación Z abarca 
desde mediados de 1990 hasta principios del 2000. En consecuencia, en 
el presente estudio hemos establecido un rango de edad que engloba a 
los jóvenes nacidos entre 1995 y 2002. 

Esta generación se distingue por tener un continuo deseo por interaccio-
nar y estar en contacto con otros individuos mediante una comunicación 
que se caracteriza por ser inmediata. Además, los jóvenes de la Genera-
ción Z se identifican por ser muy hábiles con las nuevas tecnologías de 
la información, cuyas competencias han adquirido de forma autodidacta. 
De esta forma, poseen una gran facilidad para manejarse dentro del en-
torno digital (Álvarez et al., 2019). 

Dentro de las actividades que realizan en este entorno, destaca su con-
sumo audiovisual, siendo la generación que mejor valora los contenidos 
audiovisuales online, realizando un consumo mucho más elevado que 
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sus antecesores (Navarro y Vázquez, 2020). En un estudio realizado en 
2013 ya se evidenciaba que el 65% de los jóvenes prefería escoger la red 
por encima de la televisión (Aranda et al., 2013). De hecho, la cantidad 
de tiempo que pasan en Netflix y YouTube, de forma combinada, equi-
vale al 59%, frente al 29% de la televisión tradicional (Trifecta 
Research, 2015). 

Las nuevas plataformas sociales definen a los pertenecientes a esta ge-
neración, que se caracterizan por expresar y compartir aquello que les 
importa con su entorno, por crear y compartir ideas de forma instantánea 
y por generar contenido de calidad, sobre todo audiovisual, con el obje-
tivo de, nuevamente, compartirlo (Espiritusanto, 2016). 

Diversos autores afirman que estos jóvenes participan de forma muy ac-
tiva en los contenidos presentes en la red y, en concreto, en los vídeos 
online. Se les sitúa en plataformas como Twitch o TikTok, debido a la 
capacidad para crear nuevo contenido que estos medios les ofrecen 
(Hotwire, 2020). 

Según Chau (2010), se sienten atraídos por plataformas como YouTube 
debido a sus bajas barreras de participación, su facilidad para compartir 
sus creaciones, la importancia que conllevan sus niveles de participación 
y la conexión social que se produce dentro de la comunidad existente en 
la plataforma.  

Sin embargo, este mismo autor plantea que, aunque los estudios acadé-
micos sugieren que estos jóvenes se están convirtiendo cada vez más en 
productores de contenido mediático en lugar de meros consumidores, 
las estadísticas muestran que prefieren participar "en la periferia". En el 
presente artículo analizaremos este planteamiento con el fin de llegar a 
una conclusión más esclarecedora.  

1.2. NIVELES DE INTERACTIVIDAD 

La participación es posible gracias a las posibilidades interactivas que 
ofrecen las plataformas. Para Martínez Rodríguez (2005, p. 275), “lo 
que define la participación de los usuarios es la interactividad”. Entiende 
esta última como la capacidad que obtienen los usuarios para poder 
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participar tanto en el propio medio como en los contenidos, así como 
con otros usuarios. 

Rost (2004) propone la siguiente definición del término ‘interactividad’:  

La interactividad es la capacidad gradual y variable que tiene un medio de 
comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en 
la selección de contenidos (interactividad selectiva) como en las posibili-
dades de expresión y comunicación (interactividad comunicativa). (p. 5) 

De esta forma, Rost (2011) expone el interés de estudiar “la interactivi-
dad tanto desde el punto de vista de las posibilidades de selección de 
contenidos que ofrece el medio como desde las posibilidades de expre-
sión y comunicación” (p. 20). Además, destaca que existen claras dife-
rencia en el rol del usuario, quien puede participar únicamente como 
receptor activo de contenidos o bien como productor de estos. 

Partiendo de la clasificación establecida por Rost, los autores Masip y 
Suau (2014) diferencian entre tres niveles de interactividad. El nivel más 
bajo se corresponde con la denominada “interactividad selectiva”, que 
hace referencia a aquellas opciones que permiten al usuario adaptar el 
contenido a sus preferencias. El nivel medio es el denominado “interac-
tividad participativa”, relativo a las opciones que ofrecen al usuario la 
posibilidad de interactuar tanto con los creadores de contenido como con 
otros usuarios. Finalmente, el nivel más alto corresponde a la “interacti-
vidad productiva”, que comprende las opciones que permiten al usuario 
contribuir al contenido original (del creador) mediante un contenido pro-
ducido por él mismo. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de esta investigación es mostrar las percepciones y 
las preferencias de los usuarios de la Generación Z por las diferentes 
posibilidades de interactividad en vídeo. Con tal finalidad, se plantean 
diferentes objetivos específicos. 

En primer lugar, especificar cuáles son las plataformas de vídeo online 
que utilizan los usuarios de esta generación. En segundo lugar, identifi-
car la preferencia de estos jóvenes por el contenido audiovisual con pre-
sencia o con ausencia de posibilidades interactivas. Y, en tercer lugar, 
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determinar su preferencia frente a los diferentes tipos de interactividad 
(selectivo, participativo y productivo) presentes en las plataformas de 
vídeo online. 

3. METODOLOGÍA 

Con el fin de lograr los objetivos marcados, se ha llevado a cabo una 
investigación cualitativa mediante grupos de discusión. Para ello, se 
reunió a un conjunto de personas seleccionadas previamente y se trató 
de producir, por parte de los participantes, un discurso espontáneo en 
base a los conceptos planteados por el investigador.  

El universo de estudio son los individuos nacidos entre 1995 y 2002 re-
sidentes en la Comunidad de Madrid. Además de estos requisitos, in-
cluimos como criterio de homogeneidad que todos los participantes fue-
sen usuarios de alguna plataforma o red social online. Así mismo, trata-
mos de que la muestra también fuese heterogénea incluyendo a personas 
de distinto sexo, distinto nivel de estudios y que realizasen un uso dis-
tinto de las plataformas online y de las redes sociales. De esta forma, los 
diferentes perfiles y discursos de la sociedad han quedado representados.  

El estudio se llevó a cabo de forma online, por lo que adaptamos el di-
seño de los grupos para lograr la máxima eficacia en el entorno virtual. 
En función del tiempo del que disponíamos para el desarrollo del estu-
dio, se determinó la realización de tres grupos de discusión, compuestos 
por 4 personas cada uno, y establecidos por tres rangos de edad: un pri-
mer grupo con los nacidos entre 1995 y 1996, un segundo grupo con los 
nacidos entre 1997 y 1998 y un tercer grupo con los nacidos entre 1998 
y 2002. Por lo tanto, fueron un total de 12 sujetos los que participaron 
en esta investigación. Para asegurar la representatividad, tuvimos en 
cuenta el principio de saturación. 

La captación se realizó principalmente a través de Internet, utilizando la 
estrategia de la “bola de nieve”. Así mismo, se utilizó un cuestionario 
de captación para valorar la idoneidad de los sujetos seleccionados. Para 
el desarrollo de los grupos, utilizamos un cuestionario semiestructurado 
de una duración aproximada de 60 minutos, que varió en función de las 
necesidades de cada grupo.  
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4. RESULTADOS 

En primer lugar, todos los jóvenes afirmaron ver vídeos a través de In-
ternet de forma diaria. A la hora de llevar a cabo esta visualización, las 
plataformas de vídeo son las que más destacan entre en los tres grupos 
de edad, por encima incluso de las redes sociales que, aunque también 
son nombradas por algunos participantes, parecen quedar en un segundo 
plano. Mencionan de forma repetida el consumo de YouTube, así como 
de plataformas de pago como Netflix, HBO y Amazon Prime Video.  

A modo general, tanto el grupo de mayor edad, como el grupo de los 
más jóvenes, mencionan Twitch de forma explícita, mientras que en el 
grupo de edad media también señalan ser “muy de streamers��”. En 
cuanto a YouTube, es la plataforma que más nombran en sus primeras 
intervenciones, recalcando los diversos usos que le dan, entre los que 
destacan: escuchar música, consumir noticias, seguir a gamers�� y oír 
podcasts. 

Mostraron un claro interés por el contenido audiovisual online, que pa-
recía estar relacionado con las opciones interactivas presentes en Inter-
net. Cuando les preguntamos en concreto acerca de esta cuestión, todos 
los grupos coincidieron en que prefieren la presencia de posibilidades 
interactivas en los contenidos audiovisuales, siendo uno de los motivos 
por los que eligen el medio online. 

Pese a esta preferencia común por contar con posibilidades interactivas, 
resultó llamativo que la mayoría de los participantes negasen realizar un 
gran uso de las opciones interactivas que tienen a su disposición en las 
plataformas. Estas posibilidades parecen ser importantes para ellos, pero 
este hecho contrata con un escaso interés por participar de forma activa 
en los contenidos.  

A continuación, se muestran los resultados de cada grupo de discusión, 
diferenciados por rangos de edad, referentes tanto al uso de plataformas 

 
29 Empleamos el término “streamer” para hacer referencia a la persona que realiza transmisio-
nes en directo a través de plataformas de vídeo. 
30 Nos referimos a “gamers” como streamers cuyo contenido principal está relacionado con el 
mundo de los videojuegos. 
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de vídeo de forma específica, como a los niveles de interactividad que 
representan las opciones que más utilizan en estas plataformas, eviden-
ciando así sus preferencias respecto a dichas posibilidades. 

4.1. NACIDOS ENTRE 1995 Y 1996 

En el grupo de los nacidos entre 1995 y 1996, algunos de los participan-
tes afirman utilizar Twitch, mientras que otros dicen saber lo que es, 
pero no darle uso. Detallan que les parece una plataforma novedosa, que 
consideran que está creciendo mucho y que les ofrece contenido de in-
terés. Sin embargo, también aseguran que, por ahora, creen que se dirige 
a un ámbito y a un público específico, aunque esperan que “lo exploten 
más en otros aspectos”.  

Uno de los participantes asegura estar “bastante enchanchado” a esta 
plataforma, con la que está “encantado”. Comenta que siempre ha utili-
zado YouTube, pero Twitch está creciendo mucho y siempre que accede 
a ella encuentra contenido que le gusta. Otro de los participantes explica 
que no cuenta con otras redes como Instagram, sin embargo, sí que uti-
liza Twitch para ver las emisiones en directo de un compañero de tra-
bajo. Además de Twitch, los jóvenes de esta franja de edad también ha-
cen referencia al uso de otras plataformas de vídeo como YouTube y 
TikTok. 

Los participantes de este grupo comparan sus preferencias por dos pla-
taformas concretas: Twitch y YouTube. Uno de ellos señala que la pri-
mera le parece una plataforma con un contenido muy lento, que dura 
mucho tiempo: “ahí en directo y tal me da un poco de pereza”. Además, 
esos mismos vídeos se suelen subir a YouTube después de la emisión, 
por lo que prefiere acceder a esta segunda plataforma y decidir cuáles 
ve y cuáles no. Sin embargo, otro participante manifiesta su preferencia 
por Twitch debido a sus mejores posibilidades interactivas: “puedes in-
teractuar con el streamer, porque al final en YouTube tú ves un vídeo 
pero, claro, igual te contestan en cinco meses”. 

Al principio de la entrevista, los participantes del grupo de mayor edad 
destacaron que emplean este tipo de plataformas audiovisuales para ver 
contenido, pero que no es usual que suban sus propios vídeos, 
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explicando que no se sienten cómodos con esta acción porque les “da un 
poco de vergüenza”. 

Como ya se afirmaba previamente, les gusta tener opciones para inter-
actuar con el contenido audiovisual. Sin embargo, la mayoría de ellos 
realiza un consumo bastante pasivo, sin interactuar en gran medida con 
otros usuarios ni con los creadores de los contenidos: “yo lo veo desde 
las sombras, no participo”. 

Explican que muchas de las posibilidades interactivas no les aportan 
ninguna recompensa, puesto que, sobre todo en el caso de los canales 
con muchos seguidores, sus aportaciones ni siquiera llegan a ser vistas 
por el creador del contenido, dado el gran número de interacciones que 
reciben por parte de otros muchos usuarios. De esta forma, les parece 
una pérdida de tiempo participar de forma más activa, por ejemplo, a 
través de comentarios:  

A: Hay tanta gente comentando que mi comentario está perdido en un 
mar de comentarios. 

IV: Yo creo que en la vida he puesto nada, por el mismo motivo, porque 
dices “va a caer en nada”. 

Así mismo, consideran que algunas de sus aportaciones no son necesa-
rias, ya que es muy posible que los mismos comentarios ya hayan sido 
realizados con anterioridad por otro usuario: “seguramente, lo que yo 
esté pensando en decir, se lo ha dicho otra persona. O sea, es que va a 
ser como redundante”. 

Pese a esto, observamos que todos los participantes afirman realizar al-
gún tipo de interacción. En la mayoría de los casos, interactúan de una 
forma muy moderada o solamente con su entorno más cercano, aunque 
uno de los participantes asegura buscar activamente posibilidades para 
interactuar con los creadores de contenido. Defiende que, aunque es di-
fícil comunicarse con un streamer que cuenta con un gran número de 
espectadores, tal y como afirmaban el resto, “uno así normal”, con me-
nos seguidores, sí que interactúa con su audiencia. 

Sin embargo, destaca que, en esta primera parte de la entrevista, ninguno 
de los participantes habla acerca de participar con contenido propio en 
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estas las plataformas, e incluso algunos de ellos se muestran claramente 
reacios a esta idea:  

IV: Yo soy una persona que tampoco es que me gusta mucho subir con-
tenido, ni tampoco me gusta como compartir aspectos de mi vida, y veo 
como que en Instagram tienes que hacer cosas de tu vida. Entonces, yo 
por ejemplo, con redes sociales en las que, vamos a decirlo así, en las 
que te expongas un poco más, no me siento tan a gusto. 

IS: (…) Yo tampoco subo lo que hago yo.  

Con el fin de evidenciar qué tipo de posibilidades interactivas son de 
preferencia para este grupo, en primer lugar, les mostramos varias op-
ciones pertenecientes a los tres grados de interactividad definidos por 
Masip y Suau (2014), incluidas en la figura 1, y les pedimos que selec-
cionasen aquellas que solían utilizar.   

FIGURA 1. Opciones interactivas mostradas a los participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se indican, a continuación, las opciones mencionadas por los participan-
tes de este grupo: 
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‒ Modificar la calidad en la que visualizas el vídeo 
‒ Dar “me gusta” / “no me gusta” 
‒ Enviar preguntas para un vídeo de “preguntas y respuestas” 
‒ Activar los subtítulos 

Dos de las opciones señaladas (la primera y la última) coinciden con el 
grado de interactividad selectivo, una de ellas (la segunda) con el parti-
cipativo y otra (la tercera) con el productivo, que afirman utilizar de 
forma ocasional. Se les preguntó, en concreto, por qué este último tipo 
de opciones, dirigidas a generar su propio contenido, parecía llamarles 
menos la atención a lo largo de toda la entrevista. La respuesta que nos 
dieron fue en tono de burla: “es que no somos influencers”. 

En segundo lugar, les mostramos tres columnas (figura 2) que incluían, 
cada una de ellas, opciones de un mismo grado de interactividad. Les 
pedimos que ordenasen las tres columnas en función de su preferencia 
por las opciones interactivas que incluían. 

FIGURA 2. Tipos de interactividad mostrados a los participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Todos los participantes coinciden en eliminar, en primer lugar, el tercer 
bloque, correspondiente a las posibilidades interactivas de tipo produc-
tivo. Posteriormente, entre el primer y segundo bloque, todos muestran 
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preferencia por el primero, correspondiente a las posibilidades interac-
tivas de tipo selectivo. Una de las participantes manifiesta bastantes du-
das, ya que asegura no utilizar casi ninguna de las opciones incluidas, 
pero finalmente también se decanta por preferir el primero. 

En consecuencia, encontramos que este grupo de jóvenes prefiere parti-
cipar en las plataformas de vídeo online con un nivel de interactividad 
bajo, seguido de un nivel medio. Su orden de preferencia queda definido 
de la siguiente forma: 

1. Interactividad selectiva 
2. Interactividad participativa 
3. Interactividad productiva 

A pesar de esta clara preferencia por parte de todos los participantes, y 
de que anteriormente ninguno mostró interés por participar aportando 
sus propios contenidos, les planteamos algunas opciones productivas 
concretas para saber si estaban interesados en ellas. 

Uno de ellos comenta que, en ocasiones, sí que interactúa de forma pro-
ductiva proponiendo contenido al creador o interviniendo en el propio 
vídeo, por ejemplo, como participante de un concurso. Lo hace con la 
intención de que el streamer le identifique y conozca sus preferencias y 
sus gustos, así como “con el fin de ayudar un poco” al creador. Aunque 
esta participación varía dependiendo, principalmente, del número de se-
guidores del streamer y las posibilidades existentes de que este le res-
ponda.  

Esta visión es apoyada por otros dos participantes, que aseguran que, 
por ejemplo, propondrían contenido si se tratase de un canal pequeño, 
pero no lo hacen porque suelen consumir canales con muchos seguido-
res. Ambos comentan que sus interacciones también dependen de otros 
factores como su grado de fanatismo con el streamers, la temática del 
vídeo, la accesibilidad a esas opciones interactivas o, de nuevo, la re-
compensa a esa participación. 

Por último, una de las participantes no se muestra dispuesta a utilizar 
ninguna de las posibilidades productivas que les planteamos. El motivo 
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que nos comenta es que, simplemente, no le llaman la atención, sin im-
portarle los factores que mencionan el resto de los miembros del grupo. 

4.2. NACIDOS ENTRE 1997 Y 1998 

El grupo de los nacidos entre 1997 y 1998 comenta, en primer lugar, que 
hace uso de plataformas de pago como Netflix, Amazon y HBO para ver 
series, películas y documentales. Advertimos que este tipo de platafor-
mas no habían sido mencionadas por el grupo de mayor edad.  

También señalan que utilizan YouTube, pero no de forma tan habitual, 
sino para contenidos concretos como trailers, videoclips, música, ga-
mers, podcasts y noticias. Destacan que en YouTube encuentran canales 
informativos libres de manipulación política. Así mismo, al igual que el 
grupo anterior, usan esta plataforma para ver contenidos derivados de 
Twitch, como los resúmenes de las emisiones. Cabe destacar que ningún 
miembro de este grupo hace referencia al consumo de Twitch directa-
mente, pero sí que aseguran ser “muy de streamers”, llegando a men-
cionar a uno de los más populares: Ibai.  

En cuanto al uso de las opciones interactivas disponibles en estas plata-
formas, los miembros de este grupo declaran utilizar opciones como 
guardar el contenido para poder acudir a él posteriormente y compartirlo 
para desarrollar relaciones sociales con otras personas, aunque uno de 
los participantes puntualiza que esta segunda opción solo la utiliza con 
gente de su entorno. Destacan que la utilidad de estas posibilidades, una 
selectiva y la otra participativa, es tal que las emplean en todos los me-
dios online que utilizan, desde plataformas de vídeo online hasta redes 
sociales y plataformas de trabajo.  

Este grupo defiende que las opciones interactivas participativas ayudan 
a generar conocimiento. En este sentido, subrayan la posibilidad de rea-
lizar comentarios, mediante los cuales se pueden compartir y evolucio-
nar ideas de forma conjunta, gracias a la participación de diferentes 
usuarios: “se genera ahí mucho conocimiento, y eso es muy interesante 
porque puedes compartir ese conocimiento con gente que ni ves”. 

Por otro lado, este grupo es el único que menciona el control como uno 
de los motivos por los que tienen preferencia por las plataformas de 
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vídeo online. Este control lo relacionan con opciones interactivas de tipo 
selectivo, como la posibilidad de pausar el vídeo que están visualizando 
o poder guardar los contenidos de forma organizada. 

Al igual que al grupo anterior, se les presentan las opciones interactivas 
mostradas en la figura 1 y se les pide que señalen aquellas que suelen 
utilizar. Las opciones que seleccionan son las siguientes: 

‒ Modificar la calidad en la que visualizas el vídeo 
‒ Dar “me gusta” / “no me gusta” 
‒ Activar los subtítulos 

Este grupo, a diferencia del anterior, no selecciona ninguna de las op-
ciones de tipo productivo. En su defecto, elige dos posibilidades selec-
tivas y una participativas, mostrando una primera preferencia por los ti-
pos de interactividad bajo y medio. 

Así mismo, se muestran muy decididos cuando se les pide que elijan 
entre las tres columnas de opciones interactivas según sus preferencias. 
Todos afirman quedarse con el primer bloque, correspondiente a las po-
sibilidades de tipo selectivo. Y, en segundo lugar, eligen el segundo blo-
que. De nuevo, se evidencia la preferencia de estos jóvenes por un nivel 
bajo de interactividad, seguido de un nivel medio, repitiéndose el mismo 
esquema que en el grupo anterior: 

1. Interactividad selectiva 
2. Interactividad participativa 
3. Interactividad productiva 

Para argumentar su decisión, una de las participantes apunta que le pa-
rece de mayor utilidad poder informar de un problema con el vídeo que 
tener la posibilidad de hacerle propuestas de contenido a un streamer, 
“porque si ya estoy viendo ese streaming es porque me gusta lo que 
hace”. 

Cuando se les pregunta, de forma concreta, acerca de su menor interés 
por las opciones interactivas de tipo productivo, resulta llamativo que 
aseguran utilizarlas en redes sociales como Instagram, pero no en las 
plataformas de vídeo. Explican que, en las redes sociales, estas posibili-
dades les parecen una vía cómoda para desarrollar una conversación, 



‒   ‒ 

con el objetivo de generar relaciones más personales con otros usuarios 
que, en un momento dado, les puedan beneficiar en algún aspecto (labo-
ral, por ejemplo). Sin embargo, en las plataformas de vídeo encuentran 
más complicado establecer una comunicación directa con el streamer al 
que siguen. Tal y como mencionaba el grupo anterior, este grupo tam-
bién valora que su participación se recompense de alguna manera. Ase-
guran que, en las plataformas de vídeo, ni pueden comunicarse de forma 
cercana con los streamers ni obtienen ninguna otra recompensa, al con-
trario de como sucede en otros medios sociales. 

C: Sí, yo estaba pensando que lo que dice E de Instagram. Crear un poco 
conversación, porque al final si lo haces desde una plataforma de video, 
tú solo estas dejando tu comentario y tu pregunta, y puede ser escuchado 
o no, seleccionado o no. Eso no te incluye sí o sí. Al final van a llegar 
10.000 preguntas y, al final, van a elegir una u otra, entonces tú puedes 
mandar muchas preguntas pero no sentirte incluido, y al final eso no te 
ha servido para nada, entre comillas. Al final hay que buscar vías en las 
que te recompensen de alguna manera, o te acerque a esa persona. Las 
plataformas de video no permiten esa cercanía de esa manera.  

Más allá de esto, comentan que les da “pereza” interactuar de forma muy 
activa en los canales, por ejemplo, participando en un concurso organi-
zado por un streamer. Apuntan que este tipo de acciones “no va con su 
forma de ser”, porque son “más espectador”, “más pasivo”. 

Cabe destacar que una de las participantes hace referencia a otras plata-
formas, alternativas a las de vídeo, que también les permiten interactuar 
con los usuarios del canal, pero en un medio diferente. Menciona, en 
concreto, el uso de Discord: una reciente plataforma en la que se crean 
servidores vinculados a canales de creadores de contenido, con una es-
tructura similar a la de un chat en vivo, y que ofrece numerosas opciones 
para que los seguidores del canal interactúen entre ellos de una forma 
muy directa. 

E: Yo, por ejemplo, soy muy de hablar con dibujantes y decirles "oye, a 
ver si un día nos pasamos por Discord y dibujamos en directo a la vez a 
cualquier streamer. Eso sí que lo he propuesto y lo he llegado a hacer. 
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4.3. NACIDOS ENTRE 1998 Y 2002 

La mayoría de los integrantes del grupo de los participantes más jóve-
nes, los nacidos entre 1998 y 2002, menciona el uso tanto de YouTube 
como de Twitch, así como de plataformas de pago como HBO y Netflix, 
y redes sociales donde predomina el vídeo como TikTok. Sin embargo, 
llama la atención que uno de ellos ni siquiera sabe lo que es Twitch.  

Antes de preguntarles de forma específica por su uso de las diferentes 
posibilidades interactivas, los participantes de este grupo mencionan que 
suelen utilizar las siguientes opciones: likes, comentarios y compartir el 
contenido. Las dos primeras las emplean para ayudar a los creadores 
mediante su feedback, mientras que la tercera les sirve para compartir 
intereses con sus amigos.  

Aunque todas estas se enmarcan en el tipo participativo, su preferencia 
parece ser otra cuando se les muestran diferentes opciones interactivas 
en pantalla. Consideramos que es posible que esto se deba a que, en un 
primer momento, los participantes no consideren las opciones de tipo 
selectivo como posibilidades interactivas, puesto que no permiten inter-
accionar con otros usuarios. 

De entre todas las opciones mostradas en la figura 1, los miembros de 
este grupo suelen utilizar las siguientes: 

‒ Modificar la calidad en la que visualizas el vídeo 

‒ Dar “me gusta” / “no me gusta”  

‒ Activar los subtítulos del vídeo 

Se trata de las mismas opciones mencionadas por el grupo anterior: dos 
posibilidades selectivas y una participativa. Demuestran, de nuevo, una 
primera preferencia por posibilidades interactivas de nivel bajo y medio, 
frente a un desinterés por formas de interactividad más activas.  

En este sentido, observamos que el primer grupo, con los participantes 
de mayor edad, fue el único que hizo referencia a opciones de interacti-
vidad productiva, mientras que los otros dos grupos no las mencionaron. 
Esto puede indicar que el interés por un mayor uso interactivo no de-
pende del factor edad, sino más bien de los intereses particulares que se 
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fueron señalando durante las entrevistas por participantes de los diferen-
tes grupos. 

Es preciso apuntar que uno de los participantes señala dos opciones más, 
pero no se han incluido en el listado anterior porque afirma no utilizarlas 
con frecuencia. Por un lado, indica que comenta los vídeos, pero “a lo 
mejor alguna vez, raramente”. Por otro lado, afirma enviar preguntas 
para un vídeo, pero solo en alguna ocasión, “dependiendo del tipo de 
contenido”. Otro participante asegura que “de esa lista a lo mejor sí que 
terminas usando el 65%, lo que pasa que no es tan a diario. A lo mejor 
yo comento un video cada 15 días o un mes o más”. 

Respecto a una de las opciones de tipo productivo, que de nuevo son las 
menos mencionadas, comentan que el usuario medio no suele interac-
tuar de esa manera: “la de crear video-respuesta lo veo un tanto compli-
cado, a no ser que seas más influencer, no sueles hacer esa video res-
puesta”. 

Al presentarles los tres bloques de opciones, tal y como sucede en los 
grupos anteriores, no dudan en eliminar, en primer lugar, el tercero, per-
teneciente a las posibilidades de interactividad productiva. Destacan la 
utilidad tanto de las opciones selectivas como de las participativas, 
puesto que las dos las ven “bastante esenciales en casi todas las plata-
formas de streaming”. 

De hecho, cuando se les pide que se queden solo con una de las colum-
nas, todos eligen la primera, afirmando conjuntamente que “es el más 
esencial”. Coinciden en que, como usuarios, prefieren tener la opción de 
adaptar el contenido a sus preferencias que de interactuar con otros usua-
rios o con el creador del vídeo. De esta forma, sus preferencias resultan 
ser iguales a las de los dos grupos más mayores: 

1. Interactividad selectiva 
2. Interactividad participativa 
3. Interactividad productiva 

Aportan dos razones principales para explicar su rechazo por las opcio-
nes de tipo productivo. El primer motivo es que no se sienten cómodos 
exponiéndose públicamente, arriesgando su privacidad. Consideran que 
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disponen de otras opciones más discretas para apoyar a los creadores, 
como un simple like, que les permite expresarse, pero pasando más desa-
percibidos. Todos demuestran que la privacidad es un aspecto impor-
tante para ellos y se muestran desinteresados por ponerla en riesgo par-
ticipando de esta forma tan activa. En segundo lugar, comentan su de-
sinterés por establecer una comunicación tan directa con el creador: “¿yo 
por qué voy a mandarle una video respuesta?, ¿para qué voy a hacer 
eso?”. Aseguran no necesitar un nivel de feedback tan alto: “prefiero ser 
un simple reproductor o suscriptor y ya está”. 

Solo se plantean interactuar de una forma tan activa, es decir, de forma 
productiva, si les interesa mucho la temática del vídeo. Pero, en princi-
pio, no se sienten atraídos por hacerlo por el mismo motivo que señala-
ban los otros dos grupos: porque no ganan nada, no obtienen una recom-
pensa a su participación. 

5. DISCUSIÓN 

Más allá del demostrado interés de la Generación Z por contar con las 
opciones interactivas disponibles en las plataformas de vídeo, observa-
mos que, en la práctica, los jóvenes de esta generación prefieren inter-
actuar a un nivel medio y, sobre todo, bajo. Una vez comprobado este 
escaso interés por opciones interactivas más activas como es la genera-
ción de contenido, nos planteamos hasta qué nivel los jóvenes son pro-
ductores y consumidores de forma simultánea, lo que se conoce como 
“prosumidores”, o, en su defecto, debemos concebirlos como consumi-
dores pasivos que, solamente bajo determinadas circunstancias, deciden 
participar de forma más o menos activa. 

En consecuencia, en base a los resultados obtenidos, consideramos ne-
cesario replantearnos la concepción habitual de los jóvenes de la Gene-
ración Z como participantes activos, tratando de adaptarnos de una 
forma más acertada a sus preferencias de actuación y participación.  

Este replanteamiento puede afectar a diversas áreas, desde la educación 
hasta la comunicación de las marcas. En estos dos ámbitos, que son so-
lamente ejemplificantes, es común encontrar dinámicas y estrategias 
centradas en buscar la interactividad de los receptores, dando por hecho 
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que esta es una vía acertada para que se sientan implicados. Sin em-
bargo, es posible que se esté idealizando a los jóvenes en este aspecto y 
que el hecho de buscar su participación resulte no ser el método que 
mejor capte su interés, o al menos no en todas sus modalidades ni en 
todas las circunstancias.  

Por lo tanto, consideramos que resulta necesario realizar una reflexión 
multidisciplinar sobre los hábitos de uso y los intereses reales de los jó-
venes de las nuevas generaciones, tratando de tener en cuenta los dife-
rentes contextos y situaciones de forma específica y evitando ser dema-
siado extremistas con los métodos que empleamos para intentar vincu-
larles, tal y como es el fomento de su participación. 

6. CONCLUSIONES  

En cuanto a las plataformas de vídeo online más utilizadas por la Gene-
ración Z, se observa el uso de plataformas de pago tanto en el grupo de 
edad media como en el grupo de menor edad. Los más mayores no men-
cionan este tipo de plataformas, por lo que parece que, a medida que las 
audiencias son más jóvenes, están más dispuestas a pagar por contenidos 
audiovisuales online.  

En el caso de las plataformas de vídeo más sociales, vemos que todos 
los participantes conocen y hacen uso de YouTube, pero no sucede exac-
tamente lo mismo con Twitch. Aunque la mayoría conocen esta plata-
forma y muchos de ellos la utilizan con frecuencia, para otros es desco-
nocida, independientemente de la edad que tengan. Se trata de una pla-
taforma que destaca por su gran número de opciones interactivas frente 
a otras plataformas como Netflix o HBO, por lo que estos resultados nos 
dejan entrever que los usuarios jóvenes no prefieren necesariamente una 
plataforma muy interactiva frente a otra que les ofrece un menor nivel 
de participación.  

Respecto a la cantidad de plataformas utilizadas por parte de los dife-
rentes grupos de edad analizados, se evidencia que no existe un uso de 
un mayor número de plataformas a medida que son más jóvenes, sino 
que las diferencias existentes se deben a motivos individuales de cada 
participante, que no varían necesariamente según la edad. 
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Se evidencia una preferencia de los jóvenes de la Generación Z por el 
consumo audiovisual de forma online, así como por la presencia de op-
ciones interactivas en sus contenidos. Sin embargo, un gran número de 
participantes asegura realizar un uso muy reducido de estas posibilida-
des. De hecho, cuando se les presentan opciones con distintos niveles de 
interactividad, todos los grupos muestran preferencia por aquellas que 
equivalen a un nivel bajo de participación. 

En concreto, los participantes del grupo de mayor edad manifiestan que 
no obtienen ninguna recompensa cuando participan de forma muy activa 
en los contenidos audiovisuales, por lo que el nivel más alto de interac-
tividad no les parece de utilidad, a excepción de determinados casos en 
los que, por ejemplo, existen posibilidades de respuesta por parte del 
streamer o les interesa la temática del vídeo. 

Por su parte, el grupo de edad media encuentra más utilidad en las op-
ciones de tipo selectivo o participativo puesto que, según explican, les 
permiten generar nuevo conocimiento y tener control sobre los conteni-
dos. Así mismo, comparten que les parece muy difícil lograr establecer 
una comunicación directa con el streamer y, tal y como señalaban los 
jóvenes del grupo anterior, no obtienen suficiente recompensa cuando 
interactúan a nivel productivo. Cabe señalar que estos participantes des-
tacan el uso de otras plataformas alternativas, como Discord, para inter-
actuar de forma productiva, utilizándolas como complemento a las de 
vídeo. 

Finalmente, los jóvenes del grupo de menor edad muestran especial in-
terés por tener la posibilidad de adaptar los contenidos a sus preferen-
cias, así como por poder expresarse mediante, por ejemplo, un like o un 
comentario. Sin embargo, coinciden en su negativa a participar de una 
forma más activa por no querer someterse a un mayor nivel de exhibi-
ción. 

En consecuencia, apoyamos el planteamiento hecho por Chau (2010) 
sobre el nivel de participación de los jóvenes, en el que defendía que no 
interactúan con los contenidos hasta el punto de pasar de ser consumi-
dores a productores del contenido mediático, tal y como han afirmado 
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hasta ahora diferentes estudios académicos, sino que su participación 
real es bastante más reducida. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los periodistas se enfrentan a un nuevo escenario comunicativo donde 
el espectador busca tener un papel más activo. Los contenidos informa-
tivos y su expresión en el espacio público están sufriendo una poderosa 
transformación y es ahora más que nunca cuando periodistas de un ente 
público deben ser garantes de una información veraz y objetiva. La par-
cialidad, el uso de fuentes no contrastadas, la puesta en duda de princi-
pios éticos y morales salpica y gana terreno el desprestigio de la profe-
sión. La gran concentración de medios en grandes corporaciones some-
tidas al poder político y económico hacen cuestionar su credibilidad. Las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (a partir de 
ahora NTIC) han puesto en mano de los ciudadanos herramientas que 
les permiten no solo ser receptores sino también emisores de informa-
ciones que pueden adquirir validez propia a través de las redes sociales, 
sin la necesidad de ser publicadas en los medios tradicionales. Con un 
smartphone, cualquier ciudadano puede dar cuenta de cualquier suceso 
en tiempo real (Meso, 2013). Más aún, a veces esa producción informa-
tiva viene reafirmada por los propios profesionales de la comunicación 
que usan los contenidos generados por cualquier ciudadano como fuente 
informativa. Entra en juego el derecho a informar ya descrito en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la función de 
servicio público que debe cumplir cualquier medio de comunicación que 
dependa de un gobierno.  
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La realidad está siendo observada por millones de ojos tecnológicos en 
todo el mundo. Cualquiera en un instante puede captar un trozo de la 
misma y publicarlo. Las audiencias ven aumentado su poder de decisión 
y participación (López García, 2005). Hablamos de periodismo ciuda-
dano. Hablamos del surgimiento de una nueva figura comunicativa el 
llamado “ciudadano-reportero”.  

Para la realización de las bases teóricas de la investigación ha sido ne-
cesario hacer un repaso y análisis a la evolución de Internet desde sus 
inicios. Ya en 2011, en España, el Observatorio Nacional de Telecomu-
nicaciones, encargó un ambicioso estudio para analizar la influencia de 
las redes sociales, al considerarlas un nuevo fenómeno comunicativo 
que supone una nueva manera de comunicarse y de hacer negocios en la 
Red. Hace dos décadas, en 2002, Joan Torrent i Sellens hablaba de que 
las NTIC se habían convertido en la base material de un nuevo tipo de 
sociedad: la sociedad de la información y el conocimiento, llegando a 
titular uno de sus artículos como: “De la nueva economía a la economía 
del conocimiento: hacia la tercera revolución industrial”. Otros autores, 
expertos en medios pronosticaban que para el año 2021 los ciudadanos 
producirían el 50% de las noticas (Bowman y Willis, 2004). Llegó el 
momento en el que la audiencia no es entendida como un ente homogé-
neo al que dirigir un determinado mensaje. Ese grupo de receptores está 
compuesto por un universo tan grande como heterogéneo capaz de res-
ponder al mensaje emitido por los medios e incluso intercambiar su pa-
pel. Los medios sociales han cambiado el panorama comunicativo y 
pueden llegar a convertirse en fuentes de información alternativas a las 
tradicionales (Bardoel, 1996; Deuze, 1999; Bowman & Willis, 2003). 
Cualquier ciudadano puede ser creador de contenido, distribuidor y con-
seguir llegar al periodista, a veces, sin tan siquiera pretenderlo. Es el 
periodismo participativo, una forma de comunicación alejada del mo-
delo convencional unidireccional (Dan Gillmor, 2004). No es extraño 
que los periodistas convoquen vía Redes Sociales a los ciudadanos con 
la intención de conocer de primera mano un hecho noticiable. Los ser-
vicios informativos de la televisión pública andaluza se distribuyen por 
todas las provincias de la comunidad autónoma y el contacto del perio-
dista con su audiencia es más local y cercano. Interesante sería descubrir 
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en futuras investigaciones si la realidad más localizada hace que el pe-
riodismo ciudadano cobre más protagonismo. Hay resultados interesan-
tes que vienen probando que el uso de las redes sociales forma parte de 
la actividad periodística, llegando a determinar la agenda temática (Gon-
zález, Ortiz y Salazar, 2015). Su uso correcto por parte del profesional 
de la información se convierte en un reto, se sigue haciendo buen perio-
dismo, pero de una manera diferente. Es fundamental reciclarse y for-
marse en nuevos medios (Said, 2010). Hay autores que ven una oportu-
nidad para reinventar la profesión y superar ese desprestigio que los me-
dios de comunicación tradicionales arrastran desde hace tiempo. El ciu-
dadano tiene llave para entrar en áreas reservadas hasta hace muy poco 
para los profesionales de la información (García de Torres, 2010). Las 
nuevas tecnologías, el desarrollo de la web 2.0 permiten que cualquiera 
pueda convertirse en emisor sin tener una habilidad tecnológica impor-
tante. No solo son capaces de registrar un hecho noticiable sino de dis-
tribuirlo. Algunos hablan del triunfo del diálogo y de la interactividad 
(Hermida, 2011) pero esa transferencia de datos e información puede ser 
directa o a través de varias vías, las intenciones diferentes al igual que 
su uso periodístico. Encima de la mesa varios conceptos el del perio-
dismo ciudadano, periodismo participativo y periodismo de fuentes ma-
sivas (García de Torres, 2010). Hay investigaciones centradas en infor-
mación política (Wallsten, 2007) como en el caso de China (Luo, 2014). 
También se llega a pensar que Internet pone en jaque a los medios tra-
dicionales (Ramonet, 2011) y que los grandes medios de toda la vida o 
se alían con Internet y el periodismo ciudadano o se convertirán en mar-
ginales (Castells, 2011), lo que está claro es que en la actualidad se ven 
obligados a convivir y que el periodista ha cambiado su modo de buscar 
y producir información. 

A través del móvil, con el ordenador, sin tan siquiera levantarse de una 
silla, el profesional busca testigos de la noticia capaces de ofrecer infor-
mación. En el caso de la televisión, aportar un documento audiovisual 
es fundamental. Ya no hay que esperar a que los gráficos lleguen para 
cubrir un suceso de última hora, la propia audiencia, a veces sin tan si-
quiera convocarla, intercambia sus propias fotografías y vídeos. Ciuda-
danos que se convierten en reporteros de manera consciente o 
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inconsciente y que tiene una visión particular y sesgada de la realidad, 
un enfoque que dista mucho de la mirada responsable, formada y crítica 
del periodista. La necesidad de contrastar es más necesaria que nunca. 
La falta de rigor debe quedar fuera las redacciones de los medios de 
comunicación tradicionales y más si se trata de una televisión pública. 
Hay diferentes estudios que vienen a demostrar la debilidad del Conte-
nido Generado por el Usuario (García & Capón, 2004; Reich, 2008). En 
este sentido, la presente investigación se hace más necesaria que nunca 
porque se ha demostrado que dentro del fenómeno del periodismo ciu-
dadano escasean los estudios sobre esa audiencia que produce noticias 
y material informativo de interés (Masip et al., 2010). Se habla de que 
hay que evaluar más la calidad de los contenidos que aportan los usua-
rios para comprender mejor el periodismo del futuro (García de Torres, 
2010). La presente investigación como ya se ha adelantado, forma parte 
de una más amplia en la que se está profundizando en la capacidad del 
ciudadano para llegar al medio y sobre todo los criterios de noticiabili-
dad que el periodista utiliza para seleccionar contenidos generados por 
el usuario. El establecimiento de esa nueva vía de comunicación inter-
activa permite que la agenda de las redes no solo llegue a la agenda de 
los medios. Esa influencia puede dejarse notar en la elaboración de una 
escaleta y en la estructura narrativa de la propia noticia televisiva. Des-
montando la teoría de agenda-setting, lo que publica el medio, no es lo 
que le interesa a la ciudadanía (Rivera y Rodríguez, 2016). 

Ha habido un cambio notable en la rutina periodística, tanto en el esta-
blecimiento de agenda como en la elaboración propia de noticias. Algo 
que viene marcado por el surgimiento de una nueva figura a la que lla-
mamos “Ciudadano Reportero”. Cuando hablo de ciudadano reportero 
reactivo es aquel que suele ser a su vez espectador comentarista. Ante 
determinados hechos noticiables los espacios informativos televisivos 
convocan a través de las redes sociales a los ciudadanos para que envíen 
informaciones de primera mano si son testigos de un hecho noticiable. 
A veces, su información es utilizada por los periodistas para elaborar 
contenidos, pero no siempre. He aquí el peligro de dar excesiva credibi-
lidad a la visión de la realidad que dan ciudadanos anónimos sin forma-
ción periodística. Esto se ha dado mucho durante la época de pandemia 
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en la que el periodismo se las ingenió convocando a los ciudadanos a 
través de los nuevos medios sociales para conseguir entrevistas y mate-
rial informativo para así poder elaborar piezas informativas en pleno 
confinamiento de los meses de marzo y abril de 2020. 

El ciudadano reportero proactivo sería aquel que publica información 
sin que el medio la haya solicitado de manera directa e intencionada. Es 
aquel que distribuye información por sus redes de contactos y ésta llega 
al periodista a través de un tercero. El contenido generado por el usuario 
es usado en informaciones editadas en los noticiarios, pero la intención 
primaria del prosumidor no tiene por qué ser mediática. Hay también 
ciudadanos reporteros que de manera consciente se convierten en repor-
teros para ofrecer una información alternativa a los propios medios de 
comunicación tradicionales.  

Cambia para el periodista el modo de buscar información y de produ-
cirla. Muchas herramientas ya conocidas y habituales del periodismo, 
pero nunca concentradas en un mismo soporte. Cámara, grabadora, bloc 
de notas y una especie de fax digital que nos permite tener teletipos las 
24 horas del día los 365 días del año gracias a la red de redes. Infinidad 
de fuentes, tantas como ciudadanos con móviles inteligentes hay en el 
mundo. Esto podría hacer pensar que el trabajo ahora es mucho más fácil 
pero no, surgen nuevos inconvenientes. La inmediatez de la que los re-
dactores disponen a la hora de acceder a la información es la misma que 
a ellos se les exige al redactarla y publicarla (Gil y Gómez de Travesedo, 
2018). Con tantos medios en la mano, la narrativa audiovisual se con-
vierte en una ventana para informar de manera rápida y eficaz, así lo 
consideran algunos investigadores que destacan el poder de lo audiovi-
sual como la actual base de la escritura periodística (Trillo y Alberich, 
2017). El contenido generado por el usuario hace ese aporte de imagen y so-
nido con el que el profesional de la información termina escribiendo su noticia. 

1.1. NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LOS CONTE-

NIDOS INFORMATIVOS DE CANAL SUR TELEVISIÓN 

Como informador reconocemos a aquel que mantiene una relación oca-
sional con el periodista. Suministra datos en un momento determinado. 
Esta fuente informativa sería identificada en las redes sociales como la 
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figura del ciudadano-reportero. Normalmente el periodista a través de 
los nuevos medios sociales acude a informadores para tener información 
inmediata de un hecho noticiable de interés. Los profesionales de la in-
formación no pueden tener el don de la ubicuidad, es imposible por cues-
tiones económicas y de producción tener un equipo de informadores en 
cada rincón del planeta. No siempre pueden ser testigos de lo que relata 
su noticia por eso convoca a través de las redes a los ciudadanos para 
recopilar información, hablamos de periodista convocante. A veces esa 
información le llega sin ser solicitada a través de una red de contactos 
forjada principalmente por los nuevos medios, por ejemplo, imágenes 
que llegan a través de redes sociales y se vuelven virales, estamos ante 
el periodista expectante.  

Es habitual acudir a este tipo de contenido generado por el usuario en 
situaciones imprevisibles como un atentado terrorista o un accidente aé-
reo. A veces es difícil e incluso resulta imposible saber la identidad de 
la persona que lo publica. Muchos tratan de guardar su anonimato bajo 
un perfil ambiguo. Dependiendo de la necesidad de esa información y 
de la importancia del acontecimiento, esa información facilitada por un 
ciudadano reportero, puede tener mayor o menor presencia en la infor-
mación editada por el profesional de la información.  

2. OBJETIVOS 

‒ Descubrir la presencia de prosumidores en las noticias de los in-
formativos de Canal Sur.  

‒ Describir las características de esos contenidos grabados por 
usuario.  

‒ Conocer el uso que el periodista informativo hace de las infor-
maciones registradas por los “ciudadanos reporteros” en las no-
ticias más importantes de los últimos años emitidas por los ser-
vicios informativos de la televisión pública andaluza. 
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3. METODOLOGÍA 

Es muy interesante establecer categorías que nos lleven a descubrir si 
hay una intención clara por parte del ciudadano de llegar al medio pú-
blico. Por una parte, acercarnos al contenido que el ciudadano edita pero 
también al uso que el periodista hace de él. El análisis se centra en las 
noticias más importantes emitidas por los servicios informativos de Ca-
nal Sur Televisión desde 2014 hasta la actualidad. Hablamos de una de 
las televisiones públicas autonómicas de mayor presupuesto y de una de 
las comunidades que está a la cabeza en el uso de redes sociales. Ade-
más, dentro de los servicios informativos hay determinados formatos 
que tienen una larga trayectoria histórica.  

Con la pretensión de hacer un estudio lo más riguroso posible hemos 
elegido el análisis de contenido como método de investigación acertado 
para dar respuesta a los objetivos planteados. Lo ubicamos en el ámbito 
descriptivo para descubrir las características de un tipo de contenido que 
puede generar cualquier ciudadano y que puede llegar a tener presencia 
en los informativos de una televisión pública.  

FIGURA 1. CAPTURA PANTALLA DE LA WEB DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL DE CANAL 
SUR TELEVISIÓN DONDE PODEMOS ENCONTRAR LAS NOTICIAS MÁS RELEVAN-
TES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.  
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Se han establecido una serie de variables de estudio para poder llevar a 
cabo el análisis de contenido. Para ello se han seleccionado los vídeos 
recogidos en “Memoranda” la Web Oficial del archivo de Canal Sur 
donde se cuelgan las noticias informativas más importantes de cada 
anualidad. El periodo de análisis se establece desde 2014-2021. En total 
han sido visionados y analizados un total de 459 noticias informativas 
de diferentes temáticas, emitidas en programas de los servicios informa-
tivos de Canal Sur Televisión. En 37 vídeos se ha descubierto contenido 
generado por el usuario. Cada uno de estos vídeos ha sido visionado y 
analizado de manera individualizada con sus características y variables 
correspondientes.  

FIGURA 2. Parte de la tabla elaborada con los diferentes vídeos donde se establecen ca-
tegorías y presencia de Contenido Generado por el usuario 

 
Fuente: Propia 

4. RESULTADOS 

Partimos de un dato que nos hace reflexionar. Tan solo el 8% del total 
de noticias consideradas como más relevantes de los últimos años por 
Canal Sur Televisión han usado material audiovisual grabado por ciuda-
danos. Es mucho menos de lo que como periodista me planteaba como 
hipótesis en un primer acercamiento. No obstante, aunque el material de 
análisis se reduzca, los vídeos estudiados llevan a descubrir algunas ca-
racterísticas de esos contenidos y que no solo captan la atención del pe-
riodista, sino que para él se pueden llegar a convertir en imprescindibles 
para la elaboración de sus noticias. El 84% de los contenidos que los 
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ciudadanos producen y que logran traspasar la pantalla han sido regis-
trados ante situaciones fortuitas. Hablamos del valor de la ubicuidad y 
de la inmediatez. Ante un hecho noticiable de gran envergadura la difi-
cultad de llegar a tiempo y le necesidad de dar información cuánto antes, 
hace que cualquier vídeo o material grabado por el testigo de esa reali-
dad adquiera un alto valor periodístico. La información es más urgente 
que nunca. La competencia no se circunscribe únicamente a otros me-
dios de comunicación, sino que cualquier ciudadano puede informarse 
de primera mano sin pasar por los medios de comunicación tradiciona-
les. En contraposición solo un 16% de esos contenidos han sido graba-
dos ante hechos previsibles 

. 

 
Nota: Tipificación de los Contenidos Generados por el usuario  

La mayor parte del contenido generado por el usuario (llamado también 
CGU) que ha sido usado para elaborar noticias está relacionado con no-
ticias catastróficas como inundaciones, terremotos e incendios. Los re-
cursos audiovisuales registrados por los ciudadanos reporteros son muy 
tenidos en cuenta para enriquecer este tipo de informaciones ya sea por 
su valor testimonial, emotivo o exclusivo. Aquí cobra especial protago-
nismo el valor de la ubicuidad. Le siguen las situaciones de conflicto, el 
30% de ese contenido aborda este tipo de temática como atentados 
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terroristas y manifestaciones. Son hechos donde la presencia del perio-
dista puede estar limitada por diferentes motivos. Hay que insistir en la 
necesidad de filtrar bien ya en un medio público puede tener graves con-
secuencias apostar por la inmediatez si se pone en riesgo la calidad, la 
objetividad y la veracidad. En el caso de atentados terroristas donde la 
zona está acordonada y es imposible acceder para contar testimonios han 
sido muchos los ejemplos de vídeos mandados por afectados para poder 
tener un primer acercamiento a la noticia. Interesante a su vez el valor 
emotivo que en muchos casos llega a aportar. Un aspecto muy a tener 
en cuenta y que será valorado en un estudio más amplio sobre esta ma-
teria. Le siguen los hechos accidentales en un 13% y en un menor por-
centaje, un 8% aquellos vídeos con los que el ciudadano reportero ha 
querido denunciar y en un 3% aquellos contenidos relacionados con te-
mas sociales.  

Otro valor añadido que el periodista encuentra con estas informaciones 
de ciudadanos es la simultaneidad con el hecho noticiable. El 78% de 
ese CGU destacado en las piezas informativas ha sido grabado en el 
mismo momento en el que estaba teniendo lugar el hecho. Justo durante 
su desarrollo y eso hace que tenga una mayor validez informativa. Una 
prueba evidente de cercanía, otorgando mayor credibilidad a lo ex-
puesto. El 86% de los prosumidores que consiguieron que su contenido 
traspasara la pantalla en los informativos de una televisión pública han 
sido testigos del hecho noticiable. El testimonio adquiere como hemos 
podido comprobar un enorme valor para el periodista a la hora de selec-
cionar este tipo de contenidos. También descubrimos diferentes puntos 
de vista. Los prosumidores adquieren el papel de observadores en el 
57% de los vídeos analizados y en un 43% tienen una actitud partici-
pante. Solo en el 20% tenemos conocimiento cierto de su autoría. El 
resto exige trabajo de filtro periodístico para evitar posibles “fake 
news”.  

Aunque teniendo en cuenta el volumen total de vídeos parezca poco re-
levante que ni un diez por ciento se valgan de contenidos grabados por 
prosumidores, sí es muy interesante el dato de que el 27% de los vídeos 
informativos que incluyen CGU estén elaborados solo y exclusivamente 
con los recursos narrativos y visuales grabados por el ciudadano. Hay 



‒   ‒ 

determinadas informaciones que no podrían haber existido sin el mate-
rial ofrecido por el ciudadano. Esto nos lleva a afirmar que, aunque el 
porcentaje sigue siendo mínimo, hay que destacar que un 2% de las no-
ticias más importantes de Canal Sur Televisión de los últimos años han 
sido elaboradas gracias al trabajo consciente o inconsciente de un ciu-
dadano reportero.  

En las todas las noticias destaca el uso de los contenidos como recurso 
visual. Su uso narrativo va ganando terreno, pero solo queda probado en 
un 19% del material analizado. Hablar de la autoría de ese contenido 
sería interesante para que el espectador final conozca el origen del ma-
terial. En el 59% de las piezas informativas no se hace referencia explí-
cita a la persona o institución que está detrás del objetivo de una cámara 
o de un móvil, frente al 41% de vídeos informativos en los que sí es 
referido.  

5. DISCUSIÓN 

Los que se empeñaban en pronosticar el futuro decían que para el año 
2021 los ciudadanos producirían el 50% de las noticias (Bowman y Wi-
llis, 2004), en este sentido, este estudio hace un acercamiento científico 
para comprobar si la producción de noticias por parte de la ciudadanía 
ha sido tan importante como se pensaba. Todo ha cambiado, pero no 
tanto cuando hablamos de noticias. La colaboración entre audiencia y 
medio es algo real y evidente, como cierto que el panorama comunica-
tivo es diferente. Queríamos conocer la presencia de prosumidores en 
las noticias consideradas como más importantes por el Archivo Audio-
visual de la Televisión Pública Andaluza. El dato obtenido, nos lleva a 
reafirmar lo que ya exponíamos en la discusión del apartado anterior. 
Los ciudadanos no han producido tantas noticias como se esperaba o al 
menos no han tenido tanto calado en un medio tradicional público como 
el analizado Es cierto que la rutina del profesional de la información ha 
cambiado y que hace años pocos podían imaginar que en televisión hu-
biese noticias que necesitaran del reporterismo ciudadano para poder 
existir. Hay tanto material de archivo como móviles en el mundo. Ya no 
hay que esperar a que una agencia mande las imágenes, las 
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informaciones llegan al periodista de manera inmediata a través de las 
redes sociales y por infinidad de fuentes. La inmediatez, la ubicuidad y 
el testimonio siguen siendo valores muy importantes para el periodista. 
Ahora prevalece dar la información el primero. Hay una merma evidente 
en las exigencias de calidad técnica en grabaciones. Puede más las de-
claraciones registradas en primera persona por un afectado que las pro-
pias imágenes del fuego, por poner un ejemplo. Hemos visto como abren 
informativos con imágenes donde escasea la nitidez y la estabilidad del 
plano y donde prevalece esa llamada frescura, fuerza, emotividad e in-
triga que aporta el grito de un ciudadano que grabando huye despavorido 
tras un atentado. El llanto de un niño ante una situación de catástrofe 
puede llegar a trastocar notablemente la estructura narrativa de un vídeo, 
siendo la parte más destacada en la elaboración de la noticia. La puede 
alterarse por el poder que llega a tener en determinadas situaciones el 
contenido generado por el usuario. Su presencia o no en las informacio-
nes elaboradas por los periodistas viene determinada por esos mismos 
criterios de noticiabilidad que han venido acompañándonos desde los 
inicios del periodismo. La temática, el poder de la ubicuidad, de la ex-
clusividad y del testimonio directo en primera persona.  

No basta con creer en la importancia de las redes sociales como fuente 
informativa para el periodista, ni dar por hecho que la población acude 
a ellas como principal fuente informativa. Hay muchos mitos y creencias 
que se están viendo desmontados. Hacen falta más investigaciones en 
esta línea para ver si el poder del periodismo ciudadano ha trastocado 
tanto como se creía los cimientos del periodismo más tradicional. El na-
cimiento del periodismo ciudadano hizo pensar que cualquier persona 
podía producir y editar información y que está podría llegar a tener una 
audiencia mayor de la que ha demostrado que tiene. El presente estudio 
se hace interesante desde diferentes puntos de vista. Permite establecer 
criterios sobre las informaciones producidas por los ciudadanos pero 
también va más allá, evaluando cuáles de esos contenidos tienen interés 
periodístico y pueden llegar a convertirse no solo en fuente de informa-
ción sino en recursos narrativos y visuales necesarios, y a veces impres-
cindibles para elaborar informaciones por profesionales en noticiarios 
de un medio público tradicional.  
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6. CONCLUSIONES 

Inmediatez, ubicuidad e interactividad son valores añadidos que el con-
tenido generado por el usuario aporta a las noticias emitidas en una te-
levisión pública. Son características que enmarcan la producción y difu-
sión de contenidos de los últimos años.  

Con un primer acercamiento a esta investigación que será más amplia, 
podemos afirman que los periodistas de programas informativos de la 
televisión pública andaluza tienen en cuenta a los prosumidores, a los 
ciudadanos reporteros que generan contenidos.  

Queda demostrado que los ciudadanos se convierten en fuentes de in-
formación importantes ante determinados hechos noticiables donde el 
valor añadido de la inmediatez y de la ubicuidad deben ser aprovechados 
en tiempos de periodismo transmedia. 

 Internet móvil y el surgimiento de dispositivos cada vez más potentes 
con conexiones permanentes, ha posibilitado que el ciudadano se con-
vierta en un participante activo en la creación y difusión de noticias. Los 
que hacemos periodismo televisivo nos vemos obligados a convivir con 
ambos medios. El uso que hacemos de los social media ha cambiado la 
rutina del profesional de la comunicación. Son muchos frentes los que 
se abren ante el nuevo panorama comunicativo. Creer que lo nuevo es 
el futuro es pretencioso y arriesgado. Pensar que lo uno sustituirá a lo 
otro es un atrevimiento. Creer en la convivencia eterna de lo que es y lo 
que fue es un error. Negar lo evidente no es de sabios, saber adaptarse a 
lo nuevo es el futuro. Ahora más que nunca es necesario el papel del 
periodista para filtrar esa información que abarrota la plaza pública. Es-
coger aquello que contrastado puede dar validez informativa a nuestras 
noticias es ese valor añadido que aportan los prosumidores. Conocer la 
fuente y su intención enriquece el género informativo pero no siempre 
es posible. Ellos producen informaciones, nosotros los periodistas las 
filtramos y las comprobamos. Es nuestro deber además de nuestro tra-
bajo.  
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CAPÍTULO 37 

UNA REIVINDICACIÓN HUMANISTA DE  
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Y LA COMUNICACIÓN 

JUAN PABLO MATEOS ABARCA 
Universidad Complutense de Madrid 

1. INTRODUCCIÓN

“No le tengan miedo al futuro”, esta frase fue declamada por el Papa 
Francisco a jóvenes creyentes católicos, en una homilía realizada el día 
22 de noviembre de 2019 en la catedral de Bangkok. 

El futuro es incertidumbre, inquietud, dudas y preguntas. En las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación, también llamadas TIC,s, la 
sentencia verbalizada por el pontífice es premonitoria de un futuro que 
ya es presente, y de un pasado de evolución acelerada del sector digital. 
La confluencia de los impulsores tecnológicos ha permitido que nuestras 
vidas, tanto a nivel económico, empresarial y social, estén impregnadas 
de tecnología, dispositivos, conexiones, procesadores, infraestructuras 
digitales, bases de datos y sistemas de almacenamiento de información 
(Bits). Estas plataformas generan miles de millones de registros sobre 
empresas, instituciones, gobiernos y particulares (Berg et al., 2013). 

2. FORMULACIÓN SEMÁNTICA DEL CONCEPTO TIC,S

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conceptual-
mente, pueden ser definidas como: 

 “Cualquier equipamiento o mecanismo, con cualquier clase de relación 
con la obtención, procesamiento, almacenamiento, presentación o trans-
misión de todo tipo de información digital en cualquier modelo de for-
mato: texto, gráfico, audio, video…” (Cardador, 2017) 
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La semiótica digital se basa en códigos primarios, ceros y unos, que, con 
el hardware adecuado y las plataformas de almacenamiento y transmi-
sión requeridas, han constituido, en los últimos setenta años, la revolu-
ción más rápida, convulsa y compleja del ser humano desde que tenemos 
consciencia de serlo (Historia de la informática, 2007). 

Cuando imparto docencia en grados, postgrados o expongo una confe-
rencia en determinados ámbitos académicos o profesionales, o incluso 
en mi propia vida empresarial, tengo esta frase –“No le tengan miedo al 
futuro”- muy presente por varios motivos. La tecnología, explico a los 
oyentes, de forma didáctica y comprensible, para conseguir una pedago-
gía de transformación digital exitosa en empresas o en el mundo univer-
sitario, está creada por el ser humano para el ser humano. Las máquinas 
han sido creadas por los seres humanos para mejorar la calidad de vida 
de la especie que profesamos; ni las máquinas se han creado a sí mismas 
para servirse, ni los seres humanos hemos creado a las máquinas para 
provecho de las propias máquinas. 

Esta premisa, simple pero no sencilla, es esencial para entender el por-
qué de los sistemas de información que utilizamos en nuestra vida diaria: 
desde los Wearables (Tehrani y Michael, 2014), entendidos como dis-
positivos digitales complementarios al cuerpo humano, que generan in-
formación interconectados a corto alcance con otros dispositivos de alta 
movilidad -véase, por ejemplo, smartwatches o relojes inteligentes, sin-
cronizados con smartphones o tabletas digitales-, hasta los grandes ser-
vidores Hadoop o Data Warehouse, con miles de millones de datos per-
sonales y empresariales de miles de millones de personas (Avant, 2014). 
Todos ellos tienen un fin humano. 

Dicho esto, las TIC,s son un “paraguas”, o una base, que envuelve y/o 
soporta, toda la tecnología digital de nuestra era. Son el porqué de los 
dispositivos, de los datos, de los robots, de la computación, de las trans-
misiones, ya sea por cable, inalámbricas o satelitales. Son la comunica-
ción elevada a su máxima expresión. Una intercomunicación de informa-
ción en la que el tiempo y el espacio cambian y se relativizan, gracias a 
las formas de transmisión síncrona (en tiempo real) o asíncrona (en dife-
rido) (Chalamach, 24 de mayo de 2015). Todo puede ser transformado, 
manipulado, modificado, aumentado o reducido, almacenado y retrasado, 
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retardado o incluso relativizado. El “streaming” (transmisión de datos al-
macenados), en tiempo real o diferido, nos permite comunicaciones prác-
ticamente instantáneas a nivel planetario. Los traductores inteligentes di-
gitales, las holografías, las imágenes en alta resolución a tamaño real, los 
meros correos electrónicos o los mensajes multimedia por medio de tec-
nologías disruptivas como WhatsApp, que han cambiado la manera de 
concebir el ser y el estar, formando parte de las TIC,s, Su uso masivo, 
colectivo, individual o bimodal, impregna nuestra existencia cada día.  

Si extraemos la esencia definitoria del concepto TIC, a nivel semántico, 
observamos que “Cualquier clase de equipamiento o mecanismo” no se 
limita a una computadora, puede ser cualquier equipo, aparato o dispo-
sitivo, basado en el tratamiento digital de los datos (aplicativos y soft-
ware), para realizar procesos y operaciones lógicas. Cuando decimos 
“Con cualquier tipo de relación con la obtención, el proceso, el almace-
namiento, la presentación o transmisión”, no significamos que las TIC,s 
deban realizar todos estos procesos de forma conjunta, sino que también 
puede tratarse solo de uno: un código QR, que transmite información 
directa; un disco mecánico o sólido, que almacena los datos, o todo un 
sistema de recepción, transmisión, almacenamiento con múltiples fun-
ciones acumuladas en un solo dispositivo, como puede ser un Smartp-
hone inteligente. (Chen et al., 2015).  

Desentrañando esta definición, una de tantas, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, llegamos a la frase siguiente “De todo 
tipo de información digital”; esto es, una vez superada la barrera del 
dígito, y la conversión de los octetos de ceros y unos en caracteres trans-
misibles -que permiten acciones lógicas, secuenciales o procedimenta-
les- la información siempre estará en este lenguaje, dado que, sin los 
dígitos -claves en la transmisión y la recepción del universo TIC-, el 
concepto quedaría vacío, como un cuenco sin líquido o un almacén 
hueco. El código binario es la proyección del pensamiento humano con-
vertido en lenguajes comprensibles o distinguibles, que permiten crear 
operaciones y dar lugar a procesos digitales de todo tipo, magnitud, vo-
lumen, formato y extensión. La última sentencia de la definición de 
TIC,s que analizamos, expone que los procesos se realizan “En cualquier 
modelo de formato: texto, gráfico, audio, video”, y concreta la gran 
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capacidad de interacción comunicacional de las TIC,s. Esta última frase 
incluso se quedaría corta si hablamos de realidad virtual, aumentada, 
extendida o ampliada; por ello, una definición de un objeto de estudio 
complejo, como concepto, suele ser genérica y, en cierta manera, esen-
cial y superficial. 

3. OBJETIVOS DEDUCTIVOS 

El IOT (Internet of Things), o Internet de las cosas, que ya conecta a más 
del 50% de los dispositivos digitales planetarios por direcciones IP, es 
una realidad que crecerá hasta tener nuestro planeta, y a las personas que 
lo habitamos, totalmente interconectado por dispositivos de sobremesa, 
domótica, portátiles o aparatos de alta movilidad SOLOMO (móviles, 
geolocalizados y personales). Estas conexiones parten de la esencial ne-
cesidad del hombre de ser sociable por naturaleza, de estar conectado y 
unido en sus relaciones personales, empresariales o de cualquier tipo. 

“No tengáis miedo al futuro” no es una frase baladí, independientemente 
de religiones, creencias o ideologías. La inteligencia artificial, gracias a 
la computación cuántica (cuyo desarrollo actual es similar al de los pri-
migenios ordenadores de los años cincuenta, debido a la complejidad 
del intercambio de electrones para generar una operación lógica similar 
a la realizada por los bits sobre un circuito integrado en un chip), permi-
tirá velocidades de procesamiento de mil a diez mil veces superiores a 
los ordenadores de hoy en día. Será el comienzo de la auténtica inteli-
gencia artificial, no solo algoritmos que buscan patrones de conducta 
para generar respuestas sencillas a problemas complejos. Las máquinas 
pensarán -ya se auto reparan- y aprenderán de sí mismas en una evolu-
ción exponencial e ilimitada, por ello el hombre deberá limitarla para su 
propia subsistencia (TEDx Talks, ����). 

Cuando hablamos de una reivindicación humanista de las TIC,s, no lo 
hacemos desde una perspectiva retrógrada o regresiva, sino con pruden-
cia y esperanza. El humanismo nació como movimiento intelectual desa-
rrollado en Europa durante los siglos XIV y XV; su intención no fue otra 
que romper tradiciones escolásticas medievales exaltando en su totali-
dad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendiendo 
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redescubrir al hombre y dar un sentido racional a su vida, tomando como 
maestros a los clásicos griegos y latinos. No es este un alegato contra lo 
espiritual, presente en lo más hondo del subconsciente humano desde 
los anales de la historia, e incluso convertido en arte, belleza, estética y 
obras maestras de todo tipo. Pero cuando hablamos de tecnología, nues-
tro espíritu racional prevalece ante la materia y los dígitos. La pretensión 
de esta reivindicación es una llamada de atención y, a su vez, un plan-
teamiento premonitorio y preparatorio de lo que ha de acontecer en las 
próximas décadas. Es más, el transhumanismo ya es un movimiento ac-
tivo posterior al humanismo, que también defiende como escudo ético, 
cultural y moral el uso adecuado de las TIC,s, protegiendo sus especta-
culares prestaciones de usos banales, fútiles, inanes o, simplemente, tó-
xicos, nocivos y perniciosos. El transhumanismo es el hombre del ma-
ñana que ya es hoy, el hombre que usa prótesis para ver, andar, hablar o 
escuchar, es el ser humano imbuido en tanta tecnología que forma parte 
de su cuerpo y, a corto plazo, será parte inherente de él. 

No tener miedo al futuro no significa la imprudencia de infravalorar las 
implicaciones humanas que provocarán que las máquinas piensen, sino 
que los principios, valores y la ética del comportamiento humanos no cho-
quen con la quinta revolución industrial, cuyas bases se asientan en el con-
cepto de singularidad, con todo lo que ello significa: máquinas con inteli-
gencia artificial de alta capacidad reflexiva, humanoides con esa facultad, 
prótesis para humanos (Ciborgs), que mejorarán su calidad de vida, y ta-
reas complejas, sutiles y precisas, que ya son realizadas por las máquinas, 
pero cada vez con mayor amplitud de razonamiento digital. Los nuevos 
sistemas de inteligencia artificial usan lógica difusa, selección genética, 
operaciones ambiguas e imitan las redes neuronales del cerebro humano 
para intentar alcanzar la capacidad de razonamiento del homo sapiens; in-
cluso con la sutil y compleja reflexión que realiza un gerente al tener en 
cuenta factores subjetivos para tomar una decisión clave, gracias a Siste-
mas Expertos de Información Empresarial (Laudon y Laudon, 2012).  

El ser humano siempre imita a la naturaleza para avanzar: el timón de un 
barco se basa en el movimiento de la cola de un ganso sobre las aguas, las 
alas de los aviones son similares a las de un ave y la respiración sumergida 
se basa en un regulador que deposita oxígeno en botellas para conseguir 
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mantener al hombre bajo los mares, al igual que algunos seres anfibios. 
Todas estas semejanzas han significado avances fundamentales en la téc-
nica, la industria y, desde mediados del siglo XX, la tecnología digital. 

Ciertamente, el pilar fundamental del universo digital es el código bina-
rio, que, elevado a su máxima expresión, con los sistemas de transmisión 
y procesamiento adecuados, y una estandarización de la interpretación 
de sus ceros y unos. Un octeto representa un bit, un bit se interpreta de 
forma universal gracias al ASCII, y estos caracteres, numéricos, alfanu-
méricos o extraños -véase un apóstrofe o un espacio en la secuencia de 
las palabras-, finalmente generan los lenguajes. Desde esta perspectiva 
primaria, el código binario y su interpretación universal, unido a siste-
mas de procesamiento, transmisión y almacenamiento, configuran los 
sistemas de información y, por ende, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC,s). 

Las ventajas de las codificaciones en 0 y 1 son muchas: 

1. Mayor rapidez y fiabilidad que cualquier sistema de transmisión 
o recepción anterior, desde los papiros, los libros manuales, la 
imprenta, las enciclopedias o incluso sistemas analógicos del si-
glo XX como el fax, el telégrafo, las ondas acústicas de movi-
mientos mecánicos convertidos en señales eléctricas o el morse. 

2. Menor coste sin importar la distancia: la transmisión en binario 
permite llegar a cualquier parte del mundo a mínimo coste ener-
gético y económico; dado que los envíos, que pueden ser docu-
mentos, bases de datos, infografías, videos o audios digitales, 
se realizan por bloques entre sistemas de interpretación del có-
digo, gracias a sistemas de interconexión físicos (“switch”, 
“router” o “módems”), que desempaquetan la información re-
cibida por paquetes lógicos con sistemas de control de paridad, 
para su adecuada interpretación entre emisores y receptores. 

3. Reutilización de la información en cualquier momento y trans-
formación inmediata si se desea. 

4. Copia y replicado de cualquier información digital en cortos 
espacios de tiempo, que puede ser asegurada por medio de “ba-
ckups”, copias de seguridad, réplicas o servidores redundantes 
basados en bases de datos distribuidas o centralizadas. 
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5. El espacio para guardar ingentes cantidades de datos, de cual-
quier tipo, se reduce a la mínima expresión. En la actualidad, 
sistemas de almacenamiento en miniatura (pendrives, memoria 
RAM, memoria ROM, memoria caché, memoria sólida o me-
cánica sobre dispositivos de alta movilidad, servidores, sobre-
mesa, “All in One”, o portátiles), permiten guardar decenas o 
cientos de gigabytes. Se trata de cantidades análogas a miles o 
cientos de miles de canciones, películas, reportajes, informes, 
libros, textos, audios, videojuegos en cualquier tipo de formato 
y sobre cualquier clase de soporte digital (Beekman, 2017). 

En resumen, todas estas capacidades se reflejan en acciones binarias so-
bre dispositivos de entrada de datos, procesamiento, salida, almacena-
miento, transmisión y comunicación. Con esta ligera introducción, po-
demos entender qué son las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación y lo que subyace y prevalece en ellas. 

La Ley Metcalfe, que postula que el valor de un sistema en red crece 
aproximadamente al cuadrado del número de usuarios de la propia red, 
demostrada por medio de faxes y su interacción entre ellos, y la adecua-
ción a la realidad digital de Gilder Technology Report, que en los años 
90 se inspiró en una conocida transparencia de los años 80 de Bob Met-
calfe (creador, entre otras cosas, de Ethernet, el comunicador de redes 
por cable), ha confirmado de forma visionaria el aumento del número de 
usuarios en las redes sociales de los primeros lustros del siglo XXI hasta 
nuestros días, y, a su vez, ha reafirmado su utilidad en el comercio elec-
trónico, aumentando el número de consumidores y la oferta y la de-
manda al cuadrado, en función del aumento del número de usuarios de 
las plataformas “e-commerce” como Ebay, Amazon, AliExpres y otras 
muchas (Dane, 2018).  

Cierto es que la Ley Metcalfe no es perfecta, pues no tiene en cuenta que 
el primer usuario (en su caso y época un fax), no realiza interacción al-
guna con otros usuarios o faxes, dando lugar a un error marginal que es 
corregido con una fórmula más compleja. No obstante, esta ley, esta-
blece las bases del crecimiento de las redes sociales a partir de la Web 
2.0, y también de los grandes negocios de comercio digital; y sigue 
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siendo uno de los pilares teóricos que sustentan el crecimiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación hasta nuestros días. 

La tecnología ha conllevado un proceso evolutivo lento al principio, y 
de enorme velocidad y repercusiones en los últimos treinta años. Esta 
evolución, como una rueda que desciende una cuesta aumentando su ve-
locidad de forma paulatina, es la realidad de nuestros días en el sector 
digital. La metáfora utilizada, un tanto ilusoria, describe la enorme re-
percusión de cada avance digital. Los smartphones inteligentes no tienen 
más de diez años, las aplicaciones móviles ocho años, Internet fue lan-
zado en 1994, por Tim Berners Lee, apoyado por el MIT (Instituto Tec-
nológico de Massachussets), y todo este proceso nos ha sobrevenido casi 
sin darnos cuenta, en el relativo avance del tiempo, tan efímero y fugaz 
a veces y tan lento en otras ocasiones, en función de nuestro punto de 
vista existencial y de los propios acontecimientos que se suceden (Inter-
net Society, 2019). 

No obstante, ya predijo Gordon Moore en 1965, uno de los cofundadores 
de INTEL, tal vez la empresa génesis de los chips de la informática mo-
derna, que la velocidad de un procesador se duplicaría cada 18 o 24 me-
ses. Esta hipótesis se ha confirmado hasta nuestros días, pero el propio 
Moore también afirma, hoy en día, que su teoría tiene límites infran-
queables, como la miniaturización y la capacidad de integrar operacio-
nes lógicas basadas en el intercambio de ceros y unos sobre un chip in-
tegrado en una placa de procesamiento. Él mismo afirma que el futuro 
son las relaciones cuánticas para dar el gran salto de la computación a 
velocidades inconcebibles (Patiño, 2014). El futuro es cuántico y los in-
tercambios eléctricos para generar operaciones lógicas entre ceros y 
unos y, con ello, cálculos y respuestas de programas y aplicativos, será 
realizado a nivel atómico, con intercambios de cargas positivas y nega-
tivas de electrones que orbitan entre átomos. Sin embargo, el enorme 
espacio físico que requieren estos nuevos ordenadores para conseguir 
intercambios estables, junto a las bajas temperaturas que necesitan para 
ser operativos, están retrasando el proceso de integración de los ordena-
dores cuánticos en nuestras vidas. Aun así, sucederá, y la sociedad, los 
gobiernos y las empresas, deben estar preparados para ello (Corral et al. 
10 de enero de 2019).  
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4. MARCO METODOLÓGICO EXPLORATORIO: ORÍGENES, 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC,S 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han sido, y son, 
una revolución de nuestros días, que surgió a partir de la era digital gra-
cias al código binario y a factores coadyuvantes físicos y basados en len-
guajes de programación, aplicaciones y, finalmente, servicios web inter-
conectados, los denominados “web services” (Capron y Johnson, 2018). 

 Pero, para entender la magnitud de los hechos acaecidos en las últimas 
décadas, es interesante observar las anteriores revoluciones, basadas en la 
mecánica, la industria, la técnica y los descubrimientos más asombrosos, 
inconcebibles para el ser humano en las épocas en las que se produjeron. 

La Primera Revolución industrial se desarrolló entre los años 1760 y 
1840. Como puede observarse, las revoluciones técnicas, industriales, 
económicas o digitales, llevan décadas en implantarse y obtener la pro-
ductividad necesaria para ser entendidas. Esta primera revolución causó 
un gran impacto en la sociedad, especialmente de tipo económico y so-
cial. También, al igual que las TIC,s, dio lugar a nuevas maneras de en-
tender el trabajo y fue consecuencia del proceso de industrialización y la 
aplicación de nuevas mecánicas industriales en las formas de producción. 

El epicentro de esta Primera Gran Revolución tuvo su núcleo de expan-
sión en el Reino Unido, donde la máquina de vapor realizó sus primeros 
viajes con viajeros y mercancías con el consiguiente desarrollo y acor-
tamiento de tiempos y distancias. Los condicionantes de tipo político y 
socioeconómico alumbraron la llegada del “capital” como forma de co-
mercio, y esta capacidad de emprendimiento e inversión permitió seme-
jante descubrimiento. Esta revolución dio lugar incluso a una nueva 
clase social desconocida hasta el momento: el proletariado industrial, 
con las consecuencias de la lucha de clases posteriores, con las obras de 
Marx, Engels, Bakunin y otros reaccionarios, que fueron la espoleta -y 
la chispa-, del Comunismo y el Socialismo del siglo XX, aún latente en 
algunos países en nuestros días (Gramsci, 1971).  

La Segunda Revolución Industrial fue un vaso comunicante de la pri-
mera, se desarrolló unos diez años después de la consolidación de la 
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primera, hacia 1850. En esta tapa se agilizaron los medios de transporte, 
se implantó la electricidad, el telégrafo y las nuevas formas de comuni-
cación bidireccional. Durante esta revolución el estallido demográfico 
fue el impulsor primario, ocasionando un fuerte impacto político, eco-
nómico y social, junto al uso de nuevas materias primas, por los avances 
de la química y la física. Así mismo, la producción en cadena permitió 
una oferta de unidades nunca vista hasta ese momento. La Segunda Re-
volución Industrial se prolongó hasta 1914, nefasto año en el que co-
menzó la Primera Guerra Mundial. 

La Tercera Revolución Industrial es una clara muestra de incremento 
exponencial de la tecnología y la ciencia, y consecuencia directa de los 
cambios producidos a raíz el tema que nos ocupa, las TIC,s o Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. Las energías renovables, la 
eco sostenibilidad y el avance de nuevos modelos de comunicación in-
teractiva, colectiva, convergente y multicanal. Por todo ello se considera 
una auténtica revolución, que posiblemente comenzó antes de 2006, 
pero se define esa fecha al ser el despunte de la Web 2.0, en la que, 
gracias a Internet y al sistema multiindustria que genera, el consumidor 
se convierte también en productor (PROSUMER), pudiendo opinar, va-
lorar, reseñar, analizar y comparar los datos, así como crear sus propios 
medios de comunicación y negocios virtuales con relativa facilidad. Sin 
embargo, esta facilidad de emprendimiento, cuando es prácticamente 
colectiva, también exige mayor valor añadido, diferenciación, control de 
costes y gastos, nichos de mercado, amenaza de la competencia, nuevos 
productos sustitutivos, capacidad de negociación del proveedor y capa-
cidad de negociación del cliente, por el conocimiento añadido que ob-
tiene. Todas estas ideas se aposentan en el catedrático del Departamento 
de Economía de Harvard, Michael Porter, y su genial estudio sobre las 
Cinco Fuerzas Competitivas del mercado contemporáneo (Porter, 2008). 

Según George T. Doran, el modelo de la Tercera Revolución Industrial 
ha tenido claros y oscuros. Por un lado, la enorme capacidad de relación 
entre los seres humanos, la gran capacidad económica, productiva y dis-
tributiva; por otro, las dificultades de ciertos países, clases sociales y 
poblaciones, para llegar a todas sus capacidades, que incluyen, incluso, 
diferencias de género. 
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La “Paradoja de la Productividad”, de la tercera revolución industrial, 
basada en las TIC,s y el entorno digital, aún genera discrepancias por los 
parámetros de medición, la ausencia de una auténtica cultura digital cua-
lificada y el análisis pormenorizado de las mejoras reales y sustanciales 
en los incrementos productivos y de supuesta abundancia para la socie-
dad globalizada (Brynjolfsson, 1993). 

El modelo SMART (sigla que abrevia el conjunto de componentes de 
hardware y software de las TIC,s) creado por T. Doran, define la Tercera 
Revolución por conceptos claros, que explican el abrumador éxito de lo 
digital a principios del siglo XXI.  

SMART, se concluye, es: 

S- Specific- Específico. 

M- Measurable- Medible 

A- Attainable- Alcanzable 

R- Relevant- Relevante 

T- Timely- Temporal. 

Estos cinco términos son la base de lo que hoy definimos como Smartp-
hone digitales, televisiones Smart, bases de datos, algoritmos inteligen-
tes, medición específica de acciones en Internet e Intranets, comercio 
electrónico, redes sociales, plataformas colectivas y otros muchos. En 
definitiva los sistemas de información multidireccional que, gracias a 
los impulsores tecnológicos, han alcanzado un punto de inflexión óp-
timo para el desarrollo acelerado y exponencial de las TIC,s a nivel uni-
versal (Doran, 1981). 

La Cuarta Revolución Industrial es definida como transformación digi-
tal e industrial, dado que ambos términos van de la mano. En el Con-
greso de Hannover de Alemania, en 2019, se sentaron las bases para que 
todo el organigrama productivo, político, académico, investigador, cien-
tífico y educacional se posara sobre una estructura con pilares comunes 
para alcanzar la máxima productividad al menor coste y poder competir 
con otros continentes, corporaciones, alianzas y países, es el concepto 
de COMPETTIVIDAD, necesario para entender la encarnizada lucha de 
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espacio económico en una Ley de Oferta y Demanda a nivel mundial 
(Deutschland de, 2 de abril de 2014). 

La Cuarta Revolución Industrial tiene como pilares la conexión entre 
todos los dispositivos digitales (IOT), la robótica y la Inteligencia Arti-
ficial aplicada a dispositivos, mecanismos, artefactos, productos y ser-
vicios. Esta revolución es producto de la ingeniería más avanzada y las 
TIC,s de última generación dedicados a la productividad, el comercio, 
la industria y el sistema económico. Sin duda, el cambio de los modos 
de trabajo será peculiar, pues no se tratará de trabajo de producción en 
cadena, como en las primeras revoluciones, ni siquiera de trabajo hu-
mano cualificado. Las máquinas realizarán muchas tareas que actual-
mente realizan los individuos, con la coyuntura de conflicto, dificultad 
transformadora y choque de derechos laborales y empresariales que todo 
ello impone (Constatini, 8 de febrero de 2016).  

Por supuesto, sin dejar de lado la Ley de Protección de datos de los in-
dividuos, que con la nueva ley europea (que tardó doce años en conce-
birse y poner de acuerdo todo el conjunto de países integrantes de la 
Unión Europea), protege, por fin, de facto, nuestros datos en cada país 
de la UE, con multas de carácter punitivo a todas las empresas que no 
cumplan la legislación. A este avance de protección de la intimidad per-
sonal y empresarial, se unen las nuevas leyes de Propiedad Intelectual, 
Patentes, Propiedad Industrial y Modelos de Utilidad. El Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) es el reglamento europeo rela-
tivo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al trata-
miento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
Las multas por el no cumplimiento del RGPD pueden llegar a los 20 
millones de euros. Así mismo, cada Estado Miembro es responsable, con 
su respectiva Agencia Estatal, del cumplimiento íntegro del reglamento 
activado y consensuado (Tommaso, 5 de enero de 2015). 

5. DISCUSIÓN DIALÉCTICA: LAS TIC,S Y EL FUTURO 

La Quinta Revolución Industrial que se acerca se ha dado a conocer por 
la teoría de la SINGULARIDAD. Esta teoría, aún no definido clara-
mente, pues las máquinas no piensan hasta el nivel de desarrollo 
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cognitivo que esperamos, deseamos y, en cierto modo, tememos, im-
plica que las máquinas aprenderán, se auto reparan, evolucionarán de 
forma exponencial y llegarán a tener una capacidad reflexiva similar a 
la humana.  

“Aunque la potencia bruta del cerebro humano pueda alcanzarse en un 
ordenador en 2019, serán necesarios otros 10 años más para que esa po-
tencia tenga capacidades reales similares a la del cerebro humano”. Ray 
Kurzweil, científico, ingeniero jefe de Google. 

Las tres fases para alcanzar la “Singularidad Tecnológica” podrían pro-
ducirse del siguiente modo: 

‒ Fase I: Los ordenadores alcanzarán un nivel de computación 
similar al cerebro humano.  

‒ Fase II: La IA (Inteligencia Artificial) de los ordenadores ten-
drá la capacidad para mejorarse a sí misma, iniciando un pro-
ceso de mejora exponencial.  

‒ Fase III: El crecimiento exponencial será tan rápido que la IA 
alcanzada será imposible de entender por el ser humano.  

Algunos expertos intuyen que la inteligencia artificial podría superar al 
cerebro humano entorno a finales de los años 20 (Siglo XXI). Partiendo 
de estas especulaciones con base científica, a finales de la siguiente dé-
cada se alcanzaría así la primera fase de la Singularidad Tecnológica. 
Las previsiones para cumplir las tres fases son a mediados del siglo XXI, 
es decir, hacia el año 2050 (ABB Robotics, 2014). 

No tener miedo a la tecnología digital implica tener los medios de pro-
tección para su propio avance. No temer a lo digital implica, a su vez, 
tener las barreras éticas necesarias para que un ordenador, que llegará a 
pensar por sí mismo, no se rebele contra los humanos que lo han creado. 
Y, por supuesto, no tener miedo a la evolución de las tecnologías digi-
tales, significa crear los mecanismos necesarios, a nivel mundial, incluso 
con la participación de organismos internacionales como la ONU o la 
OMS, para evitar que esta inteligencia sea usada en ámbitos bélicos (Na-
ciones Unidas, 2012). 
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Desde nuestra visión del contexto digital, en un entorno de inquietud y 
avances impensables hace solo unas décadas, abogamos por una Quinta 
Convención de Ginebra (Se conoce con el nombre de Convenios de Gi-
nebra o Convenciones de Ginebra al conjunto de los cuatro convenios 
internacionales que regulan el derecho internacional humanitario -tam-
bién conocido por ello como derecho de Ginebra-) cuyo propósito es 
proteger a las víctimas de los conflictos armados. El primero fue firmado 
en la localidad suiza de Ginebra en 1864, un año después de la fundación 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin de «lograr un pe-
queño ámbito de acuerdo universal sobre ciertos derechos de las perso-
nas en tiempo de guerra, específicamente, los derechos del cuadro mé-
dico a ser considerado neutral a fin de poder tratar a los heridos.  

Extrapolando estos conceptos históricos y necesarios a lo largo de la 
nuestra evolución, deberá limitarse el uso de la inteligencia artificial, sea 
o no humanoide, para fines bélicos. Esta limitación debe ser tan extrema 
como la impuesta al armamento nuclear, las armas bacteriológicas o las 
armas químicas, puesto que un humanoide sin conciencia moral sería 
capaz, en un hipotético conflicto bélico, de las mayores aberraciones sin 
sentimiento de culpa, conciencia del acto realizado o remordimientos. 
Para ello, basarse en el profético físico y escritor Isaac Asimov sería un 
buen punto de partida, imponiendo -con las certificaciones industriales, 
técnicas y de patentes más rígidas posibles- el uso y fabricación de tec-
nología digital con pensamiento similar al humano, ya sea sobre sopor-
tes mecánicos sin forma humana o con ella, fuera de toda coyuntura mi-
litar. Las Tres Leyes de Asimov (Asimov, 1942) limitarían el uso de la 
inteligencia artificial y los robots para encumbrar al ser humano en sus 
sentimientos más nobles, puros y elevados. Estas Tres Leyes, fueron un 
manifiesto escrito en una de sus obras “Circulo Vicioso” y publicado en 
1942. Estas leyes preconizan cual debe ser el comportamiento de fabri-
cantes, países, empresas, naciones, corporaciones y organizaciones a la 
hora de crear robots conscientes con o sin forma humanoide: 
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1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permi-
tirá que un ser humano sufra daño.

2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres hu-
manos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la 1º ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en
que esta protección no entre en conflicto con la 1ª o la 2ª ley.

Con ello, la inteligencia digital que nos depara el futuro cercano, en base 
al silicio (chips) o a los átomos (Procesamiento cuántico), debe ser usada 
para aumentar la calidad de vida de los seres humanos, aumentar la ri-
queza intrínseca que esta nueva forma de pensamiento digital permite y 
permitirá y, finalmente, un reparto equitativo de la misma protegiendo a 
los estratos de la sociedad más vulnerables, de menor cualificación o en 
países en vías de desarrollo. 

Es un hecho que Europa perderá varios millones de empleos en los pró-
ximos cinco años debido a la cuarta revolución industrial y el uso de tec-
nologías con inteligencia artificial (Yañez, 2019), que pueden realizar ta-
reas complejas, no fallar, no cansarse y no luchar por unos derechos que, 
como entes inorgánicos (aunque lleguen a ser “racionales”), no poseen, 
Pero también debe serlo que el uso de las máquinas inteligentes no ser-
virá de excusa para abandonar a las generaciones envejecidas, que no 
realizarán trabajo alguno, protegiendo su futuro, una existencia tranquila 
y una calidad de vida digna, como seres humanos que son. 

La paradoja de generar máquinas para evitar personas (La Nación, 26 de 
mayo de 2016) y, a su vez, que estas personas no tengan poder adquisi-
tivo para adquirir o consumir los productos que producen las máquinas, 
debe ser resuelta con generosidad a todos los niveles de liderazgo, poder 
e influencia: gubernamental, institucional, corporativo, empresarial, in-
dustrial, organizativo y, en última instancia, personal y social (Nagar-
juna y Arnau, 2018). 

La cuarta revolución industrial no puede ser una excusa para provocar 
una auténtica revolución social de aquellos perjudicados que lucharán, 
si lo consideran justo y necesario, por sus derechos. Tampoco debe ser 
un motivo para generar más desigualdad sobre la riqueza, pues sin con-
sumidor no hay economía, y las máquinas no consumen; y, por supuesto, 
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tampoco debe ser una manera de crear nuevas formas de infringir dolor 
o la muerte a nuestros semejantes (World Economic Forum, 2016).  

6. CONCLUSIONES 

Como tecnólogos, directores de desarrollo y creadores de sistemas digi-
tales eficientes para las empresas y las corporaciones, abogamos por una 
evolución humanista de la tecnología, con un fin loable en sí misma; con 
sólidas bases éticas y morales, en paralelo a leyes nacionales y suprana-
cionales que controlen su uso, abuso y, por supuesto, su evolución. Todo 
ello al servicio de la maravillosa especie humana. Evolucionemos con 
las máquinas como creadores, educándolas y marcándoles límites intras-
pasables, por nuestra propia supervivencia. 

7. REFERENCIAS 

ABBRobotics ( ). ABB Robotics - Introducing a new era of robotics [Archivo 
de vídeo]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=C R-
FSRBUbE 

Asimov, I. ( ). Runaround. Astounding Science Fiction. 

Avant ( ). A Brief History of Databases. Disponible en: 
http://avant.org/project/history-of-databases/  

Beekman, G. ( ). Introducción a la informática. Madrid: Pearson Educación.  

Berg, K.L., Seymour, T. y Goel, R., ( ). History of databases. International 
Journal of Management and Information Systems, ( ), pp. - .  

Brynjolfsson, E. ( ). The productivity paradox of information technology. 
Communications of the ACM ( ), – . 

Capron, H.L. y Johnson, C. ( ). Computers: Tools for an Information Age. 
Pearson. 

Cardador, A.L. ( ). Dimensionar, instalar y optimizar el hardware. Málaga: 
IC Editorial. 

Chalamach, M. (  de mayo de ). Del tiempo y el espacio en la sociedad red. 
Recuperado de http://www.urbanlivinglab.net/del-tiempo-y-el-espacio/ 

Chen, F., Deng, P., Wang, J., Zhang, D., Vasilakos, A. y Rong, X. ( ). Data 
mining of the Internet of Things: Literature Review and Challenges. 
International Journal of Distributed Sensor Networks, ( ), - . 



‒   ‒ 

Constatini (  de febrero de ). Los robots, la cuarta revolución industrial. El 
País. Disponible en 
http://economia.elpais.com/economia/ / / /actualidad/
_ .html 

Corral, D., Álvarez, C. y Gidrón, M. (  de nero de ). Davos : El foro 
para abordar los retos futuros. BBVA. Recuperado de: 
https://www.bbva.com/es/foro-economico-davos/  

Dane ( ). Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la 
información y comunicación en empresas . Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresa
s_ .pdf  

Deutschland.de. (  de abril de ). Industria .  en la Feria de Hannover. 
Deutschland.de. Recuperado de: 
https://www.deutschland.de/es/topic/economia/globalizacion-comercio-
mundial/industria- -en-la-feria-de-hannover 

Doran, G. T. ( ). There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and 
Objectives. Management Review, , - . 

Historia de la informática (  de julio de ). Recuperado de 
http://historiadelainformtica.blogspot.com 

Internet Society ( ). Breve historia de Internet. Recuperado de 
https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-history-
internet/ 

La Nación (  de mayo de ). Foxconn reemplaza  mil trabajadores por 
robots para fabricar el iPhone y otros dispositivos electrónicos. La 
Nación. Recuperado de: 
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/foxconn-reemplaza- -mil-
trabajadores-por-robots-para-fabricar-el-iphone-y-otros-dispositivos-
electronicos-nid   

Laudon, K.C. y Laudon, J.P. ( ). Sistemas de Información Gerencial. Pearson 
Educación. 

Naciones Unidas ( ). El futuro que queremos. Las Ciudades. Hoja de datos. 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. 
Disponible en 
http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/Rio+ _FS_Cities_SP.pdf 

Patiño, A. ( ). De la «Paradoja de la Productividad» y la Ley de Moore al 
Papel de las TI C en el Aumento de la Productividad de las Empresas y 
de las Naciones. ING E CUC, ( ), – . 

Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard 
Business Review, 86(1), 78‐93. 



‒   ‒ 

TEDx Talks. Big data e inteligencia artificial: ¿son el futuro? ( ) [Archivo de 
video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v= bhgasXVSH  

Tehrani, K. y Michael A. ( ). Wearable Technology and Wearable Devices: 
Everything You Need to Know. Wearable Devices Magazine. 
Disponible en http://WearableDevices.com 

Tommaso Koch (  de enero de ). Claves de la nueva Ley de Propiedad 
Intelectual [Entrada en un blog] 

World Economic Forum ( ). La Cuarta Revolución Industrial | Versión 
completa [Archivo de vídeo]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=-OiaE l ysg 

Yañez, F. ( ). Las  tecnologías clave de La Industria . : El camino hacia 
la Fábrica del Futuro (La cuarta Revolución Industrial). 

Nagarjuna y Arnau, J. ( ). Fundamentos de la vía media. Alianza 

Gramsci, A. ( ). El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce. 
Nueva Visión 

  



SECCIÓN IV 

ARTE, LITERATURA, HISTORIA Y OTRAS DISCIPLINAS 



‒   ‒ 

CAPÍTULO 38 

REPRESENTACIONES DE LA VIOLENCIA ESCOLAR  
EN LA NOVELA FANTÁSTICA:  

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL 

NIEVES GUTIÉRREZ ÁNGEL 
Universidad de Almería 

MARÍA DOLORES PÉREZ ESTEBAN 
Universidad de Almería 

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la lectura del libro Harry Potter y la piedra filosofal pode-
mos distinguir claramente dos hitos que marcan tanto el desarrollo de la 
propia historia, como el verse implicado en la violencia escolar por parte 
del principal protagonista. Tales momentos, hacen referencia ni más ni 
menos, en primer lugar, al periodo en que Harry Potter aún no sabe que 
es mago, vive con sus tíos y es miembro de la misma clase en el mismo 
colegio que su primo Dudley. Y el segundo periodo, en el cual ya Harry 
Potter conoce sus orígenes y capacidades mágicas, y es alumno de la 
escuela de magia Howarts.  

1.1. EL PRIMER PERIODO 

Harry Potter vive con miembros de su familia, que de alguna manera, lo 
han adoptado. El trato hacia él es en todo momento despiadado, excluido 
y en condiciones poco apropiadas, hemos de recordar que dormía en la 
alacena que hay debajo de las escaleras, y vestía la ropa que a su primo 
ya no le venía. E incluso es castigado a no comer y a no salir de la que 
es su habitación. Por su parte, Harry Potter, no solamente carece de sen-
timiento de pertenencia a la familia, sino que además es víctima de vio-
lencia (dentro y fuera de la escuela) por parte de uno de los miembros 
de la familia, su primo Dudley.  
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En este trabajo, nos vamos a centrar en la violencia que ocurre en el con-
texto educativo, que a lo largo del libro se evidencia. Con respecto a la 
misma, son tres las características indispensables para su existencia y con-
sideración: La agresión que se realiza por parte de un agresor hacia una 
víctima (en este caso por parte de Dudley hacia Harry). El mantenimiento 
de fuerza y poder en esta situación por parte del agresor (que puede ser 
tanto de manera grupal, como individual), y el sentimiento de indefensión 
de la víctima. Y por último, la continuidad y repetición de los hechos.  

En palabras de Ortega (2010), los criterios definitorios del bullying o 
violencia escolar, gozan de un acuerdo y una aceptación universal. Coin-
cidiendo todos ellos en señalar a la violencia como una conducta que se 
traduce en una serie de acciones dañinas ejercidas de unas personas ha-
cia otras. Y que se caracterizan por ser descompensadas en cuanto a que 
se ejercen por parte de una persona más fuerte, hacia otra más débil, 
tener un carácter temporal y no puntual, con la finalidad hacer daño, y 
la adopción ante tal hecho de tres roles: Víctima, agresor y observador. 
Atendiendo a cada uno de ellos, el agresor es quien realiza la acción 
dañina, la víctima quien es sometido a tal acción y el perjudicado, y el 
observador, que es un mero curioso cómplice de la situación.  

Si nos centramos en el rol de agresor, la personalidad de Dudley se co-
rresponde con características propias de lo que es considerado un agre-
sor (el libro nos describe a Dudley como un chico gordo, con cara 
grande, ojos pequeños, y gran cabeza, en cualquier caso, más corpulento 
que Harry): una persona físicamente más fuerte que su víctima (Arro-
yave, 2012) que posee popularidad entre sus compañeros (Armero, Ber-
nardino, y Bonet, 2011; Fernández, 1998; Trianes, 2000), y que además 
de ser popular, es temido por agredir (Cerezo-Ramírez, 2012). En este 
sentido, Dudley como agresor, posee y mantiene unas mejores relacio-
nes interpersonales que Harry como víctima (Cerezo, Sánchez, Ruiz, y 
Arense, 2015). 

Además como agresor, su personalidad están caracterizada por poseer 
escasa empatía, ser dominante, impulsivo, tener dificultad para cumplir 
las normas o incluso ser hostil y desafiante (Arroyave, 2012; Cerezo, 
1997; Estévez, Marínez, y Musitu, 2006; Fernández, 1998; Olweus, 
2005; Ruiz, Riuró, Tesouro, 2015; Trianes, 2000). 
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Además en el caso particular de Dudley, se dan una serie de factores 
familiares que contribuyen al uso y mantenimiento del rol de agresor. 
Ya que estudios como el elaborado por León del Barco, Felipe-Castaño, 
Polo-del-Río, y Fajardo-Bullón (2015) ponen de manifiesto el hecho de 
que situaciones familiares en las que se dan estilos parentales caracteri-
zados por la poca supervisión y la alta permisibilidad contribuyen a ello.  

Muestra de esta situación familiar es el empleo de la violencia, en este 
caso física, por parte de Dudley tanto hacia su primo, “el saco de boxeo 
favorito de Dudley era Harry” (24), como el hecho del uso de la misma 
ante el deseo de querer cualquier capricho, ante sus padres, tal y como 
muestra el libro: “dándole patadas a su madre mientras subían por las 
escaleras, pidiendo caramelos a gritos” (19). 

Todo esto, da como resultado el afianzamiento de la creencia de la solu-
ción ante las adversidades de forma ofensiva y disruptiva, estableciendo 
una asociación directa y positiva entre el uso de la violencia y la conse-
cución de sus objetivos (Avilés, 2003). 

Y además goza de reconocimiento social. En este sentido, Cerezo 
(2002), a partir de una concepción social de la violencia escolar, distin-
gue tres tipos de subgrupos sociométricos que se pueden encontrar den-
tro de un mismo grupo: El primero de ellos, formado por alumnos que 
gozan de popularidad entre el resto. El segundo grupo compuesto por 
alumnos aislados, que suelen quedar al margen. Y, el tercer grupo, inte-
grado por aquellos alumnos rechazados que no gozan de popularidad. Si 
nos centramos en los episodios violentos que suceden en el contexto es-
colar, parece claro identificar cada uno de estos grupos con los roles a 
los que venimos refiriéndonos. Y es que, desde esta visión, se considera 
que la posición, la ascendencia y el nivel social tienen una gran relevan-
cia en el sostenimiento y fomento del bullying, relacionándose cada uno 
de estos tres subgrupos con un rol: Agresor, víctima y observador (Sal-
mivalli, 2010). 

Es decir, no actúa solo, sino que tiene un amigo el cual lo encubre ante 
sus actos relacionados con el vandalismo y la violencia, Piers Polkiss 
“era quien sujetaba los brazos de los chicos detrás de la espalda mientras 
Dudley les pegaba” (28). Esto también se da dentro del colegio, donde 
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Dudley tiene un grupo de seguidores, y por lo tanto de agresores hacia 
Harry. En palabras de Quintana, Montgomery, y Malaver (2009), estas 
relaciones asimétricas por parte de los agresores, intentan dominar e in-
timidar a la víctima y convertir al espectador en un cómplice activo o 
silencioso que apoya esta situación. 

Si tuviéramos que clasificar al Dudley como agresor, sin ningún tipo de 
duda, sería un agresor líder, el encargado de iniciar la acción. Mientras 
que los componentes de su banda (Piers, Dennis, Malcomlm y Gordon) 
son agresores seguidores, o agresores reforzadores, encrgados de ofrecer 
apoyo al líder y animar al resto de los agresores para atacar a la víctima 
(Avilés, Irurtia, García-López, y Caballo, 2011; Salmivalli, Lagerspetz, 
Björkqvist, Österman, y Kaukiainen, 1996).  

Por otro lado, encontramos el rol de víctima, que, en este caso, como 
venimos mencionando lo ostenta Harry Potter, caracterizado por ser un 
alumno aislado, sin apoyo, con bajo nivel de aceptación y alto nivel de 
rechazo (Sierra, 2009). Hechos que les conducen a manifestar conductas 
relacionadas con la evitación, o el aislamiento (Cerezo, 2014). “Por esa 
razón, Harry pasaba tanto tiempo como le resultaba posible fuera de la 
casa, dando vueltas por ahí y pensando en el fin de las vacaciones, 
cuando podría existir un pequeño rayo de esperanza: en septiembre es-
tudiaría secundaria y, por primera vez en su vida, no iría a la misma clase 
que su primo” (37). 

Harry Potter es lo que se identifica como una víctima pasiva, los cuales no 
suelen enfrentarse al agresor y ocultan la situación en silencio. Además, es 
una víctima sin causas aparentes, y mantiene una actitud de sometimiento 
y sumisión ante la agresión (Harris y Petrie, 2006; Pikas, 1989). 

En lo que respecta a los tipos de violencia, son numerosas las aportacio-
nes de diversos autores que han intentado clasificar a los mismos, donde 
encontramos aportaciones que incluso además de dicha clasificación, 
distinguen las distintas funciones que la misma puede representar, es 
decir, violencia reactiva y violencia proactiva, o lo que es lo mismo, la 
violencia como respuesta a un ataque, o la violencia dirigida por la in-
fluencia de estímulos externos (Little, Brauner, Jones, Nock, y Hawley, 
2003). Es destacable la visión de otros autores, que mencionan tipos de 
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formas de agresión, como es el caso de Monclús, Oliva Sánchez, Gon-
zalo, y Barrigüete (2004) y de Serrano (2006), quienes identifican como 
tipos de agresión los siguientes: Encubierta, instrumental, hostil, reac-
tiva e intimidatoria. 

En cualquier caso, de manera general, parece existir acuerdo a la hora 
de clasificar los tipos de violencia escolar en: Violencia verbal, violencia 
física, violencia social o violencia a través de internet y las nuevas tec-
nologías (Avilés et al., 2011; Estévez, Villardón, Calvete, Padilla, y 
Orue, 2010). Y al respecto, una de las clasificaciones más completas y 
actuales que podemos encontrar es la aportada por Álvarez-García et al. 
(2011), quienes distinguen entre violencia física, violencia verbal, la ex-
clusión social, la violencia a través de las TIC y las conductas disrupti-
vas en el aula. 

En el caso de “Harry Potter y la piedra filosofal” uno de los tipos de 
violencia encontrados se corresponde con la violencia física, definida 
como “aquella en la que existe un contacto material para producir el 
daño” (Álvarez-García, Núñez, y Dobarro, 2013, p. 191).  

Este tipo de violencia es empleada por parte de Dudley de manera di-
recta, tanto hacia Harry, como hacia sus padres a través de la fuerza fí-
sica, con la intencionalidad de provocar daño. Además, suele emplear la 
misma mediante golpes, o empujones. Y son muchos los ejemplos de 
violencia física directa los que encontramos en el libro: “llevaba gafas 
redondas siempre pegadas con cinta adeshiva, consecuencia de todas las 
veces que Dudley le había pegado en la nariz” (25), “golpeando a Harry 
en las costillas” (33). E incluso también llega a practicar a través del 
empleo de objetos “golpeó a su padre en la cabeza con un bastón” (41), 
“le había dado una patada a su madre” (43).  

A lo que hay que sumar que se dan de manera cotidiana “practicar su 
deporte favorito era pegarle a él” (31). 

Otro tipo de violencia muy presente es la violencia verbal, que se co-
rresponde con ser uno de los tipos de violencia más usuales en la actua-
lidad (Calmaestra et al., 2016).  
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Este tipo de violencia es ejercida tanto por parte de Dudley, como por 
parte de los tíos de Harry Potter. Por parte de Dudley, se podría decir 
que es ejercida de manera directa, mediante burlas, comentarios ofensi-
vos, gitos, inslutos… (Martínez-Otero, 2005). “No quiero que esté allí… 
Necesito esa habitacion… Échalo” (43). 

Mientras que la violencia verbal por parte de los tíos es más de tipo in-
directa (Armero et al., 2011) como puede ser hablar mal de la personal.  

“Los Dursley hablaban a menudo sobre Harry de aquella manera, como 
si no estuviera allí, o más bien como si pensaran que era tan tonto que 
no podía entenderlos, algo así como un gusano” (27). 

E incluso exclusión social, la cual es un tipo de violencia que se da en 
las relaciones personales y sociales dentro del contexto educativo. En 
este caso, de manera relacional, el agresor actúa de manera directa sobre 
su víctima, a través de acciones que tienen por finalidad la exclusión de 
la misma en el grupo de iguales, mediante el ignoro, no dejar participar 
en alguna actividad, dejar de lado… en definitiva, se le excluye del 
grupo (Crick y Grotpeter, 1995; Storch, Masia-Warner, Crisp, y Klein, 
2005). 

“A nadie le gustaba estar en contra de la banda de Dudley” (35) y él es 
el encargado de que nadie se junte con Harry, no tiene amigos, y ni si-
quiera lo escogen a la hora de hacer grupos en clase.  

En definitiva, la finalidad de esta violencia es provocar un rechazo so-
cial, la cual se da tanto de manera directa (mediante la exclusión total de 
la víctima) como de manera indirecta (ignorar a la víctima por completo 
y hacer que la ignoren el resto del grupo de iguales). 

1.2. EL SEGUNDO PERIODO 

En este periodo, el protagonista ya se encuentra en la escuela de magia 
Hogwarts, y en él ocurren un elevado número de episodios relacionados 
con la violencia escolar, los cuales pretendemos analizar en las siguien-
tes líneas.  

El primer episodio relacionado con la violencia escolar que se observa 
en este periodo es el que ejerce Draco hacia Ron. En este caso, Draco 
actúa como agresor, iniciando una agresión de carácter ofensivo y verbal 
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hacia Ron que es la víctima y Harry Potter es el observador. El rol de 
agresor es desarrollado dentro de la escuela de magia por Draco Malfoy 
“un niño de rostro pálido y puntiagudo” (80) y sus amigos, Crabbe y 
Goyle “ambos eran corpulentos y parecían muy vulgares” (109). Sin lu-
gar a dudas, Draco es el agresor líder, y Crabbe y Goyle, son agresores 
seguidores, o agresores reforzadores (Avilés et al., 2011; Salmivalli et 
al., 1996). 

Ron es víctima de Draco por pertenecer a una familia numerosas con 
bajos recursos económicos. Ron comparte con las víctimas característi-
cas como ser una persona introvertida, que posee escasas habilidades 
sociales, ansioso, vulnerable, indefenso e inseguro, y una baja autoes-
tima (González, 2012; Rose, Monda-Amaya, y Espelage, 2011). “Soy el 
sexto en nuestra familia que va a asistir a Hogwarts. Podrías decir que 
tengo el listón muy alto. Bill y Charles ya han terminado. Bill era dele-
gado de clase y Charles era capitán de quidditch. Ahora Percy es pre-
fecto. Fred y George son muy revoltosos, pero a pesar de eso sacan muy 
buenas notas y todos los consideran muy divertidos. Todos esperan que 
me vaya tan bien como a los otros, pero si lo hago tampoco será gran 
cosa, porque ellos ya lo hicieron primero. Además, nunca tienes nada 
nuevo, con cinco hermanos. Me dieron la túnica vieja de Bill, la varita 
vieja de Charles y la vieja rata de Percy” (101). 

Draco por su parte, comparte con los agresores características como el 
ser una persona con escasa empatía, dominante, impulsivo, hostil y desa-
fiante (Arroyave, 2012; Cerezo, 1997; Estévez et al., 2007; Fernández, 
1998; Olweus, 2005; Ruiz et al., 2015; Trianes, 2000). 

Harry Potter en este caso, actúa como observador, dentro de lo que Sal-
mivalli (1999) considera observador defensor, pues adopta una actitud 
de defensión hacia su amigo Ron, e incluso se enfrentan a los agresores. 
Siendo este el papel más activo dentro del rol de observador (Quintana 
et al., 2009). 

Además de este episodio, son numerosos los que se pueden encontrar en 
el libro relacionados con la violencia verbal expresada mediante risas o 
burlas por parte de Draco y sus seguidores. “Harry no tenía la menor 
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idea de los que era un bezoar. Trató de no mirar a Malfoy y a sus amigos, 
que se desternillaban de risa” (139). 

“Me da mucha lástima toda esa gente que tendrá que quedarse a pasar la 
navidad en Hogwarts porque no los quieren en sus casas. Mientras ha-
blaba, miraba en dirección a Harry. Crabble y Goyle lanzaron risas bur-
lonas” (193). 

El segundo episodio de violencia escolar que encontramos en el libro 
tiene lugar entre Draco, que adopta el papel de agresor (actuando solo 
en esta ocasión), y en este caso Neville, que es sometido a violencia 
física de carácter indirecto, la cual está relacionada con esconder, robar, 
romper objetos de la víctima… (Armero et al., 2011), en este caso, una 
recordadora. 

“Neville estaba trantando de recordar qué era lo que habia olvidado, 
cuando Draco Malfoy, que pasaba al lado de la mesa de Gryffindor, le 
quitó la recordadora de las manos” (147). 

Sin embargo, en este segundo episodio, encontramos algo fundamental 
de cara al tratamiento de estos temas, como es el papel que el profeso-
rado posee ante ellos, no solamente de cara a su prevención, sino tam-
bién, como es en este caso, como agentes para detectar y detener la vio-
lencia escolar (Del Rey y Ortega, 2007; Ruiz et al., 2015). 

“Pero la profesora McGonagall, que detectaba problemas más rápido 
que ningún otro profesor del colegio ya estaba allí” (147). 

Una vez más, Harry Potter adquiere un papel de observador activo, en 
cuanto al hecho de tratar de recuperar el objeto robado a su compañero. 

El tercer episodio relacionado con la violencia escolar parte de una pro-
vocación verbal por parte de Draco y sus dos cómplices a Harry y a Ron, 
la cual desemboca en un intento de quedada para un duelo de magos que 
finalmente resulta ser una trampa de Draco hacia Harry y Ron. Como se 
puede observar, Draco actúa siempre desde el rol de agresor, siempre es 
quien dirige al resto de agresores, y sus víctimas van variando.  

El principal rasgo de este episodio es que por primera vez Hermione 
adquiere el rol de observador activo, intentando evitar este encuentro y 
tomando un papel de carácter preventivo ante la sucesión de tales 
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hechos, y haciendo ver las consecuencias que para ellos puede tener 
(Quintana et al., 2009). 

“No puedo creer que vayas a hacer eso, Harry” (156). 

En el cuarto episodio, volvemos a encontrar un caso de violencia física 
indirecta, a partir de robo o usurpación de un paquete por parte de Draco, 
acompañado de sus dos cómplices, a Harry. Además, dentro de estos 
hechos también se produce violencia verbal, mediante comentarios 
ofensivos por parte de Draco a Ron, el cual vuelve a utilizar la situación 
económica de su familia para arremeter contra él.  

“¿Estás tratando de ganar algún dinero extra, Weasley? Supongo que 
quieres ser guardabosques cuando salgas de Hogwarts… Esa choza de 
Hagrid debe de parecerte un palacio, comparada con la casa de tu fami-
lia” (194). 

Y una vez más, también observamos el papel del profesorado ante la 
ocurrencia de tales hechos, con un carácter que dan por zanjados los 
mismos. En este caso, por parte del profesor Snape, que evita tanto el 
hecho de que la violencia verbal prosiga, como el hecho de que Ron 
responda ante la agresión verbal, con un tipo de violencia física inten-
tando pegar a Draco.  

“Pelear está contra las reglas de Hogwarts” (195). 

Otro de los episodios que se pueden relacionar con la violencia escolar 
es en el que en este caso Neville vuelve a ser víctima de Draco. Como 
podemos observar a lo largo de este análisis el rol de agresor dentro del 
colegio de magia, siempre es ejercido por este mismo personaje, el cual 
unas veces actúa en solitario y otras con su grupo de seguidores. Este 
caso es muy particular, pues en él encontramos dos tipos de violencia 
ejercida por parte del agresor hacia la víctima. 

En primer lugar, la violencia verbal ejercida mediante insultos y comen-
tarios ofensivos que encontramos 

“No soy lo bastante valiente para pertener a Gryffindor, eso ya me lo 
dice Malfoy” (215-216). 
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Y por otro lado, un tipo de violencia que podríamos considerar como 
física y directa, ejercida en este caso a través de un maleficio que Draco 
practica con Neville. 

“Sus piernas estaban pegadas juntas, con lo que reconocieron de inme-
diato el maleficio de las piernas unidas. Había tenido que ir saltando 
todo el camino hasta llegar a la torre Gryffindor. Todos empezaron a 
reírse, salvo Hermione, que se puso de pie e hizo el contramaleficio. Las 
piernas de Neville se separaron y pudo ponerse de pie temblando” (215). 

Otro aspecto relacionado con la violencia escolar que aquí se puede en-
contrar es el papel que en este caso el que toman el resto de compañeros. 
En primer lugar, la mayoría actúa de forma pasiva, sin hacer nada ante 
estos hechos, o incluso riéndose. O lo que es lo mismo, se podría decir, 
que estos observadores poseen cierta tolerancia ante la violencia, aunque 
se pueden llegar a sentir culpables e indefensos ante tales hechos. Y ya 
sea por el hecho de no conocer a la víctima, por no saber cómo ayudarle, 
o por motivos relacionados con su autoimagen, deciden no intervenir
(Gini, Albiero, Berreli, y Altoé, 2008; Quintana et al., 2009; Sánchez-
Lacasa y Cerezo, 2011). Incluso autores como Ovejero (2013) conside-
ran que, al no defender a la víctima, en cierta manera apoyan con ello al
agresor.

Mientras que, en el caso de Hermione, actúa como observadora proso-
cial (Quintana et al., 2009) tomando parte en el asunto, ayudando a la 
víctima, reconemdandole que le cuente lo ocurrido a algún profesor, o 
incluso dándole ánimos.  

Sin embargo, ante la recomendación de comentarle lo ocurrido a algún 
profesor Neville confiesa no querer hacerlo por no tener más problemas, 
y desde aquí se vislumbra el hecho de que Neville es un tipo de víctima 
pasiva, las cuales no suelen enfrentarse al agresor y ocultan la situación 
en silencio (Avilés et al., 2011; Carretero, 2011). 

Además, pese a que las consecuencias del bullying se reflejan en los tres 
roles implicados en tales situaciones de violencia, es decir, en el agresor, 
la víctima y el observador (Inglés et al., 2014), en el caso de Neville 
como víctima, encontramos como mayor consecuencia el fomento de 
sentimientos de desvaloración, ansiedad, insatisfacción, culpa, soledad 
o fobias e inseguridad que dan lugar a la aparición y afianzamiento de
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sentimientos negativos sobre él mismo (Storch et al., 2005). Mientras 
que en los observadores, estas consecuencias se relacionan con la tole-
rancia a los acontecimientos agresivos, provocando una actitud pasiva y 
sumisa ante tales actos. Reforzando con ello conductas egoístas e indi-
vidualistas, desensibilizados e indiferentes ante la situación. Indefensos, 
desensibilizados y poco solidaros hacia las víctimas que se encuentran 
ante una conducta agresiva (Harris y Petries, 2006). 

En el siguiente fragmento del libro en el que se nos presenta la violencia 
escolar, esta aparece de una manera peculiar, pues no es precisamente 
solo un tipo de violencia, sino que en el mismo, se combina la violencia 
verbal y la violencia física. Analizando cada uno de estos episodios, pa-
rece como si el rol de agresor por parte de Draco no solamente se va 
afianzando junto con el sentimiento de impunibilidad, sino que además, 
aumenta la intensidad de los mismos. De manera que lo que anterior-
mente eran risas, burlas, o comentarios fuera de tono, acaba dando lugar 
a un episodio en el que por primera vez observamos en el libro la vio-
lencia física directa. 

Hemos de destacar que este episodio comienza con la violencia física 
ejercida a través de un golpe que Draco da a Ron, acompañado de las 
risas de sus cómplices, los cuales refuerzan también estas conductas del 
agresor principal.  

“Alguien había golpeado a Ron en la parte de atrás de la cabeza. Era 
Malfoy” (220). 

Los hechos continúan por medio de la violencia verbal, en este caso, a 
partir de distintas provocaciones, teniendo como objetivo no solamente 
a una víctima, sino a dos (Ron y Neville).  

“¿Sabéis por qué creo que eligen a la gente para la casa de Gryffindor? 
[…] Es gente a la que le tienen lástima. Por ejemplo, está Potter, que no 
tiene padres, luego los Wesleym que no tienen dinero… y luego ti, 
Longbotton, que no tienes cerebro” (220) 

Sin embargo, otra novedad, que aparece en este momento del libro, es 
la reacción por parte de las víctimas. Hasta el momento, todos los roles 
de víctimas que habían aparecido en el libro se corresponden con vícti-
mas pasivas, que viven en silencio y evitan estas situaciones. Sin 
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embargo, ante esta agresión, se produce una respuesta por parte de tanto 
de Ron como de Neville que en este caso, se defienden ante el agresor, 
con comportamientos agresivos e impulsivos, tambien denominadas 
víctimas activas (Avilés et al., 2011; Carretero, 2011). 

“Ron estalló. Antes de que Malfoy supiera lo que estaba pasando, Ron 
estaba encima de él, tirándolo al suelo. Neville vaciló, pero luego se enca-
ramó al respaldo de su silla para ayudar. […] Malfoy y Ron rodaban bajo 
su asiento y sin oír los gritos y golpes de Neville, Crabbe y Goyle” (221). 

2. OBJETIVOS 

‒ En este trabajo se hace un recorrido a lo largo del libro Harry 
Potter y la piedra filosofal con la finalidad de analizar aquellas 
situaciones relacionadas con la violencia escolar.  

3. METODOLOGÍA 

El discurso se organiza en dos grandes periodos que se corresponden 
con el antes y el después del ingreso del protagonista en la escuela de 
magia de Hogwarts. Una vez definidos, nos centramos en la propia vio-
lencia escolar, y atendiendo a la misma, se relatan distintos episodios, 
los cuales toman como eje principal los tipos de violencia que ocurren, 
entre los que destaca principalmente la violencia verbal, aunque no 
exime la existencia de otros tipos de violencia. Los distintos roles en 
cuanto a la misma que adopta cada personaje (observador, víctima y 
agresor), sus características principales y clasificación dentro de cada 
uno de ellos. Y por último el papel que tiene el profesorado dentro de la 
escuela de magia ante estos hechos. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la actualidad, la violencia escolar se corresponde con una problemá-
tica de gran calado que aparece de manera cotidiana en el contexto edu-
cativo. Y cuya aparición se hace presente a través de distintas formas e 
implicados en ella (Andino, 2018). Dándose un gran incremento de estos 
hechos en los últimos años (Carrascosa y Ortega-Barón, 2018; Casellas, 
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Carrillo, y Gómez-Medina, 2018; Hellfeldt, Gill y Johansson, 2018; 
Quinn y Stewart, 2018).  

Fruto de ello también son las grandes repercusiones sociales que la 
misma ha tenido, llegando incluso a ser contemplada como un hecho 
propio de la escuela en la literatura juvenil.  

Con este trabajo, hemos pretendido una doble finalidad. En primer lugar, 
que el lector tome conciencia de la presencia de la violencia como algo 
característico del contexto educativo. Y en segundo lugar, la identifica-
ción tanto de la propia violencia y los tipos de ejercerla, así como de los 
protagonistas implicados en la misma. 

Como se puede comprobar a lo largo de este trabajo, el colegio de magia 
y hechicería Hogwarts se convierte en un lugar en la que se establecen 
distintas relaciones jerarquizadas, desiguales y de poder, que dan lugar 
a que se generen distintos episodios relacionas con la violencia escolar, 
o lo que es lo mismo, bullying.  

A partir del origen de las mismas, podemos comprobar cómo en el libro 
se les otorga un carácter cotidiano, e incluso son consideradas como nor-
males y comunes en el día a día de la escuela (Del Tronco, 2013; Ruíz-
Ramírez y Ayala-Carrillo, 2016) afectando al adecuado desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y a la convivencia, dentro de la 
propia institución educativa, y llegando a ser una problema incluso de 
carácter social (Ruíz-Ramírez, García-Cué, Ruíz, y Ruíz, 2018). Confi-
gurándose por lo tanto, como una problemática que conlleva consecuen-
cias negativas a nivel tanto académico, como psicológico, y social (Me-
lero, 2017). 

Sin embargo, queremos aprovechar estas líneas para promover desde 
ellas el papel que posee la literatura como medio para que el lector no 
solamente se conciencie de esta problemática y aprenda a vislumbrarla, 
sino también para que perciba como suya la propia situación de acoso, 
se ponga en el papel de cada uno de los implicados, y desde la compre-
sión pueda prevenir estos episodios. 

Por último, nos gustaría destacar que este trabajo se encuentra en la 
misma línea que otros libros ya publicados, que en este caso tienen por 
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finalidad tratar mediante la literatura el tema del acoso escolar, como 
son Wonder, Elenar y Park, o las ventajas de ser un ser imaginado. Así 
como también nos gustaría destacar otros trabajos que a partir de los 
libros de Harry Potter se están enfocando al tratamiento de estos temas, 
como es el caso del documental Proyecto Patronus. La magia de una 
generación. 
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1. INTRODUCCIÓN

Hablar de violencia escolar y literatura juvenil nos lleva a plantearnos 
una concepción del texto literario como producto social, algo que refleja 
los comportamientos humanos y que, a veces, se convierte en espejo de 
lo que sucede a nuestro alrededor. Y esto sucede, incluso, en el género 
fantástico, porque los personajes adoptan roles que son fácilmente reco-
nocibles en el entorno. Por este motivo, nos proponemos buscar los ele-
mentos asociados a hechos o escenas violentas en este best seller juvenil, 
para ofrecer a los educadores y formadores de lectores un nuevo prisma 
a partir del cual acercarse a los textos literarios. Así como el lector ju-
venil ampliará su imaginación y su constructo intelectual o cultural a 
través de sus páginas, también hemos de garantizar que se haga una lec-
tura crítica en la que sea capaz de discernir e identificar esos actos que 
serían cuestionados en una sociedad cívica y pacifista.  

Si revisamos la literatura específica sobre estos temas, no existe acuerdo 
a la hora de delimitar cuál o cuáles son los espacios en los que mayor 
presencia tiene la violencia escolar. Aunque tal acuerdo sí existe a la 
hora de identificar algunos de ellos como los más prevalentes. Entre 
ellos encontramos: 
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‒ El aula (Defensor del Pueblo, 1999, 2007),  

‒ El patio del recreo y los pasillos (Díaz-Aguado, Martínez, y 
Martín, 2013; Horna, 2012; Méndez y Cerezo, 2010),  

‒ Los aseos (Avilés y Monjas, 2005; Sullivan, Cleary, y Sulli-
van, 2005; Withney y Smith, 1993),  

‒ El comedor (Seal y Young, 2003),  

‒ O lugares aledaños, como la entrada al centro (Macneil, 2002).  

No obstante, hemos de tener en cuenta que la violencia escolar no siem-
pre ocurre  

dentro del recinto, sino que se manifiesta en otros espacios cercanos o 
similares (Castillo Pulido, 2011). Al analizar la novela que nos ocupa, 
descubrimos cómo los reflejos de los actos violentos se sitúan en su ma-
yoría dentro de esta opción, esto es, fuera de la institución, algo que 
contrasta con otro de los títulos de la misma saga fantástica: Harry Potter 
y la piedra filosofal. Para este trabajo, esos lugares del conflicto serán la 
clave para desvelar el modo en que se manifiesta la violencia y cómo 
quedan marcados los factores de riesgo. 

1.1. MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA VERBAL Y LA FÍSICA EN LA NOVELA 

HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA 

Harry En relación con ello, en el libro podemos encontrar el hecho de 
que la violencia escolar se traslada desde la escuela de magia y hechice-
ría de Hogwarts hacia una librería en la que Harry Potter está comprando 
los libros para comenzar el curso, y su agresor dentro de la escuela, 
Draco Malfoy, ejerce como tal: “El famoso Harry Potter. Ni siquiera en 
una librería puedes dejar de ser el protagonista” (p. 63). 

Se trata de un tipo de violencia verbal, la cual es una de las más preva-
lentes fuera de la institución escolar (Ortega, 2008; Rodríguez, 2004), y 
se caracteriza por ejercerse mediante gritos, burlas o insultos, o incluso 
a la difusión de rumores falsos (Armero, Bernardino, y Bonet, 2011). Y 
es uno de los tipos más prevalentes hoy día, también dentro del contexto 
escolar (Calmaestra et al., 2016).  
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Sin embargo, el agresor, en esta ocasión no traslada la violencia fuera 
de la escuela solamente hacia Harry Potter, sino también hacia su amigo 
Ron: “No me sorprende tanto como verte a ti en una tienda, Weasly. 
Supongo que tus padres pasarán hambre durante un mes para pagarte 
esos libros” (p.63)  

Y hacia alguien que ni siquiera conoce, pero que por ser hermana de 
Ron, ya se convierte también en alguien a quien agredir: “Toma niña. 
Ten tu libro, que tu padre no tiene nada mejor que darte” (p. 64). 

Este rol además lo ejerce acompañado de sus secuaces, Crabbe y Goyle, 
quienes apoyan estos comportamientos, encubren al agresor y ríen sus 
actos. Al igual que sucede fuera del centro educativo, durante la estancia 
en la escuela, Draco sigue manteniendo a sus víctimas y emplea con 
ellas la violencia verbal:“A Weasly le gustaría que le firmaras una foto, 
Potter. Pronto valdrá más que la casa entera de su familia” (p. 93).  

Además, son diversas las situaciones en las que podemos volver a en-
contrar este tipo de violencia, ejercida hacia distintas personas, como 
por ejemplo a Ermione, mediante un comentario despectivo: 

“Nadie ha pedido tu opinión, asquerosa sangre sucia” (p. 105). 

“Me sorprende que los sangre sucia no hayan hecho ya todos el equipaje. 
Apuesto cinco galeones a que el próximo muere. Qué pena que no sea 
Granger…” (p. 232). 

O al referirse a Harry Potter en vez de por su nombre, con apodos que él 
le asigna: “¿Todo bien por ahí, cabeza rajada?” (p. 151). 

Además de la violencia verbal, la violencia física también aparece en este 
libro. En este caso de tipo directa, ejercida mediante golpes. Un ejemplo 
es el de Millicent, un personaje secundario de la misma casa de Draco 
que ejerce como agresora sobre Hermione, la víctima: “Millicent tenía a 
Hermione agarrada del cuello y la hacía gemir de dolor” (p. 171-172). 

1.2. EL TEXTO LITERARIO Y LOS DESENCADENANTES DE LA VIOLENCIA 

La existencia de todas estas manifestaciones de la violencia escolar nos 
conduce al segundo eje temático de este trabajo. Nos referimos a los 
distintos factores que influyen en la perpetración y consolidación de la 
misma.  
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En este sentido, hemos de buscar los elementos desencadenantes de la 
violencia escolar tanto en distintos factores de tipo personal, familiar, 
educativo y social (Álvarez-García, Rodríguez, González-Castro, Nú-
ñez, y Álvarez, 2010; Álvarez, Campo, Castro, y Álvarez, 2009; Carbo-
nero, Ortiz, Martín, y Valdivieso, 2010; Leiva, 2009; Martorell, Gonzá-
lez, Rasal, y Estellés, 2009; Otero, Castro, Villardefrancos, y Santiago, 
2009; Raya, Pino, y Herruzo, 2009; Sandoval, 2009). Al respecto, tam-
bién es destacable la aportación de Fernández (1998), quien distingue 
entre factores endógenos (vinculados al contexto educativo, dentro de 
los que encontramos al clima, las normas y el trato individual de alum-
nos y conflictos), y factores exógenos (ante los que la escuela tiene es-
casa incidencia, pudiendo señalar aquí al contexto familiar, el grupo de 
iguales, o los medios de comunicación). 

Cuando analizamos con atención este relato de Rowling, vamos obser-
vando – de la misma forma que en la vida real- toda una serie de factores 
que inciden en que se dé y se perpetúen las acciones violentas en algunos 
de sus personajes. Veamos la siguiente tipología: 

1.2.1. Factores personales 

Estos factores abarcan tanto a las características biológicas, genéticas 
(características heredadas genéticamente) y psicológicas (relacionadas 
con la propia personalidad del individuo y sus niveles de irritabilidad, 
aceptación de las normas, actitud ante la violencia, reputación social, 
falta de empatía, escaso control del propio individuo), como físicas (Ce-
rezo, 2008; Pelegrín y Garcés, 2008). En el rol de “agresor”, estos fac-
tores tienen que ver con rasgos propios y característicos de su persona-
lidad como pueden ser: una escasa empatía y habilidades sociales, arro-
gancia, agresividad, impulsividad, egocentrismo, trastornos de con-
ducta… Así lo vemos en la obra analizada a través de Draco, quien 
adopta siempre ese mismo rol – el de agresor-, y nunca el de víctima, ni 
de observador. Daco se corresponde con una personalidad malvada y 
escasamente empática: 
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“De repente vieron a la gata colgada […] Era Draco Malfoy, que había 
avanzado hasta la primera fila. Tenía una expresión alegre en los ojos, y 
la cara, habitualmente pálida, se le enrojeció al sonrerir ante el espec-
táculo de la gata que colgaba inmóvil” (p. 128). 

1.2.2. Factores familiares 

En este caso, encontramos el vínculo con los padres, los estilos parenta-
les y las relaciones familiares (Ortega, 2000). Es decir, los valores, acti-
tudes, relaciones y estilos educativos que transmite la familia. En pala-
bras de Fernández-Zabala, Goñi, Camino, y Zulaika (2016) la familia se 
corresponde con uno de los núcleos vitales de carácter emocional fun-
damental para el desarrollo pleno de la persona.  

La pertenencia a un entorno familiar desestructurado, caracterizado por 
la falta de comunicación, y de aprecio entre padres e hijos, así como la 
existencia de conflictos en el ambiente familiar, son factores de familia-
res de riesgo para que surjan contextos violentos. Moreno, Vacas, y Roa 
(2006) nombran una serie de aspectos que están estrechamente relacio-
nados con la violencia: por ejemplo, el divorcio de los padres, y los con-
flictos familiares; las familias muy numerosas en las que se da una baja 
supervisión de los hijos; y la influencia de determinados estilos educati-
vos caracterizados por ofrecer escaso apoyo emocional. Junto con estos, 
también la existencia de un ambiente familiar o bien muy permisivo o 
bien ampliamente autoritario pueden ser indicadores de la adquisición 
de un rol de agresor en el alumno (Ruiz, Riuró, y Tesouro, 2015). Ade-
más, se añade otro factor importante, se trata del hecho de que en el seno 
familiar se tolere y permita el empleo de la agresividad, se promuevan 
conductas relacionadas con el empleo excesivo del castigo, el empleo de 
la violencia para resolver los conflictos, y la existencia de episodios 
agresivos entre ellos (Dekovic, Wissink, y Meijer, 2004; Estévez, Mu-
situ, y Herrero, 2005; Olweus, 1999; Smith, 2005). 

Cuando volvemos la vista a este título de la saga de Potter, estos factores 
de riesgo familiares se observan en personajes como el padre de Draco, Lu-
cius, quien también actúa como agresor hacia el padre de Ron, ejerciendo 
la violencia física. Podemos decir, que, en gran medida, Draco adopta el rol 
de agresor porque para él es algo cotidiano que observa en casa.  
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“El señor Weasly se había lanzado sobre el señor malfoy, y éste fue a 
dar de espaldas contra una estante. Docenas de pesados libros de conju-
ros les cayeron sobre la cabeza. Fred y George gritaban: ¡dale papá!, y 
la señora Weasly exclamaba: ¡No, Arthur, no!. […] Hagrid vadeaba el 
río de libros para acercarse a ellos. En un isntante, separó a Weasly y 
Malfoy. El primero tenía un labio partido, y al segundo, una enciclope-
dia de setas no comestibles le había dado en un ojo”. (p. 64).  

Sin embargo, esta influencia de los factores familaires como riesgo para 
que Draco adopte su rol de agresor va más allá. En el libro se vislumbra 
el hecho del maltrato que se ejerce hacia el elfo doméstico de la familia, 
signo evidente del empleo de la violencia en el seno familiar como algo 
cotidiano. Dado que el elfo doméstico es un ser imaginario, podemos 
considerarlo como un animal doméstico, o como un criado (que es la 
función social que cumple en la ficción).  

Para Bernunz (2015) la presencia de violencia hacia los animales puede 
considerarse un indicio certero de la posible coexistencia de otros tipos 
de violencia, en este caso hacia otras personas, no quedando reducida su 
ejecución únicamente hacia los animales. Se origina de esta manera lo 
que entendemos como maltrato animal. En la actualidad, en cuanto a 
este concepto, existe gran acuerdo a la hora de delimitarlo como propio 
de aquellas acciones relacionadas con la provocación de dolor, aban-
dono, o muerte a un animal de manera inhumana. Y se contempla tam-
bién dentro de este concepto a la falta de cuidado higiénico, alimentario, 
o social hacia los animales (Leavitt, 1978). 

Por lo que podemos decir, que hacia este personaje también se emplea 
la violencia física directa, definidida como “aquella en la que existe un 
contacto material para producir el daño” (Álvarez-García, Núñez, y Do-
barro, 2013:191).  

“Tiró de la puerta, y cuando el elfo se acercó corriendo, le dio una patada 
que lo envió fuera. Oyeron a Dobby gritar de dolor por todo el pasillo”. 
(p. 289). 
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Tal y como narra el propio elfo doméstico: 

“Dobby tendría que castigarse muy severamente por haber venido a 
verle, señor. Tendría que pillarse las orejas en la puerta del horno si lle-
garan a enterarse. […]  

Dobby siempre está castigado por algún motivo, señor. Lo dejan de mi 
cuenta, señor. A veces me recuerdan que tengo que someterme a algún 
castigo adicional”. (. 24).  

1.2.3. Factores educativos y contextuales 

En primer lugar, hemos de hacer alusión al papel del profesorado para 
con estos temas, concretamente aquellos que se refieren a la relación 
establecida entre los distintos miembros de la comunidad educativa, es 
decir, las relaciones profesor-alumno y alumno-alumno (Ruiz et al., 
2015). Por lo tanto, el silencio ante los hechos de acoso, la falta de acti-
vidad cooperativa y la distancia comunicativa entre alumnado y docen-
tes (Serrano e Iborra, 2005) se configura como uno de los factores más 
influyentes. Así lo vemos también en el texto literario: 

“Draco Malfoy, que era el alumno favorito de Snape, hacía burla con los 
ojos a Ron y a Harry, que sabían que si le contestaban tardarían en ser 
castigados menos de lo que se tarda en decir “injusto”. (p. 167). 

Y es aquí donde además encontramos el papel del profesorado en cuanto 
a estos hechos. De tal manera, encontramos a profesores cuyo papel no 
se corresponde con el de ser un agente que promueva la dinámica de la 
convivencia escolar positiva (Del Rey y Ortega, 2007):  

“Cuando cuente hasta tres, ejecutad vuestros hechizos para desarmar al 
oponente. Sólo para desarmarlo; no queremos que hay ningún accidente. 
Una, dos y… tres. Harry apuntó la varita hacia los hombros de Malfoy, 
pero éste ya había empezado a la de dos. Su conjuro le hizo el mismo 
efecto que si le hubieran golpeado la cabeza con una sarten2 (p. 171).  

Tales conflictos son los que modifican y alteran de manera negativa la 
convivencia, y por ende, hacen necesaria una intervención de carácter 
educativo (Aparicio, 2002).  

Sin embargo, ante tales hechos, nos encontramos en ocasiones con una se-
rie de ideas preconcebidas que el profesorado posee acerca del origen de 
las conductas violentas en el alumnado, entre las que podemos destacar el 
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no saber identificar o no querer asumir la presencia de maltrato en el aula 
o en el centro, y además considerar el hecho de la presencia de la misma 
como algo que hay que ocultar para que el centro tenga una buena imagen 
de cara a la sociedad. Y junto a ello, hay que mencionar la concepción de 
la violencia escolar como algo normal y común en el contexto educativo, 
así como no atribuir a estos temas la importancia que realmente poseen.  

También, destacan ideas relacionadas con la justificación del empleo de 
la violencia por parte de unos alumnos hacia otros, idea que además es 
acompañada por una visión tipificada del agresor como un alumno que 
procedente de ambientes desfavorecidos, o el ya saber cómo actuar 
frente a estos casos (Rigby, 1996; Sullivan, 2000).  

A lo que Díaz-Aguado (2005) suma una serie de características de la pro-
pia escuela como institución educativa, estrechamente relacionadas con el 
papel del profesorado frente a estos temas, que contribuyen al manteni-
miento de la violencia entre el alumnado. Tales hechos son el restar grave-
dad a los episodios violentos que ocurren en el centro, la falta de atención 
prestada hacia determinados colectivos minoritarios que se pueden ver im-
plicados en tales episodios como víctimas, junto con la inadecuada y es-
casa respuesta que se ofrece a las víctimas cuando ocurren estos hechos.  

En lo que respecta a las actuaciones del conjunto del centro, dentro de 
este apartado se hace alusión a distintos tipos de actuaciones enfocadas 
a toda la comunidad educativa (padres, alumnado, profesorado…) y es-
tán relacionadas con el conocimiento y respeto de las normas, el diseño 
de estrategias de prevención de la violencia, el respeto hacia la diversi-
dad, o la realización de actividades formativas en cuanto a estos temas 
por parte del profesorado (Marchesi y Martín, 2002; Martín y Mauri, 
1997; Watkins y Wagner, 1987). Obsérvese que esto se manifiesta en 
fragmentos narrativos como el siguiente: 

“Durante algunos años, los fundadores trabajaron conjuntamente en ar-
monía. […] Pero luego surgieron desacuerdos entre ellos y se produjo 
una ruptura entre Slytherin y los demás. Slytherin desdeaba ser más se-
lectivo con los estudiantes que se admitían en Hogwarts. Pensaba que la 
enseñanza de la magia debería reservarse para las fmailais de magos. 
Les desagradaba tener alumnos de familia muggle, porque no los creía 
dignos de confianza. Un dia se produjo una seria disputa al respecto en-
tre Slytherin y Gryffindor, y Slytherin abandonó el colegio”. (p. 137). 
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Por su parte, en cuanto a los factores sociales, son numerosas las variables 
influyentes que se pueden encontrar, como son los medios de comunica-
ción (en cuanto a la escasa promoción de valores educativos, culturales o 
morales, y la amplia presencia de contenidos violentos en los mismos) 
(Serrano e Iborra, 2005), el desempleo, la pobreza y el grupo de iguales. 
Es decir, tanto en el establecimiento como en el mantenimiento de rela-
ciones interpersonales con el grupo de iguales, o lo que es lo mismo, el 
ajuste psicosocial de la persona (Véronneau, Trempe, y Paiva, 2014). 

En este sentido, observamos cómo uno de los motivos que sustentan las 
agresiones es la procedencia de cada uno de los protagonistas. Unido a 
la idea anterior sobre las distintas casas que forman parte de la escuela 
de magia, se aúna la procedencia familiar, y la consideración de la 
misma como un motivo de desprestigio para el agresor, quien justifica 
en ello su agresión: 

“Sangre sucia es una nombre realmente repugnante con el que llaman a 
los hijos de los muggles, ya sabes, de padres que no son magos. Hay 
algunos magos, como la familia de Malfoy, que creen que son mejores 
que nadie porque tienen lo que ellos llaman sangre limpia” (p. 108).  

2. OBJETIVOS 

‒ Nuestro propósito en este trabajo es analizar los tipos en los 
que esta se manifiesta tanto dentro como fuera de la escuela de 
magia de Hogwart (como lo hace en la escuela real), al tiempo 
que descubramos los factores de riesgo que inciden en estos 
hechos violentos: factores de carácter personal, familiar, edu-
cativo y social que perpetúan el empleo de la violencia por 
parte de los agresores. Es fundamental para la formación de 
lectores saber reconocer estos contextos para ser críticos y re-
interpretar los textos. 

3. METODOLOGÍA 

El discurso se organiza a través de un análisis del discurso del propio 
libro en el que se analizan todas las aportaciones y situaciones descritas. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos realizado un recorrido por los tipos de 
violencia escolar que, muchas veces, se manifiesta fuera del recinto o 
institución educativa. Y lo hemos hecho tomando como base una novela 
juvenil integrada en la saga protagonizada por Harry Potter. Como la 
propia vida, el texto narrativo recrea situaciones de la vida cotidiana en 
las que muchas veces la violencia está asumida o normalizada, hasta tal 
punto que nos pasa desapercibida. Es importante que, con los lectores 
en formación, realicemos una aproximación a los textos literarios que 
suscite el juicio crítico y la valoración de los comportamientos de los 
personajes. Con nuestro análisis, observamos el hecho de que la violen-
cia escolar ocurre tanto dentro, como fuera de la escuela de magia, así 
como observamos que se manifiesta en mayor medida de forma verbal, 
aunque también en algún caso mediante la violencia física directa. 

En cuanto a los factores de riesgo que mantienen y perpetúan la existen-
cia de la violencia en la escuela de magia, encontramos tanto factores 
personales, como es la propia personalidad del agresor: una persona con 
escasa empatía; factores familiares, como es el hecho de que en el propio 
seno familiar exista el empleo de la violencia como algo cotidiano y 
usada como medio de resolución de conflictos; factores educativos, re-
lacionados en este caso con la relación entre el alumnado y el profeso-
rado, y el papel que tiene este último para con estos temas; y por último, 
factores sociales, relacionados en este caso con la procedencia de un 
grupo social u otro de los protagonistas. 

Con todo esto, hemos ofrecido un enfoque diferente a la hora de abordar 
el estudio de un texto literario como el escogido, lo cual revela el carác-
ter transversal de la literatura en tanto que reflejo de los problemas so-
ciales con una doble finalidad: Que el lector sea consciente de la presen-
cia de la violencia como algo característico y habitual en el contexto 
educativo (Del Tronco, 2013; Ruíz-Ramírez y Ayala-Carrillo, 2016). Y, 
la identificación de la propia violencia, los tipos de ejercerla, los factores 
que inciden en ella, y los protagonistas implicados en esta obra.  

En este sentido, hemos de destacar el papel que tiene la literatura como 
medio para que el lector empatice con la situación de acoso y se ponga 
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en la piel de cada uno de los implicados en la violencia escolar. Ya que 
consideramos que dicha comprensión y empatía es una de las cuestiones 
fundamentales a considerar a la hora de prevenir tales episodios en el 
contexto educativo. Por tanto, la literatura se convierte en una herra-
mienta no solamente para la comprensión de manera crítica y consciente 
de los hechos, sino también en una herramienta de trabajo para la pre-
vención de los mismos.  
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CAPÍTULO 40 

EL LENGUAJE ESCRITO EN LOS DISCURSOS  
PLÁSTICOS DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS  

RELACIONADAS CON LA COMUNIDAD VALENCIANA  

MARÍA VICTORIA ESGUEVA LÓPEZ 
Universitat Politècnica de València 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad cada vez tenemos mayor exposición a contenidos vi-
suales, y son numerosas las tipologías de formatos visuales existentes, 
estos exigen una descodificación ágil y dinámica. Además, es indiscuti-
ble el poder de comunicación que tiene lo visual. Este trabajo se sitúa en 
el ámbito de la producción artística, por lo que se puede decir que el 
hecho artístico es un contenido visual, ya que se entiende como un ele-
mento de comunicación fundamentado en lo perceptivo a través de la 
experiencia organoléptica. Es decir, la obra artística se entiende como 
medio de expresión cimentado en contenidos visuales, por lo tanto, 
transfiere un relevante poder de comunicación.  

Aunque las obras artísticas en el proceso de ser percibidas y entendidas, 
no se asocian a este consumo urgente, es cierto que la actualidad del 
estímulo visual nos sitúa en un contexto de consumo desmesurado de 
imágenes. Tanto es sí, que un axioma afirma que estamos en un mundo 
donde lo visual está reemplazando al texto. (Mirzoeff, 2013)  

Se trata de la cita actualizada de la frase “Una imagen vale más que mil 
palabras”. Esta proposición sostiene que cualquier representación visual 
queda por encima de la descripción literal o el lenguaje escrito. Podría 
tener muchas justificaciones, como la universalidad de la imagen, o la 
inmediatez a la hora de descodificar este tipo de representaciones.  
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Sin embargo, no vamos a entrar en esa discusión, sino que se va refle-
xionar acerca de los términos que de ella se derivan: el lenguaje, la co-
municación, la expresión, y lo visual.  

Estos rasgos son comunes en el lenguaje escrito y en la obra de arte. Por 
tanto, se evidencia que ante esta reflexión sobre comunicación y expre-
sión toman partido dos conceptos primordiales: lo visual y lo escrito. 
Entendiendo lo escrito como los contenidos semánticos derivados de la 
palabra escrita o pronunciada. Lo mismo ocurre con la experiencia ar-
tística. En ella, imagen y texto son dos conceptos que se amalgaman y 
se pueden posicionar al mismo nivel.  

De manera que se establece el silogismo hipotético, un recurso usado en 
lógica y ejemplificado a continuación:  

‒ Si A es B, y B es C, entonces A es C. Llevado a esta propuesta 
resulta:  

‒ Si en la comunicación visual intervienen texto e imagen,  
‒ y la expresión artística es una parte de la comunicación visual.  
‒ En la expresión artística pueden intervenir texto e imagen.  

Este axioma se constata porque distintos artistas y movimientos de la 
Historia del Arte han incorporado las letras como materia prima para 
elaborar sus discursos plásticos. Esta incorporación del texto no se rea-
liza siempre igual, sino que queda argumentada bajo diferentes postula-
dos. (Esgueva, 2011) 

Como uno de los primeros ejemplos cabe destacar la pintura oriental 
antigua. En ella se incluían indistintamente elementos o referentes vi-
suales pintados junto a letras trazadas también con pincel bajo el mismo 
criterio, técnica y soporte, con el fin de reforzar el mensaje. (Sirén, 
1963). Un ejemplo es la obra Cabaña en Wanluan (婉娈草堂图) de 
Dong Qichang (1597) realizada en rollo vertical, tinta y colores ligeros 
sobre papel. (Historia del arte en resumen, 2014)  

Además de este, existen numerosos ejemplos de artistas que usan la letra 
y los signos en el arte. En la conocida obra de Joseph Kosuth titulada 
Una y Tres Sillas, se evidencian las tres definiciones o realidades de un 
objeto: la representación fotográfica del objeto, su definición literal o el 
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propio objeto. El artista, en esta obra, formula la pregunta ¿qué resulta 
más veraz? o ¿cuál de estas tres manifestaciones se acerca más a la reali-
dad absoluta? Al observarla, retomamos la afirmación “una imagen de 
vale más que mil palabras” que alude a la comunicación y a la expresión. 
En ella toman partido dos conceptos primordiales: las imágenes y los 
contenidos semánticos derivados de la palabra escrita o pronunciada.  

Estos dos tipos de comunicación pueden ser no disyuntivos, es decir que 
cada uno apela a un tipo de comunicación y ambos pueden coexistir bajo 
un mismo formato. 

Al hacer un repaso por la Historia del Arte vemos como numerosos ar-
tistas y corrientes estilísticas usan la imagen y las letras como materia 
prima para elaborar sus discursos. 

Como el relevante Calendario Agrícola de San Isidoro de León, perte-
neciente al Románico del siglo XII, o los retratos de gremios u oficios 
del siglo XVI, en este caso Retrato de un mercader de Jan Gossaert pin-
tado en 1530. Existen otras obras en las que aparece el texto, emulaban 
un documento, o permanecía una leyenda para ser leída implementando 
información al cuadro.  

A partir del siglo XX, las Vanguardias artísticas incorporaron la letra en 
sus discursos de forma más libre y categórica. Resaltamos a Picasso, con 
la obra Guitarra, partitura y copa de 1912. László Moholy-Nagy, Gran 
pintura del ferrocarril de 1920. Así como numerosos movimientos ar-
tísticos de vanguardias: Cubismo, Futurismo, Dada, Suprematismo, 
Constructivismo, Neoplasticismo, De Stijl y Arte Conceptual en gene-
ral, Fluxus, Mail Art, Pop Art y Arte Urbano. (Mosquera, 2004) 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, Roy Lichenstein, traslada al 
mundo pictórico una viñeta de comic en Whaam! de 1963, y Basquiat, 
predecesor del actual arte urbano, incorpora signos léxicos como mate-
rial pictórico.  

En todos estos casos, la palabra es reconocible, y en la mayoría de casos 
legible, por lo tanto, la obra de arte se puede leer. Puesto que el lenguaje 
escrito se manifiesta como un lenguaje universal y totalmente reconoci-
ble y legible, las letras en las obras aportan una doble lectura: por una 
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parte, la funcionalidad semántica que le es propia, transmitiendo un sig-
nificado convencional. Y por otra, además, los signos tipográficos al po-
seer formas con armonía estética, infunden en la obra un claro valor 
plástico. (Carrere, 2009) 

Sin embargo, la investigación del artista en el texto e imagen, no con-
cluyó en las vanguardias, sino que sigue siendo un recurso inagotable. 
Tanto es así que en la actualidad numerosos artistas fundamentan su pro-
ducción en el lenguaje escrito.  

2. OBJETIVOS 

Esta investigación se centra en los siguientes objetivos:  

‒ Por una parte, investigar las variables conceptuales que inter-
vienen en el proceso de creación de cuatro artistas selecciona-
das. Teresa Cháfer y Mar Arza. María Tinaut. Amparo B.  

‒ Analizar la intención de comunicación y expresión que tienen 
dichas artistas al introducir la palabra escrita en su producción. 

‒ Discernir los procesos técnicos y de método de la incorpora-
ción de la letra en la obra. Buscando una taxonomía sobre la 
experiencia artística.  

‒ Desgranar las diferentes significaciones de la palabra escrita en 
su obra, según sea un discurso semántico o visual. 

Dado lo extenso del tema, esta investigación se ha acotado en el estudio 
de la producción de cuatro mujeres artistas contemporáneas relaciona-
das con la Comunidad Valenciana. Todas ellas han nacido en este terri-
torio, o bien son egresadas de la Facultad de Bellas Artes San Carlos de 
Valencia, habiéndose formado en la ciudad de Valencia, o incluso por-
que han expuesto su obra en este territorio. 

3. METODOLOGÍA  

El trabajo se desarrolla mediante una metodología analítica en la que se 
define y clasifica la producción de cuatro artistas contemporáneas 
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relacionadas con la Comunidad Valenciana. En ellas, la palabra escrita 
ocupa un lugar primordial en su producción artística. Se realiza una ta-
xonomía de las disciplinas utilizadas, porque la intención es no aislar 
estas disciplinas artísticas, sino entender la práctica artística fundamen-
tada en la letra, como un lenguaje abierto y no estanco determinado por 
áreas técnicas. Así, estas cuatro artistas abordan:  

La escultura, Teresa Cháfer y Mar Arza. La pintura e instalación, María 
Tinaut. Y la poesía visual, Amparo B. Wieden.  

El análisis que se realiza de cada una de las artistas, se estructura en base 
a tres argumentos:  

‒ El concepto o reflexión intelectual sobre el papel que ocupa el 
lenguaje escrito en su obra. 

‒ Procesos de inserción de ese lenguaje escrito en la obra de arte. 

‒ Significación en la percepción de la obra, explicando qué tipo 
de lectura muestra al espectador. Es decir, el análisis semiótico 
dado por la lectura semántica o visual. 

Se ha llevado a cabo bajo una metodología cualitativa, mediante compi-
lación bibliográfica y entrevistas personales como instrumento de reco-
gida de datos, en las que las autoras reflexionaran sobre la posición que 
ocupa el lenguaje escrito en su quehacer. 

4. ARTISTAS Y DISCIPLINAS 

4.1. DESDE LA ESCULTURA, TERESA CHAFER Y MAR ARZA  

Teresa Cháfer (1964- ), nacida en Tavernes de la Valldigna de València, 
es Catedrática de escultura de la Universitat Politècnica de València. 
Compagina la investigación y la docencia con la producción artista. 
Cuenta con una profusa trayectoria en exposiciones internaciones y ha 
recibido numerosos premios y reconocimientos en el campo de las artes 
plásticas, además su obra permanece en colecciones de museos de arte 
contemporáneo. (Museu d�Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni, 
2021).  
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FIGURA 1. Obra Natura, Monestir, 2007.  

 
Fuente: Elaboración T. Cháfer 

Al analizar su obra, Cháfer trabaja con la narrativa léxica como una 
constante bajo un cariz conceptual. Así el papel que ocupa el lenguaje 
escrito en su obra viene desde el germen de la pieza, puesto que parte de 
un mensaje contundente basado en temas sociales femeninos. La sorori-
dad femenina, la relación genealógica entre madres e hijas, la violencia 
de género, o los derechos y roles que han desempeñado las mujeres, ade-
más de temas del medio ambiente. El mensaje al que alude la obra se 
revela claramente visible. (Cháfer, 2021, p. 43) 

Destacamos aquí su instalación titulada Natura, presentada en el Mo-
nasterio de Poblet en 2007, realizada con una plancha de hierro perfo-
rada. En ella se reitera la palabra escrita natura, con forma de caligrafía 
manual en itálica y letras minúsculas concatenadas.  

Con este tratamiento del material, al perforarlo genera así una doble lec-
tura, la que proporciona la materia y la del hueco. Es decir, compone 
con el positivo y el negativo.  

En cuando a la significación, Cháfer posibilita una clara lectura de la 
misma palabra reiterada, natura, dejando que esa palabra sea legible y 
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reconocible. El mensaje pues, es literal recogido en una superposición 
de la misma palabra que se enmaraña mediante el uso de positivos y 
negativos.  

Por otra parte, vemos la obra presentada en Odemira, Portugal en 2005, 
realizada en plancha metal brillante. El proceso de ejecución de la letra 
se realiza mediante soldaduras de las planchas de metal. Las formas or-
gánicas se encuentran con términos tipográficos, de letra manual como 
caligráfica y cursiva. Distinguimos los vocablos: Mujer, fémina. 

Lo más significativo es la lectura que propone al espectador, puesto que 
incorpora la sombra proyectada como material escultórico y añade con 
su lectura una mueva significación textual a la obra. En el suelo se puede 
leer fémina. 

FIGURA 2. Femina, obra de Cháfer presentada en Odemira, Portugal en 2005.  

 
Fuente: Elaboración T. Cháfer 

Añadimos una reflexión textual, no publicada que se extrae de una co-
municación personal.  

El metal, el hilo, el dibujo son distintos recursos que adjetivan la palabra escrita. 

La forma, el color o la textura, añaden al sentido de la vista el sentido 
del tacto. Los distintos materiales, al igual que sucede con las distintas 
tipografías, tienen su propia carga simbólica y significativa. La percep-
ción kinestésica incorpora nuevos matices a la palabra escrita y carga de 
significado el discurso artístico. 
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El metal, un material duro y a la vez maleable. Perdurabilidad y fragili-
dad se contraponen. Lo femenino que busca su lugar y lo encuentra a 
través de la palabra escrita. Una palabra construida, que siendo “forma” 
se carga de “significado”. Una palabra que, en la mirada del espectador, 
vale más que mil imágenes. (Cháfer, comunicación personal, 7 de marzo 
de 2022)  

La instalación Reconstruyéndome entre el ser y el estar, expuesta en 
Bizkaia Aretoa de Bilbao el 2022, presenta una colcha, y sobre ella co-
sidas con hilo de algodón blanco las palabras metálicas: mar, mare, vent, 
estar, ser. A la derecha de la colcha, se proyecta el vídeo de la acción del 
bordado del término entre el ser y estar cosido con hilo rojo. 

FIGURA 3. Reconstruyéndome entre el ser y el estar, Bizkaia Aretoa Bilbao, 2022.  

 

 
Fuente: Elaboración T. Cháfer 

En este caso, la palabra está inserta mediante la acción bordar, la artista 
apela distintos conceptos realizados con letras metálicas que engarza 
con hilo blanco y rojo a la colcha. Reivindica la costura, como una labor 
femenina tipificada.  
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La letra en este caso se considera como un material artístico tridimen-
sional, para su ejecución Cháfer usa el metal, sombra, hilos…. El metal 
y los tejidos le dan una textura y plasticidad diferenciadora. Y realiza un 
juego visual con dobles lecturas: de positivos, negativos, sombras y ma-
terial. Se desataca también la lectura literal que proporcionan los huecos 
y la no materia de la sombra proyectada.  

Es una palabra que construye de manera física, y que siendo “forma” se 
carga de “significado”. Una palabra que, en la mirada del espectador, 
vale más que mil imágenes, debido al mensaje conceptual que encierra.  

Por otra parte, y dentro de la escultura, destacamos a la escultora Mar 
Arza, (1976- ) formada en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, tiene 
una trayectoria relevante, en la que el lenguaje escrito y los retales de 
textos extraídos de los libros impresos son una constante. El texto im-
preso que reutiliza en su obra lo consigue de los libros usados que en-
cuentra en las librerías de viejo. Luego manipula sus páginas a través de 
recortes para darles nuevas lecturas. 

Tiene una actividad artística constante desde 2005, y desde sus primeros 
años de producción se sirve de la obra literaria Nada de Carmen Laforet, 
como punto conceptual de partida. El proceso que propone es reiterativo 
puesto que parte de un texto escrito y publicado para generar su obra 
artística, centrada también en las palabras. Tanto es así que añadimos la 
siguiente cita textual de su portal web titulada El sueño arquitectónico 
de imaginar en voz alta, en el que alude al proceso de creación llevado 
a cabo entre los años 2009 y 2011.  

El texto es fuente y recurso, tratando la palabra de forma matérica y es-
cultórica sin dejar de lado su intrínseco contenido y sugestiva capacidad 
de significar fuera de contexto, en la tarea minuciosa y continua de des-
entrañar poéticas alternativas al rígido texto ordenado de un libro. Libros 
abiertos en canal, a fuerza de persuasión de bisturí en mano… (Arza, s.f.) 

Reflexión que deja clara en las obras Vertebrae y Prophecy, de 2011, en 
las que manipula las líneas extraídas de los libros para convertirlas en 
delicadas composiciones tridimensionales. Modifica los renglones, ge-
nerando nuevas lecturas en todas las direcciones, como un crucigrama.  
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El lenguaje escrito proviene del papel, y lo codifica en su obra bajo el 
mismo material. Las palabras que extrae de las páginas de los libros, que 
son retales y recortes es su materia prima, estas poseen un cariz bidi-
mensional. Arza en ocasiones les atribuye una dimensión tridimensio-
nal, al ser manipulados y plegados para ejecutar su obra nueva. Por otro 
lado, utiliza la página desprovista de las palabras que ha recortado como 
el esqueleto que queda sin narración. Y le otorga una significación pe-
culiar que es la no significación textual, ya que ha dejado la página sin 
palabras. Estos recortes rectangulares y ordenados en líneas paralelas, 
son atravesados por el elemento luz, dando tridimensionalidad a la pieza 
y acercándola a una visión de objeto de culto.  

En cuanto al material:  

Casi siempre utiliza el papel como soporte de su obra. Un papel reconoci-
ble, con poca manipulación, por lo que casi de inmediato identificamos su 
origen, y eso forma parte del juego, porque nos permite reconocer la obra 
de partida y el relato original. Así se puede distinguir si se trata de un libro 
de viejo, una factura eléctrica o una cartilla bancaria. (Esgueva, 2017, p. 8) 

Además de la significación formal, busca la dimensión sonora del len-
guaje hablado producido en la declamación o al ser pronunciado. Por lo 
tanto, incorpora el sonido. Como una nueva dimensión del texto en la 
obra de arte, esta sonoridad la centra en los títulos de las obras que, al 
ser pronunciadas, provocan un juego sonoro: Nada (2007) En lugar de 
nada… (2006), Nada reiterada, (2005-2008), son piezas basadas en el 
libro Nada de Carmen Laforet. Y También LLuerna Ulls, (2007) título 
en lengua valenciana.  

La obra Palabradora de 2018 y realizada con lino, cáñamo, texto, con 
medidas 450 x 54 cm. se destaca en la investigación por resultar gana-
dora del Premio Senyera de Artes Visuales 2021. Arza, Presenta frases 
extraídas de líneas horizontales realizadas con tipografía convencional 
como si fueran líneas de un libro insertas mediante un cosido en un te-
jido de lino.  

Mar Arza establece dos tipos de lectura en la obra, la primera más inme-
diata basada en la percepción holística y contemplativa. Y la segunda 
apela a una aproximación y a una lectura de las frases que configuran 
las líneas. Sin embargo, la significación semántica del texto resulta más 
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contenida, porque en este caso la obra sutil y contundente, transciende 
el significado de esas palabras y aquí el texto actúa como una textura 
gráfica.  

Para finalizar con esta artista, encontramos que la significación más iné-
dita que aporta es que la palabra escrita e impresa actúa como materia 
prima artística. Y los conceptos sacados de los libros, los redefine a tra-
vés de una nueva propuesta personal.  

4.1. DESDE LA POESÍA VISUAL, AMPARO B. WIEDEN  

En cuanto a la disciplina de la poesía visual, consideramos a Amparo B. 
Wieden (1959-) como referente. Es investigadora artística valenciana, 
profesora del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de 
Valencia, especialista en los campos de gráfica y fotografía. 

FIGURA 4. Página U, de la obra Caligramas, poesía visual de Amparo B. Wieden. 2021 

 
Fuente: Elaboración propia 

Trabaja desde la teoría y práctica sobre el libro de artista y la poesía 
visual, (Wieden, 2009). En este caso destacamos el libro Caligramas de 
2021. Es un libro de poemas visuales realizado con tipografía. La obra 
muestra un abecedario, en el que se destinan dos páginas a cada letra. 
La obra ofrece la lectura convencional que proporciona el formato libro, 
es decir, se visualiza pasando las páginas de acuerdo al orden preesta-
blecido que ofrece el abecedario, que le otorga un sentido lineal y 
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previsible. “Cada página te sitúa en un momento de la narración en el 
que ya se sabe qué va antes y qué va a venir detrás”. (Wieden, comuni-
cación personal, 14 de marzo del 2022) 

El proceso de inserción de la palabra se basa en una hibridación de la 
letra set, imágenes fotográficas propias y tipografía sacada de fuentes 
digitales. Estos son los tres componentes que luego manipula mediante 
programas de tratamiento de la imagen y procesos digitales.  

La autora retoma el uso de la letra set, un sistema para rotular tipografía 
de imprenta, que consiste en una lámina transparente con letras adheri-
das que, por presión, se fijan a la superficie receptora. Es una técnica 
actualmente obsoleta, por la presencia de los programas digitales.  

En lo que respecta al significado de las obras, establece relaciones entre 
el significado semántico de la palabra con la composición plástica de la 
página. Su trabajo se relaciona con Joan Brossa (Casanova, 1997), por-
que recurre al abecedario y al juego de significados.  

El abecedario es uno de los instrumentos más potentes de la poesía vi-
sual. Cada letra tiene unas significaciones intrínsecas que Brossa sabe 
rescatar para crear la clave de entrada a un juego lingüístico con innu-
merables recursos visuales. (Esgueva, 2011, p. 169) 

FIGURA 4. Página U, de la obra Caligramas, poesía visual de Amparo B. Wieden. 2021 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Wieden en Caligramas, al igual que Brossa, recurre a términos polisé-
micos. En este caso la palabra hoja, que representa la letra H, queda 
hibridada entre su escritura y la representación de una hoja vegetal.  

Otra página, es la letra N, representada por la palabra nada, impresa casi 
sin tinta resultando imperceptible en un juego visual. 

Para la letra U, selecciona el verbo Unir, sin embargo, posiciona sus mor-
femas por separado, U nir, en dos páginas enfrentadas. Con esta acción 
anula el significado del verbo. Que corrige al incorporar una conexión en-
tre ellos por medio de un filete gráfico, que permite una lectura completa.  

Al llegar a la letra z, recurre a la palabra comienZo por lo que propone 
al lector que comience de nuevo el libro. Con este guiño provoca una 
lectura circular y cíclica de la obra, anulando el sentido lineal y finito 
del abecedario, tal como lo entendemos.  

Wieden realiza un sutil ejercicio de creatividad buscando información 
tangente a cada letra. Bien sea por el sonido, por la forma o por el signi-
ficado. Y al diseñar cada página presenta un juego visual, amparado por 
una composición muy estética, cuidada y compensada.  

Este tipo de obras requieren por parte del espectador una percepción ac-
tiva, que le haga partícipe de la descodificación de cada poema. Por lo 
que exige la lectura de cada palabra, con fin de buscar dobles lecturas 
paralelas y relecturas.  

4.1. DESDE LA PINTURA Y FOTOGRAFÍA, MARÍA TINAUT  

María Tinaut (1991 -), es licenciada en 2014 por la Facultad de Bellas 
Artes de Valencia en la Universitat Politècnica de València. Vive y tra-
baja en New York y Valencia.  

La artista explora la representación de la memoria de los lugares, y las 
vivencias que estos albergaron, mediante la pinturas, fotografías y gra-
bados.  

La reflexión de la que parte Tinaut, es un mensaje conceptual que em-
podera el texto como transmisor de las historias que hay detrás de acon-
tecimientos cotidianos y vivencias. Representa por medio del lenguaje 
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escrito las relaciones sociales, y los espacios y lugares en los que han 
sucedido.  

Destacamos la obra finalista del premio Senyera de Artes Visuales de 
2021, Días de cielos claros. Es una fotografía realizada con copia Ultra-
chrome en papel mate de 145 gr. de grandes dimensiones, 152 x 202 cm. 
En ella muestra el color azul de un cielo despejado y con un lenguaje 
manuscrito en inglés, situado en el centro del soporte y en grandes di-
mensiones aparece ese axioma. La artista nos reclama su lectura por el 
tamaño del texto y porque no incorpora ningún otro elemento composi-
tivo más, además del color azul. Probablemente la frase de origen esté 
escrita con un rotulador, y que luego fotografía. Las palabras mantienen 
la inmediatez del texto caligráfico de una carta o documento cotidiano.  

En 2021 presenta la obra Untitled (The Chance) de 195 x 260 cm. en 
la feria ARCO con la Galería Rosa Santos. (Santos, s.f.) Realizada con 
la técnica del esmalte sobre tela, Tinaut le otorga al lenguaje escrito total 
protagonismo, ya que es el único elemento que aparece en el lienzo, ade-
más de la línea central vertical. Con una composición pensada y orde-
nada deconstruye el concepto de simetría. El lienzo queda dividido por 
un eje axial vertical en dos mitades exactas, ubicas en vertical sitúa dos 
frases en ingles casi similares: 

there is no chance of love without the threat of loss 

there is no chance of love with the threat of loss 

“No hay posibilidad de amar con/sin la amenaza de la pérdida”. El tipo 
de fuente tipográfica utilizada es de imprenta clásica de tipo serifa y de 
grandes dimensiones. La artista aborda el sentido de oposición en la obra 
al omitir un sufijo, para darle más énfasis, deja en el lienzo el espacio en 
blanco que ocuparía ese vocablo. Así el significado textual que aportan 
las frases es el antitético. “with” (con) y “without” (sin) (Cruz, 2021) 

Por último, la instalación Wish me luck for the new year, consta de tres 
paneles de 50x200 cm. cada uno, ubicados en las estaciones de la red de 
metro de Valencia. En cada uno de los tres paneles sobre fondo azul, 
está escrito un mensaje en inglés con caligrafía manual que denota ur-
gencia y poco esmero. Recuerdan a las notificaciones que dejamos en el 
día a día a alguien que queremos decir algo. El mensaje es una despedida 
en el que reclama buena suerte para el año nuevo. La artista, nos invita 
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a detenernos y leer la carta por su sentido emocional. En la traducción 
literal de un fragmento podemos leer: gracias, por tanto, supongo que 
me mostré cosas propias, sintiéndome mal, todavía estoy tratando de ha-
cerme ahora la vida para llevar a guiarme por este verano. 

Así mismo, la artista publica una reflexión de esta pieza en su página 
web, que transcribimos literalmente. 

Una carta de despedida manuscrita impresa en vinilo e instalada en tres 
vallas publicitarias vacías. Estos estaban ubicados en estaciones conse-
cutivas siguiendo la línea de metro desde mi barrio hacia el centro de 
Valencia. Paradójicamente, la linealidad de la línea del metro no garan-
tiza la legibilidad de la letra, ya que el contenido está cortado vertical-
mente. Para leer las oraciones completas originales, uno tendría que via-
jar entre las tres estaciones, con el entendimiento de que para cuando 
llegaran a la siguiente parada, podrían haber olvidado los otros dos seg-
mentos de la cartelera.  

Esta fragmentación acepta la imposibilidad de obtener la imagen com-
pleta de algo que involucre más que uno mismo, sugiriendo que las car-
tas de despedida son el gesto definitivo una vez que todo lo que fue ya 
no es. (Tinaut, s.f.)  

La significación que aporta la lectura del texto escrito en la obra de Ti-
naut es muy relevante. Esta consigue que es espectador se pare ante el 
lienzo y lea las oraciones que introduce. El tipo de letra que usa es bidi-
mensional. Por una parte, es manuscrita, a modo de carta rápida o men-
saje que dejamos a alguien para aclarar un tema, y por otra también usa 
el texto ordenado y normativo de imprenta.  

A continuación, se presentan muy resumidos los resultados obtenidos 
del estudio de las artistas y los ítems a los que hacen referencia los ob-
jetivos del trabajo en la siguiente tabla de relación. 
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TABLA 1. Resumen de los resultados  

Artista  
Proceso de inser-

ción  

Material de 
la 

letra  

Tipo de  
lectura   

Disciplina Dimensión 

Teresa  
Cháfer  

Soldadura  
Cosidos 

 

Metal  
Alambre 

Vacío 
Hilos 

Sombra 

Semántica  
Visual 

Escultura  Tridimensional 

Mar Arza 

Recorte de papel  
Collage  

Manipulación de 
libros  

Papel  
Luz  

Visual  
Sonora  

Escultura 
Bidimensional  

Tridimensional por la 
luz  

Aparo B. 
Wieden  

Impresión digital  
Letra set 

Papel 
Semántica  

Visual 
Poesía  
visual 

Bidimensional  

María 
Tinaut 

Dibujado  
Impreso 

Tela  
Esmalte 

Semántica 
Fotografía y 

pintura  
Bidimensional  

Fuente: elaboración propia 

5. CONCLUSIONES  

La inclusión de las palabras escritas en la obra de arte, es una realidad 
que no está agotada y desde el Arte Contemporáneo se renuevan los pa-
radigmas de esta práctica a través de la producción artística de las refe-
rentes estudiadas, entre otras.  

Teresa Cháfer entiende la palabra desde la tridimensionalidad, y su sig-
nificación semántica. Puesto que, con esa lectura convencional, com-
pleta el significado de la propia obra. Para realizar el texto utiliza mate-
riales complementarios por sus cualidades. Desde la contundencia de las 
planchas de metal, hasta la sutileza o fugacidad de la luz natural, al pro-
yectar las sombras en el suelo. Pasando por hilos, vacíos, y alambre.  

Mar Arza, recurre a los conceptos sacados de los libros que redefine a 
través de una nueva propuesta personal. Utilizando las palabras recorta-
das como materia prima para su arte, otorga a sus piezas una lectura 
poética y sutil que transciende el propio significado de las palabras que 
en ellas ha introducido. Esa sutileza la lleva al acabado final, porque 
procura procesos de manufactura, como son los recortes de papel, en-
samblados, collage, y la manipulación de libros ya editados. Arza 
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incorpora la luz, con la finalidad de proyectar trascendencia sobre la pa-
labra, como queriendo ampliar sus límites naturales. 

Amparo B. Wieden, recoge los postulados de la poesía visual y del libro 
de artista, y con procesos digitales y de diseño antiguos, propone lectu-
ras paralelas y dinámicas de cada una de las páginas de su libro.  

Y por último María Tinaut, mediante una propuesta más mínima y con-
ceptual, se centra en la semántica del lenguaje escrito mediante reflexio-
nes o axiomas personales.  

El hecho de abordar este estudio desde las disciplinas de escultura, pin-
tura poseía visual y fotografía, se entiende que el interés por lo que 
pueda aportar el lenguaje escrito en la producción artística, no se cir-
cunscribe a disciplinas aisladas, sino es común a todas ellas.  

El punto de partida en el proceso de creación de las artistas aquí estu-
diadas, pasa de modo obligado por conocer y haber analizado las cuali-
dades inherentes al lenguaje escrito, como son las cualidades semánti-
cas, expresivas, sonoras y plásticas. De manera que cada una de ellas las 
redefine en su quehacer artístico bajo un modo personal y diferenciado. 
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CAPÍTULO 41 

EL CINE COMO OBRA LITERARIA:  
ANÁLISIS DE LA ESCRITURA VISUAL  

DE MANUEL PUIG Y SU COMPOSICIÓN  
LINGÜÍSTICA DE LA DIÉGESIS 

ANDREA PÉREZ RUIZ 
Universidad Complutense de Madrid 

1. INTRODUCCIÓN

La relación entre cine y literatura se ha planteado desde múltiples enfo-
ques a través de los muchos autores que han participado de la conversa-
ción entre ambas artes en su historia. Más allá de la influencia bidirec-
cional que se pueda dar entre dos disciplinas coexistentes, la más habi-
tual ha sido sin duda la de la palabra sobre la imagen fílmica, por una 
cuestión cronológica de tradición narrativa. Parábolas, mitos y cuentos 
han perdurado mediante la escritura en el tiempo para llegar a inscribirse 
en el celuloide desde principios del siglo XIX, asistiendo a la articula-
ción de su lenguaje e impulsando también su evolución. La propia no-
vela funcionó como una referencia de la que el primer lenguaje audiovi-
sual extrajo estructuras y temas, siendo la adaptación cinematográfica la 
modalidad más estudiada dentro de este entrelazamiento cine-literatura. 

A la inversa, el cine como elemento literario ha estado presente en la 
escritura de autores de todo tipo, entre los que se encuentra el peculiar 
ejemplo de Manuel Puig. Puig empieza a escribir (sobre) cine en la dé-
cada de 1960, en plena exaltación de la Nouvelle vague francesa, y logra 
establecer una original relación entre ambos lenguajes que gran parte de 
la crítica considera que no ha sido aún superada. Su aportación, una re-
visión formal del género de la novela, fue calificada posteriormente de 
reinvención literaria. A la singularidad de su obra se une la del autor 
escogido: Puig es un profundo conocedor de la técnica cinematográfica, 
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gracias a sus estudios de dirección en el Centro Sperimentale di Cine-
matografia que cursó en Roma (1956) y su trabajo posterior como ayu-
dante de dirección en distintas películas. Sus ensayos31 casi ontológicos 
sobre las exigencias y diferencias entre la escritura literaria y la cinema-
tográfica arrojan luz sobre el pensamiento del autor y su ambición de 
‘escribir el cine’. 

Dentro de la bibliografía de Manuel Puig, Boquitas Pintadas y El beso 
de la mujer araña32 son las obras más cinéfilas del escritor (y las más 
reconocidas a nivel mundial junto a Pubis Angelical, Seix Barral, 1979). 
Además, la primera se considera a menudo que representa la definitiva 
madurez de los procesos narrativos del argentino; la segunda, su gran 
homenaje al cine, supuso la definitiva consagración internacional como 
escritor, precisamente gracias a su proyección en la gran pantalla con el 
director Héctor Babenco: el filme El beso de la mujer araña (HB Films, 
1985) ganó varios premios, entre los que destaca el Oscar al Mejor Actor 
a William Hurt. Por su lado, la adaptación cinematográfica Boquitas 
Pintadas (Directores Asociados S.A., 1974), estrenada en el London 
Film Festival, cosechó también un éxito considerable, siendo una de las 
películas más vistas de ese año. Se trata, por tanto, de dos novelas pen-
sadas para el audiovisual, aunque con características muy dispares, lo 
que permite un margen de comparación amplio de cara a las conclusio-
nes entre las múltiples formas de representación del cine presentes en 
cada una. 

2. OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

Este artículo estudia la composición literaria de una narrativa ‘cinema-
tográfica’ a través de un caso: los conceptos, recursos y elementos del 
cine que se identifican en las obras Boquitas Pintadas y El beso de la 
mujer araña de Manuel Puig. Esto es, cómo aparece representado el cine 

 
31 ‘Una actriz y sus directores’ y ‘El fin de la literatura’, dos textos publicados póstumamente en el li-
bro Los Ojos de Greta Garbo (Alfabia, 2017), junto a los siente cuentos italianos que Puig escribió 
para la revista especializada Chorus. 
32 Este artículo estudia pasajes seleccionados de las ediciones Boquitas Pintadas (Seix Barral, 2005) y El 
beso de la mujer araña (Seix Barral, Colección Booket, 2006). 
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en ellas literariamente y por medio de la escritura. Así, el estudio se cen-
tra en el uso del lenguaje escrito que el autor hace en estas dos novelas 
(mediante la palabra, la dicción, la morfología textual, la puntuación, las 
referencias, etc.) en relación a una serie de conceptos, recursos y ele-
mentos que son reconocibles como propios y exclusivos del lenguaje del 
cine (como formato y como arte): 

1. Conceptos fundamentales: Se refiere a aquellos elementos
compositivos del punto de vista (del que se deriva el plano
como unidad sintáctica mínima), siendo este un concepto na-
rrativo presente en el cine desde su lenguaje inicial como arte
visual. La propuesta teórica de François Jost (2004)33, en sus
ensayos sobre el punto de vista en el marco de la narratología
comparativa literatura-cine, es tomada como referencia para la
conceptualización de este primer grupo. Son elementos inhe-
rentes al cine como acto de representación física que requiere
de una posición determinada en el espacio. Estos elementos
son aquellos que constituyen la ‘materia prima’ del filme
(tiempo, espacio y movimiento —que conforman el plano, con
su correspondiente cuadro—), y sin los cuales no es posible
hacer cine. Es importante señalar que no se trata de analizar la
influencia directa de los conceptos de tiempo, espacio o movi-
miento (entidades presentes en toda narración), sino de cómo
la representación visual de estos conceptos por parte del cine
ha influido y queda recogida en la literatura estudiada.

2. Recursos cinematográficos: Formas de representar distintas
combinaciones de tiempo, espacio y movimiento. Contiene
aquellos recursos desarrollados con la evolución del lenguaje ci-
nematográfico, y que están relacionados con la exploración por
parte de los autores de la capacidad expresiva y, posteriormente,

33 Jost amplía la ‘focalización’ de Gérard Genette proponiendo el concepto de ‘ocularización’ 
para distinguir el punto de vista visual del cognitivo, partiendo de que la acción de ‘ver’ no equi-
vale siempre a ‘saber’ o cualquier otro proceso mental o perceptivo a reproducir narrativa-
mente. Así, el autor matiza las distintas combinaciones entre ‘mostrar’, ‘saber’, ‘ver’, ‘conocer’, 
‘pensar’, ‘concebir’, ‘sentir’, consciente e inconscientemente, por parte del autor y los persona-
jes, así como sus subjetividades dentro y fuera de diégesis a la hora de construir el punto de 
vista, que considera una “característica semiótica fundamental” del cine (2004: 73). 
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estilística del cine: movimientos de cámara como el travelling, el 
plano-contraplano o el montaje paralelo, que ya existen en otras 
narrativas (representan respectivamente una acción/movi-
miento lineal, una conversación/interacción entre dos sujetos o 
una confrontación visual y dos acciones temporalmente para-
lelas en espacios distintos). Son recursos formales derivados 
de la experimentación y ensayo del punto de vista en el espa-
cio-tiempo diegético por parte del autor consciente (incorporan 
la voluntad de autor). Por ejemplo, la noción de fuera de campo 
con Griffith o manipulaciones temporales como el flashback. 

3. Otros elementos del cine: Actrices, películas, guiones (reales o 
no) o autores, presentes en las obras estudiadas, ya sea a través de 
metáforas, referencias, alusiones o cualquier otro recurso retó-
rico. Son elementos extraídos del propio discurso fílmico a lo 
largo de su historia y de producciones cinematográficas reales. 
Este grupo es más amplio y contiene el resto de representacio-
nes cinematográficas posibles que no sean susceptibles de clasi-
ficarse en uno de los dos grupos anteriores. 

En síntesis, el objetivo es un doble análisis (lingüístico y literario) que 
ponga el foco en la representación formal de lo visual en una literatura 
concreta: la influida por la existencia del cine. Por la propia naturaleza 
del objeto estudiado, el método de estudio consiste sustancialmente en 
una lectura interpretativa justificada, siguiendo esta triple distinción teó-
rico-conceptual que se corresponde con las formas en que el cine apa-
rece representado en ambas obras, con el propósito funcional de adaptar 
el análisis a las características, tanto formales como semánticas, que se 
han observado en ellas durante su lectura. Para ello, se enuncian tres 
hipótesis especificadas en el siguiente subepígrafe. 
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2.2. HIPÓTESIS  

‒ H1: En la obra literaria del autor Manuel Puig34 se identifican 
conceptos, recursos expresivos y elementos que es posible aso-
ciar con el lenguaje propio del formato cinematográfico. 

‒ H2: La obra literaria de Manuel Puig logra trasladar el lenguaje 
cinematográfico a su narrativa mediante una serie de recursos 
formales escritos. 

‒ H3: Es posible afirmar un proceso de recodificación de lo ci-
nematográfico a través de la palabra en la obra literaria de Ma-
nuel Puig. 

3. ESTUDIO DE LAS OBRAS35 

La estructura de Boquitas Pintadas se divide en 2 partes con 16 ‘entre-
gas’ que recuerdan al folletín periodístico, conjugando ya desde su as-
pecto conjunto forma y contenido. Esta historia despliega un mundo de 
novela rosa a través de los dramas paralelos de sus personajes, unos se-
res cuyas vidas se van entrelazando a medida que se reconstruye un amor 
del pasado entre Nené y Juan Carlos, a partir de las cartas que intercam-
biaron durante su juventud en la Argentina de los años 30, y que ella aún 
conserva pese a su actual matrimonio. 

Por su lado, El beso de la mujer araña tiene 2 partes y 16 ‘capítulos’. 
Vicente Arregui, un preso político, y Luis Molina, un homosexual con-
denado por corrupción de menores, conversan en su celda, que es el es-
pacio en el que se desarrolla casi toda la historia. Allí, comparten su 
soledad y el miedo a la tortura, mientras Molina va contando a ratos 

 
34 Siempre referido únicamente a las dos obras objeto de estudio: Boquitas Pintadas y El beso de la mu-
jer araña. 
35 Los pasajes incluidos en este epígrafe se reproducen en formato imagen para ilustrar la disposi-
ción visual de los elementos narrativos en la página original y poder señalar gráficamente aquellos 
que se considera oportuno destacar. En algunos ejemplos, se introducen comentarios en color entre 
corchetes, priorizando su ubicación en el texto por una cuestión de concisión en la deconstrucción 
de los elementos compositivos. Estos criterios se han adoptado con una voluntad de uniformidad y 
claridad de cara al análisis. 
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algunas películas que recuerda haber visto, retomando el argumento 
cada noche en el punto que lo dejaron la noche anterior. 

Así, en ambas obras, Puig construye de entrada una narrativa cuya forma 
no busca pasar desapercibida, sino que más bien parece llamar la aten-
ción sobre sí misma, en oposición a la novela convencional, donde la 
estructura tiende a pasar inadvertida (como trató de imitar el montaje 
invisible) para introducir al lector en la historia. 

En primer lugar, El beso de la mujer araña (en adelante, EBMA) consiste 
en una conversación entre sus dos protagonistas encarcelados y prácti-
camente toda su estructura narrativa se articula en un continuo diálogo. 
En el cine, el texto verbal está fundamentalmente en los diálogos, con 
excepción del recurso de la voz en off utilizado para hacer avanzar o 
explicar la trama en una minoría de filmes. Los diálogos dirigen casi 
toda la acción y en ellos está gran parte de la caracterización de los per-
sonajes que los interpretan. De este modo, EBMA traslada la función 
narrativa de los diálogos cinematográficos a la escritura, prescindiendo 
del tono y la expresión facial inherentes al lenguaje audiovisual para 
captar el estado de ánimo de los personajes. No obstante, Puig logra in-
cluir estos matices y plasmar una relación muy compleja entre Molina y 
Vicente manteniéndose en el plano oral, en el que quedan contenidos 
aspectos como la descripción del lugar, intenciones, gestos y silencios. 
Para ello, el autor profundiza las intervenciones de cada personaje y les 
concede un espacio amplio, aunque siempre dentro del formato dialo-
gado en estilo directo. En esta obra, el cine es una presencia constante 
que recorre toda la novela, con alusiones explícitas a películas, persona-
jes y actrices reales. 

En cambio, en Boquitas Pintadas la influencia del cine se advierte en la 
abundancia de formas visuales presentes en su estructura, por encima 
del contenido. De nuevo, la narración convencional se reduce al mínimo 
y, esta vez, accedemos a la historia desde cartas, agendas, recortes de 
revistas, esquelas, comunicados públicos, placas funerarias o partes po-
liciales que ocurren simultáneamente en diferentes sitios. Estos textos 
funcionan como elementos visuales que evocan su propia imagen y 
muestran, a la par, lo que dicen, escriben, leen o piensan los personajes, 
a nivel individual, así como el gran personaje que es en sí mismo el 
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pueblo bonaerense de Coronel Vallejos. De la alternancia entre el carác-
ter público y privado de los textos, intuimos quién o quiénes leerán cada 
cosa, y de ahí deducimos lo que saben unos de otros. 

FIGURA 1. Ejemplo de narrativa visual metaficcional, en un pasaje de ‘boquitas pintadas’ 

 
Fuente: Puig, M. (2005) [1972]: Boquitas Pintadas. Seix Barral (pp.124 y 125). 

De esta forma, Boquitas Pintadas arma una estructura táctica y muy vi-
sual: la presencia de unidades de información que se pueden registrar a 
golpe de vista rompe, dentro de lo posible en una sucesión de palabras, 
con la lectura lineal inherente a la escritura. Vemos una lista, vemos una 
carta, un guion, una fotografía o las anotaciones de una agenda, como 
apariencias de estos objetos. A lo largo de una trama no lineal, cada una 
de estas historias es retomada esporádicamente mediante extractos bre-
ves que funcionan como escenas dentro de secuencias, en las que nin-
guna acción se prolonga demasiado y el todo tiene un sentido distinto 
como resultado de la unión de las partes. Esta yuxtaposición ordenada 
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de ideas a partir de formas visuales para remitir a un significado repro-
duce la dinámica interna del montaje cinematográfico: en cine, las ac-
ciones son abreviadas, aparecen aisladas unas de otras (formando seg-
mentos visuales) y la línea temporal se establece mentalmente por in-
ducción entre escenas.  

Unido a esto, el espacio y el tiempo representados en cada novela son 
muy diferentes. En Boquitas Pintadas, es más difícil ubicar el presente 
diegético, que se sitúa primero en el momento posterior a la muerte de 
Juan Carlos cuando comienza el libro, y después en el momento poste-
rior a la muerte de Nené, donde acaba. Entre medias, los saltos espacio-
temporales son continuos y muy marcados, hacia delante (flashfor-
wards) y hacia atrás en la historia (flashbacks). En este sentido, una múl-
tiple temporalidad atraviesa toda la novela. En cambio, la acción pre-
sente de EBMA es lineal y, aunque intercalando elipsis, el relato sigue 
un orden cronológico que solo varía hacia el final; y el espacio, donde 
se desarrolla toda la conversación entre los presos, es una celda, único 
escenario exceptuando un par de escenas. 

Como ocurriría en una película, las dos novelas suprimen las transicio-
nes entre momentos clave de forma muy perceptible, sin introducciones 
ni explicaciones en boca del narrador. Pero más allá de omitir todo aque-
llo que no sea determinante para la narración, como sucede en todo re-
lato, esta escritura sigue un procedimiento que recuerda al montaje por 
su síntesis extrema y su carácter mostrativo. Nos ubicamos siempre di-
rectamente en la escena presente, delimitada muy claramente con un 
principio y un final señalados con grafías (por ejemplo, una, dos o tres 
líneas de puntos, del ancho de la página, entre escenas —en función del 
intervalo de tiempo que haya transcurrido entre ellas—, en EBMA; o los 
espacios y márgenes tan acentuados en Boquitas Pintadas). 

También en ambas obras, incluso los momentos que sucedieron en el 
pasado están narrados en presente, y accedemos a ellos mediante docu-
mentos que leemos ‘sobre la marcha’. Así, sucede que el tiempo real que 
invierte el lector se acerca al que tardan en leerse las conversaciones, 
cartas y demás documentos con los que se cuenta la propia historia. Es-
pecialmente en el EBMA, el tiempo de lectura se desarrolla en paralelo 
a los diálogos entre los dos personajes, dando la sensación de asistir a 
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un presente continuo y, a la vez, de asomarse sin mediación a la intimi-
dad de una conversación privada. De alguna manera, este estilo pone al 
lector en la postura de ‘presenciar’ los hechos que se están produciendo 
en directo, impresión que logra el cine. Además, el autor prescinde de 
presentaciones: sus personajes aparecen y se muestran en primera per-
sona sin previo aviso, con lo que les cede la palabra casi por completo, 
ya sea hablada, escrita o pensada. A esta mezcla de registros Josep Men-
gual Català la denominó “montaje de voces”, advirtiendo que, en estas 
distintas manifestaciones de los personajes, sus voces se convierten en 
miradas para el lector, sustituyendo así un elemento visual por otro ver-
bal (2005: 351).  

En estas largas conversaciones de EBMA, las historias de Molina se in-
sertan como flashbacks, a modo de recuerdos de películas vistas años 
atrás que les sirven para liberarse de su realidad carcelaria. De hecho, en 
la adaptación cinematográfica de la obra, las escenas de las películas se 
proyectan mediante flashbacks con la voz en off del preso sobre la ima-
gen. Molina le cuenta a Vicente varias películas reales, entre ellas, La 
Mujer Pantera (‘Cat People’, 1942), un filme de terror estadounidense 
de Jacques Tourneur, protagonizado por la francesa Simone Simon; 
Destino, un documental de propaganda nazi con el personaje de Leni 
Lamaison como protagonista, una actriz francesa que se enamora de un 
oficial alemán y acaba suscribiendo sus ideas; y otro clásico de serie B 
americano de Tourneur, Yo anduve con un zombie (‘I walked with a 
zombie’, 1943), con una isla de magia negra y vudú como escenario de 
una historia de amor múltiple. Todos estos filmes constituyen un “hipo-
texto” (Stam, 2003: 26-31) dentro de la novela de Puig: Molina y Vi-
cente establecen una relación con las historias y sus protagonistas que 
modifica inevitablemente la película original. En sus pensamientos y 
fantasías, los presos se reconocen en ciertos personajes y los reinterpre-
tan, especialmente a los grandes iconos femeninos que aparecen repre-
sentados como auténticos signos. Las actrices aludidas son descritas al 
detalle por Molina, quien es capaz de recordar con precisión los vestua-
rios, complementos, peinados, maquillajes y facciones que tanto admira, 
mientras olvida otros elementos determinantes para el desarrollo de la 
historia, volviendo sobre ellos desordenadamente. Esta minuciosidad 
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con la que Molina se detiene en ciertas descripciones, y el tiempo des-
proporcionado que les dedica, refleja dos cuestiones: en primer lugar, la 
impresión de la imagen cinematográfica en la memoria, que marca qué 
y cómo recordamos; en segundo lugar, la manipulación deliberada del 
tiempo, que acelera el tempo de la historia afectando a su percepción, ya 
que asistimos a la interpretación de Molina, no al texto original. Por 
ejemplo, la secuencia clímax final de La Mujer Pantera, en la que se 
concentran muchos acontecimientos clave, es contada en apenas un mi-
nuto hablado, que ocupa una página escrita, tiempo y espacio similar al 
que dedica a algunas descripciones de salones y su mobiliario o a algún 
momento romántico puntual. 

A su vez, las intervenciones de Molina y Vicente reproducen un lenguaje 
coloquial en un registro informal con el que, en cambio, logran evocar 
la imagen mental a la que se refieren en todo momento, e incluso aludir 
a recursos cinematográficos concretos y a su significado narrativo. A 
modo de ejemplo, así explica Molina un fundido, recurso típico del cine 
clásico para crear metáforas, en el documental nazi: “Y hay un primer 
plano de esa orquídea salvaje pero finísima, caída en la arena, y sobre la 
orquídea va apareciendo esfumada la cara de Leni, como si la flor se 
transformase en mujer” (2006: 79). En efecto, la capacidad evocadora 
de la imagen es un tema sustancial en EBMA, con personajes y criaturas 
populares, como Drácula, la mujer pantera o los zombis, que forman 
parte del imaginario colectivo universal contemporáneo y la cultura po-
pular, sin duda gracias al cine.  

Por otro lado, la limitación de la palabra escrita, atada a un orden lineal 
sucesivo, no permite la exactitud visual de la imagen cinematográfica, 
acotada y definida en un soporte visual. Al no depender de un elemento 
técnico tan limitante, la literatura exige más imaginación en su lectura, 
pero admite también una interpretación más libre. Gracias a esto, EBMA 
ofrece un espacio para imaginar libremente las películas, proceso del 
que participa la interpretación del lector, que va más allá de la propia 
obra escrita en tanto que traspasa la narración de Molina para crear una 
suerte de ‘meta-hipertexto’ respecto a las películas contadas por el per-
sonaje. Este ‘meta-hipertexto’ resulta de una lectura única y que solo es 
posible que se produzca a partir de la escritura, como el medio que 
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permite recrear estas condiciones interpretativas específicas. Desde este 
punto de vista, EBMA tiene un componente metaficcional en el que in-
terviene el lector, lo que siempre implica un grado de experimentación 
por parte del escritor al establecer una relación inédita entre realidad y 
obra (relación que depende también, por tanto, de las posibilidades ex-
presivas de cada medio). En ocasiones, pareciera que Puig, en su ejerci-
cio revisión experimental, intentase capturar lo mejor de ambos siste-
mas, combinándolos. Por ejemplo, así narra Puig en Boquitas Pintadas 
una pesadilla de Juan Carlos, aquejado por su enfermedad y el miedo a 
la muerte:  

FIGURA 2. Reproducción de una narrativa onírica 

Fuente: Puig, M. (2005) [1972]: Boquitas Pintadas. Seix Barral (p. 118). 

En este pasaje, la plasticidad hiperbólica de las metáforas en una enu-
meración, con el énfasis de las reiteraciones, los epítetos y un vocabula-
rio muy visual, evoca la sucesión de imágenes mentales irracionales que 
son los sueños. Con ello, Puig gana agilidad y aprovecha la imagen ili-
mitada que ofrece la palabra escrita dentro de una composición propia 
del cine, que funciona a base del impacto visual continuado.  

Profundizando ahora un poco más en el tratamiento del espacio-tiempo 
de Puig, el siguiente fragmento de Boquitas Pintadas es muy represen-
tativo de diferentes técnicas: 
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FIGURA 3. Una ‘secuencia-crónica’ narrada como un montaje  

 
Fuente: Puig, M. (2005) [1972]: Boquitas Pintadas. Seix Barral (pp. 95-101). 
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Así, mediante catáforas, Puig expone de manera muy explícita las partes 
de la realidad seleccionadas para narrar la velada. Elabora un estilo no-
minal de hechos, pensamientos, datos, etc. presentados como aislados 
(con aspecto de lista, parecen indiferentes o desconectados unos de 
otros) pero que sabemos que han formado parte de un mismo contexto 
espacio-temporal en el que se ha desarrollado toda la acción; entre ellos, 
hay una relación inferida a partir de unidades sintácticas ‘independien-
tes’ (noción de autosuficiencia de cada plano) que, en conjunto, repro-
ducen la máxima de que ‘el todo es un algo independiente de la suma de 
las partes’ (principio fundamental del montage soviético ideado en la 
Escuela de Cine de Moscú). Sin esto, no sería posible reconstruir la ac-
ción en el espacio ni su continuidad temporal, ya que ninguna de las 
partes guarda relación aparente con otra ni tiene ese sentido por sepa-
rado. Cada una de estas ‘unidades textuales’ diferenciadas remite a un 
detalle o un instante que, al conceptualizarse siempre de forma visual —
destacando un elemento específico del entorno—, despierta una imagen 
mental muy concreta. Estas imágenes, a su vez, son referidas desde dis-
tintos puntos de vista, tanto espaciales como subjetivos/objetivos en 
cuanto a la percepción de los acontecimientos que describen. Por todo 
ello, es posible asociar este pasaje con una sucesión de planos que con-
forman una escena, empleando la elipsis narrativa, recurso característico 
del nuevo orden temporal que crea el cine. 

Por último, pese a la naturaleza distinta de cada uno de los elementos 
que componen la enumeración, todos ellos son igualados a través del 
uso de espacios, signos de puntuación y tipografía cursiva; presentados 
como simples hechos desde la ecuanimidad. En este sentido, esta velada 
de la Romería puede ser leída también como una parodia de la crónica 
periodística y sus clichés, especialmente reseñable en informaciones 
tipo “Hora de apertura: 18:30 horas. Precio de las entradas: caballeros 
un peso, damas veinte centavos”, situadas al inicio de la escena (2005: 
95). Así, los hechos no se insertan de manera natural en la historia, sino 
que son sacados de contexto; son evidentemente ‘narrados’. En este as-
pecto se aprecia, una vez más, un carácter metaficcional que parece in-
dicar constantemente ‘esto es una narración de los hechos’; unos hechos 
que parecen estar detrás de la forma, como si el lector mirase a través de 
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las palabras que los relatan. Con todo ello, Puig logra captar el ambiente 
de la jornada y su desarrollo; y paralelamente, retrata una ‘imparciali-
dad’ ocular que ‘registra’ partes de la realidad (mirada objetiva diegé-
tica), mientras selecciona intencionadamente dichas partes frente a otras 
que omite (mirada subjetiva extradiegética). En esta última mirada, el 
punto de vista procede de fuera de la diégesis, es decir, es el rastro que 
deja el narrador, a pesar de que Puig prácticamente ‘solo se manifiesta’ 
en el orden y la selección de los acontecimientos. 

De la misma forma, el cine muestra, no redunda verbalmente la imagen. 
Las descripciones de Puig muestran, mediante presentaciones y enume-
raciones ecuánimes, unas vidas despersonalizadas e incluso exasperan-
tes. Su narrativa se queda en la superficie de las cosas: narra lo que se 
ve y narra lo que no se ve como si se viera (pensamientos, deseos e in-
tenciones de los personajes mezclados con objetos y estímulos, plantea-
dos al mismo nivel) con una narrativa opaca; no parece haber nada de 
fondo. Pero lejos de mostrar una realidad plana, compone una trama po-
liédrica con matices muy íntimos, sin cabos sueltos. De hecho, Puig con-
sigue adentrarse en la intimidad de los personajes hasta reproducir pro-
cesos cognitivos, pero lo hace, de nuevo, empleando el recurso de la 
enumeración: formula los pensamientos como acciones o unidades 
cuantificables, reiterando la expresión “[X personaje] pensó en la posi-
bilidad de…, y …”, de manera que accedemos literalmente a sus moti-
vos y deseos reales, otra vez, desde una falsa frialdad. 

Volviendo a la idea de neutralidad de la cámara, una escena de Boquitas 
Pintadas resulta muy interesante de analizar en relación con el punto de 
vista. Este tipo de narrativa remite a la idea de ‘transparencia fílmica 
automática’, formulada por André Bazin36, lo que consecuentemente 
“transforma una simple actitud perceptual en una actitud mental” (Jost, 
2004: 72): accedemos a la intimidad del personaje, pero sin implicarnos 

 
36 André Bazin nació en Angers en 1918 y murió en Bry-sur-Marne (Francia) en 1958. Muy 
pronto se orientó hacia la crítica cinematográfica por la vía del periodismo en cabeceras como 
Le Parisien libéré y su labor fue fundamental en publicaciones como L’Ecran Français y Esprit, 
entre otras. En 1951 fundó Cahiers du Cinéma, que se convertiría en el principal medio de di-
fusión de sus ideas. 
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en la visión de ninguna manera, comenzando con un gerundio que intro-
duce progresivamente al lector en la habitación: 

FIGURA 4. Técnica cinematográfica del ‘travelling’ para la descripción del espacio 

Fuente: Puig, M. (2005) [1972]: Boquitas Pintadas. Seix Barral (p.41). 

Así, la descripción espacial sigue una sintaxis que ubica rigurosamente 
la mirada (“izquierda”, “derecha”, “encima”), con frases breves, golpes 
de vista, planos: imágenes acotadas, concisas y rápidas. No se detiene 
demasiado tiempo en ninguno de los elementos que menciona. La pri-
mera oración destaca un par de elementos del espacio (cabecera de la 
cama, crucifijo), sin entrar en detalle, remitiendo a un encuadre general. 
A continuación, alude a dos planos detalle: la etiqueta de los libros de 
Mabel, citando directamente el texto; y, sobre fondo blanco, el pormenor 
aparente de las motas verdes.  

En esta descripción de la habitación de Mabel, Puig narra también ‘lo 
oculto’ a partir de los objetos personales escondidos que no están a la vista 
o son secretos del personaje. Aquí, el punto de vista avanza desplazándose
por el espacio como un travelling, mostrando algunos rincones a los que
no sería posible acceder sin la intervención de un agente dentro de la dié-
gesis. Sin embargo, no hay nadie mirando, ni observando, ni percibiendo,
incluso, ningún narrador parece estar indicando qué ver o cómo:
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FIGURA 5. ¿Un ‘no-punto de vista’ narrativo? 

 
Fuente: Puig, M. (2005) [1972]: Boquitas Pintadas. Seix Barral (p.42 y 43). 

Por una descripción anterior del álbum de fotos de Juan Carlos, sabemos 
que él conservaba la misma fotografía, con una dedicatoria mucho me-
nos apasionada que ella le envió con retraso (‹‹Con simpatía, Mabel, 
diciembre de 1935››), lo que nos da pie a intuir el tipo de relación que 
tuvieron. Por su lado, la forma en que se refiere a los personajes de las 
fotografías los despersonaliza: habla de ‘una’ pareja y, más adelante, de 
‘un’ joven, usando el artículo indefinido, sin establecer relación alguna 
entre los individuos, que pasan a ser figuras dentro de un cuadro. Esta 
descripción remite a la composición de la imagen y, sin embargo, con 
ello logra que posteriormente sepamos que Mabel, amiga de Nené, tuvo 
una relación con Juan Carlos que nunca desveló. 

Este peculiar punto de vista narrativo se podría relacionar con el con-
cepto de ‘ocularización cero’ acuñado por François Jost (2004: 74), que 
remite a la noción de narrador omnisciente o gran imaginador, una vi-
sión no necesariamente orientada desde un punto de vista procedente de 
la diégesis (un personaje). Pero en esta especie de sucesión de planos 
que utiliza para la composición del espacio, Puig va más allá, y el narra-
dor tampoco deja rastro. De hecho, se trata casi de la ausencia de punto 
de vista narrativo (o, al menos, siendo esto imposible, de la representa-
ción de un ‘no punto de vista’), aunque con una función mostradora 
desde una perspectiva esencialmente espacial. Nadie mira, luego no hay 
culpables: como si se tratara de una cámara, asistimos de forma no me-
diada a los hechos tal y como son y están en la intimidad; nadie juzga 
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más que quien lee, quien tiene la sensación de estar asomándose, escu-
driñando el lugar y sus recovecos sin estar presente. 

A su vez, esta narrativa reproduce ininterrumpidamente una imagen 
clara, muy ubicada y concreta que, a la vez, solo es posible contemplar 
con la mente, ya que el equivalente plano cinematográfico real requeriría 
de una acción o algún tipo de manipulación del espacio para descubrir 
esas pertenencias de Mabel al espectador. En este sentido, es posible 
hacer la siguiente reflexión sobre los límites del punto de vista audiovi-
sual: debe poder representarse y registrarse físicamente, mientras que la 
literatura no se contiene y sus posibilidades son infinitas (o tantas como 
sea posible concebir y transmitir por escrito). Esta escena, llevada al for-
mato fílmico, no sería reproducible: no se podría codificar ni transmitir 
manteniendo el ‘mensaje’ en toda su complejidad (sin efectos especia-
les).  

Ya para finalizar, la escena termina introduciendo una perspectiva ines-
perada, subjetiva y desde el exterior de la casa, mediante lo que recuerda 
a un contraplano, que el autor reproduce así: 

FIGURA 6. Un ‘contraplano’ en un pasaje de ‘Boquitas Pintadas’  

 
Fuente: Puig, M. (2005) [1972]: Boquitas Pintadas. Seix Barral (p. 48). 
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Se trata de Pancho, que identificamos gracias al detalle del bigote y el 
pelo referido con anterioridad en la novela. El detalle reciente de las 
motas verdes, concreto y visual, permite identificar el lugar exacto hacia 
el que mira Pancho: el interior de la habitación de Mabel. De este modo, 
las variaciones formales del punto de vista, representadas en los distintos 
movimientos de cámara que adopta el plano cinematográfico, son tradu-
cidas a la escritura. Este ‘contraplano’ se logra describiendo la dirección 
de la mirada a través del espacio hasta alcanzar un punto (indicado en 
rojo), para, inmediatamente después, desandar el recorrido visual que ha 
establecido (en verde). El recorrido de la mirada subjetiva de Pancho se 
verbaliza con gestos del personaje (“se protege del sol”, se entiende, 
para poder ver) y expresiones como “miran […] en dirección a” que 
connotan intención. En cambio, el primero de los planos representa una 
visión espacial, descriptiva del lugar, descrita con palabras que indican 
solo ubicación. 

Otro recurso habitual en el autor es el de los espacios, utilizados con 
diferentes propósitos expresivos. Por ejemplo, en conversaciones de dis-
tinta índole como una confesión religiosa o una llamada telefónica, en 
las que, de alguna manera, al que no se le oye o no se le nombra, no se 
le ve/visualiza. Así, el director de la prisión en EBMA llama por teléfono 
a su superior, sin que el lector conozca en ningún momento qué dice este 
último, otorgando a las partes omitidas un carácter confidencial. Estas 
elipsis tan breves son en realidad espacios de inferencia, una especie de 
efecto kuleshov aplicado a la escritura. El final de Boquitas Pintadas 
recupera el recurso visual de los espacios, esta vez para ilustrar cómo se 
van quemando las cartas de Nené y Juan Carlos arrojadas al fuego como 
última voluntad de ella: 
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FIGURA 7. Representación visual de una quema de cartas  

 
Fuente: Puig, M. (2005) [1972]: Boquitas Pintadas. Seix Barral (p. 249) 

Aquí, los espacios son las partes quemadas que el fuego va borrando, 
dejando frases aisladas entre puntos suspensivos de omisión y comillas 
angulares, siendo estas últimas un signo tipográfico que busca quizá 
‘sustituir’ visualmente la propia rugosidad en los bordes del papel que 
se pliegan y se retuercen al arder. Otra posibilidad es que estas grafías y 
blancos en la escritura sean empleados para mostrar aquellas frases ca-
sualmente iluminadas por las llamas, en oposición a las que quedan en 
la oscuridad. En cualquier caso, Puig utiliza todo ello para representar 
gráficamente un proceso en esencia visual, y que simboliza la desapari-
ción progresiva de algo que ya nunca se sabrá. 

Por último, cabe dedicar un espacio a analizar cómo construye Manuel 
Puig los distintos discursos que presenta en las dos obras en relación a 
los temas que trata. Un ejemplo interesante de ello son las notas a pie de 
página de EBMA, que llaman la atención sobre sí mismas por su exten-
sión. En ellas, Puig recopila distintas teorías, estudios, ensayos y obras 
que investigaron las causas (genéticas, sociales y psicológicas), entre 
otros temas, de la homosexualidad en relación a cuestiones como la 
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masculinidad, la feminidad y el sexo biológico. Estas notas al pie se co-
rresponden con una voz formal e informativa, de carácter científico, que 
se contrapone al tono emocional y subjetivo de las historias de Molina. 
De esta forma, con el recurso de la nota al pie, al que se atribuye por 
convención una función aclaratoria y explicativa de ciertas partes del 
texto principal, el discurso científico se va desarrollando visualmente en 
paralelo a un caso real, el de Molina, quien se declara mujer atraída por 
hombres heterosexuales. Como resultado de esta combinación particular 
de voces, Puig acaba elaborando un nuevo discurso, por encima del cien-
tífico, que invierte ese planteamiento inicial al superar esa ‘voz neutral’ 
que relega a la nota a pie de página. 

FIGURA 8. Polifonía, heteroglosia. Voces del presente continuo en estilo dialogado y expli-
caciones teóricas en la nota al pie 

 
Fuente: Puig, M. (2006) [1976]: El beso de la mujer araña. Seix Barral 

(Colección Booket). (pp. 154 y 155) 
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4. CONCLUSIONES

En definitiva, el cine no solo es un lenguaje independiente, sino también 
un modelo de representación de la realidad, de naturaleza audiovisual, 
que crea unas nociones narrativas propias. Como tal, la influencia del 
cine que se ha observado en las obras estudiadas se manifiesta tanto a 
nivel formal como semántico, en sus estructuras, estilo, recursos narra-
tivos y temas. 

Las dos primeras hipótesis se confirman con la identificación de con-
ceptos, recursos expresivos y elementos cinematográficos correspon-
dientes a cada uno de los tres grupos distinguidos previamente en la me-
todología. El hecho mismo de localizar pasajes que contengan alguna de 
estas tres representaciones características del cine prueba que estas han 
sido trasladadas al lenguaje escrito, pero ¿cómo? 

El ejemplo más interesante de revisión literaria a nivel formal es Boqui-
tas Pintadas, considerada el culmen experimental del autor, pese a ser 
su segunda obra. Por este motivo, se trata de la novela más prolífica de 
las dos en cuanto a recursos expresivos. Estos recursos formales remiten 
desde la literatura a construcciones propias del cine, como el montaje y 
su dinámica interna, que incluye movimientos de cámara y variedad de 
puntos de vista. 

En cambio, en EBMA se aprecian más elementos correspondientes al 
tercer grupo, con las actrices, las películas, sus personajes y sus historias 
en el centro del relato. En este sentido, las continuas alusiones y refe-
rencias a estos elementos sitúan la presencia del cine en el plano semán-
tico, siendo mucho más explícita que en Boquitas Pintadas. En esta úl-
tima el cine, las actrices y los estrenos de cartelera se mencionan como 
un pasatiempo muy admirado por los personajes, junto al teatro, pero no 
dominan la trama como en EBMA, repleta de guiños a cómo funciona el 
cine y su lectura. En esta novela, el carácter vivo del acto de conversar 
mantiene la sensación de presenciar unos hechos que se producen ‘sobre 
la marcha’, una dinámica muy familiar a la proyección fílmica que, de 
hecho, define la mayor particularidad del séptimo arte, el único capaz de 
captar y transmitir la ilusión de movimiento tal y como lo percibimos en 
la vida real. Así, en cuanto al primer grupo de ‘Conceptos 
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fundamentales’, efectivamente en las obras de Puig se observa también 
un tratamiento cinematográfico del tiempo y del espacio, nociones ho-
mólogas a las magnitudes reales pero que solo se dan en la pantalla.  

Precisamente, este estilo directo de Puig está íntimamente relacionado 
con la función mostrativa de un narrador que reduce su intervención al mí-
nimo, y logra articular los distintos discursos a base de diálogos y de otras 
formas narrativas menos convencionales. En este sentido, dentro de este 
sistema de signos que es la escritura, en las obras estudiadas los signifi-
cantes no se limitan a la palabra como elemento único portador de sig-
nificado, sino que se utilizan recursos gráficos (signos de puntuación, 
blancos en la escritura…) para componer una organización visual del 
texto con una intención narrativa. Esta actitud ante la página hace pensar 
que el autor admiraba y extraía del cine algo de su capacidad expresiva. 

De esta forma, llegamos a la confirmación parcial de la tercera hipótesis, 
que hace un planteamiento sobre la reinvención literaria de Puig expre-
sada en el término ‘recodificación’ (de lo cinematográfico a través de la 
palabra). Sin duda, la de Puig es una escritura visual y las hipótesis pre-
vias confirmadas sientan la premisa de que el autor incorpora el cine en 
su escritura. No obstante, la palabra no es el único significante con vo-
cación narrativa en sus obras. Como hemos visto, Puig utiliza la fórmula 
sintáctica de la enumeración para proyectar con claridad y concisión una 
sucesión de ideas e imágenes yuxtapuestas, acotadas mediante signos de 
puntuación, y reproduce así una composición propia del montaje cine-
matográfico, que tiene como elemento mínimo el plano. Para ello, pres-
cinde con regularidad de las normas ortográficas, trasladando el tempo 
propio de la agilidad visual (de los procesos mentales, por ejemplo) al 
ritmo de lectura, buscando su fidelidad con la experiencia cinematográ-
fica o con la propia realidad. Esta estructura del texto y sus elementos 
constitutivos atribuye una función esencial al orden y la morfología, en 
ocasiones, en igualdad de condiciones con las palabras en la construc-
ción del significado literario. Esto demuestra que es posible innovar me-
diante una experimentación lingüística, incluso a nivel más estructural, 
que constituya a su vez una renovación literaria, al no relegar principal-
mente en la palabra todo el peso del significado, como ocurre conven-
cionalmente en literatura. Por todo ello, la segunda parte de la tercera 
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hipótesis referida a la palabra como único medio de ‘recodificación’ se 
refuta añadiendo este matiz. 

Así, Puig cuestiona la narrativa vigente, yendo más allá en conceptos 
tan básicos e ineludibles como el punto de vista, ampliamente estudiado 
por François Jost (2004), quien recuerda que en literatura no tiene que 
ser físico, mientras que en cine sí. Añade Jost que la acción de ‘ver’, en 
la novela, es una mera transcripción de un fenómeno físico mediante el 
uso de un verbo y su significado convencional, cuando en el cine el acto 
de ‘ver’ ocurre de verdad en el espacio y en el tiempo. Tomando esto 
como referencia, la forma en que Puig aborda el punto de vista —por 
ejemplo, en la escena que describe la habitación de Mabel—, es única, 
y lo hace prescindiendo de verbos, en un estilo enunciativo y sintáctico, 
con el que llega incluso a representar una especie de ausencia de pers-
pectiva, la pura visualización sin mediación. 

Por todo ello, quizá el motivo por el que se produce esa influencia está 
en la nueva visión del mundo y de las historias representada en un nuevo 
modelo narrativo. “Yo no decidí pasar del cine a la novela”, dijo en una 
ocasión Puig, argumentando que fue por una cuestión de libertad para la 
experimentación y la elaboración de ideas que no creía disponible en el 
formato cinematográfico (2017: 125). Aunque en un principio tomara el 
cine como objetivo, cuando pretendió escribirlo, inventó un cambio de 
reglas que desvió el paradigma literario aún sin ser justamente valorado 
en su época. Y en este proceso, protagonizó una revisión formal de la 
literatura, explorando los recursos de la escritura desde la base, como 
sistema de signos y grafías, y lo hizo siempre mirando al cine, imitando 
su capacidad expresiva, evocativa, su nitidez y su concisión. 

Creo que lo que me llevó a ese cambio de medio expresivo fue una ne-
cesidad de mayor espacio narrativo. El cine exige síntesis, y mis temas 
me exigían otra actitud, análisis, acumulación de detalles. […] Además, 
el libro puede esperar, el lector puede detenerse a reflexionar. La imagen 
cinematográfica no. En conclusión, hay historias que sólo la literatura 
puede abordar (2017: 126 y 130). 
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1. INTRODUCTION 

The Noticia de la vida y obras del conde de Rumford was translated by 
María Lorenza de los Ríos y Loyo, Marquesa de Fuerte-Híjar, and pub-
lished in 1802, after being defended at the Sociedad Económica Matrit-
ense de Amigos del País, and is the translated version of the French orig-
inal published by Jean-Baptiste Say the same year in the journal La dé-
cade philosophique, littéraire et politique. It is a short text of an eco-
nomic and scientific nature that discusses the main contributions to po-
litical and scientific administration (in the field of physics) of Benjamin 
Thompson, Count of Rumford, creator of the economic soups. 

De los Ríos's contribution as a translator is related to the justification of 
translation as a social service defended by García and Lafarga (2004, p. 
60), since its aim was the incorporation of foreign ideas (in this case, 
scientific ideas with economic repercussions) that would contribute to 
improving the economic problems of Spain in the second half of the 18th 
century. Jaffe (2009, p. 91) underlines that, in the 18th and 19th centu-
ries, women of the aristocracy and middle classes became interested in 
finding a place in the public sphere through participation in large-scale 
charitable acts, especially oriented towards helping women and chil-
dren: "With changes in gender roles that emphasized women's domestic 
responsibilities of nurturing and educating their children came added 
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scrutiny for women's suspicious encroachment into the public sphere 
through their work in charitable organizations" (p. 92). The increased 
charitable activity of public institutions was due to the rise of poor peo-
ple displaced because of economic problems. 

Jaffe discusses the cultural context of De los Ríos' translation in his 2009 
study, arguing that «the source of the translation, its role in promoting a 
significant public, charitable experiment, and its connection to Enlight-
enment technological advances and to theories of charity in Spain have 
not been adequately studied» (p. 92). 

2. OBJECTIVES AND METHOD 

This work is part of a broader project whose main purpose is to rescue 
the works of different women authors and translators of the Spanish En-
lightenment, which, either by conscious omission, ignorance of their ex-
istence or relegation to a secondary role, have not allowed to describe 
the cultural landscape with adequate accuracy. Particularly in the last 20 
years it has been possible to contribute to the reconstruction of the past 
of women in society through new lines of research that have been inter-
ested in their role in literature and science (Cabré, 2013; or Subirats, 
2013). 

The general aim of this paper is to explore the social justifications, given 
the historical and cultural context of the time in which the translated text 
was produced, which allow us to explain the relevance of the publication 
in Spain of the Noticia de la vida y obras del Conde de Rumford in 1802. 
To this end, different specific objectives are set out: 

a. To present an overview of the life and main political and sci-
entific contributions of the Count of Rumford. 

b. To introduce the work of the Marquesa de Fuerte-Híjar, as 
well as her main social contributions, with the aim of placing 
the relevance of her translation at the time. 

c. To briefly address the role of translation in Spain in the second 
half of the 18th century. 

d. Based on the previous results, and using the theories related 
to translation as an instrument of power as a tool for analysis, 
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to justify the translation of the Noticia as a means of cultural 
innovation and power at the time, and to propose the need to 
carry out a linguistic and translatological analysis. 

To this end, an eminently qualitative approach will be followed, inte-
grating biographical analysis (of Rumford and De los Ríos) and scien-
tific-cultural analysis (of the role of translation in the Spanish Enlight-
enment) to infer about the social motivations that justify the elaboration 
of the translation. 

3. RESULTS

3.1. THE LIFE AND WORK OF BENJAMIN THOMPSON, COUNT OF RUMFORD 

Research on the biography of the Count of Rumford appears mainly in 
four works: Ellis (1871), Sanborn C. Brown (1979), George I. Brown 
(1999) and James (2004). Although there is an early biography of Rum-
ford's life and work by Ellis (1871), more precise updates of his work 
can be found in the work of Sanborn C. Brown (1979) or George I. 
Brown (1999), who focused his attention on the relationship of social 
and political needs in Bavaria and the research Rumford undertook to 
solve these problems. 

Benjamin Thompson (Massachusetts, United States, 26 March 1753 - 
Paris, France, 21 August 1814) was a British physicist and politician. 
He is known by the title of Count Rumford, a title he received for his 
service to the government of Bavaria. Sokolow (1980, p. 68) describes 
Thompson as "an influential social reformer, an original scientist, and a 
seminal figure in the history of technology during the climax of the En-
lightenment era". 

Thomson was loyal to Britain during the American War of Independence 
in 1775. This conflict led him to collaborate with the British army in 
America, undertaking studies on the power of gunpowder. This research 
brought him some scientific recognition when he arrived in London at 
the end of the war and justified his later journeys as a political manager. 
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In the political field, Thomson is known for his achievements in Bavaria 
(Holy Roman Empire), where he arrived in 1785. He worked as a mili-
tary aide to Elector Karl Theodore to reorganise the army and inaugurate 
workhouses for the poor or destitute. Thompson used his knowledge of 
economics and nutrition to provide instructions and information to the 
public kitchens on methodical recipes, tables, and statistics of the most 
economical and convenient food for the soldiers (Ellis, 1871, p. 192). 
He also provided information on how to prepare the economical soup or 
Rumford soup (Valles Garrido, 1995; Clément, 2010), a culinary prep-
aration that was served in soup houses for the poor (Ellis, 1871, pp. 505, 
506). This soup became popular in Europe at the end of the 18th century: 

He did, however, recommend, with great success, the establishment of 
public soup-houses, where his cheap, but as he contended nutritive, if 
not always palatable, concoctions could be dispensed to the poor. He 
also sought to induce those who were not needy, and even some of his 
rich friends, to avail themselves of such public dispensations, with the 
aim and to the extent of giving them their patronage and approval, so as 
to be induced afterwards in their own families to practise an economy in 
the use of what was often thrown away (Ellis, 1871, p. 506). 

In terms of his scientific work, James (2004, p. 76) lists some of Thomp-
son's interests: "His interests extended to military affairs, social reforms, 
animal husbandry and horticulture; to each of these fields he applied the 
rigour of the experimental scientist". This scientific activity was moti-
vated by his interest in economic efficiency and his political responsi-
bility. Undoubtedly his greatest achievements centred on research into 
heat and its applications (James, 2004, p. 77), as Jaffe (2009, pp. 93-95) 
relates: “Rumford's numerous inventions include designs for fireplaces 
and chimneys that are still produced today, portable lamps that are now 
collectors' items; and various improvements in cookware and cannons”. 

His essays were published in English (and translated into French, Span-
ish or Portuguese) in different European journals (Jaffe, 2009, p. 95). 
Rumford's works can be found in the five-volume collected works by 
the American Academy of Arts and Sciences in London (Rumford, 
1870-1876) and in the five volumes edited by Sanborn C. Brown (Rum-
ford, 1968-1970). 
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3.2. THE LIFE AND WORK OF MARÍA LORENZA DE LOS RÍOS Y LOYO, MAR-

QUESA DE FUERTE-HÍJAR 

Acereda (2000, p. 22) considers that the feminine vindication observed 
in the enlightened women of the second half of the eighteenth century is 
mainly due to France and England, and considers the years around the 
turn of the century as the important years in the configuration of the 
enlightened woman in Spain: 

En general, por tanto, se puede afirmar que la figura de la mujer ilustrada 
no acabará cuajando en el caso de España hasta los últimos quince años 
del siglo XVIII y los ocho primeros del XIX en un grupo de damas aris-
tócratas que en torno a Madrid (y en menor medida Zaragoza, Vallado-
lid, Cádiz y alguna otra capital española) trabajaron con ahínco para al-
canzar su propio reconocimiento y, de forma especial, para desarrollar 
un conjunto de actividades prácticas de reforma y mejora de la sociedad 
española (Acereda, 2000, p. 24). 

An example of this recognition and social interest on the part of enlight-
ened women can be found in the protagonist of our study: María Lorenza 
Josefa Gertrudis de los Ríos y Loyo (Cádiz, 10 August 1761 - Madrid, 
15 August 1821), Marquesa de Fuerte-Híjar. De los Ríos was an aristo-
crat, writer and translator of the Spanish Enlightenment from Cádiz, as 
well as a representative of one of the Sociedades Económicas de Amigos 
del País (institutions with the aim of contributing to the dissemination 
of culture in Spain at the time). In her case, the Marquesa de Fuerte Híjar 
held the presidency and vice-presidency of the Junta de Damas of the 
societies of Madrid and Valladolid (Acereda, 2000, pp. 39, 46). 

The philanthropic nature of her life and work is linked to that of her 
husband, with whom she organised the translation of various foreign 
works and collaborated in the defence and organisation of the Comidas 
Económicas (the soup houses). Germán de Salcedo y Somodevilla was 
the first Marquis of Fuerte Híjar (Acereda, 2000, p. 95 ff.), founder and 
director of the Sociedad Económica de Valladolid (1783 and 1786) and 
director of the Sociedad Económica Matritense de Amigos del País 
(1801-1803). During this period, the Comidas Económicas service for 
the indigent was established. 
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As for her literary production, De los Ríos was the author of two dra-
matic works, El Eugenio and La sabia indiscreta, as well as the Elogio a 
la Reina Nuestra Señora (1798) and the ode A la muerte del Ex-
celentísimo Señor Don Francisco Álvarez de Toledo y Palafox (1816). 
In the present study, we focus our attention on the translation made by 
the Marquesa de Fuerte-Híjar in 1802 (the original text of which was 
published in the same year), with a markedly reformist character: No-
ticia de la vida y obras del conde de Rumford, traducida del francés, y 
presentada a la Sociedad Patriótica de Madrid por la marquesa de 
Fuerte-Híjar, socia de Honor y Mérito. This text is considered by Mar-
tín-Valdepeñas and Jaffe (2019, p. 223) as one of the reformist works of 
the activity carried out by the Junta de Damas and the Sociedad Matrit-
ense. 

This text, which summarises Thompson's life and work, was already 
known to the Sociedad Económica, as some of his inventions were dis-
cussed there in 1800. Furthermore, Domingo Agüero y Neira had al-
ready translated and published from the French the first nine essays of 
the Count of Rumford between 1800 and 1801 and requested "que la 
Sociedad tratase de establecer en Madrid tres o cuatro cocinas públicas, 
según los principios de Rumford, donde se diesen sus sopas económicas 
a cuantos tuviesen necesidad" (prologue by Agüero, trans. to volume 1: 
v-vi to Thomson's translation; Rumford, 1800). 

The translation by De los Ríos was presented to the Economic Society 
and finds its social justification in the words of Jaffe (2009, pp. 92-93): 

The Noticia appears in a very interesting historical and cultural context 
characterized by the efforts of the ilustrados, enlightened reformers in-
cluding the Marquesa’s husband (then president of the Sociedad 
Económica), to modernize Spain; the flow of scientific information and 
philosophical ideas around Europe and the Americas through transla-
tion; and the efforts of the enlightened women of the Junta de Damas to 
redefine their relationship to society in the face of entrenched opinion 
about women’s roles. 

Comparing De los Ríos's translation with Agüero's translations of the 
essays, Martín-Valdepeñas and Jaffe (2019, p. 223) assess that it is a text 
that is "más personal, más fácil de entender y por eso más útil como 
vehículo de propaganda". We consider that, in this case, its reduced 
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length also contributes to this assessment in favour of translation as a 
better propaganda tool. 

The Marquesa de Fuerte-Híjar was interested in making this translation 
possibly because of Thomson's dedication to monitor the problems of 
destitution in Bavaria, so that she could find an effective solution to re-
duce poverty in Spain. These aims of Thomson are comparable to the 
philanthropic aims of the Junta de Damas37, as Jaffe (2009, p. 95) un-
derlines: "The aristocratic members of the Junta de Damas were thus 
involved in the insertion of female activity into the public space of char-
itable administration in Spain". Jaffe (2009, p. 95) also argues for a pos-
sible second reason for the translation: the Marquesa's interest in sup-
porting her husband's efforts through the Economic Society to create 
Rumford-style public kitchens to feed the poor. 

4. DISCUSSION

4.1. TRANSLATION IN SPAIN IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY 

In the second half of the 18th century, certain events converged to make 
the effervescence of translation activity in Spain possible: the cultural 
yearning of the Enlightenment, the multiplication of cultural relations, 
the access to foreign languages and the appearance of new lexicograph-
ical tools and grammars (Lafarga, 2004, p. 209). In this context, France 
played a hegemonic cultural role in Europe in the 18th century. This 
contributed to the diffusion of subjects and interests and justified the 
boom in translation from French. Quantitatively, there is a relevant fig-
ure that helps to appreciate Spain's interest in the subjects treated in 
France at the time: 55.11% of the translations made in Spain between 
1750 and 1808 came from the French language, according to García 
Hurtado (1999, p. 39). 

The purpose of these translations was varied. They were intended to im-
port foreign ideas or to alleviate "the lack of national publications on 
scientific subjects" (Micó, 2020, p. 109). But there is a common 

37 «The aristocratic members of the Junta de Damas were thus involved in the insertion of fe-
male activity into the public space of charitable administration in Spain» (Jaffe, 2009, p. 95). 
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objective according to Lafarga (2004, p. 214) and García and Lafarga 
(2004, p. 60), who highlight the attitude of social service shown by those 
who carried out translations at that time, especially those who translated 
technical or scientific works, as "it was the way in which the knowledge 
circulating in Europe was introduced into Spain" (Lafarga, 2004, p. 
216). Spanish translator in the 18th century: 

concibe y orienta su trabajo de intermediario cultural al servicio de la 
sociedad española. La utilidad social de la obra de los traductores se en-
cuadra en la concepción general en la época ilustrada del hombre de le-
tras como individuo que sirve al conocimiento y el progreso común (La-
farga, 2004, p. 218). 

4.2. TRANSLATION AS AN INSTRUMENT OF CULTURAL INNOVATION AND 

POWER 

The cultural turn in translation studies in the late 1980s and early 1990s 
focused on the important role of translation in the development of cul-
ture in the world (Lefevere and Bassnett 1990, p. 12). Thus, research 
began to focus on the role of translation as an instrument of power, either 
in exercising that power or in resisting external sources of power. Thus, 
in the words of Lukits (2007, p. 147): "The power of translation not only 
implicates translation in the exertion of power but also traps it in the 
dynamics of arranging and rearranging hierarchical systems". Parcerisas 
(1998, p. 2) links translation to systems of power and stresses that trans-
lation makes it possible to accentuate or eliminate the difference be-
tween systems of thought (whether close or distant) in order to appreci-
ate the unequal relations between cultures or, on the contrary, to influ-
ence the tendency towards self-interested homogenisation. In this case, 
we consider that the translation of the Noticia fulfils this characterisation 
of translation as an instrument of power and cultural innovation, as it 
seeks to use information from a foreign culture to modify hierarchical 
relations, whether social or cultural, in the target culture. 

At a time when Europe was experiencing an intellectual and artistic ap-
ogee with the Enlightenment while at the same time being immersed in 
far-reaching political and economic conflicts, the Enlightenment in 
18th-century Spain was aware of the need to incorporate cultural and 
scientific innovations. Although the focus of power-related translation 
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studies is on literature, it is not difficult to find works that justify this 
reference to translation as a means of disseminating new ideas: 
"Through translation, innovative ideas and ways of writing can be intro-
duced, enabling writers working in the developing language to experi-
ment and combine their own traditions with those brought in from out-
side" (Bassnett, in Berk 2004, p. xiii). 

In this respect, Lafarga (2008, p. 213) highlights the important role that 
translation has played in the processes of cultural transfer. Focusing on 
the literary sphere, like Gentzler (1993), but easily assimilated to the 
scientific and political essay we are dealing with here, the researcher 
argues that translations are part of a system of textual productions (a 
literary system), of an imported nature: 

Es conocida la incidencia en el ámbito de la traducción de la teoría del 
polisistema, puesto que al considerar la literatura como “sistema de sis-
temas” literarios particulares (normalmente nacionales, entendiendo por 
nación una unidad lingüística y cultural), resulta útil y rentable para un 
estudio histórico de las traducciones, pues permite situarlas no solo en 
el engranaje de los sistemas nacionales, como una pieza más (dimensión 
multinacional y comparatista), sino también en su dinámica dentro de un 
sistema literario particular (dimensión estrictamente nacional). En esta 
perspectiva, las traducciones aparecen como un punto de contacto entre 
un sistema de salida y otro sistema de llegada, constituyendo en su con-
junto un sistema intermedio, fluctuante. Forman lo que puede también 
denominarse “literatura importada”, que entra en la dinámica de la lite-
ratura producida y de la literatura como tradición (Lafarga, 2008, p. 
214). 

Likewise, in relation to the cultural transfer mentioned by Lafarga, it is 
possible to rescue the words of Macura (1990, p. 70), who points out 
that the development of the cultures of nations is marked by periods in 
which the culture, either as a whole or as a part of it, exhibits certain 
signs of translation when it adopts cultural phenomena that have origi-
nated outside the target culture. Lafarga also mentions that there is a 
process of cultural adaptation of the source text, which is inscribed in a 
given cultural system, to the target cultural system of those elements 
"que no encajen en el mismo o no resulten fácilmente comprensibles por 
el destinatario" (Lafarga, 2008, p. 233). This observation is also relevant 
to our work, given the justification of translation as a social service in 
the period we are studying. It is also related to Martín-Valdepeñas and 
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Jaffe's (2019, p. 223) opinions about the greater ease of understanding 
the text produced by De los Ríos in comparison with the text translated 
by Agüero. The fact of choosing a shorter text, biographical in nature 
and structured around two blocks, one more political and the other more 
scientific, would, in our view, facilitate the dissemination of foreign 
ideas and convince the different institutions of the need to incorporate 
the political and scientific innovations that could be analysed in the text. 
This selection of the text and the way it is translated and presented to 
society is closely related to Hermans' theory (1999), which Vidal sum-
marises in the following text: 

Lo que se dice no tiene un único significado predeterminado sino que 
depende de los contextos, del traductor y sus valores, del mecenas, y de 
una serie de preguntas que plantea Hermans (1999): por qué se eligió 
ese texto y no otro, por qué ese medio y en esas circunstancias, en qué 
medida contribuye esa comunicación al establecimiento de nuevos con-
textos, de nuevas posibilidades en el transcurso de las subsiguientes co-
municaciones, por qué se seleccionó ese texto para su traducción y no 
para otra forma de reescritura, por qué ese estilo traductológico y no otra 
forma de representar el original, etc. (Vidal, 2008, pp. 129-130). 

6. CONCLUSIONS 

Based on the analysis of the Noticia de la vida y obras del Conde de 
Rumford by María Lorenza de los Ríos y Loyo (1802), it is necessary to 
underline two aspects regarding its relevance in the cultural context in 
which it appears. 

From the point of view of its motivation, it follows a social service jus-
tification (García and Lafarga, 2004, p. 60). The intention behind the 
translation is justified by the cultural context in which it was conceived: 
the intention of certain members of the Sociedad Matritense, including 
De los Ríos, to incorporate in Spain Rumford's scientific (related to the 
conservation of heat), political (in relation to military management) and 
economic (regarding economic soups) innovations, already imple-
mented in some European countries. The translation of the Noticia is 
published after the translation of the Essays (Ensayos) by Agüero (Rum-
ford, 1800-1801), so it preserves its intention of attracting the interest of 
that society to the life and scientific innovations proposed by Rumford 
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and, thus, to one of his designs: the Rumford soup. In fact, in the pro-
logue to the translation of Rumford's essays, Agüero already advocated 
the inauguration of public kitchens in Madrid. 

This justification for the innovation of ideas through translation is the 
one mentioned by Bassnett in the prologue to Berk's volume (2004, p. 
xiii), and it is the justification also found by Macura, when mentioning 
the adoptions of cultural phenomena by the cultural system that receives 
the translation (in this case, of all those innovations mentioned that did 
not exist in late 18th-century Spain). In this sense, the Noticia has an 
objective of "interested homogenisation", as can be inferred from the 
quoted words of Parcerisas (1998, p. 2), by wanting to incorporate a sys-
tem already existing in Europe, and to modify the systems of hierarchy, 
as Lukits (2007, p. 147) points out. In this sense, translation would make 
it possible to transmit the necessary knowledge to society to enable the 
incorporation into the political and economic system of 19th century 
Spain of an effective way of managing poverty and reducing its negative 
effects on society as a whole. 

In future works, it would be useful to undertake a linguistic and transla-
tological analysis of the work, so that Martín-Valdepeñas and Jaffe's 
(2019, p. 223) evaluation of the greater ease of understanding the text 
produced by De los Ríos in comparison with the text translated by 
Agüero can be empirically highlighted. In this way, the social motiva-
tions and cultural innovation underlined here would be added to the lin-
guistic and translatological analysis of the work, since the text has a lex-
icon related, on the one hand, to the political and military sphere and, on 
the other, to the scientific sphere, specifically that related to physics. The 
use of translation techniques is also relevant, especially at a time when 
there was a constant debate between freedom and literality in translation 
(Capmany, 1776: vii). 
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CAPÍTULO 43 

SIMILITUDES Y DIVERGENCIAS DE TRES  
TRADUCTORAS ANDALUZAS DEL SIGLO XVIII 

JUAN MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Universidad de Córdoba 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El periodo ilustrado sacudió el panorama cultural e intelectual europeo, 
un movimiento que puede caracterizarse perfectamente dentro de su pro-
pio contexto a través de las siguientes palabras de Kant, publicadas en 
el periódico alemán Berlinische Monatschrift en 1784: 

La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de 
edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su pro-
pio entendimiento, sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta 
minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de en-
tendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí 
mismo de él sin la guía de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de 
tu propio entendimiento! He aquí el lema de la ilustración (Kant, 
2000[1784], p. 25). 

Este desarrollo se manifiesta en todos los campos del conocimiento y 
proviene, a su vez, de los diferentes Estados europeos de la época. Des-
tacamos, como muestra, a Hume y a Rousseau, la física de Newton, la 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des mé-
tiers (1751-1772) dirigido por Denis Diderot y Jean le Rond d’Alembert, 
etc. 

Este aumento de la producción científica y cultural convirtió la labor 
traductológica en una actividad básica y constante a lo largo de todo el 
periodo. No obstante, tal y como apunta Lafarga (2004, p. 213), frente a 
una postura de aceptación, en la que se consideraba a la traducción como 
un medio de enriquecimiento, se podía encontrar otra en la que se la 
consideraba un procedimiento de corrupción y sustitución de la cultura 
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propia a través de la transmisión de ideas y formas procedentes del ex-
tranjero. 

Los datos cuantitativos demuestran este auge de la traducción en España 
(García Hurtado, 1999): 

‒ Hay 2401 ediciones de obras traducidas desde 1700 hasta 
1808, que se distribuyen de forma no homogénea: se produce 
un incremento paulatino a partir de 1750 y alcanza su cénit en 
la década de 1780. 

‒ Existen cuatro temáticas fundamentales: religión (31,74 %), li-
teratura (19,24 %), historia (9,98 %) y medicina (8,53 %). 

‒ Las lenguas traducidas son, de más a menos ediciones, el fran-
cés (55,11 %), el italiano (18,9 %) y el latín (16,4 %). 

Como emana de los datos, Francia se erige como la civilización europea 
que más incide en el ámbito cultural e intelectual español. Sin embargo, 
esta relación estuvo claramente condicionada por la labor censora desa-
rrollada en nuestro país en los textos religiosos y morales, donde la re-
volución francesa y sus ideales contrarios al catolicismo y a la realeza 
supusieron la prohibición de leer y traducir a Voltaire, Rousseau, Dide-
rot, Montesquieu, etc. (Fernández Gómez y Nieto Fernández, 1991, pp. 
579-580). 

Con respecto a la reflexión teórica y metodológica sobre la traducción, 
el periodo está marcado por una predominante crítica y sátira de esta 
actividad, lo que obliga a una autojustificación de su propia labor. A 
pesar de ello, no encontramos muchas reflexiones metatraductológicas, 
aunque sí hay algunos apuntes en los peritextos, particularmente en los 
prólogos, como destaca Urzainqui (1991, p. 624)38. Aun con todo, es 
posible identificar dos líneas de indagación sobre el proceso y producto 
de su labor (García Garrosa y Lafarga, 2004, pp. 6-22): 1) el debate entre 
fidelidad y libertad, que Capmany en su Arte de traducir (1776) resuelve 

 
38 Lafarga (1999, pp. 14-16) apunta que, si bien es acertada la tipología de Urzainqui, existe 
una divergencia entre lo propuesto en los prólogos y lo que realmente se lleva a cabo en la tra-
ducción. 
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al establecer como criterio de decisión entre una y otra opción el texto 
base y no las preferencias del autor; y 2) los conocimientos que debía 
poseer la persona encargada de la traducción, que debía superar el co-
nocimiento de ambas lenguas y ocuparse también de la comprensión de 
la obra y del campo en que se inserta. 

2. OBJETIVOS

Del epígrafe anterior emana un evidente interés por la traducción del que 
han dado cuenta las diversas historias de la disciplina, pero habitual-
mente desde una perspectiva androcéntrica. En nuestra investigación, 
por el contrario, tenemos como objetivo fundamental poner en valor tres 
traductoras andaluzas de la segunda mitad del siglo XVIII y establecer 
rasgos comunes y distintivos entre ellas. Para alcanzar este fin estable-
cemos varios objetivos secundarios: 1) obtener datos biobibliográficos 
de las autoras y 2) contextualizarlas en relación con los datos históricos, 
sociales e intelectuales. 

3. METODOLOGÍA

Esta investigación se inserta en la historiografía de la lingüística, puesto 
que la traducción es un campo de la lingüística aplicada. Consideramos 
pertinente detallar a continuación los presupuestos teóricos y metodoló-
gicos de los que partimos en este trabajo y que son comunes en el desa-
rrollo del proyecto de investigación Traductoras andaluzas en la mitad 
del siglo XVIII: estudio traductológico e historiográfico. De este modo, 
seguimos la definición de la disciplina proporcionada por Swiggers 
(2004, p. 116) y que recogemos a continuación: 

La historiografía de la lingüística pues se puede definir como el estudio 
(sistemático y crítico) de la producción y evolución de ideas lingüísticas, 
propuestas por “actantes”, que están en interacción entre sí y con un 
contexto sociocultural y político y que están en relación con su pasado 
científico y cultural. 

En este sentido, y en consonancia con la propuesta del historiógrafo 
belga, adoptamos una perspectiva externalista (Brekle, 1986), que per-
mite aunar tanto el contexto interno, el desarrollo de la propia disciplina, 
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como el contexto externo para explicar la gestación y evolución de, en 
este caso, las ideas lingüísticas. Esta noción de contexto externo nos per-
mite conectar con la historia de las mujeres, que, siguiendo a Bolufer 
Peruga (2006a, p. 84), ha de hacer énfasis en los datos biográficos como 
medio explicativo que supera las estructuras opresivas y que propiciaban 
la desigualdad a lo largo de las investigaciones históricas. 

En último lugar, esta investigación es de corte epihistoriográfico en 
tanto que tiene como objeto cuestiones biobibliográficas que apoyen la 
labor historiográfica, como se recoge en el siguiente fragmento (Swig-
gers, 2004, p. 116): 

un área de la historiografía (global) que se caracteriza por su papel de 
apoyo dado a la actividad descriptiva: […] las actividades de edición o 
de traducción de textos, de corrección de errores, en aplicación a las 
fuentes primarias y también las actividades de documentación “proso-
pográfica” (biográfica), heurística (información sobre archivos, ejem-
plares de obras, etc.) y bibliográfica (incluyendo bibliografías de varios 
tipos: sobre autores y textos, sobre temas, sobre conceptos). 

4. LA MUJER EN EL SIGLO XVIII: CONTEXTO Y ANÁLISIS 
DE TRES FIGURAS 

Los repasos históricos tienden a considerar el siglo XVIII como un pe-
riodo positivo para las mujeres, aunque es necesario apuntar que estos 
avances en sus derechos no son extensibles desde la individualidad hacia 
la colectividad. De entre los principales hitos que, como comentamos, 
tuvieron una incidencia diversa en las mujeres de los diversos estratos 
sociales destacamos los siguientes (Bolufer Peruga, 2006b, p. 273): 

por lo que respecta a las clases populares, la “liberalización” del trabajo 
femenino en los oficios textiles (por Reales Cédulas de 1779, 1784, 1790 
y 1793) o la Real Orden exhortando a la creación de escuelas gratuitas 
femeninas a partir de 1783; en los medios acomodados, la difusión de 
nuevos estilos de vida, sociabilidad y consumo, más hedonistas (tertu-
lias, paseos, visitas, modas extranjeras), en los que las damas de la aris-
tocracia y las clases medias ejercieron un papel destacado. En el orden 
del pensamiento, el énfasis recaía en la polémica suscitada a partir de 
1726 por la publicación de la “Defensa de las mujeres” del P. Feijoo 
(incluida en su Teatro crítico universal), el debate habido en el seno de 
la Sociedad Económica Matritense sobre la admisión de mujeres (y la 
ulterior fundación de la Junta de Damas), que aparecían como episodios 
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aislados y singulares […]; en otro ámbito, no pasaba desapercibido el 
éxito de la literatura sentimental que ofrecía una visión amable y afectiva 
del matrimonio y concedía un especial protagonismo a los personajes 
femeninos. 

Más allá de los puntos más destacados por la historiografía, se convierte 
en imprescindible, tal y como mencionábamos en el epígrafe dedicado 
a la metodología, comprender la labor y la posición que ostentaban las 
mujeres en la sociedad. Durante la Ilustración y en todas las civilizacio-
nes, las clases sociales acomodadas y cortesanas se reunían para socia-
lizar, especialmente en Francia. De este modo, 

los salones, tertulias y círculos selectos de gentes unidas por lazos de 
amistad, gusto e inclinaciones constituyen el ámbito principal en el que 
en los siglos XVII y XVIII se entendió, en la reflexión y en las prácticas 
de vida de las élites cultivadas, lo “privado”, identificado con las rela-
ciones en un medio reducido de personas afines, por contraposición a lo 
“público”, entendido como las obligaciones sociales ligadas al linaje, el 
rango y la vida cortesana (Bolufer Peruga, 2006c, p. 122). 

España no es ajena a estas reuniones y, pese a que no están tan extendi-
dos como en Francia, han sido objeto de debate por parte de las distintas 
escuelas historiográficas, como un intercambio intelectual idealizado o 
como un encuentro centrado en el mantenimiento de relaciones sociales 
entre las clases altas. La postura a medio camino entre ambos la encon-
tramos en Bolufer Peruga (2006c, p. 138), quien defiende que eran 
reuniones de “hombres de letras artes y gobierno, que cumplían una fun-
ción entre cultural, social y política” y donde las mujeres aristocráticas 
actuaban como organizadoras, pero cuyo número se reducía normal-
mente a  

la dueña de la casa, que se encargaba de reunir un grupo selecto de invi-
tados, de mantener un clima agradable y distendido, actuando como an-
fitriona y protagonista discreta, cuyo mérito residiría menos en mostrar 
sus propios conocimientos o capacidad intelectual que en hacer brillar 
hábilmente los de los personajes que se reunían bajo su techo. 

Por lo que respecta a las traductoras de este periodo, como apunta Bolu-
fer Peruga (2006b, pp. 282-283), fueron las encargadas de trasvasar los 
ideales ilustrados al territorio español pero añadiendo en los paratextos 
aportaciones y valoraciones propias que se enmarcaban, por regla gene-
ral, en los límites de la humildad y de los propósitos morales. En nuestro 
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caso, nos interesaremos por tres mujeres que realizaron traducciones y 
que cumplen la condición de ser andaluzas de la segunda mitad del siglo 
XVIII: María Gertrudis Hore y Ley, María Lorenza de los Ríos y Loyo 
y María Rosa Gálvez de Cabrera. 

4.1. MARÍA GERTRUDIS HORE Y LEY 

La primera pensadora es María Gertrudis Hore y Ley, o Margarita Hi-
ckey, autora nacida en Cádiz en 1742 y fallecida en la misma ciudad en 
1801. Su familia estaba compuesta por comerciantes irlandeses llegados 
a la ciudad unas décadas antes de su nacimiento, unos años en los que 
se interesaron por medrar y asentarse en la élite gaditana. Uno de los 
mecanismos utilizados con este fin, el matrimonio de conveniencia, lo 
padeció nuestra autora al casarse con Esteban Fleming, quien le permitió 
entrar en un convento dieciséis años después. Evidentemente, un pe-
riodo como el siglo XVIII propició grandes suspicacias sobre este hecho 
y, como recogemos en la siguiente cita, y las historias que circulaban 
sobre su biografía adoptaban una postura misógina que cargaba sobre 
ella cualquier posible culpa, como se recoge en el relato de Fernán Ca-
ballero  

Era tan bella, que sus conciudadanos, los gaditanos de la segunda mitad 
del XVIII, designábanla con el apodo de «Hija del Sol». Al poco de ca-
sada, y durante un viaje de su marido a la Habana, María Gertrudis tuvo 
amores con un brigadier de guardias marinas, el cual la visitaba valién-
dose de la complicidad de una sirvienta negra. Una noche, y ya en el 
jardín de la casa, el brigadier fue muerto a puñaladas por dos descono-
cidos; la negra y su señora sacaron el cadáver a la calle, y lavaron las 
manchas de sangre del suelo. Pero, al día siguiente, María Gertrudis ve 
a su amante desfilar al frente de sus marinos; cree volverse loca, y por 
loca la tienen las gentes a quienes clama el horrendo suceso de la vís-
pera. Entonces la «Hija del Sol comprende que ha de apelar a la miseri-
cordia divina: escribe a su marido, confesando su culpa y suplicándole 
le permita retirarse a un convento, y él fué quien solicitó del obispo las 
licencias necesarias para la toma de velo de la que había sido su esposa. 
En el convento, María Gertrudis siguió cultivando la poesía, a la que 
muy aficionada habíase mostrado en el mundo, y varias de sus compo-
siciones aparecieron en el Diario de Madrid firmadas con las iniciales 
de su brillante apodo: H. D. S (Nelken, 1930, p.180). 
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Frente a esta visión, los estudios actuales han arrojado luz a su biografía 
puesto en valor la figura de esta mujer: su vida no está marcada por un 
repentino arrepentimiento, sino que se trata de 

[u]na mujer de mundo que al entrar en religión mantuvo una vida en la 
que la piedad y la gestión como secretaria del convento se combinaban 
con el gusto por la comodidad y el refinamiento en su entorno y su per-
sona, y que conservó y cultivó sus vínculos con el exterior, ocupándose 
de asuntos familiares y enviando desde el claustro contribuciones a la 
prensa (Bolufer Peruga, 2008, p. 228). 

Antes de su entrada en el convento, Hore y Ley participó en las tertulias 
organizadas por Antonio de Ulloa de 1769 a 1775, donde conoció a un 
grupo de escritoras con las que publicó una antología de poemas. En 
cuanto a su producción al completo, recopilamos la información reco-
gida el importante trabajo bibliográfico llevado a cabo por Palacios Fer-
nández (2011, p. 138): 

«Poesías varias de doña María Gertrudis Hore, llamada la Hija del Sol, 
religiosa en el convento de la Purísima Concepción de Cádiz», en Can-
cionero del siglo XVIII, Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 3751, ff. 
232r-263r. 

«Poesías de doña María Gertrudis Hore», en Poesías varias del siglo 
XVIII, Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 4061, ff. 242r-275v. Incluye 
varios impresos, editados por ella o sacados de la prensa. 

«Despedida que dejó escrita al marchar de Cádiz a (tachado «marchando 
para») Madrid, la Hija del Sol, para las damas de la tertulia de Don An-
tonio Ulloa», Papeles Manuscritos de Valmar, copia del siglo XiX, fs. 
10d- 11b, Biblioteca Menéndez Pelayo (Santander), D. 119. 

Novena al santo Cristo de la Esperanza que se venera en el convento de 
Santa María, compuesta por una persona devota de Venerable Imagen, 
Cádiz, Imprenta de Manuel Espinosa de los Monteros, 1778. 

Quinario, que para sufragio de las religiosas difuntas del convento de 
Santa María de esta ciudad ha compuesto la R. M. Doña María Gertrudis 
de la Cruz Hore, Cádiz, Imprenta de Manuel Ximénez Carreño, 1789. 

Traducción del Himno Stabat Mater, Glosado, Cádiz, por don Josef 
Niel, s. a., (entre 1787 y 1798).  

«El nido» y «Endecasílabo a sus amigas», en John H. R. Polt (ed.), Poe-
sía del siglo XVIII, Madrid, Castalia, 1975, pp. 153-155. 
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«Anexo A. Selección de poemas», en Frédérique Morand, María Ger-
trudis Hore (����-����). Vivencia de una poetisa gaditana entre el si-
glo y la clausura, Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 2004, 
pp. 203-260. 

«Avisos a una joven que va a salir al mundo, Fenisa. Canción», Diario 
de Madrid, n. 131 (11 de mayo de 1795), pp. 537-539. (Reeditado en 
Rita de Barrenechea, Catalin, y otras voces de mujeres en el siglo XVIII, 
Estudio Preliminar de Inmaculada Urzainqui, Vitoria-Gasteiz, Ararteko, 
2006, pp.125-127). 

«Los poemas», en Frédérique Morand, Una poetisa en busca de liber-
tad: María Gertrudis Hore y Ley (����-����), Cádiz, Servicio de Pu-
blicaciones Diputación, 2007, pp.143-356. 

4.2. MARÍA LORENZA DE LOS RÍOS Y LOYO 

María Lorenza de los Ríos y Loyo nació en Cádiz en 1768 y murió en 
Madrid en 1817. En esta ocasión, los datos biográficos son escasos, aun-
que los intelectuales con los que frecuentó en diversas actividades so-
ciales y culturales la incluyeron de forma tangencial en algunos de sus 
escritos (Acereda, 1997-1998, pp. 195-196). Fue la encargada de orga-
nizar diversos encuentros en Madrid, donde se debatían las temáticas 
nacionales e internacionales, pero fue como miembro y después direc-
tora de la Junta de Damas de Honor y Mérito de la Real Sociedad Eco-
nómica Matritense donde llevó a cabo un mayor número de proyectos 
sociales desde su ingreso hasta su fallecimiento (Acereda, 1997-1998, 
pp. 196-197; Bolufer Peruga, 2008, p. 218). 

Al igual que ocurrió con Hore y Ley, hubo múltiples rumores de rela-
ciones extramatrimoniales, en este caso con Godoy, director de la socie-
dad antes mencionada. De hecho, en su Elogio de la Reina alaba la fi-
gura de la monarca, así como la de este político, lo que volvió a inter-
pretarse como una validación de su supuesta relación, aunque Acereda 
(1997-1998) defiende que se trataba de una cuestión puramente contex-
tual. 

En lo que respecta a sus obras, destaca fundamentalmente sus obras dra-
máticas, tal y como recoge Palacios Fernández (2011, p. 139): 

El Eugenio. La sabia indiscreta, Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 
17422. 
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Elogio de la Reina N. S. formado por la Señora Marquesa de Fuerte-
Híjar, leído en la Junta pública general de distribución de Premios que 
celebró la Real Sociedad Económica de Madrid el �� de septiembre de 
����, Madrid, Sancha, s. a. (1798). (Recogido en Alberto Acereda, «Una 
figura olvidada de la Ilustración: la marquesa de Fuerte Híjar y su Elogio 
de la Reina», Cuadernos de Investigación Filológica, 23.24 (1997-98), 
pp. 195-212).  

A la muerte del Excelentísimo Señor Don Francisco Álvarez de Toledo 
y Palafox, duque de Fernandina, conde Niebla, Madrid, Imp. de Doña 
Catalina Piñuela, 1816. 

La sabia indiscreta, estudio y edición de Alberto Acereda, Cádiz, Uni-
versidad de Cádiz, 2000. 

No obstante, la faceta que nos interesa de Ríos y Loyo es la de traduc-
tora, en la que destacamos su labor en Noticia de la vida y obras del 
conde de Rumford, traducida del francés y presentada a la Sociedad Pa-
triótica de Madrid por la Marquesa de Fuerte-Híjar, socia de honor y 
mérito (1798?), disponible en la Biblioteca Nacional de España y que ha 
sido recientemente editada por Martín-Valdepeñas y Jaffe (2019). 

4.3. MARÍA ROSA DE GÁLVEZ Y CABRERA 

La última de las autoras abordadas, María Rosa Gálvez de Cabrera, na-
ció en Málaga en 1768 y falleció en Madrid en 1806. Perteneció a una 
de las familias más poderosas del país durante la época, aunque se des-
conoce si realmente fue adoptada por esta familia y era hija o de Carlos 
III o de otra de igual renombre (Luque y Cabrera, 2005, pp. 18-19). Este 
contexto familiar le permitirá obtener una educación ilustrada, un rasgo 
común con su primo y futuro esposo José Cabrera Ramírez (Luque y 
Cabrera, 2005, pp. 24-25). 

Tras unos años de residencia en Málaga y el fallecimiento de miembros 
importantes de la familia Gálvez, se trasladan a Madrid donde forman 
parte de la vida cortesana dominada por, entre otros, Manuel Godoy. 
Este político protegió a la malagueña, una cuestión que, de nuevo, le-
vantó suspicacias sobre la existencia de una relación entre ambos, algo 
que se vio acrecentado por las constantes referencias de Gálvez de Ca-
brera en sus obras (Luque y Cabrera, 2005, pp. 35-36). Nelken (1930, p. 
182) recoge el rumor difundido durante la época: 
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la estampa de su vida aparece con los tonos licenciosos de su grabado 
de petit mattre francés, y sería preciso un Debucourt, o un Fragonard, 
para representar convenientemente la escena que es base principal de la 
fama de nuestra escritora: Godoy, saboreando a un tiempo su jícara de 
chocolate y el soneto libertino que le leía su culta y nada gazmoña amiga. 
Según los contemporáneos, la escena repetíase a diario, en cada desa-
yuno del Príncipe de la Paz, con lo cual los sonetos llegaron a ser mu-
chos. 

La relevancia de los escritos de esta autora en su contexto es muy im-
portante, particularmente en la representación de sus obras teatrales y la 
publicación de sus Obras poéticas en la Imprenta Real. Sin embargo, 

se da la paradoja de su invisibilidad absoluta en la historiografía de la 
literatura. María Rosa de Gálvez desaparecerá de prácticamente todos 
los balances, todas las crónicas, todos los recuentos que se hicieron de 
la actividad literaria de su siglo (Luque y Cabrera, 2004, p. 73). 

Palacios Fernández (2011, p. 135) recoge los textos de Gálvez y Ca-
brera, donde destacamos las traducciones de dos obras francesas: 

(trad.), Catalina o la bella labradora, Madrid, Benito García, 1801. Tra-
ducción de Catherine ou la belle fermière, 1793, de Amélie-Julie Can-
deille. 

(trad.), El califa de Bagdad, Madrid, Benito García, 1801. Traducción 
de C. Godard d’Aucourt. 

Ali-Beck, tragedia original en cinco actos, Madrid, Benito García, 1801. 

Obras poéticas, Madrid, Imp. Real, 1804, 3 vols. 

Safo, drama trágico en un acto, Valencia, Imp de Estevan, 1813. 

Safo, Introduction y Notes de Daniel S. Whitaker (Dieciocho, 18, 1995, 
pp. 189-210). 

Safo. Zinda. La familia a la moda, ed. de Fernando Doménech Rico, 
Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 1995. 

La familia a la moda, ed., introducción y notas de René Andioc, Sala-
manca, Plaza Universitaria Ediciones, 2001. 

Safo y El egoísta, en Aurora Luque y José Luis Cabrera Ortiz, El valor 
de una ilustrada: María Rosa de Gálvez, Málaga, Instituto Municipal 
del Libro de Málaga, 2005 (Consulado del Mar, 1), pp. 143-271. 

Como anticipábamos en la introducción, existían dos posturas sobre la 
traducción: se entendía como un proceso de ampliación cultural o como 
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pérdida de los valores nacionales. La postura de la pensadora sobre esta 
actividad es negativa en lo que se refiere únicamente a las tragedias 
(García Garrosa, 2011, pp. 37-40), por lo que sus traducciones se redu-
cen a las comedias de corte neoclásico con fechas muy cercanas a su 
publicación en Francia y que tienen como tema principal el amor y la 
felicidad matrimonial (García Garrosa, 2011, pp. 43-45). No obstante, 
sus obras no obtuvieron todo el reconocimiento que merecen ni como 
traducción ni como texto dramático, como emana de la siguiente cita: 

Este drama presenta una novela ó historieta puesta en diálogo, sin que 
en ella se halle cosa que huela á comedia, como se la ha querido titular. 
La principal heroína es una mujer que ha tenido la desgracia de enamo-
rarse y casarse con un calavera, que la hizo infeliz; pero habiendo muerto 
éste, vive desconocida como arrendadora de una corta hacienda; profe-
sando un odio eterno á los hombres en general, está nuevamente enamo-
rada, casi sin pensarlo, de otro joven, por fortuna, no menos tierno y 
virtuoso que ella. La llegada repentina del padre de su primer marido, el 
reconocimiento de éste y la nuera, forman un feliz desenlace, pues se 
conoce quál es la suerte y estado de aquella labradora, se descubre su 
nuevo amante, y, en fin, el buen suegro los casa, haciéndolos dueños de 
la mitad de los bienes, que eran quantiosos. 
Este drama es traducido del francés, pero no trasladado al castellano, 
pues se ha quedado en el lenguaje mestizo, tan de moda entre la turba de 
los malos traductores (Crítica en el Memorial Literario de ���� a la 
comedia “Catalina o la bella labradora”, traducida por Gálvez). 

5. CONCLUSIONES 

Las investigaciones llevadas a cabo desde una perspectiva de género han 
permitido visibilizar la producción de mujeres como individuos condi-
cionados por un contexto dominado por hombres, pero con actitudes, 
actividades e intereses propios. De hecho, las tres pensadoras que com-
ponen este capítulo fueron objeto de múltiples rumores sobre sus rela-
ciones extramatrimoniales, lo que se entendía como un factor explica-
tivo de su éxito, en el caso de Ríos y Loyo y Gálvez de Cabrera, o de 
cambios en su producción, como ocurrió con Hore y Ley. 

Desde esta nueva perspectiva y a tenor de los datos previos, las destaca-
mos cuatro características comunes que nos permiten establecer las si-
guientes conclusiones: 
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1. Todas ellas poseían un nivel sociocultural medio-alto y, pro-
bablemente, fueron partícipes de esos encuentros sociales im-
portados del continente europeo, particularmente de Francia 
e Italia, donde se entablaban conversaciones sobre temas fi-
losóficos, artísticos, históricos, políticos y literarios tanto en-
tre ellas como con hombres. 

2. Frente a la tendencia dominante que invisibilizaba a las muje-
res en el siglo XVIII, estas pensadoras publicaron sus escritos 
con su propio nombre. De hecho, es relevante que todas ellas 
llevasen a cabo traducciones, ya que en la época estaba consi-
derado un proceso de expresión menos peligroso para los pa-
radigmas sociales y morales que la propia escritura (Calero 
Vaquera, 2021, p. 133). 

3. No encontramos en ellas una reflexión metatraductológica de 
importancia, una cuestión común en el periodo que evidencia 
una ausencia de reflexiones sobre el proceso y producto de su 
labor. 

4. Por último, y en lo que a su temática respecta, existe en ellas 
un trasfondo feminista en su producción, una cuestión que 
evaluaremos en relación con su faceta traductológica en el 
marco del proyecto, como es el caso de la libertad femenina 
en las obras teatrales de María Rosa Gálvez de Cabrera (Navas 
Ocaña, 2004, p. 369). 

Esta investigación es una de las que vertebran el proyecto Traductoras 
andaluzas en la mitad del siglo XVIII: estudio traductológico e historio-
gráfico. Las conclusiones obtenidas, junto con los trabajos traductológi-
cos del resto de componentes del equipo investigador, nos permitirán 
determinar la existencia de posibles focos de gestación teórica. En este 
sentido, los datos biobibliográficos nos permiten aseverar, al menos en 
parte, el contacto entre algunas de ellas, lo que podría explicar algunas 
de las coincidencias en sus traducciones. 
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de Córdoba, concretamente por la submodalidad 2.6 UCOIMPULSA. 
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CAPÍTULO 44 

REFLEJOS ESPECULARES EN HENRI  
DE RÉGNIER: IDENTIDAD Y ALTERIDAD 

NURIA CABELLO ANDRÉS 
Universidad de La Rioja 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La riqueza significativa, funcional y simbólica del espejo ha ido cre-
ciendo y adaptándose a lo largo de la historia de la humanidad. Sabine 
Melchior-Bonnet (1994) en su estudio sobre el espejo va recorriendo las 
diferentes etapas de esta evolución. Esta autora, partiendo de la idea pla-
tónica del reflejo especular como una copia inferior de la realidad que 
no es sino una imitación engañosa de ésta va mostrando de qué manera 
este símbolo ha ido conformándose hasta llegar al siglo XX.  

Así, desde la Edad Media –y a pesar de los cambios de perspectiva a lo 
largo de los siglos– tanto el espejo como la imagen especular aparecen 
indefectiblemente unidos. Hablaremos por una parte del espejo como 
símbolo de conocimiento interior, y, por otra, –puesto que siempre exis-
tirá la desconfianza ante lo que este refleja– de la proyección especular 
asociada a la noción de engaño, de representación ficticia, de imagen 
mentirosa. En función de la corriente de pensamiento dominante, encon-
traremos el predominio de una visión u otra (Dictionnaire de la spiri-
tualité, 1977, pp. 1290-1291).  

En la época fin de siglo y, en especial, en el Simbolismo, la simbología 
del espejo y las connotaciones de la imagen especular continúan la tra-
dición platónica y medieval. Símbolo del conocimiento de uno mismo, 
la imagen especular supone un cara a cara con nuestra identidad. Asi-
mismo, por el idealismo fundamental de la teoría estética simbolista, el 
espejo permite el acceso a la esencia verdadera que se esconde bajo las 
formas materiales. En este sentido, el espejo es un mediador a través del 
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cual debemos ser capaces de saber mirar; no podemos quedarnos con la 
copia engañosa que puede ofrecernos en primera instancia el espejo, ten-
dremos que cruzar la línea, llegar a lo auténtico39. 

De esta manera, queda patente la conexión del Simbolismo con la sim-
bología del espejo y del reflejo especular en la Edad Media, época para 
la que el espejo nos mostraba un reflejo de la divinidad que todos noso-
tros tenemos en nuestro interior, como manifiesta la expresión “el hom-
bre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza”. A través del es-
pejo, el hombre accede a la imagen de su alma que participa de la esencia 
divina. El idealismo propio del Simbolismo exhibe un planteamiento si-
milar al del medievo cristiano, pero sin el predominio del componente 
religioso40. La realidad del mundo sensible no es sino reflejo de la au-
téntica realidad; ambas se corresponden con los dos planos de la exis-
tencia41. Esta idea de correspondencia es fundamental para comprender 
la esencia simbólica del espejo y del reflejo especular en el Simbo-
lismo42. Así, la figura de Baudelaire representa un modelo básico43. 
Jean-Pierre Reynaud afirma a este respecto que Baudelaire, en Spleen 

 
39 Gide en su Traité du Narcisse, (1948) ya avisó de que el peligro es quedarnos con lo superfi-
cial, no saber buscar lo que hay más allá, preferirnos antes que olvidarnos. 
40 “Certes les prestiges du miroir revêtent des aspects différents suivant qu'ils s'exercent chez 
les poètes du Moyen Âge ou chez les symbolistes des XIXe et XXe siècles. Pourtant une es-
sentielle analogie –l'idée que le miroir, lieu privilégié, capte les reflets d'une réalité supérieure 
et cachée – semble unir les seconds au premiers” (Frappier, 1959, p. 134). 
41 “Du même coup le miroir devient le symbole-type, le symbole par excellence puisqu'il assure 
le passage de l'Idée à l'apparence, puisqu'il a pour rôle de les réfléchir, de les répercuter l'une 
dans l'autre et, réciproquement, de suggérer par l'apparence le monde des Idées. Plus encore: 
le Poète devient à son tour un miroir, qui réfléchit à sa manière la Beauté” (Michaud, 1959, p. 
212). El legado platónico es evidente, pensemos en el mito de la caverna de Platón. 
42 El mito en la época finisecular guarda una estrecha relación con la concepción del símbolo 
desarrollada por los autores simbolistas. (Vid. Brunel (1974, pp. 11-29). Los límites de este tra-
bajo no nos permiten desarrollar la importancia de los mitos en la época finisecular, especial-
mente del mito de Narciso. Para una visión general sobre el mito en la literatura francesa, re-
comendamos la lectura de Albouy (1969); para estudiar la importancia y la simbología del mito 
de Narciso en el Simbolismo, remitimos a Favre (1988), Foucart (2000, pp. 241-252), Frølich 
(2000, pp. 287-298), Marchetti (2000, pp. 253-262), Segade (2008), Volpilhac-Auger (2000, pp. 
23-34). 
43 “Ainsi, chez Baudelaire, non seulement le miroir a pour fonction de représenter à l'homme 
son image, mais il redevient lui-même image […] Nous assistons là au début d'un processus 
de réintégration qui […] va faire du miroir, quelque trente ans plus tard, un des thèmes-clefs du 
symbolism” (Michaud, 1959, p. 200). 
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de Paris, establece la relación entre el reflejo en el espejo y la corres-
pondencia analógica44.  

En esta misma línea, para los simbolistas, “le miroir […] apparaît donc 
[…] comme la clef des correspondances entre le monde extérieur et 
l’âme humaine, ou, comme les symbolistes aiment à dire, entre le ma-
crocosme et le microcosme” (Michaud, 1959, p. 210). Por consiguiente, 
“... le miroir est le symbole même du symbolisme. [...] Il est le révélateur 
des correspondances et, à ce titre, l’instrument par excellence du poète” 
(Michaud, 1957, p. 108, como se cita en Frappier, 1959, p. 135). 

En las páginas siguientes, vamos a acercarnos a la simbología del espejo 
en una selección de relatos fantásticos45 de Henri de Régnier. En ellos, 
el espejo ha venido precedido por un recorrido a través del laberinto que 
ha acercado al personaje a su propia identidad. Pero este camino no ha 
sido completo, para la asunción de una identidad plena y absoluta, los 
personajes deben acercarse al otro. La confrontación con la alteridad es 
necesaria puesto que no hay conciencia de uno mismo si no hay acepta-
ción del otro. Así lo ha dicho el psicoanálisis y lo ha plasmado maravi-
llosamente Lacan (1949)46.  

2. REFLEJOS ESPECULARES EN HENRI DE RÉGNIER 

El espejo en Henri de Régnier está en constante latencia, no sólo en sus 
reflexiones personales o en sus escritos teóricos, su obra literaria no 
puede escapar a lo que Bertrand Vibert (2011, p. 328 y 2010, pp. 232 y 
ss.) llama vertige spéculaire.  

 
44 Vid. (Reynaud, 1989, pp. 107-126). El ejemplo más claro es el soneto Correspondances. 
45 La presencia del espejo es igualmente recurrente en los relatos de factura simbolista de este 
autor, como es el caso de Hertulie ou les messages, Hermogène o Eustache et Humbeline, de 
la colección La canne de jaspe. 
46 En la misma línea, Sabine Melchior-Bonnet (1994, p. 14) afirma:“Se voir au miroir, s’identifier 
exige une opération mentale par laquelle le sujet est capable de s’objectiver, de séparer le de-
hors du dedans, opération qu’il peut mener à bien s’il a reconnu l’autre comme son semblable 
et s’il peut se dire: je suis l’autre de l’autre. Le rapport de soi à soi, la connaissance de soi ne 
peuvent pas s’établir directement et restent pris dans la réciprocité du voir et de l’être vu”. 
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Henri de Régnier hace un uso de este motivo cargado de riqueza simbó-
lica, los relatos que presentamos en las páginas siguientes muestran la 
problemática de la identidad, pero siempre en asociación con las teorías 
estéticas del simbolismo. El paso del tiempo, los recuerdos del pasado y 
el amor juegan el papel de imagen reflejada –auténtica realidad–, la al-
teridad que necesitamos para la asunción de una identidad plena. 

Este es precisamente el caso del relato titulado Les dîners singuliers. 
Este relato muestra una complejidad notable debido a la falta de repères 
sólidos para una interpretación sin ambigüedades. El palacio de Madame 
de Termiane se configura como un enorme laberinto en el que el narra-
dor-protagonista va avanzando hacia el interior, tanto desde un punto de 
vista espacial como simbólico. El día fijado para su dîner singulier, el 
narrador ha recorrido solo ese laberinto de pasillos y de habitaciones y 
se ha hundido en lo más profundo de su conciencia, para llegar, gracias 
a su lampe de Psyché a los apartamentos de Mme de Termiane, situados 
en una sala circular cubierta de espejos.  

Todo lo que rodea a esta dama es difuso, difícil de aprehender, imagen 
de la poesía, del alma del poeta: “Madame de Termiane recevait à la 
tombée du jour, plus ou moins tard selon la saison. Elle se tenait dans 
une pièce en rotonde éclairée, à travers les parois vitreuses, d’une lu-
mière diffuse. C’étaient de longues heures d’entretien comme avec une 
ombre vivante” (Régnier, 1926, p. 59). 

Si pensamos en las ideas estéticas de Henri de Régnier, expuestas en “Le 
bosquet de Psyché” (1901), parece que el narrador sigue las pautas mar-
cadas por dichas ideas. Así se refleja en las siguientes frases –“Je m’en-
tendis sonner à la grille; le sable de la grande cour criait sous mes pas. 
Je me voyais et je m’écoutais” (Régnier, 1926, p. 61)– que nos muestran 
a un narrador que parece haber salido de sí mismo, haber sido capaz de 
olvidarse, de “no preferirse”, que se ve en tanto que sujeto y objeto a la 
vez– y que está, por tanto, preparado para el encuentro: 

Un espejo enorme proyecta la imagen del narrador que ya no se reco-
noce. Ve a alguien que se le parece pero que no es él, aunque debe se-
guirle: “Je me vis, la lampe à la main, dans un miroir; il me semblait 
reconnaître dans cette image de moi-même quelqu’un que je devais 
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suivre, le guide fraternel de mon rêve. Nous visitions, pièce par pièce, 
l’immense palais. Je m’y perdis, je m’y retrouvai” (Régnier, 1926, p. 
61). 

Se pierde suavemente mientras se encuentra tal y como es, reflejado en 
el espejo. ¿El mundo de aquí da paso a otro mundo donde todo es más 
real, más verdadero? ¿En esta otra realidad, él ya no es él, acaso es la 
esencia de sí mismo? ¿El reflejo es la realidad de lo que se refleja? ¿Lo 
que está al otro lado es lo real y lo que está en este lado es la ilusión?: 
“L’empreinte du revers ne se devine pas à la face de la médaille. On ne 
voit dans tout miroir que l’inverse de ce qui s’y mire” (Régnier, 1926: 
55). Preguntas que suscita el texto pero que no se resuelven. La ambi-
güedad del relato permite que optemos por una opción o por la otra. Sin 
embargo, la última gran cuestión planteada es la duda que acechó al mo-
vimiento simbolista en su totalidad: ¿es posible este acceso? 

El texto parece decirnos que no. La lámpara del narrador se apaga y 
Madame de Termiane se desvanece: “Elle souriait et ressemblait à Ma-
dame de Termiane. Je la regardai et, peu à peu, je la sentis s’alléger et 
se fondre entre mes doigts où elle ne laissa qu’une légère poussière 
qu’un vent léger dispersa...” (Régnier, 1926, p. 62).  

Aun con todo, la conclusión del relato vuelve a abrir la puerta: “J’écrivis 
à Madame de Termiane le rêve que j’avais fait d’elle et qui m’avait tenu 
endormi jusqu’au matin en face de son palais. [...] Son souvenir m’est 
resté beau d’avoir entrevu son visage ou sans doute celui même de la 
Beauté” (Régnier, 1926, p. 62).  

Otro ejemplo revelador es La Maison magnifique. Mme de Sérences ha 
apostado su alma y la ha perdido, el narrador ha construido una casa para 
albergarla. Esta casa se eleva siguiendo una estructura laberíntica, en la 
que el interior supone el reflejo del exterior. De esa manera, el relato 
avanza insistiendo en el reflejo, en la imagen especular47. Los pasillos 

 
47 Para Vibert este cuento “appartient donc à la famille des contes-aux-miroirs, mais auusi à 
celle –plus prestigieuse encore- des récits qui créent le vertige spéculaire” (Vibert, 2011, p. 
328). Junto a La Maison Magnifique, el autor también menciona La dame de sept miroirs y 
L’Entrevue. Vid. Asimismo (Viegnes, 2014, pp. 113-125). 
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están recubiertos de espejos que según la creencia popular atrapan el 
alma de quien se contempla:  

partout les miroirs que j’avais voulus nombreux et beaux pour refléter 
au passage le sourire divin, la chevelure nocturne et le port gracieux de 
l’incomparable Madame de Sérences dont la mystérieuse beauté allait se 
voir en eux, une fois, et pour jamais! (Régnier, 192, p. 117).  

A través de estos espejos y de su propia imagen reflejada una y otra vez, 
Mme de Sérences avanza hasta el encuentro con su yo profundo: “Tous 
les miroirs la virent certes et l’un d’eux la refléta nue et garde à jamais, 
en son cristal, l’image invisible de celle qui, contre moi, avait joué et 
perdu son ombre” (Régnier, 1926, p. 120). 

Su alma se quedará para siempre custodiada en dicha morada a la que 
nadie, ni siquiera el propio narrador tiene acceso, y de la que Mme de 
Sérences tampoco podrá salir. Así, la imagen verdadera de Mme de 
Sérences quedará allí para siempre: 

J’ai construit, pour en garder l’image à jamais, la maison magnifique : 
un des miroirs conserve en son cristal le reflet invisible sur lequel les 
portes se sont closes pour toujours. Elles ne se rouvriront pas pour moi 
et le merveilleux secret retournera avec la ruine du lieu qui le contient à 
l’éternelle poussière où vont les êtres, les choses et leurs ombres (Ré-
gnier, 1926, p. 124).  

Queremos insistir en la portée simbolista de este relato. El reflejo con-
servado en el espejo no es sino la esencia de Mme de Sérences expresada 
en el relato por la imagen del alma. 

La Maison magnifique nos muestra cómo el reflejo del espejo es un sím-
bolo que revela la identidad y ayuda a la aceptación de la alteridad. El 
idealismo estético de Henri de Régnier refuerza las dicotomías propias 
de este elemento. Así, aparece insistentemente un juego entre reali-
dad/ilusión, alma/cuerpo, material/inmaterial, terrestre/ideal.  

Los espejos dominan también la sala heptagonal del palacio de Le récit 
de la dame des sept miroirs. La narradora de este relato, después de su-
frir la prueba del laberinto, se ha refugiado en esta estancia, una sala en 
la que están colocados estratégicamente siete espejos que reflejan todos 
y cada uno de los rincones de la cámara. La situación de agudeza ner-
viosa de la protagonista está en un punto extremo. Todo parece haberse 
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acelerado con la llegada del otoño. El viento es amenazador, los reflejos 
son aterradores; todos los elementos parecen cobrar vida y atemorizan a 
la narradora: 

Les souffles du dehors glissaient par les fentes des fenêtres et sous les 
portes et balançaient un grand lustre adamantin dans le tintement de ses 
pendeloques de cristal et la vacillation de ses bougies. Je croyais sentir 
sur mes mains les langues rugueuses du vent ; je me sentais saisie par 
les ongles invisibles de la bise (Régnier, 1926, p. 282). 

En esta sala, su reflejo se multiplica por siete y el peso del mismo es 
demasiado abrumador para ella. La narradora se percibe como la estatua 
de una de esas ninfas que han cobrado vida en los jardines del exterior. 
La superficie del espejo se convierte en el agua de los estanques, su fi-
gura en estatua animada y fabulosa: 

mes mains s’y rétractèrent comme à des algues fluviatiles, et je m’appa-
rus, debout, nue, dans l’eau limpide des miroirs. Je regardai autour de 
moi ma statue subite et fabuleuse, debout, sept fois autour de moi, dans 
le silence des glaces animées de mon reflet (Régnier, 1926, pp. 282-
283).  

Bertrand Vibert habla en este relato de la representación del deseo eró-
tico por parte de la narradora. Así, asistimos en un primer momento a 
una anticipación de lo que ocurrirá después: la narradora se despoja de 
su ropa para protegerse de lo que parece ser una violación (Vid. Vibert, 
2011, pp. 487-491 y 2010, pp. 186-190). 

En esta sala, el cristal de los espejos se combina con el cristal de las 
ventanas. La narradora se ha contemplado en el espejo y se ha visto re-
flejada como una ninfa, los seres mitológicos del exterior contemplan a 
la narradora a través de los cristales de la ventana como si se tratara de 
un segundo espejo. Esta mirada despierta el deseo de estos seres que se 
agolpan ante los cristales. La cadencia de la descripción se acelera, los 
sonidos /s/ y /R/ combinan el elemento acuático, con el terrestre: las nin-
fas con los faunos, los sátiros y los centauros; el siseo con el rumor cre-
ciente: 

Les nymphes appliquaient au cristal leurs lèvres humides, leurs mains 
mouillées et leurs chevelures ruisselantes; les faunes en approchaient la 
lippe de leurs bouches et la boue de leurs toisons; les satyres y écrasaient 
avec frénésie leurs faces camuses; tous se pressaient, s’escaladant les 
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uns les autres. La buée des naseaux se mêlait à la bave des dentures, les 
poings se crispaient aux toisons saignantes, l’étreinte des cuisses faisait 
haleter les flancs. Les premiers, montés sur le soubassement des fenêtres 
s’arcboutaient sous la pression de ceux qui venaient ensuite en contre-
bas; quelques-uns rampaient et se faufilaient à travers les jambes poilues 
qui les piétinaient, et, dans l’effroi de son silence et la mêlée de son ef-
fort, la cohue du fabuleux troupeau fait de ruades, de sauts et de rires, 
croulait du poids de sa masse et se reconstruisait pour s’ébouler de nou-
veau, et cet horrible bas-relief grouillait, derrière la fragile transparence 
qui m’en séparait, sa sculpture de ténèbres et de clarté (Régnier, 1926, 
pp. 283-284). 

El segundo espejo se rompe, los seres entran en la habitación y se dirigen 
no a la narradora sino a su reflejo reverberado en los siete espejos de la 
sala. A ese reflejo que representa el alma y la conciencia de la narradora: 

Tout à coup les fenêtres craquèrent sous la monstrueuse poussée; cornes 
et sabots firent voler les vitres en éclats; une fauve odeur envahit vio-
lemment la salle et entra avec le vent et la pluie, et je vis, au crépitement 
du lustre à demi éteint, la tourbe apparue, faunes, satyres et centaures se 
ruer sur les miroirs pour y étreindre chacun l’allusion de ma beauté, et, 
dans un fracas de glaces effondrées et sanglantes, les mains étendues 
pour exorciser l’horreur de ce songe terrifiant, je tombai à la renverse 
sur le parquet (Régnier, 1926, pp. 284-285). 

El relato se cierra así, queda en suspenso. El término allusion, definido 
por el diccionario Le Petit Robert (2015) como: “Manière d’éveiller 
l’idée d’une personne ou d’une chose sans en faire expressément men-
tion” apunta al ideal simbolista de Mallarmé seguido por Henri de Rég-
nier. Suggérer, évoquer y no nommer se conjugan en estas últimas líneas 
de La dame des sept miroirs, cuya interpretación adquiere, por tanto, la 
complejidad propia de la escritura simbolista de Henri de Régnier.  

La utilización del motivo simbólico del espejo ha servido al autor una 
vez más, a nuestro entender, para indagar en la identidad, confrontando 
a su personaje con sus miedos y deseos más profundos y preparándolo 
así para la aceptación de la alteridad.  

En La Courte vie de Balthazar Aldramin, vénitien, uno de los relatos 
más extensos de nuestro corpus, el reflejo especular muestra las conse-
cuencias de la no aceptación de la identidad. Balthazar Aldramin, el pro-
tagonista del relato ha partido de Venecia y ha iniciado una búsqueda 
iniciática que le llevará a un cara a cara con su identidad. Los diversos 
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recorridos laberínticos que acomete el protagonista desembocan en el 
comedor del palacio del senador Baldipiero. Este comedor aparece tres 
veces en el relato; en cada ocasión, Balthazar Aldramin se enfrenta a su 
identidad, que se va modificando conforme su yo se va transformando48. 

La primera ocurrencia tiene lugar después de la prueba del laberinto. En 
la cena en la que el senador Baldipiero le hace la extraña propuesta. En 
esta ocasión Balthazar está todavía en una primera etapa de configura-
ción de su yo, una etapa marcada por los instintos primarios y por la 
máscara.  

La propuesta y la conducción hasta los aposentos parecen venir de varios 
seres, como si su tío se hubiera multiplicado, y cada una de las imágenes 
reflejadas en el espejo fuera el auténtico senador Baldipiero. La oposi-
ción entre la presencia de uno, marcada por los pronombres je y moi y 
de varios, evidenciada por la elección de on, resulta reveladora. Su iden-
tidad como Balthazar Aldramin se enfrenta cara a cara con la alteridad 
representada por su tío, que no es sino la imagen envejecida de Balthazar 
Aldramin: 

On l’eût dite venue de très loin et appartenir, non plus à lui, mais à cha-
cun des Baldipiero que j’apercevais autour de moi dans les nombreuses 
glaces environnantes. J’éprouvais un étonnement dont je me rendais mal 
compte et qui venait sans doute de l’étrange proposition qu’on me fai-
sait. […] Tous les Baldipiero épars dans les glaces se levèrent en même 
temps que moi, mais il n’y en eut qu’un qui me prit par la main et sortit 
avec moi de la salle des miroirs (Régnier, 1923, pp. 195-196).  

De todos los reflejos, sólo uno le coge de la mano, el que conduce a 
ambos a un final trágico, a manos de la mujer misteriosa. El senador es 
el primero que sufre el destino trágico y este hecho supone una antici-
pación de lo que le ocurrirá a Balthazar Aldramin.  

La segunda aparición refuerza la hipótesis de que este personaje no 
avanza lo suficiente, no reconoce los hechos y por lo tanto tampoco 

 
48 “Ce lieu symbolise non pas la conscience de soi, mais la perte de ce que l'on croit être sa 
propre identité, perte précedant la découverte de sa personnalité profonde. À l'issue du laby-
rinthe, alors que l'on espère légitimement une rencontre avec soi, on se rend compte s'être en-
core davantage perdu” (Leguy, 2002, p. 274). 
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acepta su identidad. Así, en el comedor de los espejos, duda de la aven-
tura, así como de las advertencias de su tío: 

Je parcourus les appartements, précédé des serviteurs nègres, qui en ou-
vraient devant moi toutes les portes; mais, parmi tous, je ne pus recon-
naître celui où j’avais passé la voluptueuse et dangereuse nuit dont le 
vieux sénateur m’avait annoncé par sa lettre les périlleuses consé-
quences. Partout le soleil entrait par les vitres des fenêtres; partout ré-
gnait un même air d’ordre et de paix. Je me fis servir à dîner dans la salle 
des miroirs. Je me demandais si toute cette histoire n’avait pas été une 
illusion nocturne due au vin de Genzano. La lettre même du sénateur 
n’était-elle pas, elle encore, une suite de celte plaisanterie? (Régnier, 
1923, p. 212). 

Balthazar volverá al comedor de los espejos una vez más, y será el mo-
mento en que se cumpla su destino. Los acontecimientos que tienen lu-
gar en la villa del senador están siempre bajo el influjo de las luces y de 
las sombras, de la máscara y de lo que se esconde bajo ella. El reflejo 
especular configura y vehicula la progresión de los acontecimientos. 
Así, la imagen de la prisionera repetida insistentemente –“Ma prison-
nière sembla bientôt accepter si bien sa condition que je cessai de la tenir 
enfermée. La salle des miroirs répéta en ses glaces innombrables sa 
grâce et sa beauté” (Régnier, 1923, p. 204). - insiste en la importancia 
que va a jugar este personaje en el desenlace de la historia.  

La imagen de esta mujer misteriosa será el motor que mueva la conducta 
de Balthazar Aldramin y condicione su visión a partir de la carta de An-
drea Baldipiero a su sobrino. En este sentido, los momentos finales de 
Balthazar Aldramin inciden en la importancia de la luz, en el sentido de 
conocer y desconocer. La oscuridad simboliza el desconocimiento de 
Balthazar, su falta de autoconciencia que le lleva a la muerte. Balthazar 
Aldramin tiene que pagar su falta porque conscientemente elige perma-
necer en la oscuridad (Régnier, 1923, p. 216). 

El destello final, la luz deseada en el último momento no cambia nada. 
Ha llegado demasiado tarde. Los espejos reflejan los rostros de sus siete 
amigos y, al mismo tiempo, su cadáver multiplicado49. Sólo hay un 

 
49 “Au centre du labyrinthe, celui qui n'a pas pris la fuite se trouve devant sa propre image. 
Cette image n'est pas un double exact de lui-même, mais une représentation. Autant d'images 
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Balthazar Aldramin, así como sólo hay un asesino. Balthazar compren-
derá esta verdad con su muerte: “Un malaise silencieux nous étreignait 
et, n’osant nous regarder en face, déjà nous espionnions nos regards dans 
les glaces qui reflétaient et multipliaient nos visages autour du corps 
inanimé de Balthazar Aldramin: ses cadavres, divers en plusieurs mi-
roirs, semblaient accuser chacun de nous” (Régnier, 1923, p. 218). 

La revelación del asesino contiene los mismos elementos. La noche es-
conde, oculta la verdad; un fuego encendido da paso a la luz que descu-
bre y aclara, que desvela la realidad:  

Une torche près de s’éteindre brûlait encore au ras du sol, où elle avait 
été enfoncée. Elle éclairait les troncs rougeâtres: à l’un d’eux une forme 
nue était attachée. C’était Leonello. [...] C’était bien lui. Son corps blanc 
se détachait en lumière sur le fond d’ombre; mais était-ce une illusion 
nocturne ou quelque prestige singulier? Ce corps était le corps d’une 
femme; et pourtant c’était bien Leonello. [...].  

Une femme! Et je sentais sourdre et s’éveiller en moi une cruelle et soup-
çonneuse surprise. Une femme!... Mais, alors, ce déguisement, ce se-
cret? Une femme!... Leonello était une femme! Le coup de poignard, la 
blessure rouge, Aldramin...  

La torche s’éteignit brusquement. Le bâillon me serrait la bouche, mais les 
pensées s’agitaient en moi. Elles y naissaient confuses et incertaines et 
s’éclaircissaient peu à peu. La vérité m’apparaissait et il me semblait qu’Al-
dramin me contait ce que je vous ai répété (Régnier, 1923, pp. 223-225).  

El fragmento se construye a partir de los contrastes entre los vocablos 
que inciden en la luminosidad –torche, brûlait, éclairait, rougeâtres, 
blanc, lumière- y los que denotan oscuridad –s’éteindre, ombre, noc-
turne-. Este balanceo traduce las dudas del narrador que se plasman con 
claridad en la pregunta de estructura binaria que además contiene los 
términos illusion y prestige que hacen alusión a la idea de reflejo enga-
ñoso. Las palabras finales del narrador revelan la importancia del cono-
cimiento, de la aceptación de la culpa. 

El espejo y la imagen especular poseen un sentido muy diferente en 
L’Entrevue, ejemplo paradigmático en el conjunto de la producción 

 
diverses, autant de révélations sur sa propre identité que de regards jetés au miroir” (Leguy, 
2002, p. 273). 
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narrativa de Henri de Régnier del tratamiento del espejo, ya que nos per-
mite percibir con claridad la posición y el alcance que éste ocupa en la 
estética del autor –impregnada de idealismo simbolista-. 

El narrador, tras la búsqueda de su interioridad, que le ha conducido de 
laberinto en laberinto, ha encontrado refugio en la sala de los estucos del 
Palacio Altinengo, centro simbólico del laberinto. Poco a poco, se va 
alejando del mundo exterior, las salidas del palacio le provocan tal sen-
sación de malestar y de inquietud que prefiere quedarse en la sala de los 
estucos contemplando el espejo que se alza ante él:  

[...] je me hâtais d’y revenir lorsque l’angoisse me chassait de ces 
étroites calli vénitiennes que j’avais tant aimées jadis. C’était là que je 
me réfugiais, le cœur battant et les jambes lourdes.  

Ces incidents se répétèrent assez souvent pour que j’en vinsse à ne plus 
risquer de m’y exposer. […] Ma toilette du matin achevée, je quittais ma 
chambre aux médaillons mythologiques et aux guirlandes de mosaïque 
et je m’enfermais dans le salon des stucs (Régnier, 1919, p. 105).  

Desde su primera visita al palacio, el espejo ha ejercido un notable em-
brujo en el narrador-protagonista. Las denominaciones que le atribuye 
ponen de manifiesto la condición de pasaje del espejo y, así, se referirá 
a él como portique ouvert (Régnier, 1919, p. 88), porte factice (p. 111), 
fausse porte (p. 117), grande porte en glace (p. 116), porte magique (p. 
120). Su mirada escudriña a través del espejo, sintiendo una atracción 
que le absorbe hacia otro tiempo, señalando así la importancia del pa-
sado para este acceso a la alteridad: 

Seule la grande glace, [...] se dressait comme un portique ouvert sur un 
autre monde et, dans un songe réel, on y apercevait, en une perspective 
inverse, ce même salon de stuc, avec ses mêmes arabesques et ses 
mêmes figurines, mais situé dans un lointain séculaire, dans un recul 
inaccessible et mystérieusement nocturne (Régnier, 1919, p. 88). 

Todo parece estar preparado para el acceso a la alteridad. El gran espejo 
colocado en la sala de los estucos del palacio representa dicho acceso: 
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Cette quatrième porte factice se composait donc d’un grand miroir qui 
constituait par ses dimensions un chef-d’œuvre de l’industrie vénitienne. 
Avec le temps, il avait acquis un indéfinissable et admirable aspect d’eau 
profonde et comme souterraine et les images qui s’y formaient y pre-
naient une sorte d’obscurité crépusculaire, quelque chose de lointain et 
de mystérieux. Les lumières s’y reflétaient comme voilées. Tout y appa-
raissait grave et distant dans un recul d’un au-delà extraordinaire (Ré-
gnier, 1919, p. 111). 

El espejo le enfrenta con su identidad. Una identidad que se construye a 
partir del reconocimiento de su otro yo del pasado. Esta verdad va pene-
trando poco a poco en el protagonista que se contempla obsesivamente 
en el espejo, hasta que tiene lugar el “acontecimiento”, su reflejo desa-
parece. El espejo no muestra ninguna presencia humana: “La glace, qui 
m’offrait en leur lointaine exactitude tous les objets environnants, ne me 
présentait pas mon image” (Régnier, 1919, p. 117).  

Y un poco más adelante: “le miroir ne tenait pas plus compte de moi que 
si je fusse devenu une ombre inconsistante, transparente et immatérielle” 
(Régnier, 1919, p. 118). 

El narrador sabe de la importancia de este hecho; además el pasaje mues-
tra la importancia del idealismo de Régnier, así este acceso a la alteridad 
va unido a las teorías sobre el acceso a la auténtica realidad, de la que 
todos conservamos destellos:  

Et pourtant il me fallait bien reconnaître que j’étais devenu soudain un 
être exceptionnel et que cette journée, qui m’avait semblé pareille à 
toutes les autres, marquait mon entrée dans une existence paradoxale, 
comme si cette porte de miroirs eût été l’emblème de l’arcade magique 
par où l’on pénètre dans le monde du mystère et de l’inexplicable, au 
seuil duquel je me trouvais maintenant, sans que rien eût paru m’y pré-
destiner jamais (Régnier, 1919, p. 118).  

Al mismo tiempo que su reflejo desaparece, una imagen diferente a la 
suya va dilucidándose en el espejo. Este personaje pertenece a la época 
añorada del narrador, la Venecia dieciochesca de las máscaras y del car-
naval: 
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au fond du salon des stucs reflété, une forme se distinguait, forme encore 
incertaine et comme vaporeuse, mais qui n’était pas la mienne, car elle 
se déplaçait tandis que je demeurais immobile. Cette forme humaine 
remplaçait mon image absente; je m’en rendais mieux compte à mesure 
qu’elle se faisait plus distincte. Peu à peu, elle le devint assez pour que 
je pusse distinguer le personnage qui m’apparaissait ainsi. Enveloppé 
d’un long manteau, il portait un tricorne, avec des culottes courtes et une 
perruque, mais son visage n’était pas visible. Une sorte de brume le cou-
vrait, tandis que le reste du corps se dessinait assez fermement en gri-
saille. [...] Je m’aperçus alors que ce que je prenais pour une brume était 
un de ces masques de carnaval dont usaient les Vénitiens de jadis; mais 
sous ce masque, avant qu’il l’eût enlevé, j’avais déjà deviné mon visiteur 
nocturne. Ne devais-je pas, en effet, m’attendre à sa venue, annoncée 
par maints indices? (Régnier, 1919, pp. 121-122).  

El protagonista se acerca al espejo para contemplar a Vincente Alti-
nengo, su doble ideal: “Nos visages se touchaient presque, nos yeux s’at-
tiraient avec une curiosité infinie, nos mains se cherchaient” (Régnier, 
1919, p. 130).  

Como dice el narrador, la única separación entre ellos es una fina lámina 
que debe romperse para que se produzca la fusión: “Je le voyais à pré-
sent de tout près. Pendant des heures, nous nous observions face à face. 
Seule cette mince feuille de verre s’interposait entre nous et nous sen-
tions qu’elle ne tarderait pas à se briser, car il fallait qu’elle se brisât. 
C’était l’événement nécessaire, certain, inévitable” (Régnier, 1919, p. 
128).  

El narrador está preparado para ese acceso, ha alcanzado el punto nece-
sario en la exploración de su identidad y está por lo tanto capacitado 
para aceptar la alteridad que representa Vincente Altinengo y la Venecia 
del siglo XVIII: 

J’oubliais complètement tout ce qui n’était pas Altinengo. Je m’oubliais 
moi-même. Si l’on m’eût demandé pourquoi je me trouvais à Venise, au 
fond de ce vieux palais, quelles circonstances de ma vie m’y avaient amené, 
je n’aurais certainement pas su que répondre (Régnier, 1919, p. 129).  

El último relato de este análisis, Le Jet d’eau, plantea, a nuestro parecer 
la necesidad de abrirse a la alteridad para que la identidad sea completa. 
En este relato se concitan una serie de elementos muy queridos por Henri 
de Régnier: el pasado, el amor, el agua. Así, los desvaríos de un narrador 
en primera persona ponen sobre la mesa el laberinto de la mente y de los 
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recuerdos del personaje. Todo en su alma le lleva ante la fuente que le 
trae de vuelta el pasado, el recuerdo de la falta cometida y, con ello, la 
infelicidad. Esta fuente, centro del laberinto, es al mismo tiempo el es-
pejo en el que el narrador ve el reflejo de su yo del pasado y queda a 
merced de su identidad.  

La gradación que nos lleva del uno al otro es reveladora, podemos ob-
servar una evolución en los pronombres utilizados por el narrador para 
narrar su aventura. En un primer instante, el uso de je es exclusivo, un 
je opuesto al vous al que se dirige la alocución del narrador. Así adver-
timos que en primera instancia el narrador se percibe como ser único, 
sin tener en cuenta al otro que puede completarle: “C’est sous ces arbres, 
dans ces allées, qu’a pris forme le plus beau rêve de ma vie; c’est autour 
de ce bassin que j’ai promené mon désir et savouré ma joie. Oui, cette 
maison fut la maison de mon bonheur et d’un bonheur chèrement con-
quis et payé de lourds sacrifices” (Régnier, 1924, p. 167).  

El narrador parece preocupado únicamente por satisfacer sus necesida-
des: mon désir, ma joie, mon bonheur. No obstante, la progresión lleva 
al narrador a considerar al otro, bajo el sentimiento amoroso; pero esta 
consideración está falseada, no se produce una integración del otro en 
su identidad y será esta la causa del fracaso. Así, con Félicia, en un pri-
mer momento, no tenemos un nosotros sino un yo más otro: 

D’abord, n’avait-il pas fallu me faire aimer, accomplir ce miracle, m’éle-
ver, du fond de mon indignité, jusqu’à celle qui me semblait digne des 
plus sublimes destinées, et quelle honte, au lieu de sceptres et de cou-
ronnes, n’avoir à lui offrir que la plus humble des offrandes. Mais cette 
offrande, elle l’avait acceptée comme si c’eût été le plus royal des pré-
sents, quelque don souverain. Elle avait consenti à tout quitter pour me 
suivre. Elle avait accepté de vivre là où je la menais, vers l’isolement et 
la solitude, loin du monde, de ses fêtes et de ses plaisirs (Régnier, 1924, 
pp. 167-168).  

Vemos, pues, que la narración bascula entre el pronombre sujeto elle, y 
el pronombre objeto la, así el je del narrador sigue siendo el que ocupa 
la posición de soberano, Félicia queda relegada a mera comparsa del yo 
del narrador. Esta situación parece cambiar, el narrador se abre a la in-
tegración del otro, el uso del pronombre nous, así lo da a entender: 
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Nous achetâmes cette maison, qui est maintenant la vôtre. Nous y 
sommes entrés un soir de juin. [...] Nous avons franchi la grille. Je tenais 
la main de Félicia dans la mienne. La maison nous regardait de toute sa 
façade argentée. Un prodigieux silence nous entourait dans lequel mon-
tait seule la voix du jet d’eau, sa voix hardie, intarissable, sa voix d’élan 
et de désir (Régnier, 1924, pp. 168-169).  

Ese cambio de concepción está unido a la casa y a la fuente. En este 
sentido, el papel de la fuente de Narciso parece aclararse desde ese mo-
mento, será ella quien eche en cara al protagonista la falta cometida, 
porque ese nosotros es ficticio, no es real. Es un nosotros efímero que 
se desvanece rápidamente y la narración volverá al yo como única enti-
dad. Así se ve en los últimos párrafos de la narración pasada: “Soudain, 
j’eus nettement l’appréhension de quelque désastre. Une sueur froide me 
couvrit le corps. J’eus le sentiment que Félicia partie ne reviendrait plus 
et qu’elle était perdue pour moi à jamais”, (Régnier, 1924, p. 170) y tam-
bién en las intervenciones del narrador en el momento actual:  

ce que je voulais, c’était contempler, à travers la grille, vos allées, vos 
arbres, la façade de votre maison devant laquelle se dresse le fuseau 
d’argent du jet d’eau. Ce que je voulais, c’était écouter sa voix d’onde, 
sa voix intarissable, sa voix hardie et sonore, sa voix qui ne se tait ni jour 
ni nuit. Ce que je voulais, c’était revoir, sur ces lieux enchantés les ma-
gies du clair de lune et savoir ce qu’elles conservent encore des illusions 
enfuies, du bonheur perdu et des prestiges du passé (Régnier, 1924, p. 
167).  

La fuente con el jet d’eau confrontan al narrador con la falta cometida. 
El narrador no es capaz de soportar el reflejo que le devuelve el agua y 
parece ser presa de la locura al no haber sabido integrar en su individua-
lidad la alteridad representada por el amor, condición para conseguir una 
identidad plenamente consolidada. 

3. CONCLUSIÓN  

El espejo en los relatos de Henri de Régnier es un símbolo ambivalente 
y revela siempre la introspección que se desprende de las concepciones 
simbolistas de Henri de Régnier; así, el espejo es tanto símbolo de iden-
tidad como símbolo del ideal. Por tanto, en cada uno de los relatos que 
hemos analizado, el espejo contribuye a la conformación de la identidad 
de los personajes. Así, en Les dîners singuliers y La maison magnifique, 



‒   ‒ 

el cuestionamiento del ser aparece entrelazado a la reflexión estética 
simbolista; en Le récit de la dame des sept miroirs, la decadencia del 
tiempo presente reaviva monstruos de tiempos inmemoriales y deseos 
ocultos de una identidad en proceso de aceptación y que se revelan me-
diante la confrontación con el reflejo especular; en La courte vie de Balt-
hazar Aldramin, vénitien la imagen del espejo refleja una identidad di-
ferente a la pensada; en L’Entrevue, el protagonista, nostálgico y dé-
paysé, vive plenamente en su visión ideal del tiempo pasado veneciano 
y se abre así a una alteridad buscada y deseada y, por último, en Le jet 
d’eau, la evocación de un amor pasado feliz, imagen especular revivida 
por el agua de la fuente, supone entender que la identidad plena necesita 
la aceptación de la alteridad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Occidente medieval se rige por una concepción del mundo muy dife-
rente de la que poseemos hoy en día; en la Edad Media, “aucune diffé-
rence fondamentale n’existe entre les éléments de la pensée et les phé-
nomènes du monde, entre le perceptible et l’imaginable. Dès lors, le 
merveilleux est partout” (Mabille, 1962, pp. 31-2). 

Así, lo maravilloso medieval impregna todos los ámbitos de la vida y su 
delimitación es, por eso mismo, compleja. El hombre medieval no cues-
tiona la aparición de lo maravilloso, lo percibe como algo que ocupa un 
espacio propio dentro de lo cotidiano50. Éste es quizás el hecho más ca-
racterístico y turbador de lo maravilloso medieval: 

[…] le merveilleux n’existe pas à l’état pur. Il a des frontières per-
méables. Cette respiration du merveilleux médiéval dépend tantôt d’un 
développement interne où le merveilleux en quelque sorte s’emballe, se 
distend et prend des proportions envahissantes et parfois extravagantes. 
[…] Les apparitions du merveilleux se produisent souvent sans couture 
avec la réalité quotidienne mais surgissent au milieu d’elle […]. S’il y a 

 
50 Por esa razón, se utiliza, en numerosas ocasiones, como un elemento más de la realidad 
con fines muy diversos, como por ejemplo políticos. Así, no es extraño que, en la Edad Media, 
nobles y reyes buscaran dotarse de unos orígenes prestigiosos, intentando demostrar así la 
importancia de su linaje. En el siglo XII, por ejemplo, encontramos casos tan significativos 
como el del rey Henri II Plantagenet, quien, en obras como la Historia Regum Britanniae de 
Geoffray de Mommouth o el Roman de Brut de Wace, ve justificado su mandato y su labor real 
como descendiente directo de Brutus fundador de Bretaña. Lo mismo ocurre con los reyes 
francos, que apelan a Carlomagno para mostrar su prestigioso origen o, un ejemplo más, la 
novela de Mélusine, encargada por el duque de Berry a Jean d’Arras para ensalzar el origen y 
el prestigio de su casa y de los Lusignan. 
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toujours le mouvement d’admiration des yeux qui s’écarquillent, la pu-
pille se dilate de moins en moins et ce merveilleux, tout en conservant 
son caractère vécu d’imprévisibilité, ne paraît pas particulièrement ex-
traordinaire (Le Goff, 1991, p. 25). 

A pesar del estatus privilegiado de lo maravilloso en la Edad Media, la 
Iglesia, poseedora del control de la cultura dominante, intentó recondu-
cir lo maravilloso hacia ámbitos de la realidad51. De esta forma, tendre-
mos que entender y situar lo maravilloso en un contexto dominado por 
la ideología cristiana. En unas ocasiones, la Iglesia asume lo maravilloso 
transformando cultos y dioses paganos en cristianos. Esta apropiación 
evita la confrontación. En otras ocasiones, la transformación pasa a ser 
desmitificación; en estos casos, la confrontación existe, en tanto en 
cuanto la Iglesia señala lo pagano marcándolo negativamente, estigma-
tizándolo, condenándolo (brujas, magos). Estamos ante la dicotomía 
fundamental miraculosus/magicus que entiende los elementos maravi-
llosos como procedentes del Bien (Dios) o del Mal (Diablo).  

Lo magicus y lo miraculosus se presentan, según Le Goff (1991, pp. 22-
24), en el mismo eje de la escala de valores cristianos. Uno en lo más 
alto, lo miraculosus, también llamado merveilleux chrétien, situado bajo 
la influencia directa del cristianismo. Este campo tiende a racionalizar y 
mitigar los elementos maravillosos, introduciendo la figura de Dios 
como responsable de esos elementos y sustituyendo así la merveille por 
el concepto de “milagro” como explicación de los mismos. El otro, lo 
magicus, inserta la figura opuesta a Dios, el Diablo, y se posiciona, por 
lo tanto, en lo más bajo de ese eje de valores. Lo magicus tiende hacia 
el lado maléfico, demoníaco, al contrario que lo miraculosus. 

Entre los dos se emplaza el mirabilis, lo maravilloso tal y como lo en-
tendemos, con sus orígenes pre-cristianos, con un carácter neutro en 

 
51 Le Goff (1991, p. 27) habla de tres tipos de recuperaciones: cristiana, científica e histórica. 
Cada una de ellas pretendía dar una justificación a la aparición de esos fenómenos no habitua-
les. La recuperación cristiana tenía como objetivo mostrar la intervención de Dios, con ello se 
introducía un cierto carácter moralizante, es decir, esos sucesos eran el resultado del castigo o 
de la bendición de Dios. La recuperación científica presentaba los elementos maravillosos 
como excepciones dentro del orden natural. Y, por último, la recuperación histórica consistía 
en mostrar esos hechos “maravillosos” como pertenecientes a un pasado fehaciente.  
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relación con la religión y unas fuentes relacionadas con el folclore y las 
tradiciones provenientes de otras culturas. 

Este hecho relativo a las fuentes, a la mezcla de tradiciones, que confor-
man en mayor medida la cultura popular de la que se nutre lo maravi-
lloso, es destacado por Daniel Poirion (1995, p. 4). 

La literatura medieval presentará, en consecuencia, elementos maravi-
llosos de ambas tendencias, cristiana y pagana, aunque observamos una 
clara distribución de estos tipos de maravilloso en función de la forma 
literaria.  

miracle et merveille se partagent l’espace littéraire. Le miracle est en 
position dominante dans la chanson de geste; alors que, dans le roman, 
et spécialement dans le roman arthurien, c’est la merveille qui l’emporte. 
Le miracle est conclusif et résolutif; la merveille, très souvent inassi-
gnable, au moins dans un premier temps, ouvre une crise, instaure une 
épreuve, dresse un obstacle et sollicite les ressources humaines et surhu-
maines. Dans le miracle, le surnaturel opère à la place de l’homme; dans 
la merveille, le surnaturel met l’homme à l’épreuve. Le miracle comble; 
la merveille creuse autour du héros l’espace incertain et périlleux de 
l’aventure, marquant ainsi un progrès très net dans le sens du roma-
nesque (Dubost, 1991, p. 87).  

La novela cortés será el espacio en el que lo maravilloso pagano ocupe 
un lugar de preeminencia. Los elementos fundamentales de este mara-
villoso pagano, potenciado en esta época por las circunstancias políticas 
y sociales que establecen importantes y continuos intercambios perso-
nales y culturales, habrá que buscarlos en los relatos y tradiciones; en 
definitiva, en la cultura del ámbito celta. Será la Materia de Bretaña, que 
los autores medievales utilizan y mencionan sin descanso como fuente 
de sus romans. 

Lo maravilloso se convertirá así en un elemento imprescindible del ro-
man courtois. Lo maravilloso forma y conforma la estructura de la no-
vela basada en la aventura; en este sentido, la aventura caballeresca se 
presenta como una aventura maravillosa. El caballero, en esa búsqueda 
de identidad que representa la aventura, se verá confrontado a una serie 
de hechos, seres u objetos maravillosos que le van a ofrecer ayuda o con 
los que tendrá que combatir. 
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Desde este planteamiento general de lo maravilloso que hemos ex-
puesto, centraremos, a continuación, nuestro interés en tratar de discer-
nir las características y las formas esenciales que adopta la merveille en 
Le Bel Inconnu de Renaut de Beaujeu una obra literaria enmarcada en el 
contexto del roman courtois. 

2. LA MERVEILLE EN LE BEL INCONNU 

Como decimos, los elementos maravillosos de la novela cortés provie-
nen en su mayoría de la tradición celta en auge en el último tercio del 
siglo XII. La vista de éstos provoca la sorpresa del personaje, en tanto 
que se encuentra ante un elemento no habitual ya que: “…le merveilleux 
ne se donne pas tout à fait comme crédible” (Poirion, 1995, p. 4)52. Sor-
presa que se manifiesta en forma de deseo o de temor ante el encuentro 
con “lo otro”53. «Le dénominateur commun à cet ensemble flou [la mer-
veille pagana], très hétérogène en tout cas, sera celui de l’altérité» (Du-
bost, 1991, p. 92). 

Esta alteridad fundamental a la hora de entender lo maravilloso en la 
novela cortés puede tomar diversas formas. Alteridad en el espacio - el 
“Otro Mundo” - y alteridad de los seres. Esta última forma de alteridad 
puede encarnarse en varios personajes: fundamentalmente, los magos, 
los seres o animales malignos y monstruosos y los seres maravillosos 
que seducen y fascinan.  

El Otro Mundo y el Ser maravilloso proveniente de ese Otro Mundo 
serán, por consiguiente, a nuestro juicio, las principales representaciones 
de lo maravilloso en la literatura cortés de la Edad Media. 

El espacio donde se sitúa el Otro Mundo es un lugar de prueba para el 
caballero, allí se verá confrontado a una serie de elementos y aconteci-
mientos que cobran un significado especial para él y su destino. La su-
peración de éstos es necesaria para continuar con su quête. La aventura 

 
52 Asimismo, para un análisis sobre la percepción y la asunción de la mirabilia, remitimos al es-
tudio de Morales, A. M. (2007). 
53 Köhler (1974 , p. 119) dice con respecto a la forma en que lo otro es percibido por el cabal-
lero en la novela cortés: “C’est cette altérité menaçante, impénétrable, étrangère, que le héros 
doit vaincre dans l’aventure et qui fait de celle-ci une merveille”.  
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y la quête aparecen así interrelacionadas (Köhler, 1974). Del enfrenta-
miento con lo “otro” el caballero saldrá, por lo tanto, reforzado.  

Esta es, precisamente, la estructura de la novela que nos ocupa, Le bel 
Inconnu. La quête de su protagonista, Guinglain, tiene como objetivo la 
consecución de la plenitud identitaria. En el centro de esa quête del ca-
ballero se sitúa la merveille, que en Le Bel Inconnu54 se manifiesta por 
medio de la imagen de dos ciudades –l’Île d’Or y la Gaste Cité- que 
serán la plasmación de la alteridad espacial. Junto a ellas, dos damas55, 
Blanches Mains y Blonde Esmerée, representan la alteridad del “ser ma-
ravilloso”.  

Estos elementos maravillosos se encuentran en la primera parte de la 
novela, en pleno transcurso de la aventura. L’Île d’Or muestra las carac-
terísticas propias del “Otro Mundo” y Blanches Mains las de un hada. 
El segundo espacio, la Gaste Cité, está dominado por la acción de lo que 
anteriormente hemos denominado magicus, lo maravilloso maligno. En 
este sentido, durante el encantamiento, la dama de la Gaste Cité se 
ofrece a la vista del caballero como un animal monstruoso de clara refe-
rencia diabólica. Ambos, la Gaste Cité y su dama, se contraponen al 
espacio de l’Île d’Or y del ser maravilloso que gobierna en ella, Blan-
ches Mains, representados como ejemplos de lo maravilloso positivo, el 
mirabilis, de origen y motivos principalmente celtas. 

Este estudio se centrará esencialmente en el análisis de dichos elementos 
y nos llevará a defender la hipótesis de que los espacios y las damas 
presentan rasgos y cualidades que permiten realizar una identificación 
espacio-dueña.  

En efecto, Le Bel Inconnu pone en escena la oposición entre dos damas 
que se disputan el amor del caballero Guinglain. Estas dos damas poseen 
cualidades y representan papeles muy diferentes en la obra. Guinglain 
se encuentra dividido entre el amor y el deseo de Blanches Mains y los 

 
54 Para profundizar en el tratamiento de otros aspectos de lo maravilloso en Le Bel Inconnu, 
vid. Francis Dubost (1996). 
55 Junto a estas dos damas, aparecen en la novela otros personajes femeninos de gran rele-
vancia simbólica. Para un análisis más detallado de los personajes de Hélie, Clérie, Margerie y 
Rose Espanie, remitimos al excelente estudio de Romaine Wolf-Bonvin (1998). 
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lazos sociales y morales que le ofrece Blonde Esmerée. Cada una de 
estas damas adopta una dimensión clara y precisa en el texto y son due-
ñas y señoras de un espacio que se identifica con ellas. 

La descripción de estos dos espacios amplifica y complementa la carac-
terización de sus señoras. Por ello trataremos de ver en qué medida l’Île 
d’Or, como espacio en el que vive y gobierna la doncella Blanches 
Mains, es descrito como un lugar feérico, que simboliza el deseo, la au-
tonomía, la imagen de paraíso idílico donde Guinglain puede realizar 
sus sueños sin las ataduras sociales y morales que comporta su condición 
de caballero. Se revela así ante nosotros como la plasmación del Otro 
Mundo celta, un espacio donde la alteridad propia de los mirabilia se 
manifiesta con suma claridad. L’Île d’Or integra, pues, las característi-
cas propias de su señora. Intentaremos demostrar que la doncella y su 
ciudad forman parte de un todo indisoluble, puesto que las descripciones 
de ambas se entrelazan y los rasgos se comparten. 

La Gaste Cité presenta en un primer momento una mayor complejidad, 
fruto del encantamiento que sufre por la acción de lo maravilloso ma-
ligno, lo magicus. Este espacio, que enarbola los rasgos esenciales de la 
alteridad maléfica, aparecerá más tarde como un espacio que asociare-
mos con el orden social y moral. Atendiendo a esa identificación señora-
espacio que intentamos llevar a cabo, la complejidad deja de ser tal si 
observamos que el encantamiento afecta a ambos elementos: señora y 
ciudad. Una vez roto el hechizo, todo volverá a la normalidad. La Gaste 
Cité y Blonde Esmerée abandonarán su estado altérico. Esta última, des-
aparecido el maleficio, se conducirá como una dama cortés, de buenas 
maneras y gran soberana. Su conducta nada deja entrever del deseo o de 
la ruptura de las normas sociales de los que hace gala Blanches Mains. 
Blonde Esmerée actúa como le corresponde según su nacimiento y su 
papel social. Así, la ciudad será descrita de manera que los rasgos de 
magnificencia y de regularidad se vean reforzados. 

Y es precisamente la dualidad de la dama de la Gaste Cité la que nos 
permitirá introducir una nueva vía en este análisis. Blonde Esmerée re-
cupera la posición social y la condición de soberana que le correspon-
den. Así, el espacio de Senaudon y la reina que allí gobierna serán vistos 
como figuras del ámbito social, regido por las normas, por la 
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importancia del linaje y de la cortesía. Frente a este espacio de lo social, 
se sitúa l’Île d’Or, espacio fundamentalmente del deseo y de la pasión, 
donde las leyes sociales no son lo primordial. Blanches Mains, por su 
condición de hada, está al margen de los imperativos de la sociedad y de 
la cortesía; representa la aparición y la satisfacción del deseo, se sitúa 
por tanto en el ámbito de lo individual.  

Este conflicto entre lo individual y lo social es clave en la Edad Media. 
Guinglain percibe su propia dualidad en las figuras de las dos damas y, 
para poder lograr el equilibrio necesario y así concluir satisfactoria-
mente su quête, deberá integrar los dos aspectos en su personalidad. El 
primer paso por l’Île d’Or no ha culminado esa realización de la parte 
individual; así que cuando se ve confrontado al ámbito de lo social, no 
puede hacerle frente y debe colmar su individualidad. Sólo de esta ma-
nera podrá alcanzar su identidad plena y asumir los compromisos que 
debe cumplir como integrante de la sociedad. 

2.1. L’ÎLE D’OR 

L’Île d’Or es la primera ciudad que encontramos en Le Bel Inconnu. La 
llegada a ella se produce después del episodio del Gavilán. Estamos to-
davía dentro de la primera parte de la novela que, aunque con variantes, 
sigue el esquema tradicional del roman courtois. Le Bel Inconnu, bauti-
zado así por el rey Arturo, sale de la corte ante la llegada de la doncella 
Hélie que solicita ayuda para su señora. Este acontecimiento rompe el 
equilibrio inicial de la novela cortés: un caballero abandona la corte para 
intentar restaurar el orden mediante la realización de una serie de haza-
ñas caballerescas. En Le Bel Inconnu esta circunstancia sigue una doble 
vía; por un lado, cada una de las aventuras representa una etapa hasta 
llegar al objetivo, salvar a la señora de Hélie; pero, por otro, estos epi-
sodios sirven de iniciación y reconocimiento al caballero que, por su 
juventud y la falta de renombre, no es aceptado por Hélie como el mejor 
de los caballeros, ni siquiera como un buen caballero. En este sentido, 
todas y cada una de las pruebas caballerescas van a ir acrecentado la 
valía del Desconocido hasta llegar al descubrimiento de su nombre, una 
vez roto el hechizo de la Gaste Cité. La culminación de las aventuras y 
la salvación de la señora de la Gaste Cité suponen por lo tanto el 
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restablecimiento del orden perturbado, pero también el colofón de la ini-
ciación caballeresca del Desconocido, Guinglain, que además se revela 
como hijo del caballero más cortés de la corte del rey Arturo, Gauvain. 

Pero a la llegada a L’Île d’Or, Guinglain sigue siendo el Desconocido y 
su aventura todavía no ha concluido; no obstante, esta ciudad representa 
un momento esencial en la narración, es la prueba que más hace peligrar 
su objetivo final. El papel funcional de l’Île d’Or y de su señora Blan-
ches Mains es significativo, hasta tal punto que el Desconocido obtiene 
dos “premios” y no uno, como es habitual en el roman courtois. Guin-
glain está a punto de renunciar a su aventura por quedarse en l’Île d’Or 
con la doncella Blanches Mains que le ofrece su amor y sus tierras. Sólo 
la resolución de Hélie le obliga a continuar hasta la Gaste Cité y es allí 
donde encuentra el otro “premio”, el esperado. Blonde Esmerée también 
le ofrece sus tierras y su mano. Ante esta doble recompensa Guinglain 
está dividido y, ante lo “políticamente correcto”, elige lo “incorrecto”: 
abandona a Blonde Esmerée y vuelve con Blanches Mains, con lo que 
tendremos una segunda descripción de l’Île d’Or y de su señora. 

Los rasgos más significativos de l’Île d’Or son el elemento acuático y la 
luminosidad. La isla se erige, así, como un espacio privilegiado para 
anunciar la presencia del Ailleurs, del Más Allá. En la tradición celta, 
las islas eran lugares sagrados y cerrados, en los que se llevaban a cabo 
ritos y cultos religiosos de los druidas y que, en numerosas ocasiones, 
estaban pobladas exclusivamente por mujeres, hecho que podemos vin-
cular con la simbología de protección y la imagen circular de las mis-
mas. Esta visión ha pasado con muy pocas alteraciones a la novela cortés 
y nos encontraremos con numerosas islas situadas en ese mundo otro en 
las que la presencia de un “ser otro” se muestra a través de hermosas 
mujeres y señoras de una ciudad o un castillo, que revisten las caracte-
rísticas, presentan los atributos y adoptan los comportamientos de esos 
seres maravillosos que son las hadas, cuya principal arma es la fasci-
nante atracción que ejercen sobre el caballero. 

La dificultad para acceder, el paso estrecho y peligroso, el enfrenta-
miento con un caballero de probada valentía son signos más que sufi-
cientes para llevar a cabo la asimilación de la Isla de Oro a este Otro 
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Mundo celta56. El acceso al Otro Mundo no ofrece facilidades a los ca-
balleros: a menudo un elemento natural (barrera acuática, bosque, etc.) 
o un ser de color blanco anuncian al caballero que está ante el umbral
del Otro Mundo. Este motivo se entiende, por lo tanto, como frontera,
como lugar de separación entre este mundo y el del más allá.

El espacio aparece así en la novela cortés como altamente significativo; 
el cruce de un río, el internamiento en el bosque, la llegada a una ciudad 
circundada por agua, anuncian al caballero que sale del espacio sociali-
zado en pos de su aventura maravillosa. Esta circunstancia le provoca 
inicialmente una sensación de desconcierto, propio de la confrontación 
con lo desconocido, como señala Dubost (1991, p. 223). 

El mar es el único espacio natural que caracteriza l’Île d’Or. Este atri-
buto incide en la concepción de esta ciudad como un espacio situado en 
el Otro Mundo57, puesto que el agua materializa uno de los principales 
indicadores del acceso a ese “espacio otro”:  

Uns bras de mer entor coroit, 
Qui tote la vile açaingnoit. 
D’autre part la grans mers estoit, 
Qui au pié del castiel feroit58. (vv. 1879-1882) 

La distribución del espacio y los colores de las construcciones que con-
forman la imagen arquitectónica del lugar desprenden un halo de 

56 Howard R. Patch (1954) ha estudiado las diferentes tradiciones que confluyen en la litera-
tura medieval con respecto a las representaciones del Otro Mundo. Patch señala que, en la 
tradición celta, el Otro Mundo no está situado en otro lugar sino en el mundo de aquí. El rasgo 
esencial de la caracterización del Otro Mundo celta es el elemento acuático y su orientación 
occidental; de ahí que la forma habitual bajo la que aparece en las novelas sea la isla, aunque 
también encontramos otros espacios privilegiados como el bosque, la montaña o las cavidades 
en los accidentes geográficos. 
57 Begoña Aguirriano (1991, p. 10) habla de “tres tipos de decorados” en la plasmación del 
Otro Mundo: “civilizado, natural e intermedio”. Cada uno de estos espacios adopta una forma 
determinada que los caracteriza e identifica como lugares situados en el Otro Mundo: el casti-
llo o ciudad como forma de lo civilizado, el bosque para lo natural y el verger como espacio in-
termedio, participante de lo natural y a la vez creado por el hombre. 

En estos espacios, el caballero encuentra habitualmente a los representantes del Otro Mundo: 
caballeros valerosos a los que tiene que enfrentarse, seres malignos que hacen uso de las 
malas artes o bellas doncellas que requieren los servicios caballerescos y que conservan ras-
gos de las hadas de la tradición celta.  
58 Todas las referencias a esta obra han sido tomadas de Renaut de Beaujeu, (1983). 
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misterio y de maravilla. Merveille proviene de mirabilia; lo sorpren-
dente provoca admiración y lo hace a través de la vista. Esto es lo que 
ocurre con l’Île d’Or; su estructura formal obedece a la maravilla. El 
mármol blanco de las murallas: 

Nois, blaces flors, ne riens qui soit, 
N’est pas si bel con li mur sont 
Qui tot entor la vile vont. 
De blanc mabre li mur estoient 
Qui le castiel entor clooient, (vv. 1886-1890) 

Las torres rojas: 

En la vile ot cent tors vermelles, 
Qui bieles erent a mervelles 
Et furent de mabre vermel 
Qui molt reluist contre soel (vv. 1897-1900). 

Y por supuesto, el palacio de cristal en el que todo se ve y del que todo 
puede ser visto:  

cristal la piere resanbloit 
Dont li palais estoit tos fais 
Et a conpas trestos portrais; 
A vaute fu covers d’argent 
Et par desus a pavement. 
Une escarboucle sus luissoit,  
Plus que solaus resplendissoit 
Et par nuit rent se grant clarté 
Con se ce fust en tans d’esté (vv. 1908-1916). 

La admiración es patente ante esa claridad que desprende el lugar: el 
agua en el que se refleja el sol, el blanco luminoso, el azul resplande-
ciente, el rojo refulgente y la transparencia del cristal, que recoge y pro-
yecta la luz.  

La simbología de la luz y del cristal es conocida por todos y no insisti-
remos mucho en ello (Chevalier y Gheerbrant, 1982)59; simplemente 
conviene señalar que tanto en la tradición cristiana como en la celta, es 

 
59 El cristal y la transparencia están ligados con el Otro Mundo, a través de la conexión que se 
establece entre estos elementos y el aire. En Érec et Énide, el episodio de la Joie de la Cour 
nos presenta un recinto protegido y cerrado por una muralla de aire. Mabonagrain está some-
tido a los deseos de su amiga, un hada. Por otra parte, no podemos olvidarnos de Avalón, con-
siderada como una isla de vidrio, de cristal. 
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un signo de bien, de conocimiento, de divinidad. L’Île d’Or es un espa-
cio claro, luminoso, un lugar maravilloso que despierta admiración en 
todos los que lo contemplan. 

La admiración introduce otro término importante en este análisis: la fas-
cinación, el “embrujo”. Así, Guinglain, ante semejante imagen, aparece 
seducido, encantado, como también ocurrirá cuando entre en escena la 
señora del lugar: Blanches Mains.  

La doncella60 habita en el palacio de cristal, toda la descripción insiste 
en la luminosidad que desprende su figura; tanto su aspecto físico, que 
responde a los cánones medievales, como su vestuario muestran en nu-
merosas ocasiones esta característica. La señora del palacio es un reflejo 
de su morada, es clara y luminosa: “Sa biautés tel clarté jeta, / Quant ele 
ens el palais entra, / Com la lune qu’ist de la nue” (vv. 2221-2223). 

Su aparición produce el mismo efecto en el caballero que la vista de la 
ciudad. Esto es admiración, fascinación y “embrujo”: “Li Descouneüs, 
quant le vit, / Qu’il chaï jus a bien petit” (vv. 2225-2226).  

Es la señora de un espacio maravilloso y ella será presentada también 
como un ser maravilloso: un hada. Su físico, su atuendo -que conjuga el 
color negro con el blanco- y sus conocimientos de las artes mágicas 
siembran desde los primeros momentos las sospechas sobre la 

 
60 “Pour donner au partenaire féminin la liberté qui caractérise sa noblesse et la dignité que 
l’Église lui reconnaissait, nos romans attribuent notamment aux héroïnes la qualité de reines, 
et ils les situent toutes dans l’Autre Monde; ce sont toutes aussi des célibataires, rarement des 
veuves. Guenièvre, épouse d’Arthur, aimée de Lancelot est la seule exception; celle-ci con-
firme moins la liberté de la dame courtoise que la grandeur et la puissance de l’Amour quand il 
est plus fort que l’honneur, plus fort que la mort. Les autres traits d’une sorte d’archétype fémi-
nin, beauté, jeunesse, richesse, donnent du moins de la qualité aux amours de la chevalerie 
errante” (Chênerie, 1986, pp. 690-1). 

La imagen del hada en las novelas medievales ofrece una figura esencialmente bella, noble, 
libre y que habita habitualmente en un espacio identificable como el Otro Mundo. En el en-
cuentro con el hada, el caballero deberá afrontar un peligro que no le provoca temor sino fasci-
nación y deseo. El peligro toma forma en la seducción del hada, que pone en riesgo la aven-
tura del caballero y, por lo tanto, la quête de su identidad. El hada, que encarna los valores 
opuestos a las convenciones sociales y corteses, ejerce una atracción sobre el caballero que 
éste no puede controlar. Con su belleza, su conducta desinhibida y su condición de soberana 
atrae al caballero y se comporta con él de manera posesiva y egoísta llegando en ocasiones a 
aniquilar su personalidad  
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naturaleza de esta doncella; una naturaleza basada en la dualidad propia 
de las hadas:  

Ele estoit d’un samit vestue; 
Onques si bele n’ot sous nue. 
La pene en fu molt bien ouvree, 
D’ermine tote eschekeree, 
Molt sont bien fait li eschekier (vv. 2245-2249). 

El comportamiento y la manera de actuar de esta doncella confirman la 
sospecha. La escena nocturna en las habitaciones de Guinglain no deja 
lugar a ningún tipo de duda, Blanches Mains no actúa guiada por los 
imperativos sociales, se conduce según sus deseos más íntimos. Des-
pierta y satisface el deseo, siempre, eso sí, que sea ella la que lo quiera:  

Son pis sor le sien li tenoit,  
Nu a nu, que rien n’i avoit 
Entr’els, non plus que sa cemisse. 
En lui joïr a painne mise. 
Les son menton li met sa fase, 
Et cil molt doucement l’enbrace (vv. 2435-2440). 

El final de la escena nocturna, cargada de un gran erotismo, pone de 
manifiesto el resultado de adelantarse a los deseos de la doncella, el cas-
tigo, representado en la insatisfacción del caballero: “Se li a dit: Ce ne 
me plait; / Tor torneroit a lecerie” (vv. 2450-2451). 

Este comportamiento de la doncella responde enteramente a las caracte-
rísticas que se atribuyen tradicionalmente a las hadas: la luz que des-
prende su presencia, su belleza sobrenatural, la blancura y escasez de 
sus ropajes, la no observancia de las normas sociales, el carácter domi-
nador y autoritario con respecto a los caballeros. Seducen (Salinero, 
1996), fascinan, aniquilan la personalidad de éstos que quedan así inde-
fensos ante ellas, sin capacidad de reacción. Su comportamiento es di-
recto, sin tapujos y exige al caballero fidelidad. Cualquier conato de re-
belión por parte del caballero, por mínimo que sea, es castigado, como 
un signo de desprecio hacia el hada e, incluso, puede suponer la pérdida 
de ésta. Todas estas características ponen de manifiesto el carácter dual 
de estos seres, capaces de lo mejor y de lo peor.  

El hada es un ser de naturaleza maravillosa, su espacio natural está ha-
bitualmente cerca del agua -recordemos la imagen tradicional del hada 
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peinando sus cabellos a la orilla de un río o de una fuente-. Uno de los 
espacios que le son propios por lo tanto es la isla. Pensemos una vez más 
en Avalón y el hada Morgana o en las islas maravillosas de los relatos 
irlandeses, habitadas por mujeres y marcadas por el disfrute y el deseo. 

Encontramos en Blanches Mains, los rasgos distintivos de las hadas, 
tanto físicos como morales y de situación. Doncella desinhibida que 
muestra a Guinglain lo que puede poseer si le entrega su fidelidad más 
absoluta, pero que también le avisa de lo que ocurrirá si le desobedece: 
juego de seducción y de castigo. El carácter ambivalente de Blanches 
Mains se observa aquí claramente, igual que su conocimiento de la ma-
gia blanca, el Bien, y la negra, el Mal. La constatación física de esta 
dualidad podemos apreciarla también en el color de la ropa, mediante el 
juego entre el blanco y el negro. Primeramente, en su manto ajedrezado; 
más tarde, durante la visita nocturna, en el negro de la cibelina que con-
trasta con el blanco de la túnica y de la piel:  

Sans guinple estoit, eschevelee, 
Et d’un mantiel fu afublee 
D’un vert samit o riche hermine; 
Molt estoit biele la meschine. 
Les ataces de son mantiel,  
De fin or furent li tasiel. 
Desus sa teste le tenoit, 
L’orle les sa face portoit; 
Li sibelins, qui noir estoit, 
Les le blan vis molt avenoit; 
N’avoit vestu fors sa chemisse, 
Qui plus estoit blance a devise 
Que n’est la nois quis ciet sor branche. 
Molt estoit la cemisse blance, 
Mais encore est la cars molt plus 
Que la cemisse de desus (vv. 2395-2410). 

Los rasgos maravillosos de la doncella se complementan a la perfección 
con los elementos que configuran su ciudad. Señora y espacio aparecen 
interrelacionados, l’Île d’Or es un lugar en el que los deseos se hacen 
realidad. La ciudad se alza como una visión deslumbrante y fascinadora 
que responde a las más íntimas inclinaciones. La doncella será la encar-
gada de materializarlos y satisfacerlos, usando como arma principal la 
seducción y exigiendo a Guinglain un juramento de fidelidad.  
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Esta ciudad representa, por lo tanto, el espacio en el que la faceta indi-
vidual ocupa un lugar privilegiado, es el hogar de los sentimientos y de 
los deseos. Allí nacen y allí deben ser satisfechos. Por eso mismo Guin-
glain volverá a la isla antes de completar su formación como caballero, 
cuando las dos partes de su condición humana, individual y social, for-
men un todo equilibrado y armónico. El abandono de l’Île d’Or no se 
debe a la voluntad de Guinglain sino a la doncella Hélie que le recuerda 
su deber de caballero, su obligación social. Su parte individual ha que-
dado así insatisfecha; tendrá que saciarla antes de aceptar su faceta so-
cial y conseguir la plenitud como caballero.  

En el retorno a l’Île d’Or, Guinglain da rienda suelta a sus impulsos. Es 
el ámbito de los sentimientos, del deseo individual; los placeres sexuales 
de los que disfruta en brazos de la doncella son la máxima expresión de 
la individualidad de una persona. Pero la integralidad como caballero 
debe conseguirse por un equilibrio entre lo social y lo individual y, en 
este espacio, nunca podrá disfrutar de dicho equilibrio. Guinglain está 
cayendo en la falta de la recreantise como le sucediera a Érec. La satis-
facción de sus deseos individuales le ha preparado para asumir su deber 
social, cortés, que se concretará en el matrimonio con Blonde Esmerée. 

2.2. LA GASTE CITÉ 

La Gaste Cité irrumpe en la vida del caballero de manera muy diferente, 
se alza majestuosa e imponente ante la comitiva de viajeros. Su aspecto 
exterior la avala como una ciudad de postín y de renombre; aspecto con-
firmado por la magnitud de sus medidas y el señorío de sus construccio-
nes. Su estructura arquitectónica, basada en la regularidad y el orden, 
ofrecen ya datos más que significativos para afirmar que este espacio se 
presenta como lo opuesto a l’Île d’Or. La Gaste Cité - o más bien Se-
naudon - será la ciudad en la que las normas sociales y la cortesía se 
impongan ante cualquier otra manifestación de la vida humana: 

Les tors virent et les maisons, 
Et les clociers et les dongons, 
Les bons palais qui respandoient, 
Et les aigles qui reflanboient (vv. 2781-84). 
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Esta ciudad se sitúa dentro de la realidad; ni su ubicación, ni sus carac-
terísticas formales hacen pensar que nos encontramos en un espacio ma-
ravilloso. El encantamiento que sufre no parece ir en consonancia con 
esta afirmación; sin embargo, debemos darnos cuenta de que ese hecho 
es un suceso circunstancial por el que la ciudad, inmersa en el mundo 
real, ha pasado a convertirse en un lugar en el que los elementos mara-
villosos imperan: 

Les murs verés d’antiquité 
Et les portals et les clociers 
Et les maisons et les soliers,  
Les ars volus des ouvreors, 
Les cretials des palais auçors; 
Trestous destruis les troverois (vv. 2802-7). 

En este sentido, creemos que la Gaste Cité no es por sí misma una ciudad 
que revele de lo maravilloso, sino que la dominante maravillosa se debe 
a un suceso provocado por lo maravilloso maligno y no forma parte, por 
consiguiente, de la esencia de la ciudad. Toda la descripción insiste, 
desde el comienzo, en marcar precisamente esta diferencia sustancial, el 
antes y el ahora de Senaudon: “Or est gaste, ce m’est avis” (v. 2778). A 
pesar de la ruina y la decadencia, la ciudad luce ante Guinglain como un 
lugar de tradiciones y de importancia social notable: “Entre deus augues 
molt bruians / Sist la cités, qui molt fu grans” (vv. 2779-80). Por eso no 
encontramos datos excesivos sobre los materiales o el color de los edi-
ficios; lo importante es llamar la atención sobre su riqueza e importan-
cia, y no insistir en su poder de fascinación. La admiración en esta des-
cripción proviene de la significación profunda del edificio y no del as-
pecto formal. 

Encontramos grandes diferencias con respecto a l’Île d’Or, donde su 
sola imagen sugería la seducción de Blanches Mains, característica fun-
damental de ese espacio. En Senaudon, por el contrario, no encontramos 
seducción, como tampoco la habrá en su señora, Blonde Esmerée.  

La reina de la Gaste Cité es la máxima expresión de la imagen del sobe-
rano cortés. Su actitud, su valor moral, su comportamiento van en 
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consonancia con las normas de la cortesía61 y con la altura que requiere 
su ciudad. A una ciudad señorial, una señora de porte majestuoso. Los 
destinos de la ciudad y de su dama van entrelazados: al encantamiento 
que sufre la ciudad, le corresponde el hechizo de su dama; a la salvación 
de ésta, le sigue la recuperación del esplendor anterior de Senaudon.  

Blonde Esmerée se rige por el orden, por la regularidad y por la impor-
tancia de los valores morales. Su comportamiento es una continua evo-
cación de lo social. Así veremos destacadas la importancia de las cos-
tumbres, de las tradiciones y de las instituciones, elementos que eviden-
cian la faceta social y no la individual: 

Gales a non ceste contree 
Dont je sui roïne clamee, 
Et ceste vile par droit non 
Est apielee Senaudon; (vv. 3385-88). 
[…] 
C’est de mon roiaume li ciés; 
Trois roi tienent de moi lor fiés; 
Molt par est cil roiaumes grans, 
Molt est rices, molt est vaillans (vv. 3391-94). 

El retrato de la dama en este texto está marcado por la escasez de detalles 
físicos, apenas una enumeración de las partes de su cuerpo, como marca 
el canon de belleza medieval y la tradición de los retratos femeninos: 

Tant sot bien Nature ouvrer 
C’onques si biele n’ot el mont 
De bouce, de iols, de vis, de front, 
De cors, de bras, de piés, de mains, (vv. 3268-71). 

El acento está puesto en su vestimenta y su comportamiento, no en sus 
sentimientos más íntimos (vv. 3279-3300). El agradecimiento debido a 
Guinglain no abandona en ningún momento la compostura social, el 
trato que le dirige muestra una frialdad que nada tiene que ver con el 
recibimiento que le otorgó Blanches Mains. El término sire y el simple 
saludo de Blonde Esmerée contrastan con el brazo al cuello y el apela-
tivo ami de Blanches Mains: 

 
61 “Les convenances de la fiction courtoise posent qu’une femme ne doit pas faire des avances 
à un homme, et surtout pas la première” (Chênerie, 1986, p. 454). 
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 “Sire, fait ele, vostre sui; 
Vostre doi estre par raison: 
Jetee m’avés de prison 
De vostre part, u ançois fui. 
Ciers sires, tote vostre sui” (vv. 3304-08). 

Asimismo, la petición de matrimonio sigue los cauces dictados por la 
cortesía y la exigencia social. La reina se apoya en sus instituciones, pide 
consejo y permiso a sus vasallos y acepta gustosa la decisión de éstos. 
Nunca se dejaría ver a solas con Guinglain después del episodio inicial, 
en el que le relata los sucesos que les llevaron al encantamiento: no con-
viene a una dama, ni a una reina. Tampoco vestiría fuera de lo que marca 
la decencia; siempre perfectamente ataviada, su atuendo muestra el 
rango social de la dama y su altura moral. Y, por supuesto, nunca prota-
gonizaría una escena como la de seducción de Blancas Manos: el ero-
tismo y la sensualidad pertenecen al ámbito de lo individual y no de lo 
social. Blonde Esmerée y Blanches Mains representan las dos caras de 
lo humano, la social y la individual. 

El conflicto entre lo individual y lo social es uno de los grandes temas 
de la Edad Media, ampliamente tratado en la novela cortés. L’Île d’Or 
y Senaudon son los espacios en los que se despliegan cada una de esas 
facetas y sus señoras las encargadas de personificarlas. Blanches Mains 
se conduce por el deseo y los sentimientos; Blonde Esmerée, por la com-
postura social. Deseo vs. obligación, impulsos vs. orden. 

Un caballero debe superar este conflicto e integrarlo armónicamente en 
su ser para conseguir la identidad completa. Guinglain llega a l’Île d’Or 
siendo todavía el Bel Inconnu, el desconocimiento del nombre es un 
signo de la falta de identidad. Es un caballero todavía no iniciado, que 
responde más a sus instintos, a sus deseos e impulsos, que al deber so-
cial. El paso por esta primera etapa es necesario para alcanzar con éxito 
la segunda, la faceta social; sin embargo, la transición de la primera -la 
individual- a la segunda -la social- no se produce naturalmente. Es la 
doncella Hélie la que insta a Guinglain a continuar. Por eso, cuando llega 
el momento de asumir su identidad social plena, Guinglain no está pre-
parado y vuelve a l’Île d’Or para colmar su faceta individual. Y sólo así, 
una vez satisfecho su deseo, Guinglain puede asumir su identidad social 
y regresar a la corte para cumplir con su deber. 
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Hemos visto, pues, cómo espacio y dueña se unían para formar un con-
junto indisoluble. Dos facetas enfrentadas y complementarias: sociedad 
e individuo. Dos caras de la misma moneda, opuestas pero inseparables. 
El hombre debe encontrar la fórmula que le permita integrar equilibra-
damente ambos aspectos, en Le Bel Inconnu encontramos una pero no 
la única, como tenemos constancia en la literatura medieval. 

3. CONCLUSIÓN 

Le Bel Inconnu, por el momento de su escritura, principios del siglo 
XIII, es una novela que contiene ya rasgos diferentes y evolucionados 
con respecto a los comienzos de la novela cortés de la mano de Chrétien 
de Troyes. Sin embargo, la aventura caballeresca, merveilleuse, que 
acompaña y fundamenta la quête de identidad del caballero sigue siendo 
el centro.  

La estructura de la novela presenta una construcción en paralelo con dos 
bloques formados por el conjunto ciudad-dama. Hemos llamado posi-
tivo a lo maravilloso propio del primer bloque, el mirabilis: l’Île d’Or -
un espacio maravilloso, el Otro Mundo- y Blanches Mains -un ser ma-
ravilloso, un hada-. A este primer bloque se opone el segundo, la Gaste 
Cité y su reina, representantes de lo maravilloso negativo, lo “otro” ma-
ligno, lo magicus.  

El reconocimiento de la merveille nos ha permitido revelar cómo los 
componentes de los bloques se identifican entre sí, estableciendo una 
relación que va más allá de la simple implicación de dominio o posesión. 
Cada espacio responde a los valores establecidos para su señora y vice-
versa. 

El estudio de dicha relación ha añadido un elemento más a nuestro aná-
lisis, relacionado también con la quête de Guinglain. La caracterización 
de los dos bloques paralelos ha conducido a aseverar que cada uno de 
ellos se exhibe como el reflejo de las dos facetas que componen la iden-
tidad del caballero; ambos se han mostrado, así, como la imagen del 
conflicto que enfrenta lo individual a lo social. Los rasgos de caracteri-
zación de los espacios y de las damas han constatado que, por una parte, 
l’Île d’Or y Blanches Mains -como resultado de la merveille pagana, 
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positiva, lo que hemos llamado mirabilia- se sitúan en el ámbito de los 
deseos, de lo individual; mientras que, por otra, Senaudon y Blonde Es-
merée, dominados en un primer momento por lo magicus, ofrecen, una 
vez superada la alteridad, los rasgos propios del ámbito social. 

Para concluir, nos gustaría introducir un nuevo elemento para futuros 
estudios: la posible identificación de la ciudad con una identidad feme-
nina. La consideración de las ciudades como espacios femeninos es un 
dato presente en la tradición cristiana desde el Antiguo Testamento, 
donde las ciudades eran de alguna manera personificadas y respondían 
a una imagen femenina62. En el caso que nos ocupa, mujer y espacio 
forman un todo, hasta el punto de que sus destinos van unidos, sobre 
todo en el caso de la Gaste Cité. Ambos espacios comparten la misma 
naturaleza que sus dueñas; por tanto, hablamos de una naturaleza feme-
nina. Estas ciudades se muestran como espacios cerrados, aislados, de 
forma circular. Son símbolos que nos hacen pensar en la protección, el 
cuidado, la alimentación de la madre: en una imagen femenina, en defi-
nitiva63. Este no es un caso único, podemos pensar en la ciudad del lai 
de Guigemar, la de Laudine en El caballero del león o la “ciudad de 
aire” en Érec de Chrétien de Troyes, así como los casos de ciudades 
creadas por mujeres, como Melusina, y para mujeres, como la ciudad 
utópica de Christine de Pisan. 

  

 
62 Vid. al respecto la entrada “ville” que aparece en Jean Chevalier y Alain Gheerbrant (1982). 
63 “ […] les promesses de la vie se concentrent dans une multiplicité de lieux clos et lointains, 
dont on pourra remarquer le caractère féminin: la prairie et la tente, la source, l’île, le verger et 
le château merveilleux souvent” (Chênerie, 1986, p. 209). 
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1. INTRODUCCIÓN  

En 1966, la Asamblea General de la ONU votó una resolución mediante 
la cual decretó que el año 1967 fuese concebido como Año Internacional 
del Turismo. Según palabras del presidente de la Unión Internacional de 
las Organizaciones Oficiales de Turismo, Arthur Haulot, con esta deci-
sión se trata de: 

Manifestar la profunda solidaridad de ideas entre hombres e institucio-
nes cuyo objetivo fundamental es la plena expansión de la cultura en la 
época actual” (El Correo de la Unesco, diciembre 1966, p. 5).  

El turismo es concebido, desde las más altas instancias del planeta, como 
una manifestación del ser social del hombre que se reconoce en contacto 
con sus semejantes. Esta decisión fue tomada después de un profundo 
estudio acerca del fenómeno. Surgió fruto de las conclusiones a las que 
se llegaron en la Conferencia sobre los viajes internacionales y el tu-
rismo celebrada en Roma, en 1963. Por tanto, el acuerdo se pactó tras 
haber comprobado la importancia vital que tenía, para todos los países, 
esta industria emergente que movía verdaderos capitales. Tal y como se 
recoge en el documento “Transformación de la Organización en orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas”, redactado en la Asamblea 



‒   ‒ 

General de la Organización Mundial del Turismo, celebrada en Madrid, 
en julio de 2003: 

Los años 50 y 60 fueron testigos de un cambio de dimensión del turismo, 
a raíz del aumento del poder adquisitivo de las capas sociales interme-
dias en los países desarrollados, del incremento del tiempo libre y de la 
baja del coste relativo del transporte. El acceso al ocio se democratiza. 
De 25 millones en 1950, el número de turistas internacionales pasaba a 
165 millones en 1970 (A/15/6 Doc. S, 2003, p.4). 

Por estas palabras deducimos que se intuía, ya desde los años 60, que el 
turismo vino para quedarse y para expandirse. De tal manera, que los 
gobiernos empezaron a fraguar lo que se denominaría una ‘política tu-
rística’, que comprendía tres requisitos: información, promoción y pla-
nificación. Era imprescindible, por tanto, crear una serie de productos 
turísticos avalados por un trabajo previo muy arduo: adecuar la infraes-
tructura de los distintos lugares ofertados; concretar, mediante estudios 
estadísticos, la afluencia de los llegados para preparar la acogida de los 
mismos; la formación de un personal especializado que atendiera las de-
mandadas de los turistas; el conocimiento de las distintas costumbres e 
idiomas de los viajeros, etc.  

En las líneas anteriores hemos descrito, de forma somera, el panorama 
mundial. Cabe ahora preguntarse qué es lo que ocurría con el fenómeno 
turístico en la España de ese momento: 

En los nueve primeros meses de 1966, España de 34 millones de habi-
tantes, había recibido 15 millones de visitantes del extranjero, batiendo 
así todos sus «récords» anuales anteriores. En 1965 el turismo propor-
cionó a la economía española 1.157 millones de dólares, o sea aproxi-
madamente tantas divisas como el resto de su comercio exterior (El Co-
rreo de la Unesco, diciembre 1966, p. 7). 

Es decir, según informaciones de la UNESCO: 

En Europa se registró, en 1964, un aumento de gran importancia, en re-
lación con el año anterior, en las cifras de entrada de extranjeros, en 
ciertos países (especialmente en Portugal, donde fue de 100%, España 
(33,4 %), Yugoslavia (23%), Reino Unido (10,8 %) y Turquía (10,7 %). 
En cambio, hubo una disminución de 4% en Grecia y de un 2% en Italia 
(El Correo de la Unesco, diciembre 1966, p. 8). 

A través de esta publicación, y de otras muchas, conocemos que España 
es el segundo país de Europa beneficiado por estos cambios de hábitos 
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de ocio. Se presenta, por tanto, el turismo como una industria muy po-
tente que la hace crecer de forma súbita (P. Olada, 2015, p. 11). Las 
condiciones geográficas, climáticas e históricas de nuestro país son fun-
damentales para convertirlo en un lugar de deseo que resulta tremenda-
mente atractivo para todos los países europeos (C. Pellejero, 2002, pp. 
242-3). El Ministerio de Información y Turismo, aprovechando esta co-
yuntura, desde 1962 hasta 1969, promovió una campaña propagandís-
tica mundial refrendada con el eslogan Spain is diferrent. (Socid Re-
search, C.B., 2015, p. 8). 

Pero, tal y como hemos señalado anteriormente, no todo era propaganda. 
Para poder publicitar y ofertar a nuestro país como un lugar apetecible, en 
el que pasar las vacaciones, debían de producirse cambios radicales en las 
infraestructuras, en las mentalidades y en los comportamientos. A través 
de las Diputaciones provinciales, se hace llegar el sentir del Ministerio a 
los municipios y comienzan las grandes obras y reformas de las infraes-
tructuras decimonónicas y obsoletas que nos rodeaban. Pero, indudable-
mente, había que cambiar las mentalidades del pueblo para que se trans-
formara en el gran embajador de España. Los españoles debían acoger a 
los venidos de otras tierras, fueran patrios o no, y ofrecerles lo mejor. Era 
obligado pasar de un sector primario, a un sector terciario, en cuestión de 
pocos años (Ministerio de Información y Turismo, 1964, p. 59).  

Y es ahí, donde encontramos la labor inconmensurable realizada por los 
medios de comunicación, especialmente por la radio. La radio, en estos 
años, era la compañera absoluta de todos los hogares y lugares de tra-
bajo. Todas las familias se arremolinaban alrededor del aparato de radio 
para estar informados, para divertirse, para aprender a desarrollar otras 
mentalidades y para saber aceptar los cambios. Podemos decir, que la 
radio supuso, en estos años, décadas de los cincuenta y sesenta, en nues-
tro país, una cátedra abierta donde el pueblo se recreaba y aprendía a 
vivir de otras maneras. La radio supuso, para estos años de mediados del 
siglo XX, lo mismo que los púlpitos para los españoles del Siglo de Oro. 
Su mensaje llegaba de forma directa, sin cortapisas, gracias a la labor 
ininterrumpida de locutores, corresponsales, publicistas. Comunicado-
res, en general, que elaboraban sus propios textos, sus propias crónicas, 
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que radiaban, casi siempre, usando el teléfono (González y Moreno Es-
pinosa, 2022). 

En el caso de la provincia de Huelva, tan olvidada en esta época, se die-
ron dos circunstancias, que unidas, obraron el milagro de la transforma-
ción. Huelva tenía y tiene ciento veinte kilómetros de playa y tenía y 
tiene emisoras de radio desde 1941 (Moreno, 1989, p. 112). Por tanto, 
cuando se empezó a fraguar el cambio turístico auspiciado desde los or-
ganismos internacionales, pasando por los nacionales, la vieja Onuba, 
tenía los dos pilares fundamentales para la evolución: unas playas vír-
genes que ofrecer y unas emisoras de radio que ayudarían a transformar 
las mentalidades de sus hijos para dedicarse al sector terciario.  

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente investigación son estudiar el alcance y el 
poder transformador que tuvo la radio en la provincia de Huelva en los 
años 60. Para ello se realizará un estudio pormenorizado del programa 
radiofónico Costa de la Luz, emitido por Radio Juventud de Huelva, en 
la temporada veraniega de 1967. Planteamos dicha investigación como 
un estudio exploratorio que nos llevará a conocer: 

‒ Los orígenes de la emisora Radio Juventud de Huelva. 
‒ La programación de dicha emisora para potenciar el cambio de 

las mentalidades. 
‒ Los mensajes contenidos en las crónicas referidas a los pueblos 

costeros de Cartaya y Lepe, redactadas y locutadas por el co-
rresponsal oficial Manuel González Oria.  

3. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación desarrollada ha sido la histórica: hemos recons-
truido y puesto en valor el programa Costa de la luz a través de las cró-
nicas radiofónicas, emitidas a lo largo del verano. La metodología ha 
sido cualitativa, basada en técnicas inductivas, que nos han proporcio-
nado los canales necesarios para hacer una prospección en profundidad 
de los textos seleccionados: las crónicas radiofónicas escritas y 
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locutadas por Manuel González Oria referidas a Lepe y Cartaya. La me-
todología empleada se ha realizado en dos etapas: 

En un primer momento nos hemos centrado en la búsqueda de la docu-
mentación de fuentes primarias. Así se consultaron los archivos: de la 
Familia González Muñoz; del Ayto. de Lepe; del Ayto. de Huelva; Aso-
ciación de la Prensa de Huelva. También se ha acudido a las hemerote-
cas de la Diputación de Huelva y de la Biblioteca Nacional. Y se ha 
pedido documentación en los archivos notariales de los Juzgados de 
Lepe, Ayamonte y Huelva. También se ha visitado el archivo Parroquial 
de la Iglesia de Sto. Domingo de Guzmán de Lepe. En cuanto a las fuen-
tes secundarias, se ha consultado la escasa bibliografía que existe sobre 
el tema y se ha usado de forma permanente las bases de datos Google 
Scholar y Dialnet, en busca de artículos específicos, sin descubrir gran-
des hallazgos. 

En un segundo momento, cuando ya contamos con el corpus textual que 
necesitábamos, procedimos al análisis de los mismos y a la descripción 
de los resultados. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación los hemos agrupado en tres ejes te-
máticos fundamentales que se corresponden con los objetivos marcados 
en nuestra investigación: 

4.1 PRIMER EJE TEMÁTICO: LOS ORÍGENES DE LA EMISORA RADIO JUVEN-

TUD DE HUELVA. 

Conviene hacer un poco de memoria histórica para encuadrar el naci-
miento, en 1965, de Radio Juventud de Huelva. ‘Radio Juventud’ era el 
nombre comercial de la Cadena Azul de Radiodifusión, CAR, fundada 
en 1954. El profesor Checa nos hace un breve resumen de los orígenes 
de esta emisora en Andalucía. 
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El 6 de diciembre de 1940 se instituye por ley el Frente de Juventudes y 
el 5 de junio del año siguiente se inaugura en Madrid Radio SEU. De ahí 
nacerá, a finales de la década, la Cadena Azul de Radiodifusión, CAR, 
una de las dos cadenas institucionales del partido único y su entorno. La 
CAR extiende oficialmente su vida de 1954 a 1974 -aunque varias de las 
emisoras que se integran en ella son anteriores en varios años-, cuando 
se fusiona con REM, para dar vida a la cadena REM-CAR que pronto, 
en 1978, pasará a denominarse Radiocadena Española, RCE. […] En 
Andalucía el número de emisoras vinculadas de una u otra forma a esta 
cadena será muy alto (Checa, 2000, p. 147). 

Contó, en Andalucía, en la década de los 60 del siglo XX, con catorce emi-
soras situadas en: en Alhama de Almería, Almería, Ayamonte, Baza, Cádiz, 
Campo de Gibraltar, Málaga, Motril, Osuna, Utrera, Villacarrillo, Villanueva 
del Arzobispo, Huelva y Morón. Eran dependientes de la Secretaría General 
del Movimiento, que nombraba a sus directores (Checa, 2000, p. 151). 

Poseían una característica única: cada emisora diseñaba su propia progra-
mación. Eran emisoras predominantemente comerciales que se financia-
ban con publicidad. Este dato es fundamental para comprender la inmensa 
labor realizada, por cada una de ellas, en favor de lo local. De ahí que se 
idearan la creación de magazines cuyos protagonistas eran los pueblos de 
las distintas comarcas. Eran los comerciantes de las localidades, junto con 
las instituciones públicas, los que sufragaban la expedición de dichos pro-
gramas. Nombraban a corresponsales acreditados que, a través de sus cró-
nicas, informaban de las noticias de las distintas localidades (Reig, 2011) 

Tan solo tenían la obligación de conectar con los informativos de Radio 
Nacional de España, los llamados “partes” a las 14.00 y 20.00 h. Para com-
pletar los horarios de emisión, la Productora de Programas de la calle Diego 
de León de Madrid, grababa seriales, teatros, conciertos, y otras actividades 
de diversa índole, siempre con un carácter general, que distribuía a las dis-
tintas emisoras a través de cintas magnetofónicas (Balsebre, 2002, p. 372). 

Eduardo Bonachero Pombo firmó una carta, fechada en Sevilla a 22 de 
noviembre de 1997, en la que describe el momento en el que se fundó la 
radio comercial onubense:   
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Quedan reflejadas muchas horas de ilusión y de trabajo, y se ofrece como 
espejo de una radio precaria de medios, pero rica en valores humanos 
[…] Se puede afirmar que en estos años onubenses de emocionado re-
cuerdo, no vivíamos de la radio, sino para la radio. Y estoy en la creencia 
de que era mayor la audiencia de los programas que la popularidad de sus 
autores. Huelva estaba en la radio y la radio en la ciudad con su amplio 
abanico de ofertas, ciertamente artesanales, fraguadas en aquella familia 
no siempre bien avenida, pero con calor de hogar (Sánchez, 1998, p. 25). 

Radio Juventud de Huelva estuvo emitiendo ininterrumpidamente desde 
1965 hasta 1974. Ernesto B. Seijas hace una descripción exacta de lo 
que supuso la radio en aquellos años: 

La radio cumplía su función. Informaba, no con la técnica periodística de hoy 
pero informaba; formaba, dentro de la tendencia ideológica del momento, y, 
sobre todo, entretenía. Existían muchos espacios dedicados al teatro radiofó-
nico, muchos programas de interpretación de personajes, y espacios muy ela-
borados, sobre música y cine. Se crearon los primeros magazines, en los que 
todo cabía, y se crearon, cómo no, los concursos: de preguntas fáciles y sin 
comprometer, los de artistas noveles, los primeros interactivos, en los que los 
oyentes comenzaban a utilizar los teléfonos para participar, y los que, con 
imaginación, se suplía la falta de medios. […] Y, como parte esencial de la 
programación se radiaban los discos dedicados, una fórmula de comunica-
ción social entroncada con los onubenses (Sánchez, 1998, p. 12). 

4.2 SEGUNDO EJE TEMÁTICO: LA PROGRAMACIÓN DE RADIO JUVENTUD 

PARA POTENCIAR EL CAMBIO DE LAS MENTALIDADES. 

FIGURA 1. Carnet que acredita a D. Manuel González Oria como corresponsal en Lepe de 
Radio Juventud de Huelva desde el 1 de noviembre de 1965. 

 
Fuente: Archivo Particular Familia González Muñoz 
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Durante nueve años, de forma continua, estuvo emitiendo Radio Juven-
tud de Huelva. Su programación, desde el principio, aglutinó el cambio 
intenso que se estaba desarrollado en la provincia. Fue, una de sus prin-
cipales tareas, el darle voz a los pueblos y a las comarcas.  

Desde que se aprobó la Orden de 26 de enero de 1965, del Ministerio de 
Información y Turismo, por la cual: 

se acuerda que se inscriba en el Registro de Denominaciones Geoturís-
ticas la denominación Costa de la Luz, correspondiente a todo el litoral 
de la provincia de Huelva y el del sector occidental de la provincia de 
Cádiz (desde Sanlúcar de Barrameda hasta Punta Tarifa) (Orden 26 de 
enero de 1965. Ministerio de Información y Turismo. España) 

Una de las prioridades de las autoridades fue la de potenciar el uso de 
esta denominación. De ahí que surgiera la idea de hacer un programa 
radiofónico que tuviera este título. Los entresijos de la creación de dicho 
programa lo tenemos gracias a que se conservan doce cartas redactadas 
por los hacedores del mismo: Carlos Hidalgo García, Director de la emi-
sora; Francisco Fernández Vizacaya, Jefe de Programas; Manuel Peral 
Banda, Jefe de relaciones públicas y Publicidad y Manuel González 
Oria, Corresponsal Oficial de Lepe y Cartaya.  

Todo comenzó a gestarse a comienzos de 1967, fecha que deducimos 
por las cartas conservadas ya que en el contenido de las mismas se hace 
alusión a unas conversaciones previas. En carta fechada a 25 de ese mes, 
Manuel Peral le pide al corresponsal de Lepe, Manuel González, su opi-
nión acerca de la puesta en marcha de dicho programa: 

Manolo, dime a la mayor urgencia si te parece bien la idea, para dar por 
confirmada la zona y enviarte las instrucciones a fin de comenzar a tra-
bajar (Manuel Peral, Carta enviada a Manuel González, fechada en 
Huelva a 25 de marzo de 1967). 

El programa Costa de la Luz, de carácter semanal, se emitiría todos los 
domingos de 12.30 a 13.30, hora de máxima audiencia. Comenzaría el 
18 de junio y finalizaría el 10 de septiembre, suponiendo un total de 
trece emisiones. Se estructuró en cuatro partes. En primer lugar, se leía 
informe semanal de las noticias acaecidas en el litoral, elaborado con las 
aportaciones llegadas de los ayuntamientos. En un segundo momento, 
se daban a conocer los avisos instituciones (Diputación, entidades 
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locales, etc.) o entrevistas a las autoridades locales, preferentemente al-
caldes. Llegaban, después, las crónicas telefónicas de los distintos co-
rresponsales de los pueblos. Por último, se pinchaban los discos dedica-
dos. Indudablemente, a lo largo de toda la hora de emisión, darían en-
tradilla a las distintas partes del programa los guiones publicitarios, que 
sufragarían el coste de este. Al respecto, contamos con una carta, fe-
chada en Huelva a 29 de junio de 1967, y firmada por Francisco Fernán-
dez Vizcaya, muy ilustrativa en la que se hace referencia al papel pri-
mordial de la publicidad para mantener viva las emisiones. La transcri-
bimos completa por lo suculento de sus entresijos: 

Querido Manolo:  

Necesito de Lepe 4/5 anuncios, pues de lo contrario estoy más perdido 
que el barco del arroz. Me han fallado hasta ahora Matalascañas, sin 
anuncios, Cartaya con tres, Isla con seis, Mazagón con 6, P. Umbría con 
7 y Ayamonte sin anuncios (por el otro programa que tú sabes estamos 
poniendo). ¡Esta es la ruina! 

Emplea, una vez más, tus habilidades publicitarias y sácale un anuncio 
hasta a tu suegro. Ya puedes cobrar solo 2.200 ptas pues quedan 11 au-
diciones, pero al anunciante no se le habla de 11 domingos, sino de tres 
meses que suena mejor. 

Si estos anuncios pueden ser ya para este domingo, mejor que mejor. 
Pero si no te es posible conseguirlos todos, no cejes y consíguemelos 
para el próximo los restantes. Un abrazo y besitos. Paco. (F. Fernández, 
Carta fechada en Huelva a �� de junio de ����) 

De esta carta sacamos muchas conclusiones. Por ejemplo, los pueblos 
que participaban en la misma: Lepe, Cartaya, Isla Cristina, Mazagón, 
Matalascañas, Punta Umbría y Ayamonte. Otra de las ideas que subya-
cen es el presupuesto establecido para que fueran viables estas emisio-
nes: más o menos, unas 66.000 ptas., para toda la temporada a razón de 
unas 5.100 ptas. por programa. Es evidente, también, que el programa 
estaba vivo y que desde que comenzaban las audiciones, tenían que estar 
trabajando para que éstas pudieran llegar a su término. Y, por último, 
como sigue siendo habitual, hoy en los medios de comunicación, es fun-
damental el trabajo en equipo. 
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También, por una suculenta carta, de Francisco Fernández Vizcaya, sa-
bemos el éxito cosechado por dichas emisiones. En carta firmada en 
Huelva a 14 de agosto de 1967, afirma a Manuel González: 

Toda marcha muy bien. Se habla mucho del programa y con satisfac-
ción. Ha encajado bien en la provincia y puedo asegurarte de que ha 
cumplido, con creces, el objetivo para el que fue creado. Los anunciantes 
pueden estar seguros de la efectividad de sus anuncios y los Municipios, 
del mayor auge de sus respectivas playas. Y no soy virtuoso: los hechos 
lo demuestran, como ocurre en Punta Umbría donde estoy más en con-
tacto y donde he podido comprobar cómo se escucha el programa. Estoy 
verdaderamente contento y te agradezco, una vez más, tu valiosísima 
colaboración. Un abrazo. Paco (F. Fernández, Carta fechada en Huelva 
a �� de agosto de ����)  

En las palabras del cronista Manuel González Oria, la esencia de este 
programa viene determinada porque:  

Siendo la Radio uno de los medios difusores que hasta la fecha se co-
noce, es digno de alabar el interés de esta emisora de dedicar las mejores 
horas de su espacio a ensalzar y dar a conocer al turismo español y ex-
tranjero unos lugares de ensueño donde se respira salud, paz, alegría y 
estimular a las autoridades todo un empeño eficaz en dotar de comodi-
dades, atracciones, facilidades, etc., los visitantes de esta costa onu-
bense, que no olvidarán nunca. (M. Gonzalez, Crónica radiofónica �� 
de junio de ����, Costa de la luz, Radio Juventud de Huelva). 
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4.3 TERCER EJE TEMÁTICO: LOS MENSAJES CONTENIDOS EN LAS CRÓNICAS 

EMITIDAS, REFERIDAS A LOS PUEBLOS DE LEPE Y CARTAYA Y A SUS PLA-

YAS (REDACTADAS Y LOCUTADAS POR EL CORRESPONSAL MANUEL GON-

ZÁLEZ ORIA) 

FIGURA 2. Imagen de los aparcamientos públicos habilitados por el Ayuntamiento de Lepe 
en la Playa de La Antilla en el año 1967. Como se puede apreciar estaban ubicados casi 
en primera línea de playa, en la conocida como bajamar. Uno de los grandes acicates para 
el incremento del turismo familiar en la zona fue la difusión del automóvil particular y la 
aparición de servicios de autobuses privados que ofertaban días completos de playa a las 
familias de pueblos y ciudades del interior. Constancia de este hecho lo podemos contem-
plar en esta foto. 

 
Fuente: Foto Manuel González Oria. Archivo Particular Familia González Muñoz. 

El cronista González Oria tiene claro, en este año Internacional del Tu-
rismo, decretado por la ONU, que la única forma de ver crecer a la tierra 
que lo vio nacer, su querida provincia de Huelva, es mostrándole al 
mundo sus excelencias. Pero es fundamental que se ponga en valor a 
través del conocimiento: 

Hemos llegado a vivir una época en que el bien paño en el arca no se 
vende: hay que airearlo, darlo a conocer, recomendarlo, etc. y este es el 
motivo de que otras zonas veraniegas de España, que no reúnen las con-
diciones hermosas y paradisiacas de nuestra costa hayan prosperado y 
sean hoy emporios de riquezas para sus vecinos y por ende fuente de 
ingresos apreciable de dividas para el Estado Español, y orgullo para 
todos los españoles. Nosotros, no hay que dudarlo, hemos dormido en 
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los laureles y no nos hemos ocupado de lanzar a los cuatro vientos para 
conocimiento de propios y extraños, las realidades que la Naturaleza nos 
ha donado y no tiene parangón con otros lugares que han prosperado, 
solo porque se ha sabido hacer una propaganda eficaz y costosa que a la 
postre ha dado resultados maravillosos, compensando con altísimo por-
centaje los sacrificios hechos (M. González, Crónica radiofónica �� de 
junio de ����, Costa de la luz, Radio Juventud de Huelva). 

Contamos con un total de veintiséis crónicas, correspondientes a toda la 
temporada del programa estival Costa de la Luz, dedicadas a los muni-
cipios de Lepe y Cartaya, haciendo verdadero hincapié en lo referido a 
sus playas. Pasamos a describir sus contenidos por fechas de emisión. 
En las crónicas de 18/06/1967. Hace una descripción objetiva y poética 
de la playa de La Antilla. Comentario exhaustivo de las mejoras urba-
nísticas, de infraestructura, que se han realizado durante todo el año para 
inaugurarlas en verano. Hace una descripción objetiva y poética de Car-
taya pueblo. Enumeración de las playas pertenecientes a dicha localidad: 
El Rompido y El caño de la Culata. 

En las crónicas de 25/06/1967: Se habla del clima de La Antilla, con 
fuertes aguaceros; de la inauguración de bares, supermercados cafete-
rías. Y de la autorización, por parte del Ayto., de kioscos expendedores 
de bebidas y de la ampliación del aparcamiento, el mayor de todas las 
playas de Huelva. Con respecto a Cartaya, se comenta la concesión del 
Banco de Crédito Local de España de un crédito de cuatro millones de 
pesetas para mejorar las infraestructuras. Discurso sobre las posibilida-
des económicas que ofrecen estos créditos para que la riqueza se quede 
entre los hombres y las empresas de Cartaya frente a los posibles espe-
culadores llegados de fuera. 

En las crónicas de 02/07/1967: Hace una descripción de las prestaciones 
de la playa de La Antilla. Se refiere la entrega de nuevas viviendas por 
parte de constructores. Alquileres de viviendas de todo tipo para fami-
lias. Detalla, exhaustivamente, los servicios de limpieza y restauración 
que se ofrecen a los visitantes. Pone en valor los servicios sanitarios que 
atendieron a niños intoxicados por ingerir alimentos en mal estado que 
traían de sus casas. Es muy importante que los servicios sanitarios ac-
tuaran con rapidez y eficacia porque esto da seguridad a los veraneantes 
que vienen de fuera. Con respecto a Cartaya, nos resulta una crónica muy 
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interesante porque sigue ahondando en el tema de las condiciones geográ-
ficas que presenta una zona virgen que puede ser explotada turísticamente. 

En las crónicas de 09/07/1967: Realiza una dura crítica al periódico ABC 
por una publicación extraordinaria dedicada a las playas del Sur en 
donde La Antilla sale muy en desventaja porque no se habla bien de ella. 
Se alude a unos versos dedicados, por Góngora, al Marquesado de Aya-
monte, con la publicación de una foto editada en malas condiciones. En 
la página de humor se señala al lepero como un personaje “andrajoso y 
timorato” que reparte marisco con una canasta. No da idea de moderni-
dad y progreso sino de retraso. No podemos olvidar que Manuel Gonzá-
lez, el firmante de la crítica, era el corresponsal de ABC oficial. No tiene 
miedo a hablar. Se queja, de forma pública, de su propio periódico por 
no darle el valor que tiene a la playa de La Antilla. Y, lo hace aún peli-
grando su trabajo. También expresa el malestar de Cartaya por cómo se 
le ha tratado en la citada publicación. 

En las crónicas de 16/07/1967: Comenta que es un día grande en la playa 
de la Antilla por la asistencia masiva de familias llegadas de todos los 
rincones de la provincia y de Sevilla. Así como de leperos que iban a 
pasar el día y a degustar, en grupos de amigos, las célebres sandías de 
las huertas de la Vera y otras fincas de frutales que rodeaban la playa. 
También se hace eco de las fiestas celebradas por los marineros de la 
Barriada de Pescadores en honor de la Virgen del Carmen. 

Hace una crónica muy potente referida a Cartaya porque anuncia que, 
en las Cortes españolas, se está estudiando un proyecto de liberación de 
400 hectáreas de terreno para que sean urbanizadas, a repartir entre los 
municipios de Cartaya y Punta Umbría, una vez que ésta se había segre-
gado en 1963. Arremete, de nuevo, contra los constructores que no 
apuestan por urbanizar todas las zonas costeras que van desde Cartaya 
hasta Punta Umbría. 

En las crónicas de 23/07/1967: Explica la afluencia masiva de turistas a 
La Antilla por las calores. Denuncia el mal estado en que se encuentra 
la carretera Lepe-La Antilla y propone que se arregle para tener mejores 
condiciones de seguridad. Reseña las actividades festivas veraniegas 
que están programadas para el verano: actuaciones diversas, 



‒   ‒ 

exposiciones, concursos de mises, torneos de pesca, etc. Termina con un 
recuerdo cariñoso hacia la familia de un joven de Lepe que falleció en 
un accidente acaecido en Cartaya. 

Realiza una descripción del litoral que va desde Cartaya hasta Punta Um-
bría. Vuelve a hacer hincapié en las posibilidades turísticas de esta zona. 

En las crónicas de 30/07/1967: Menciona, en cuanto a La Antilla, dos 
cuestiones: la primera la cantidad de extranjeros que la visitan y describe 
lo satisfechos que están por su opción. En la segunda presenta una crítica 
sobre el mal servicio telefónico que se presta a los veraneantes. Vuelve a 
incidir en la gran cantidad de terreno, que tanto Punta Umbría como Car-
taya, han puesto en venta para construir nuevas urbanizaciones costeras. 

En las crónicas de 06/08/1967: Cita las bondades de la playa de La Antilla. 
Cuenta, entre otras virtudes, con doce kilómetros de litoral lo que impide 
que las personas, que están en la playa, se sientan apelmazadas. Habla de 
un fenómeno típico de la época: los domingueros. Familias que se despla-
zaban en sus utilitarios para pasar un día de playa o visitando a algunos 
familiares que pasaban las vacaciones estivales en dicho lugar. Se hace 
eco de las fiestas patronales de la Bella y de cómo el pueblo se está enga-
lanando para celebrar las mismas. Vuelve a describir, con todo lujo de 
detalles, el maravilloso litoral de las playas de Cartaya, aún sin explotar. 

En las crónicas de 13/08/1967: Se dedica a describir la programación de 
las fiestas patronales de Lepe y las actuaciones de artistas de primer ni-
vel que acudirán a la famosa Cafetería Castilla: Lolita Sevilla; Miki y 
los Tonys; los Biter de Cádiz. También hace referencia al servicio que 
telégrafos ha instaurado en la playa. Se queja del servicio telefónico. 

Incide en los parajes maravillosos de pinares que circundan el litoral, desde 
Cartaya hasta Punta Umbría y pide precaución para que no se provoquen 
incendios ya que las familias quedan para comer y hacen barbacoas. 

En las crónicas de 20/08/1967: Hace un resumen de lo acontecido en las fies-
tas patronales de Lepe. Recoge, que la puja de la vara de la Virgen Bella, pa-
trona de Lepe, ha sido adjudicada al rematante del año anterior, sin decir quién 
es, por valor de 33.000 ptas. Anuncia: la celebración del concurso de Miss 
Antilla; la exposición de la pintora madrileña con ascendencia lepera 
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Alejandrina García. También narra los pareceres de un turista, proveniente de 
Las Palmas de Gran Canaria, don Lorenzo Sola Marín, director de una sucur-
sal bancaria. Un señor que vive en Canarias, el destino más apreciado del tu-
rismo español, que alaba las playas de Huelva, en concreto de La Antilla. 

Incide en las buenas carreteras que unen Cartaya con Punta Umbría. 
Añade que hay servicio de teléfono y afirma que es una zona en expan-
sión en la que pueden, perfectamente, ir a comprar viviendas. 

En las crónicas de 27/08/1967: Incide en que se está acabando el verano, 
pero no así la estancia en La Antilla, que es posible también en invierno 
por el microclima que se establece en esta zona durante todo el año. Re-
seña que se está realizando una campaña publicitaria en el extranjero 
proclamando precisamente esto: el hecho de que se acabe el verano no 
es índice para que se acabe el disfrutar de estos lugares paradisiacos. 
Describe la actuación de Carlos Acuña, en la Pista Miramar de La Anti-
lla. Y difunde que, dado el gran éxito de exposición de pintura, se pro-
pondrán otras muchas para años venideros. 

Comenta que se celebrará la IV Feria agrícola de Cartaya del 30 de sep-
tiembre al 4 de octubre. Describe los actos a desarrollar dentro de la misma. 

En las crónicas de 03/09/1967: Comienza a hacer hincapié en que la 
marcha de turismo familiar no es óbice para que se cierren los hoteles 
en invierno. Vuelve a incidir en la campaña publicitaria que se está ha-
ciendo en el extranjero para atraer nuevos turistas. Alberto Cortés cierra 
las actuaciones en La Antilla. En Lepe hay una nueva directiva del San 
Roque, capitaneada por el enfermero José Luis García Molins. El al-
calde, César Barrios Balboa, es elegido como representante de la zona 
en unas Jornadas sobre “Problemas políticos de la vida Local” que se 
celebrará en Peñíscola del 3 al 17 de septiembre. 

Habla, de nuevo, de las playas vírgenes de Cartaya y de que es tiempo 
de empezar a construir de cara al año que viene. 
En las crónicas de 10/09/1967: Tanto para Lepe como para Cartaya, hace 
una crónica de cierre, resumen de la temporada. Con respecto a La An-
tilla, resalta los proyectos puestos en marcha por entidades privadas y el 
Ayto. para el año que viene de 1968. Y con referencia a Cartaya, 



‒   ‒ 

agradece a su corporación municipal el haber querido acudir a la persona 
del cronista para potenciar el turismo en la zona. 

FIGURA 3. Tres elementos indispensables para el cambio radical de la costa occidental de 
Huelva en los años 60: unas playas magníficas; unos cronistas excepcionales y la radio 
como vehículo de poder que catapultó para la historia los momentos vividos y las transfor-
maciones realizadas tanto desde cotas urbanísticas hasta el cambio de mentalidades. 

 
Fuente: Foto ISGOMU. Archivo Isabel Mª González Muñoz. 

5. CONCLUSIONES  

Tras comprobar los datos obtenidos en nuestros resultados, esbozamos 
una serie de argumentos que dan respuestas a los objetivos que nos pro-
pusimos analizar al comienzo de esta investigación. 

Es evidente que la creación en 1965 de la emisora de Radio Juventud de 
Huelva supuso un antes y un después en la voz que alcanzaron los pue-
blos de su provincia para darse a conocer. Pueblos que vivían en el más 
absoluto de los ostracismos comprobaron que hacerse visibles, a través 
de las ondas, era la mejor de las experiencias. 

Fue un auténtico éxito, tanto comercial como promocional, el dedicar 
horas de emisión a los pueblos de la costa. Y también fue un éxito el 
originar entre los oyentes el concepto de ‘Costa de la Luz’ como modelo 
de identidad y de producto turístico. No podemos olvidar que esta deno-
minación fue creada, oficialmente, por decreto. Ese mensaje de unidad, 
de un todo que se catapulta para venderse, fue uno de los mejores pro-
yectos propagandísticos de la costa de Huelva. De ahí el poder incon-
mensurable de la radio para cambiar las mentalidades. 

Por último, no es menos desdeñable, la labor realizada por los corres-
ponsales de las distintas zonas porque con sus crónicas, con sus palabras, 
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cercanas, llenas de verdad, pues hablaban desde un corazón latiendo de 
amor por las tierras que los vieron nacer, consiguieron remover las con-
ciencias para abrirse a nuevos mercados. El turismo no es considerado 
ya como una prebenda de las familias adineradas, sino que se considera 
una industria que es capaz de generar empleo y riquezas en las pobla-
ciones donde se desarrolla. Nos gustaría, desde estas líneas, rendir un 
sentido homenaje a tantos comunicadores que fueron artífices abrir nue-
vos caminos y cuyos nombres se han perdido tras el eco de las ondas. 

Todas estas circunstancias confluyen con la misma idea generada y ex-
tendida por la ONU con respecto al turismo. Por tanto, comprobamos 
que la radio, una vez más, supuso un acicate importantísimo para hacer 
digerir a los oyentes los nuevos mensajes dados desde las instancias in-
ternacionales, nacionales, provinciales y locales. El tren del turismo pa-
saba por Huelva y tenían que aferrarse a él. Todo un logro del que aún 
se ha estudiado poco y que, con investigaciones como la nuestra, debe-
mos sacar a la luz.  
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CAPÍTULO 48 

EL LENGUAJE CARTOGRÁFICO DESDE  
LA ÓPTICA DE LA DESINFORMACIÓN 

LÍA FERNÁNDEZ SANGRADOR 
Universidad de Salamanca 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El concepto de desinformación alude, según recoge Rivas, a la “infor-
mación suministrada con intención de engaño, manipulación”, o que es 
“parcial, errónea u oculta aspectos importantes” (1995, p. 76). La Real 
Academia Española (2021) considera, además, que se hace “al servicio 
de ciertos fines”. 

La desinformación constituye, en la actualidad, uno de los centros de 
debate en el mundo de la comunicación (Badillo, 2019). Acompañada 
de términos como fake news y posverdad, es protagonista de discursos 
recurrentes y de una creciente preocupación motivada, entre otras cues-
tiones, por la mayor vulnerabilidad a la mentira debida, sobre todo, a las 
coyunturas derivadas tanto de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación como de los nuevos entornos (virtuales) de difusión. 

Los medios, los softwares y las técnicas cada vez más sofisticadas para 
la manipulación no sólo de noticias o información, sino también de imá-
genes (fotografías cotidianas o incluso imágenes de satélite), mapas (por 
extensión del significado) o vídeos, unido a la influencia de las redes 
sociales como vehículo de transmisión, ha dado lugar a nuevos matices 
en la esfera de las mentiras y del suministro de cuestiones falsas para 
influir en el receptor. 

En las últimas décadas se ha constatado un aumento del interés por el 
tema y se ha convertido en una preocupación frecuente. Desde el ámbito 
de la comunicación (en el plano ético) y del periodismo tratan de evitar 
caer en ella y no contribuir a la difusión de las denominadas noticias 
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falsas que tanto bombardean la sociedad actual. En el contexto acadé-
mico se han multiplicado las investigaciones que ponen el foco en el 
análisis de esta problemática (Rodríguez, 2019) y ha sido abordada 
desde distintas disciplinas y con diferentes tendencias (Blanco-Herrero, 
Amores y Sánchez-Holgado, 2021; García-Marín y Salvat-Martinrey, 
2022; Pari, García-Peñalvo, y Pérez, 2022). 

La desinformación está especialmente ligada a la comunicación, y para 
comunicarnos necesitamos un lenguaje. El geógrafo francés Pierre 
George (1979, pp. 10-11) explicaba que “la cartografía es el lenguaje de 
los geógrafos”, aspecto también defendido por Harley (2005). Teniendo 
en cuenta este nexo, se puede comprobar que esta práctica o fenómeno 
(aunque su designación con esta denominación sea relativamente re-
ciente) ha estado vigente a lo largo de los siglos en el mundo de la car-
tografía (que, en esencia, comunica un mensaje ligado al territorio). De 
hecho, según Schlögel, las “falsificaciones o desinformación cartográ-
fica fueron siempre un medio esencial de lucha” (2007, p. 118). 

Los mapas tienen una naturaleza compleja que les diferencia del resto 
de documentos gráficos, a lo que se une una cualidad polisémica que les 
confiere gran originalidad y valor. Constituyen un medio de expresión 
esencial en el ámbito de la geografía. Son una simplificación del espacio 
geográfico y por ello han sido empleados como recurso de comunicación 
de la información territorial desde hace siglos, y a pesar de su utilidad 
(en general), su intencionalidad no siempre ha sido transparente. En mu-
chos casos ha sido opaca, y esta “desinformación” se ha materializado 
en la ocultación de elementos o espacios; en otros se ha suministrado 
información parcial o sesgada (con fines disuasorios); otros han conte-
nido un mensaje interesado (convirtiéndose en un vehículo de propa-
ganda y persuasión); en otros se han utilizado sus elementos básicos 
(como la proyección o los sistemas de representación) para crear imáge-
nes dirigidas del mundo e infundir concepciones determinadas obede-
ciendo a unos intereses en la lucha por el dominio y los anhelos de po-
sesión; en época reciente, con la masificación de los mapas en entornos 
virtuales, se han difundido mentiras a través de los mismos para influir 
en distintos procesos (sobre todo ligados a la política). 
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La presente investigación aborda y desgrana estas cuestiones. Se articula en 
torno al concepto de desinformación y los componentes de su definición, 
pero analizados desde una óptica cartográfica, desde la esfera de los mapas. 

2. OBJETIVOS

El lenguaje cartográfico, como medio de comunicación, es susceptible 
de ser empleado en prácticas desinformativas. La versatilidad y el poder 
efectivo de los mapas para transmitir la información (a la que por su 
naturaleza territorial se ha asociado un valor estratégico) les ha llevado, 
en ocasiones, a ser utilizados en aplicaciones poco éticas, subyaciendo 
bajo los mismos intenciones opacas, disuasorias y/o de manipulación 
(tanto del contenido como del lector, o ambas a la vez). Por ello, el ob-
jetivo general es realizar una aproximación al escenario de la desinfor-
mación en la esfera de los documentos cartográficos –y de otros, como 
las fotografías aéreas, también de naturaleza geográfica– con la finali-
dad de explorar y mostrar las diferentes prácticas en las que se ha mate-
rializado. Además, de forma más específica se pretende: 

‒ exponer las circunstancias y contextos que están debajo de 
cada una de las vertientes “desinformativas” 

‒ analizar las implicaciones que conlleva  

‒ alertar sobre las nuevas tendencias (derivadas de la masifica-
ción de los mapas en entornos virtuales) 

Atendiendo al concepto de desinformación y a las distintas cuestiones 
englobadas en su definición, proponemos un recorrido desgranando esos 
contenidos desde un punto de vista cartográfico.  

3. METODOLOGÍA

La investigación se apoya en una revisión de la literatura académica (ver 
Figura 1). La consulta bibliográfica ha abarcado tanto artículos recientes 
publicados en revistas científicas de prestigio como referencias clásicas 
recogidas en libros o capítulos de libro. Se han sumado también algunas 
contribuciones a congresos. La búsqueda se ha realizado en diferentes 
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portales científicos, bases de datos académicas y repositorios institucio-
nales. Además, se ha extendido a la hemeroteca de la Biblioteca Nacio-
nal de España (a través de la Biblioteca Digital Hispánica).  

Tras la revisión bibliográfica se ha podido constatar que, aunque las re-
ferencias (estudios) sobre la desinformación en geografía no son tan 
abundantes como en otros campos del conocimiento (vinculados a la co-
municación, al periodismo, al derecho, a la sociología, etc.), lo cierto es 
que es un tema que ha suscitado interés y ha sido abordado desde hace 
algunas décadas (con menor intensidad que en otras disciplinas) y en el 
momento actual está adquiriendo un nuevo impulso. 

De forma complementaria se ha examinado cartografía de diferente na-
turaleza y otras fuentes de datos geográficos con la finalidad de apoyar 
y comprobar algunas de las cuestiones teóricas. La documentación re-
pasada ha sido diversa. Se han consultado mapas históricos y mapas to-
pográficos (concretamente varias hojas del Mapa Topográfico Nacional 
a escala 1:25.000 y 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional editadas 
en distintas fechas). Además, se han visualizado con detenimiento algu-
nos de los fotogramas tomados en los diferentes vuelos fotogramétricos 
realizados en España. 

Para la lectura de la cartografía histórica se ha recurrido, en determina-
dos casos, a los libros de estudio (monográficos) confeccionados por 
expertos que se han publicado acompañando a las obras facsímiles. 

El acceso a los mapas históricos se ha llevado a cabo a través de los 
fondos digitalizados de las bibliotecas de prestigio que atesoran los 
ejemplares originales. En este caso se han consultado algunos de los ma-
pas de la Bibliothèque nationale de France (por medio de Gallica, su 
biblioteca digital, que facilita un acceso gratuito a los archivos vía Inter-
net) y varios ejemplos de la colección de “cartografía persuasiva” perte-
neciente a la Division of Rare and Manuscript Collections de la Cornell 
University Library. Asimismo, se ha obtenido documentación adicional, 
tanto sobre cartografía antigua (anterior al año 1900) como moderna, 
mediante el catálogo de la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional. 
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FIGURA 1. ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA SEGUIDA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la revisión de las hojas del Mapa Topográfico Nacional (tanto de la 
serie 1:25.000 como 1:50.000) se ha acudido al Centro de Descargas del 
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 

Gracias a la Fototeca Digital del Centro Nacional de Información Geo-
gráfica se han podido visualizar y comparar fotografías aéreas de distin-
tos enclaves (con vinculación militar o estratégica como bases aéreas, el 
polvorín de Salamanca o la fábrica de armas de Palencia), pertenecientes 
a los siguientes vuelos fotogramétricos que cubren España: Vuelo Ame-
ricano Serie B (1956-1957), Vuelo Interministerial (1973-1986) y Vuelo 
Nacional (1980-1986). Las conclusiones extraídas han servido para sus-
tentar, apoyar y ejemplificar el subapartado correspondiente a “la esfera 
militar y la omisión de información en la cartografía”. 

Toda esta fase de recopilación y análisis ha permitido conocer el estado 
de la cuestión, orientar la investigación y contextualizarla. De esta forma 
se han establecido las bases teóricas que han hecho posible el desarrollo 
del estudio. 

Tras la síntesis y la interpretación de la información obtenida se proce-
dió a la extracción de las principales conclusiones y reflexiones. Final-
mente se llevó a cabo la redacción final recogiendo todas las cuestiones. 

4. RESULTADOS 

4.1. SOBRE CARTOGRAFÍA HISTÓRICA Y “CONTRAINFORMACIÓN” 

A lo largo de la historia, las luchas por el dominio de los lugares han 
sido constantes. En determinadas épocas donde la pugna por el territorio 
era crucial los mapas constituían un elemento esencial; pero si caían en 
manos del enemigo se convertían en un peligro y en una amenaza po-
tencial. Por este motivo, estuvo presente cierta intención disuasoria en 
la confección de algunos mapas; no se cartografiaba toda la información 
de la que se disponía o se reflejaba de forma parcial (o incluso “modifi-
cada”) para ocultar aquellas cuestiones de mayor interés “estratégico” o 
que se consideraban más comprometedoras.  

El conocido como Atlas Miller –un conjunto de mapas manuscritos he-
chos a principios del siglo XVI (hacia 1519, según han datado algunos 
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expertos64)– constituye un ejemplo representativo de este hecho. Se trata 
de una de las obras más relevantes de la cartografía portuguesa de la Era 
de los Descubrimientos geográficos. Se realizó por encargo del rey Ma-
nuel I de Portugal y en su elaboración participaron el cosmógrafo y car-
tógrafo Lopo Homem, los cartógrafos Pedro Reinel y Jorge Reinel y 
Antonio de Holanda, miniaturista a quien se han atribuido las ilumina-
ciones. Actualmente el original se conserva en la Bibliothèque nationale 
de France (signatura Ge D 26179 Rés). 

Varios son los misterios que envuelven a este atlas. Algunos de ellos 
están relacionados con su planisferio, que ha sido calificado de “falso”, 
pues mostraba una imagen del mundo combinando una concepción ba-
sada en la de la Antigüedad (con algunas modificaciones) con los des-
cubrimientos recientes (Pinheiro, 2006b).  

La representación de las tierras continentales rodeando a los mares en 
todas las direcciones (quedando estos en la parte central, como un estan-
que) invitaba a pensar que la navegación de occidente a oriente no era 
posible viajando hacia el oeste (Pinheiro, 2006a). Esta perspectiva que 
contrariaba la idea de circunnavegabilidad65 favorecía a Portugal, ya que 
así evitaba que España llegase a las islas de las especias (Ibid.). Por este 
motivo, Pinheiro explica que 

 “el Atlas Miller es un instrumento de contrainformación geográfica y 
geopolítica. […] “Es una falsificación geopolítica, en la que se mani-
fiesta la estrategia portuguesa enfrentada, en 1519, a la estrategia caste-
llana” (2006b). 

En definitiva, se trata de una obra verdadera pero que muestra una ima-
gen en cierta manera falseada (respondiendo a unos intereses). De al-
guna forma este ejemplo ilustra la antesala de lo que hoy en día se cali-
ficaría como “desinformación”, ya que suministra una información par-
cial con una intención disuasoria.  

 
64 Véase: Pinheiro Marques, A. (2002). La cartografía portuguesa en la época de los descubri-
mientos. En D. Homem, A. Pinheiro Marques y L. Kildushevskaya, Atlas universal (pp. 11-213). 
M. Moleiro Editor. 
65 En aquel momento Fernando de Magallanes planeaba su expedición, culminada en 1522 
por Juan Sebastián Elcano. Pasó a la historia por ser la primera vuelta al mundo. 
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4.2. MAPAS, PERSUASIÓN Y PROPAGANDA 

Los mapas son una simplificación del espacio geográfico y han sido em-
pleados como recurso de comunicación de la información territorial (o 
de otra naturaleza, pero con un componente espacial) desde hace siglos. 
Lo cierto es que también se han utilizado como herramienta de poder al 
servicio de determinadas élites y ciertos fines. De hecho, esta faceta o 
vertiente es la que ha dado título a numerosos ensayos. Por ejemplo, 
Harley (1988) abordaba la función del mapa como imagen de poder en 
el capítulo titulado Maps, Knowledge and Power; Wood (1992) expli-
caba cómo los mapas han sido instrumentos de persuasión y poder en 
The Power of maps; Klinghoffer (2006) exponía en su obra The Power 
of Projections: How Maps Reflect Global Politics and History el poder 
de las proyecciones para inducir visiones del mundo reflejando cuestio-
nes políticas, históricas y culturales. Estas son sólo algunas de las obras 
representativas acerca de esta amplia temática. 

Debe tenerse presente que, en momentos de conflicto y de guerra, espe-
cialmente a partir la segunda mitad del siglo XIX, se difundieron mapas 
propagandísticos con el objetivo de persuadir e influir sobre la ciudada-
nía; el mensaje (político) dejó en segundo plano al conocimiento geo-
gráfico. Este tipo de cartografía alcanzó un gran apogeo durante la Se-
gunda Guerra Mundial (Clark, 2006).  

Brown señala que  

“desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el uso de ma-
pas como herramientas persuasivas alcanzó nuevos niveles de sofistica-
ción; […] [y] la cartografía se volvió menos importante que el mensaje 
que se comunicaba” (2019, p. 138). 

De hecho, se considera que forman parte de la cartografía persuasiva66 
los “maps intended primarily to influence opinions or beliefs—to send 
a message—rather than to communicate geographical information” [ma-
pas destinados principalmente a influir opiniones o creencias—para en-
viar un mensaje—en lugar de comunicar información geográfica] 

 
66 Véase: Tyner, J. A. (2015). Persuasive Cartography. In M. Monmonier (Ed.), Cartography in 
the Twentieth Century (pp. 1087-1095), The History of Cartography, vol. 6 [HoC 6]. University 
of Chicago Press. 
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(Mode, 2017, p. 8). Algunos de ellos fueron directos, otros adoptaron 
formas más sutiles, otros difundieron propaganda bélica en tono satírico, 
etc. Para cumplir su misión se manipulaban distintos elementos (Tyner, 
1982). 

Es evidente, por tanto, que persuasión y propaganda han estado estre-
chamente ligadas. En este sentido, según Badillo  

“el término propaganda se define por la voluntad finalista de influir en 
el público, por un fin (ideológico, político) superior que justifica utilizar 
información –sin importar si es verdadera, completamente falsa o par-
cialmente modificada– para persuadir” (2019, p.5). 

De esta forma, los mapas propagandísticos, al mostrar una información 
selectiva para inducir un mensaje interesado, ponen de manifiesto la ne-
cesidad de leer la cartografía con cautela y prudencia, intentando man-
tener una mirada crítica para no ser dominados (moralmente).  

A título ilustrativo cabe mencionar que la Cornell University Library 
atesora una colección sobre “cartografía persuasiva” de más de 800 ma-
pas67 (accesibles a través de la biblioteca digital) que fue donada por el 
abogado P.J. Mode. Entre toda la compilación, se puede destacar a modo 
de ejemplo el mapa de Fred W. Rose, Serio-Comic War Map For The 
Year ���� (signatura 2272.01), que representaba a Rusia como un pulpo 
reflejando su dominio y amenaza invasora (en el marco de la guerra 
ruso-turca); o el mapa titulado What Germany Wants - Her Claims As 
Set Forth by Leaders of German Thought (signatura 1199.01), publicado 
por el Stanford’s Geographical Establishment hacia 1917 (dentro del 
contexto de los mapas de propaganda de la Primera Guerra Mundial), 
que simbolizaba –en color rojo– las ambiciones de Alemania acompa-
ñadas de 36 declaraciones de intelectuales. 

  

 
67 El repertorio ofrece una idea de la tanto de la proliferación como de su utilización. 
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4.3. LA ESFERA MILITAR Y LA OMISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CARTO-

GRAFÍA 

Los mapas han tenido una funcionalidad esencial en el ámbito militar. 
En esta esfera ha sido frecuente su consideración como documentos re-
servados, de la misma forma que lo han sido las cuestiones relacionadas 
con la defensa. No debe olvidarse que en este y otros círculos, a lo largo 
de la historia, determinadas cartografías han tenido un carácter secreto. 
La precisión ha marcado una de las necesidades prioritarias; se ha bus-
cado la máxima “exactitud” y actualización de la cartografía, ya que el 
conocimiento de cada detalle del territorio es crucial y puede marcar 
grandes diferencias a la hora de actuar. A la vez, esto constituye una 
información sensible que puede convertirse en una amenaza si cae en 
manos del enemigo. Al mismo tiempo, a la búsqueda de la precisión ha 
ido unido un celo por proteger, ocultar y limitar el acceso, como es ló-
gico. Para ello se ha recurrido a diferentes soluciones. 

Un escenario con una relación directa con la desinformación es el que 
tuvo lugar durante la Guerra Fría. Obedeciendo a unas circunstancias 
bélicas donde la cartografía militar precisa era un secreto de estado, du-
rante este periodo se confeccionaron mapas y planos imprecisos, incom-
pletos y falsos que omitían calles y edificios en las ciudades (Schlögel, 
2007, p. 118) y distorsionaban el trazado de las vías de comunicación y 
los elementos naturales (Núñez, 2012). 

Por otra parte, en el caso de España, hubo una época donde las instala-
ciones militares y otro tipo de infraestructuras relacionadas no se carto-
grafiaron en las ediciones del Mapa Topográfico Nacional (especial-
mente en la década de 1970) por considerarse información restringida y 
reservada. Rodolfo Núñez de las Cuevas, exdirector general del IGN, 
explica que: 
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“los mapas topográficos nacionales 1:50.000 y 1:25.000 del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) ocultaron información considerada como 
objetivos militares durante muchos años. […] En este caso una imposi-
ción militar obligaba a un organismo cartográfico a manipular la infor-
mación en una publicación de alcance nacional68” (Núñez, 2012, p. 593). 

Hoy en día todavía puede comprobarse consultando algunas de las hojas 
(de la edición impresa escaneada) disponibles en el Centro de Descargas 
del Centro Nacional de Información Geográfica. Por ejemplo, la Base 
Aérea de Morón de la Frontera, cuya construcción se inició en 1940, no 
aparece en las hojas número 1003 (Utrera) y 1020 (El Coronil) del Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50), publicadas por el 
Instituto Geográfico y Catastral en 1970 y 1971 respectivamente. Sin 
embargo, en las mismas hojas relativas a la serie digital editadas en el 
año 2003 por el Instituto Geográfico Nacional, la Base Aérea está car-
tografiada y va acompañada del correspondiente topónimo.  

En otros documentos afines, como las fotografías aéreas que se tomaron 
en España, se optó por recortar y/o modificar las áreas comprometidas69. 
Esta medida se llevó a cabo en algunos fotogramas del Vuelo Intermi-
nisterial (realizado entre 1973 y 1986) y del Vuelo Nacional (llevado a 
cabo entre 1980 y 1986). Se puede citar, a título ilustrativo, el vacío que 
presentan los fotogramas correspondientes al Vuelo Interministerial en 
las zonas ocupadas por la Base Aérea de Morón de la Frontera (elimi-
nada de la imagen), la Base Aérea de Torrejón, el polvorín de Tejares 
(en Salamanca) o la fábrica de Armas en Palencia, entre otros. Algunas 
de estas partes seccionadas se repitieron en las fotografías del Vuelo Na-
cional, como por ejemplo, de nuevo, en la Base Aérea de Morón de la 
Frontera, en la Base Aérea de Zaragoza o en la Base Naval de Rota. 
Sobre la ubicación de otras, como la Base de Torrejón, se acopló otra 
imagen del territorio para ocultar la verdadera infraestructura. 

Hay que tener presente, no obstante, que esta práctica obedecía a una 
cuestión de seguridad nacional y protección de información sensible. La 

 
68 El autor incluye esta práctica dentro de la “manipulación y desinformación cartográfica” (v. 
Núñez, 2012, pp. 592-593). 
69 En este sentido Quirós (2011, p. 126) recuerda que “las primeras fotografías aéreas siempre 
tuvieron objetivos militares”. En contextos de guerra se utilizaban para descubrir objetivos mili-
tares (Ibid.). 
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intencionalidad no era negativa. El objetivo era mantener ocultas las ins-
talaciones militares y otras zonas comprometidas. 

Hoy en día también se continúan pixelando y censurando algunas áreas 
en las imágenes satelitales que ofrece Google Maps (Gallego, 2018), 
aunque lo cierto es que la preocupación por ocultar lugares ha dismi-
nuido ya que se considera que lo verdaderamente importante no es visi-
ble, sino que se encuentra bajo tierra. 

4.4. LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL MAPA COMO FUENTE DE DISTORSIÓN 

Los distintos elementos básicos del mapa también son susceptibles de 
ser empleados como fuente de distorsión y como mecanismo para indu-
cir determinadas visiones.  

Monmonier (1991, p. 1) advierte que “not only is it easy to lie with maps, 
it's essential” [no sólo es fácil mentir con los mapas, sino que es esencial], 
refiriéndose al hecho de que representar fielmente la superficie terrestre 
que está en tres dimensiones sobre un plano en dos dimensiones no es 
posible sin introducir algún tipo de distorsión o deformación70. Esta ver-
tiente puede ser empleada como arma arrojadiza. De hecho, para Núñez 
(2012, p.593) una forma de desinformación cartográfica y de “manipula-
ción más científica es la utilización de proyecciones no adecuadas al tema 
a representar”. Es decir, una selección intencionada de una proyección 
que no se ajuste al fenómeno reflejado constituye otra manera de crear 
falsas ideas o impresiones (relacionadas con el tamaño/superficie de los 
territorios o sus formas/contornos) en el lector del mapa. 

Resulta evidente, por tanto, que, como señala Murphy (2020, p. 120), 
“los mapas pueden utilizarse tanto para transmitir información como 
para distorsionarla”. Esta distorsión se puede llevar a cabo no sólo por 
medio de la proyección elegida, sino a través de los datos o la informa-
ción representada. Es posible crear interpretaciones falseadas o engaño-
sas si se aplican de forma incorrecta las técnicas de representación 

 
70 Conviene recordar que existen distintas proyecciones cartográficas que se pueden clasificar 
en función de la cualidad que conserven (ángulos, superficies o distancias) y/o de la figura 
geométrica sobre la que se desarrollen. Unas proyecciones mantendrán unas cualidades pero 
el resto se deformarán inevitablemente.  
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(relacionadas con el método de clasificación, la selección de intervalos, 
el escalado de los símbolos, etc.). Por ejemplo, Tyner (2015, p. 1090) 
señala que la manipulación de las categorías en los mapas de coropletas 
se ha empleado como herramienta de persuasión. Otros estudios también 
han demostrado cómo los métodos de clasificación adoptados para rea-
lizar el mapa (temático) pueden producir imágenes engañosas y consti-
tuyen una manera de desinformación (Silvestre, De Castro y Guimarães, 
2017). 

4.5. MAPAS VIRALES Y DESINFORMACIÓN 

El escenario originado por Internet y la Web 2.0, las nuevas tecnologías 
de la información, los espacios digitales y la generalización de las redes 
sociales ha multiplicado la producción (y difusión) de mapas, especial-
mente entre usuarios “no expertos”. El surgimiento de aplicaciones en 
línea que proporcionan múltiples herramientas y funcionalidades ha he-
cho más sencilla y accesible la confección de mapas “a la carta”. Cada 
vez es mayor la facilidad para crear mapas en entornos virtuales (digita-
les) gracias a la proliferación de este tipo de plataformas; cualquiera 
puede ser “cartógrafo” hoy en día. Pero la falta de formación específica 
lleva asociado el problema de no conocer los fundamentos para elaborar 
mapas correctos. Ahora es muy fácil crear mapas bonitos, pero pueden 
ser inútiles, estar mal hechos, o, desde otra perspectiva, pueden comu-
nicar o infundir visiones erróneas, engañosas o parciales. 

La cartografía se ha vuelto viral (Robinson, 2018) y las redes sociales se 
han convertido en un entorno idóneo para modificar los mapas que por 
ellas circulan y transmitir un mensaje manipulado (mentiras o cuestiones 
que no sean ciertas); en algunos casos sobre procesos políticos71. Por eso 
Robinson (2019) ha planteado la hipótesis de que “there is considerable 
potential for social media maps to be sources of disinformation” [existe 
un potencial considerable para que los mapas de redes sociales sean 
fuentes de desinformación]. 

71 Incluso pueden acompañar a las noticias falsas. 
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4.6. LA UTILIZACIÓN NO ÉTICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: “GEOGRAFÍA 

FALSA” 

La desinformación visual, materializada en la proliferación de la pro-
ducción de imágenes falsas –debido al refinamiento de las técnicas y a 
la sofisticación de los softwares– y orientada para crear confusión, se ha 
visto incrementada en los últimos años (Muñiz y Navazo, 2021). Ade-
más, las redes sociales han servido de vehículo por el que se han difun-
dido muchas de estas imágenes. Por este motivo, no es de extrañar que 
las manipulaciones en el ámbito de la geografía se hayan extendido a las 
imágenes de satélite. 

El desarrollo de la inteligencia artificial ha venido acompañado de nue-
vas aplicaciones y ventajas, pero a la vez lleva aparejada una parte ne-
gativa. Utilizada con fines no éticos, ilícitos, particularmente para la mo-
dificación de imágenes relacionadas con la geografía –tomadas me-
diante satélites, sobre paisajes o zonas urbanas– constituye, actualmente, 
una de las inquietudes fundamentales con relación a la desinformación 
en dicho campo. En este sentido, la creación de entornos geográficos 
falsos mediante inteligencia artificial recibió el nombre de geografía 
falsa (Maclenan, 2018). Un grupo de investigadores de la Universidad 
de Washington, de la Universidad Estatal de Oregón y de la Universidad 
Estatal de Nueva York ha estudiado el uso de la inteligencia artificial 
para la alteración (con intención negativa) de imágenes capturadas me-
diante satélites, dando lugar a la denominada Deep fake geography (o 
“geografía falsa profunda”) (Zhao, Zhang, Xu, Sun y Deng, 2021). En 
su investigación exploran diferentes enfoques de detección de estas fal-
sificaciones, fruto de la convergencia entre la inteligencia artificial y los 
Sistemas de Información Geográfica, y proponen un estudio empírico 
para detectar imágenes satelitales falseadas (Ibid.). 

5. DISCUSIÓN 

Las prácticas anteriores llevan a reflexionar sobre la condición de fiabi-
lidad que se ha concedido al mapa. Los recortes y modificaciones de las 
zonas en las que se ubicaban instalaciones militares estaban motivados 
por una cuestión de peso como es la protección de la seguridad nacional. 
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Sin embargo, el resto de escenarios demuestran una intencionalidad ne-
gativa y, en algunos casos, unos fines perversos. 

A lo largo de los siglos, los mapas han transmitido una imagen (imáge-
nes) del mundo. Han sido documentos estáticos (hasta época reciente, 
ya que el desarrollo de la informática y de los softwares ha hecho posible 
crear mapas dinámicos), pero la imagen de los lugares y de la concep-
ción del mundo ha ido cambiando con el paso del tiempo; bien por el 
mensaje a transmitir dependiendo del contexto (hubo momentos en los 
que la cartografía estuvo influenciada por la religión, después predomi-
naron los requerimientos y fines más prácticos); bien por los descubri-
mientos; o bien por las técnicas empleadas (cada vez buscando mayor 
precisión, abandonando la ornamentación y los elementos decorativos).  

Salvo algunas excepciones (entre las que se incluyen algunos mapas ale-
góricos, como por ejemplo el que lleva por título The Open Country of 
a Woman’s Heart, grabado por D.W. Kellogg; mapas imaginarios como 
el que hizo Abraham Ortelius sobre Utopía; mapas fantásticos72, etc.), 
los mapas, por regla general, son una representación de territorios reales, 
una simplificación “objetiva” de la realidad (con componente espacial), 
y por ende se les ha atribuido la cualidad de certeros (Tyner, 1982; Iz-
quierdo, 2011). Pero precisamente esa asunción de fiabilidad ha llevado 
a (des)engaños.  

Por una parte, como cualquier otro documento, no están exentos de con-
tener errores gráficos (Pellicer, 1997). Los errores presentes en publica-
ciones de naturaleza cartográfica fueron objeto de crítica, irónica e inge-
niosa, por Antonio de Valbuena (Valladares, 1998) en algunos de sus 
escritos, en los que reflexionaba sobre la fiabilidad de los mapas (De Val-
buena, 1896, 1905). En uno de ellos, en el que meditaba sobre la compra 
de un mapa detallado de la isla de Cuba, dejó clara su postura: “resistí 
siempre a la tentación, decidiendo no adquirir el mapa sin antes compro-
bar su exactitud de alguna manera” (De Valbuena, 1896, p. 101). Refi-
riéndose a otro mapa con el que efectuar dicha comprobación realizó la 
siguiente afirmación, reforzando la idea de que la cartografía debe ser 

 
72 Véase: Simó, V. L. y Chueca, M. (2008). Cartografías fantásticas. Real Academia de Cultura 
Valenciana. 
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contrastada y que puede estar incompleta: “este «mapa itinerario del dis-
trito militar de Castilla la Vieja» tiene tantas y tan graves inexactitudes73 
que resulta poco menos que inútil del todo” (Ibid., p. 102). 

Por otra parte, resulta indudable que el mapa constituye una herramienta 
de poder, pero no sólo en el sentido de su vinculación con el territorio 
(que a su vez es una fuente de poder) sino como elemento que influye e 
induce imágenes y conceptos en el receptor, en el lector del mismo. En 
esta línea, el geógrafo Franco Farinelli llegó a la conclusión, tras un viaje 
que hizo en la década de 1970 por la India en busca de unos poblados 
que no encontró –porque no eran un conjunto de casas, como él había 
interpretado al leer los mapas, sino una unidad fiscal– (guiándose por 
unos mapas copiados sobre hojas de papel vegetal), de la “extraordinaria 
capacidad que tienen los mapas para producir conceptos, para establecer 
el estatuto ontológico de las cosas” (citado en Lladó, 2013, p. 58).  

Hoy en día se continúa otorgando una especial confianza a los mapas, a 
pesar de los escenarios descritos. Y, como es evidente, podemos conti-
nuar cayendo en errores o siendo engañados, sobre todo debido a la fia-
bilidad que se ha concedido a los mapas digitales como los que ofrece 
Google Maps. Precisamente esta plataforma también contiene errores en 
algunos topónimos y nombres de calles.  

Es evidente que, en los mapas, por su propia naturaleza, se omiten ele-
mentos del territorio (con mayor o menor grado de generalización) en 
función de su finalidad y del destinatario. Esta síntesis es necesaria e 
inevitable. Además, conllevan una inexorable distorsión o deformación 
del “mundo” derivada de la traducción de un cuerpo esférico a una su-
perficie plana. Estas son pequeñas “mentiras”, involuntarias, que lleva 
aparejada la cartografía (Monmonier, 1991; Deluca y Nelson, 2017). 
Pero en otros casos y contextos estas situaciones se han orientado hacia 
una manipulación intencionada con fines diversos (no éticos) y respon-
diendo a intereses ilícitos (v. supra). 

 
73 Las inexactitudes que documenta son, entre otras: “pueblos que no existen, la omisión de 
caminos de todas clases muy conocidos y usados, el trazado de otros por donde no van ni fue-
ron nunca, la alteración del curso de los ríos y de la situación de los pueblos […]” (De Val-
buena, 1896, p. 103). 
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Desde otra perspectiva, conviene señalar que los mapas, por su poder 
como difusores (y creadores) de imágenes y conceptos, constituyen un 
instrumento con el que transmitir una visión sesgada o parcial del terri-
torio o de aspectos vinculados a él. En el pasado esta práctica estuvo 
relacionada con la información estratégica y con los anhelos de control 
y dominio; en la actualidad responde a la comunicación de mensajes con 
distintas intencionalidades (de engaño, de manipulación, con aspectos 
falsos, datos parciales, etc.) combinando el canal (predominio del 
mundo digital respecto a los mapas analógicos, en papel) y la audiencia. 

Los mapas no son apolíticos; tampoco son siempre ciertos. No se puede 
esperar que reflejen cuestiones inocentes. Su poder como documento 
(geo)gráfico ligado a otro aspecto de poder como es el dominio de los 
lugares, el control del mundo les convierte en un arma. Por eso deben 
ser analizados de un modo crítico. 

Como recuerda De Diego,  

“no hay mapa objetivo, sino que todo depende del lugar desde el cual se 
definen los espacios y el mundo, porque el mapa, pese a todo, está con-
dicionado en su estructura y lectura por la Historia que habita tras esa 
mano que diseña y esa visión que lee e interpreta” (2008, p. 13).  

En definitiva, son un espejo de preferencias y prioridades de quien lo 
encarga y quien lo concibe (Harley, 2005). 

Su utilidad es evidente y fundamental. Son una manera de que grandes 
extensiones de tierra quepan en un bolsillo, en una mochila, en una mi-
rada… Algunos son, por su antigüedad, una puerta a espacios en tiempos 
pasados; otros en tiempos presentes; unos son ciencia, y otros poesía y 
pura metáfora. Constituyen un lenguaje con unas características muy 
particulares que le confieren una gran diferencia respecto a otras formas 
de comunicación; las convenciones en los signos hacen que su lectura 
sea prácticamente universal. Resulta innegable el abanico de significa-
dos. Es precisamente todo este bagaje el que ha suscitado el interés para 
ser utilizados como vehículo de manipulación. 

Todas estas cuestiones revelan la complejidad en torno a la cartografía 
y permiten entender por qué ha sido empleada como herramienta de des-
información. No resulta extraño ya que, como explica Torres,  
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“A lo largo de la Historia la mentira y la manipulación de la información 
han formado parte de las relaciones de poder y la pugna entre estados” 
(2019, p. IX). 

Cabe señalar que, en cierta manera, con la evolución de las técnicas, de 
las mentalidades, de las sociedades, etc., a través de los mapas se ha 
pasado del territorio real al mundo aparente, según la idea nietzscheana, 
(que sería el mundo que percibimos a través del mapa y, sobre todo, la 
idea que se desprendería con la desinformación cartográfica). 

6. CONCLUSIONES  

El territorio siempre ha tenido un componente ligado al poder y a la ne-
cesidad de información, de conocimiento. En la lucha por su conquista 
y dominio, los mapas han jugado un papel relevante y su aparente neu-
tralidad (y objetividad) no ha sido tal, especialmente en algunos momen-
tos de la historia donde la información incluida en ellos tenía una inten-
ción disuasoria o bien perseguía ocultar algunas rutas o cuestiones geo-
estratégicas.  

Las manipulaciones con mapas han adquirido formas diversas. La car-
tografía ha sido utilizada como instrumento de persuasión y de propa-
ganda política, sobre todo en contextos bélicos (mayoritariamente con-
temporáneos, pero extensivos a otras épocas). 

En la esfera militar ha predominado una concepción de secretismo, que 
ha llevado aparejada una modificación de los documentos geográficos 
con el objetivo de no revelar información estratégica. 

En ocasiones se han aprovechado sus elementos (como la proyección o 
los sistemas de representación) para generar una distorsión de la imagen 
del mundo apoyando los intereses de determinados círculos sociales.  

Con la evolución del mundo y de las sociedades, las técnicas de engaño 
han cambiado, como también lo han hecho los medios de difusión. Así, 
actualmente nos enfrentamos a la manipulación de mapas en entornos 
virtuales (transmisores de información falsa) y a la modificación de imá-
genes de satélite (con una intención ilícita). En este plano se ha pasado 
de los recortes de las zonas comprometidas de las fotografías aéreas 
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(relacionadas con objetivos militares), que obedecían a una cuestión de 
seguridad nacional, a una distorsión de la realidad con sofisticados al-
goritmos de inteligencia artificial (sin justificación ética de peso). El fin 
protector se ha convertido en un fin manipulador. 

El nuevo escenario derivado de la automatización y digitalización de la 
geografía, de la expansión de la Web 2.0, de la “viralización” de la car-
tografía y del uso fraudulento de la inteligencia artificial en el ámbito de 
los análisis espaciales remarca la susceptibilidad de los mapas de ser 
empleados en prácticas de desinformación y de manipulación (tanto del 
mensaje como del receptor o receptores de la información). Por ello, es 
esencial mantener un juicio crítico en su lectura y contrastar la informa-
ción contenida en aquellos mapas procedentes de Internet, especial-
mente los que se difunden a través de redes sociales, para comprobar su 
veracidad y no ser ni autores ni víctimas de prácticas desinformativas. 

Los mapas, lejos de ser documentos a los que se les deba conceder una 
fiabilidad absoluta, constituyen una fuente de poder y manipulación, de-
pendiendo de su contexto y de las manos que los manejen o encarguen. 

En tiempos pasados el acceso a la cartografía era mucho más limitado, 
por lo que las prácticas desinformativas se circunscribían a unas élites y 
sectores determinados de la sociedad; sin embargo, ahora cualquiera 
puede crear un mapa y mentir con él (debido a las facilidades que ofre-
cen las nuevas plataformas y aplicaciones en línea que han proliferado 
en las últimas décadas). Este escenario, ligado además a los modernos 
vehículos de difusión (entre los que encuentran las redes sociales), ha 
propiciado una mayor vulnerabilidad frente a la mentira. 

En definitiva, aunque el término de desinformación haya sido acuñado 
en época relativamente reciente, su esencia tiene un largo recorrido 
(aunque no se haya designado de esta manera), como ha podido com-
probarse. El significado último ha permanecido en las diferentes ver-
tientes y escenarios; se han producido cambios en la forma, pero no en 
el fondo. Por lo tanto, la manipulación, las mentiras y la desinformación 
con el lenguaje cartográfico han estado presentes en diferentes eras, a lo 
largo de las que han adquirido diversos matices. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La televisión tradicional sigue siendo, a pesar del aumento del consumo 
de internet en el último año según el Estudio General de Medios (AIMC, 
2022), el medio de referencia en la sociedad española, incluso si no in-
cluimos al público más joven, la importancia de su papel social se incre-
menta. Por ello, cualquier estudio de la televisión demuestra antropoló-
gicamente un reflejo de la sociedad del momento (Sánchez-Gey, 2021). 
En el caso concreto del programa que se estudia se trata del formato que 
aporta mayor audiencia a la televisión autonómica andaluza, Canal Sur 
Televisión, según cifras aportadas por la empresa de medición de datos 
(Kantar Media, 2022). 

Asimismo, los programas de entrevista o talk show son un formato con 
gran éxito en la historia de la televisión (Vera, 2021). Un contenido en 
el que el conductor es una de las claves del éxito, pero a su vez se suman 
la búsqueda de perfiles adecuados y el relato de la historia de vida que 
hay tras cada invitado (Pujadas, 2000). En este caso, el programa La 
Tarde, aquí y ahora es conducido principalmente por el emblemático 
presentador Juan y Medio, una persona carismática que marca el desa-
rrollo del programa y en concreto de la entrevista (Elías-Zambrano, 
2017). Se trata de un magazín en el que la mayor parte del contenido 
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está formada por entrevistas realizadas por el carismático presentador a 
personas que quieren acabar con su soledad (Elías-Zambrano y García-
Medina, 2017). 

El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia que tiene un gé-
nero como la entrevista no solo desde el punto de vista periodístico sino 
también antropológico. En este programa encontramos testimonios de 
personas procedentes de cualquier lugar de la región andaluza que nos 
muestran tradiciones, hechos históricos de la localidad en la que vivie-
ron, diferentes modos de vida, las diferencias marcadas de clases socia-
les, etc. Estos aspectos pueden ser extrapolados a personas similares que 
vivieron situaciones parecidas y que tienen un perfil semejante. De ahí 
que estos aspectos reflejan la evolución de la sociedad andaluza a lo 
largo de los años. 

No obstante, en estas conversaciones entre Juan y Medio y los entrevis-
tados se observan también, entre otros aspectos locales, los característi-
cos acentos en el habla de las distintas zonas del territorio andaluz, que 
son además de importantes factores antropológicos, también emblemas 
y pilares fundamentales de la razón de ser de la televisión autonómica 
andaluza. Esto puede ser una muestra del papel vertebrador que este pro-
grama tiene para sus espectadores, entendiendo vertebración como el 
conocimiento de las distintas partes del territorio por los habitantes de 
toda Andalucía (Parlamento de Andalucía, 2012).  

Este concepto de unión territorial fue esgrimido como el embrión de la 
creación de este canal público autonómico y que sigue considerándose 
una de las señas de identidad de Canal Sur Televisión, además de unos 
de los argumentos de su existencia (Parlamento de Andalucía, 1987), 
más allá de los posibles intereses políticos de su creación (Sánchez-Gey, 
2022) 

Para llevar a cabo esta investigación se ha procedido a una selección de 
programas y se han analizado los que han tenido más audiencia de la 
última temporada, de los cuales hemos extraído los patrones comunes 
que aportan singularidad a estas entrevistas.  
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2. REVISIÓN TEÓRICA Y PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

La entrevista es uno de los géneros periodísticos por antonomasia (Mo-
reno, 2003). Pero este género no se restringe solo a una conversación 
entre entrevistador y entrevistado sobre un hecho puntual, como por 
ejemplo en el caso de la entrevista de actualidad. La entrevista periodís-
tica, como la científica, puede ir más allá y convertirse en todo un ele-
mento de búsqueda de historias de vida, que antropológicamente dibujan 
no solo la historia de una persona sino también de un lugar y de una 
época (González, 2010)  

En el caso concreto del programa La tarde, aquí y ahora se trata de un 
magacín, uno de los géneros que se incluyen en los actualmente llama-
dos nuevos géneros de la neotelevisión (Gómez, 2006). En este pro-
grama la mayor parte del tiempo se destina a una sección principal lla-
mada “En Compañía se vive mejor”, en la que distintos protagonistas 
buscan acabar con su soledad. Para ello, el entrevistador va ayudándolos 
a contar su vida a través de diversas preguntas.  

Es reseñable que el perfil general de las personas que acuden al pro-
grama es de personas mayores que por diversas circunstancias no tienen 
la posibilidad de hacer pareja. Entre los principales motivos; vivir en 
pueblos muy pequeños o aislados, salir poco, no tener capacidad de re-
lacionarse, incluso, muchas veces tener poca educación o formación cul-
tural. Un perfil que no suele corresponder con el que normalmente acude 
a programas de televisión en la actualidad (Elías-Zambrano, 2017). Es 
esta situación anómala la que hace genuinas las entrevistas de este pro-
grama y sobre todo su matiz antropológico, ya que los entrevistados no 
acuden porque tengan una historia propia y “espectacular” que contar, 
sino que van narrando su vida y van recreando la vida de multitud de 
personas de una época o de un lugar que han tenido vivencias semejan-
tes. De esta manera, se va trazando las características de la sociedad del 
momento (Sánchez-Gey, 2019). De aquí se extrae la función antropoló-
gica. 
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3. METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación parte de la siguiente hipótesis de partida:  

1. Las entrevistas televisivas del programa La tarde, aquí y ahora de 
Canal Sur Televisión tienen una función antropológica y de vertebración 
social. 

A partir de estas hipótesis surgen una serie de preguntas que se identifi-
can con los objetivos de este trabajo:  

O1. Analizar las entrevistas realizadas en el programa de entreteni-
miento La tarde, aquí y ahora. 

O2. Comprobar la función antropológica de este talk show mediante 
ítems concretos  

O3. Ver el papel como elemento de vertebración social que tienen estas 
entrevistas. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha procedido a una selección de 
programas, escogiendo los que han tenido más seguimiento del público, 
por tanto, más audiencia, de la última temporada. De estos programas se 
han extraído patrones comunes que aportan singularidad a estas entre-
vistas. Para escoger la muestra también se ha distinguido entre los pro-
gramas en lo que el protagonista es un hombre que busca acabar con su 
soledad, entre los que el centro es una mujer con el mismo propósito, 
asimismo se ha distinguido los programas en los que se vive un encuen-
tro entre personas que quieren conocerse en el programa y por último 
los protagonizados por una pareja creada por el programa y que van de 
visita tras un tiempo de relación para contar su experiencia. Con estos 
parámetros los capítulos escogidos son los siguientes: 

- El programa con mayor audiencia en el que se vea a una mujer en busca 
de pareja es el del día 9 de diciembre de 2021. La audiencia alcanzada 
fue de 15,4%. La invitada es Vera, de 68 años, soltera, de El Ejido, pro-
vincia de Almería. 

- El programa con mayor audiencia en el que se vea a un hombre en 
busca de una mujer es el del día 9 de diciembre del 2021. La audiencia 
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alcanzada fue de 15,4%. El invitado es José, de 70 años, divorciado, de 
Palenciana, provincia de Córdoba.  

Al coincidir siempre en cada programa un hombre y una mujer que bus-
can compañía, los casos con mayor audiencia coinciden en el mismo. 

- El programa con mayor audiencia en el que aparezca un encuentro en-
tre dos personas que se van a ver por primera vez es el del día 20 de 
enero de 2022. La audiencia fue de 14,2%. Se reunieron Sebastián, de 
62 años, divorciado, de Sevilla, y Manoli de 62 años, viuda, de Huelva.  

El programa con mayor audiencia en el que participe una pareja que 
lleve tiempo junta después de haberse conocido en el programa es el del 
día 9 de diciembre de 2021. Tuvo una audiencia de 15,4% y los invitados 
Ginés, de 70 años, divorciado, de Turre, provincia de Almería, y Carmen 
de 71 años, viuda, de Málaga. En junio hará nueve años que se conocie-
ron gracias al programa. 

Evidentemente la selección de una muestra concreta implica descartar 
otros contenidos. Esta limitación desaparecería si se escogieran todos 
los programas desde que comenzó a emitirse en 2009, una muestra muy 
amplia que puede ser útil en trabajos posteriores para ampliar los resul-
tados de este trabajo. 

4. RESULTADOS 

4.1. LA FORMA DE ENTREVISTAR DE JUAN Y EL HUMOR 

En los distintos programas se observa que la forma de entrevistar es muy 
característica. Él no usa guion sino unas fichas hechas por las redactoras 
que han localizado y testado a los invitados donde se encuentran los as-
pectos más destacables de la persona. Juan como presentador va intro-
duciendo lo que ve en ese documento intercalando comentarios sobre lo 
sucedido, apelaciones al público, destacando cosas concretas y sobre 
todo hay dos cosas que caracterizan su forma de entrevistar: guiar al 
entrevistado y el humor.  

  



‒   ‒ 

IMAGEN 1. Fotograma del programa La Tarde, aquí y ahora de Canal Sur Televisión. 

 
Fuente: Página web de RTVA 

Empezando por la guía al invitado es importante subrayar que las per-
sonas que acuden al programa suelen ser la primera vez que acuden a la 
televisión, también suelen ser noveles en la afecta de ser entrevistados, 
asimismo no suelen ser personas con mucha cultura y la situación per-
sonal de soledad que viven también les lleva a no ser los mejores inter-
locutores. La sensibilidad del entrevistador, y el trabajo previo realizado 
por los periodistas que contactan con los invitados, hace que esas caren-
cias se vean minimizadas y la entrevista termine convirtiéndose en un 
producto atractivo televisivamente hablando. Así, por ejemplo, Juan le 
dice a una protagonista de Vera de 68 años de edad tras presentarla: “y 
tranquilízate que sé que venías un poco tensa”. Actitud que demuestra 
la empatía que se establece entre el entrevistador y las personas que vie-
nen a dar su testimonio. Pero no solo eso, a veces el entrevistador tiene 
que ser no solo el que guíe la conversación, sino que prácticamente (y 
sobre todo hasta que el protagonista se relaja y se suelta) va contando 
casi toda la historia. No es algo exclusivo de Juan, ya que todos los en-
trevistadores que pasan por el plató (tanto la copresentadora, Eva Ruiz, 
como los sustitutos en distintas temporadas) adquieren la misma forma 
de entrevistar del presentador principal. Así, por ejemplo, podemos ver 
como la copresentadora le pregunta inicialmente a uno de los 
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entrevistados, “¿cómo siente la soledad?” y él solo contesta monosílabos 
y ella va narrando todo el testimonio que le ha contado a la compañera 
que ha preparado su entrevista, e intenta que el invitado se abra, “¿Tú 
no te haces a estar solo?”, “Cada día la realidad te da un mazazo”, etc. 

IMAGEN 2: Fotograma de la copresentadora, Eva Ruiz, del programa La Tarde, aquí y 
ahora de Canal Sur Televisión 

 
Fuente: Página web de RTVA 

A todo lo expuesto hay que sumarle el humor característico de Juan y 
Medio. El presentador cuando detecta que surge un tema duro introduce 
alguna broma para afrontar el tema. Por ejemplo, cuando el invitado na-
rra que después de tiempo de relación su pareja le rechazó porque nadie 
iba a ocupar el lugar de su marido, Juan dice: “Y menos mal porque el 
lugar de su marido era en una urna encima del televisor, mejor que no 
quisiera que lo ocupases”. Esos giros son muy característicos de Juan y 
Medio y algo que sirve para que la entrevista siga, pero sin caer en el 
morbo o el amarillismo de determinados detalles íntimos o extremada-
mente dolorosos para el protagonista. Así, si una mujer cuenta que con 
15 años tenían que irse a trabajar a casa de los “señoritos” y dejar a sus 
hermanos ese tiempo, Juan introduce: “bueno en la casa donde trabaja-
bas ibas casi a descansar porque allí te encargabas de dos niños y en tu 
casa tenías a 13 de los que encargarte, casi te ibas de vacaciones, dormías 
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allí mejor que en tu casa”, recurrir a notas de humor para quitar tragedia 
a vivencias muy duras, pero que eran lo corriente en ese momento his-
tórico: 

“Y llegó un momento en que se sinceró y te contó, nada un pequeño proble-
milla, que estaba casado con otra, esto no suele pasar, verdad (con apelacio-
nes irónicas al público), un año y medio después seguía casado, y después de 
30 años de convivencia, después haber pasado todo eso, te dice que quiere 
tener más tiempo libre, ¿eso todos sabemos qué quiere decir, ¿verdad?” 

“Llegó de Madrid a Almería, con mucho frío, y hambre, no había co-
mido nada, día feo, horroroso, tanto que se bajó del autobús y casi la 
mata un esquiador.” 

Asimismo, como se ve en este ejemplo, el humor es una nota constante 
también en las apelaciones continuas al público para introducirlo en la 
narración de la historia que el protagonista está contando. Por ejemplo, 
el invitado dice que lo intentó con una mujer, pero no salió y dice: “Esa 
era de Antequera, ¿no?,” porque el público es de esa ciudad malagueña, 
ellos contestan que no y provoca la risa. O si el invitado explica alguna 
costumbre de su zona, Juan pregunta, ¿pero eso en Antequera pasa? 

4.2. HISTORIA DE UNA ÉPOCA, REGIÓN O PUEBLO. 

Canal Sur Televisión fue la primera televisión autonómica que se creó 
en una comunidad autónoma sin lengua propia (Fernández-Soriano, 
1999). El motivo que se esgrimió para que Andalucía tuviera una tele-
visión pública propia fue la necesidad de vertebrar una comunidad au-
tónoma muy amplia en territorio y a la vez muy diversa (Manfredi y 
García, 1999) 

La propia ley de creación de la Radio y Televisión de Andalucía 
(RTVA) recoge:  

La hasta ahora denominada Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía viene cumpliendo, desde su creación por Ley 8/1987, de 9 
de diciembre, unas funciones de comunicación e información que con-
tribuyen a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de 
Andalucía. Ciertamente, la actividad de radio y televisión pública ha 
evolucionado hasta convertirse en vector de progreso, al desempeñar un 
papel central en el funcionamiento de las sociedades democráticas mo-
dernas, transmitiendo sus valores fundamentales y facilitando la 
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participación de la ciudadanía en la vida política, informativa, cultural y 
social (Parlamento de Andalucía, 1987). 

En el programa que es objeto de estudio esta función vertebradora en-
tendida como que, gracias a los contenidos emitidos, los andaluces de 
puntos distantes de la geografía andaluza conocen entre sí las costum-
bres, las modalidades lingüísticas, las tradiciones concretas de una zona, 
etc. Algo que ha quedado demostrado en estudios anteriores:  

Por tanto, el resultado del análisis cuantitativo es que el programa La 
Tarde ha favorecido la vertebración de Andalucía, entendiendo esta 
como mostrar historias, personalidades, variaciones lingüísticas y de 
pronunciación, detalles culturales y sociales, etc. de las distintas provin-
cias andaluzas (Sánchez-Gey, Jiménez-Marín y Román, 2022, p. 253) 

Otra de las formas de vertebrar es introduciendo al público, sus costum-
bres o detalles concretos, para también dibujar el pueblo del que viene, 
a lo largo del testimonio del invitado. Por ejemplo, ¿han jugado ustedes 
a estos juegos? ¿Por ejemplo al Pilla, pilla?” 

IMAGEN 3: Fotograma del público asistente al programa La Tarde, aquí y ahora de Canal 
Sur Televisión 

 
Fuente: Página web de RTVA 
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4.3. LA SOCIEDAD DEL MOMENTO 

Cada entrevistado que va al programa cuenta su vida. Es una forma de 
que las personas en casa lo conozcan para saber si sería una buena pa-
reja, pero evidentemente no solo para eso. Una de las características im-
portantes del programa es que a través de las vivencias de los entrevis-
tados se conoce el momento en que vivieron, es decir, la sociedad del 
momento (Sánchez-Gey, 1999). A través de los testimonios se va con-
tando la historia de Andalucía y de sus pueblos, que tienen quizás mucho 
en común entre personas de las mismas edades, vivencias semejantes 
que hacen que el telespectador se sienta identificado, pero a la vez tam-
bién son muy distintos y genuinos de la zona concreta y que la distingue 
de otras zonas de Andalucía y más aún del resto de España. Así, por 
ejemplo, podemos ver como una de las preguntas recurrente para des-
cribir esa sociedad del momento. “¿A qué se dedicaban tus padres”? La 
respuesta suele dibujar el momento social a través de la vivencia del 
entrevistado: “como en la mayoría de los pueblos de Andalucía, a la 
agricultura, tenían fincas propias, con gallinas, guarros, pavos… de 
todo.” Y Juan aprovecha cualquier detalle para pintar el momento con-
creto. Así, “¿se hacen idea de cómo eran las casas de ese momento? 
¿Cuántas moscas habría por centímetro? Calor de Córdoba, veranos, 
cada animal haciendo lo suyo, moscas y moscas”. Nada que ver con el 
momento actual. Una estampa que recuerdan en sus casas quienes la han 
vivido y con la que se identifican, las limitaciones frente a las comodi-
dades de la sociedad actual. Ejemplo de esto también esta otra referen-
cia: “Os conocisteis dices en el teleclub, ¿pero saben ustedes lo que es 
el teleclub? Es que antes no todo el mundo tenía televisión en su casa, y 
la tele estaba en unos salones, junto con juegos como el parchís, las da-
mas o el ajedrez, y donde también había música para bailar,” se vuelve 
a dibujar cómo era antes la vida. 

“Mi madre tuvo más de 15 embarazos, partos 14, dormíamos en el suelo, 
con un colchón y una sábana, poco más, por el calor”, algo ahora impen-
sable, pero que a una gran parte de los telespectadores le resulta familiar. 

También se explican las restricciones de la época que vivieron los invi-
tados y no solo materiales sino también en algunas parcelas de libertad: 
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“en el teleclub también os arrimabais, y surgió el primer beso, un beso 
de ferretería, de los que no se olvidan. 

Otro de los episodios muy recurrentes eran las vivencias del servicio 
militar, algo desconocido para las generaciones actuales, pero que marcó 
a una época, tanto para los hombres que la hacían como para las mujeres 
que se quedaban esperando el regreso. 

IMAGEN 4: Fotograma de una pareja formada gracias al programa 

 
Fuente: Página web de RTVA 

Destacar que a lo largo de la narración de la historia de los invitados se 
suelen introducir fotografías antiguas que te evocan las vivencias de la 
época y por tanto de la historia de la Andalucía de ese momento.  

5. RESULTADOS 

Tras la investigación realizada se ha comprobado que en el cien por 
ciento de los programas analizados aparecen elementos antropológicos 
que trazan las características de un momento histórico, de una sociedad 
y de un lugar, en este caso de la geografía andaluza, concreto. 

Asimismo, tras analizar las entrevistas realizadas en La Tarde, aquí y 
ahora queda demostrado que se trata de un género genuino que traspasa 
los límites del talk show tradicional, ya que los personajes protagonistas 
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no se seleccionan por contar hechos trascendentes sino por el esbozo que 
hacen del lugar y del momento concreto. Es decir, cumplen ítems antro-
pológicos al explicar un momento histórico y social, las peculiaridades 
de una zona, la diversidad andaluza, etc. 

A esto hay que sumar que tras esta investigación se comprueba el ele-
mento vertebrador de este magacín dado que a través de distintas partes 
del programa se consigue aunar, vertebrar, las distintas zonas de territo-
rio andaluz, no de forma espacial, pero sí a través del conocimiento. 
Gracias a que el público del programa viene de distintos puntos de An-
dalucía, añadiendo en el programa pinceladas de su zona, a esto se une 
que los invitados son de las zonas más dispares y la describe a través de 
sus testimonios y a esto hay que añadir que en el programa se recogen 
fiestas y acontecimientos culturales de distintas zonas como, por ejem-
plo, la romería del Rocío, la feria de Sevilla o la festividad de la Virgen 
de la Cabeza, se produce una transmisión de conocimientos a los teles-
pectadores sobre Andalucía que no adquirirían sin este programa. 

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Con todo lo expuesto se puede concluir que las entrevistas televisivas 
del programa La tarde, aquí y ahora de Canal Sur Televisión tienen una 
función antropológica y de vertebración social, además de la función 
meramente periodística. Esta labor se suma a la función social que la 
televisión autonómica andaluza debe tener como medio de comunica-
ción público.  

Asimismo, se puede comprobar que un programa “blanco” (sin entrar en 
morbo ni temas ácidos ni conflictivos) puede conseguir cumplir con una 
labor social tan importante como acabar con la soledad y a la vez generar 
un contenido televisivo que dé audiencia al canal que lo emite. Por otra 
parte, destacar la labor educativa y formativa del programa que enseña 
la historia reciente de España, o en concreto de Andalucía. 

Añadir que para investigaciones futuras se plantea aumentar la muestra 
seleccionada para que los resultados sean más amplios y concluyentes. 
Asimismo, se considera realizar este mismo estudio en el programa En 
Compañía, también de la productora Indaloymedia, pero que se emite 
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en la televisión autonómica de Castilla La Mancha, con el objetivo de 
comprobar: 1- Si que el presentador sea otro, aunque con el corte de Juan 
y Medio, altera los resultados; 2- y también ver si al tratarse de otra co-
munidad autónoma, distinta en formas de ser y también con la caracte-
rística de ser más despoblada, la función antropológica de las entrevistas 
se mantiene o se modifica. 
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CAPÍTULO 50 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo queremos presentar dos claves fundamentales para que 
la comunicación sea una forma de empoderamiento entre personas: es-
cuchar y preguntar. Pero no hablamos de cualquier tipo de escucha ni de 
preguntar sin más. Proponemos ambas acciones como una habilidad a 
cultivar y a entrenar. A diario, decimos que escuchamos y preguntamos, 
pero en realidad, a veces solo nos limitamos a oír o a formular cuestiones 
que en modo alguno facilitan la comunicación ni generan un nivel pro-
fundo de encuentro con el otro. 

Saber escuchar y saber preguntar de forma que sea posible una comuni-
cación eficaz y eficiente, es decir, poderosa, es un arte que se aprende, 
incluso en aquellos que tienen un don innato para hacerlo bien. 

Para regalar preguntas posibilitadoras de este calibre, es imprescindible 
ejercitarse en el arte de escuchar. La escucha es la aliada de la mirada, 
son hermanas gemelas, que se necesitan para poder comprender y acoger 
a cada persona en su realidad única. Ambas son como dos caras de una 
misma moneda. Y ejercitar la pregunta, va a ser un conector, un puente 
llamado a unir mirada y escucha. 

¿Qué tipo de escucha genera un verdadero encuentro al comunicarnos 
con el otro, que es capaz de tocar la vida del otro y la propia? 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es profundizar en la necesidad de la escucha 
como condición para una comunicación poderosa y la importancia de la 
pregunta como indicador de esa escucha activa.  

3. METODOLOGÍA 

¿Cómo lo vamos a hacer?  

‒ Enmarcando el campo de juego de la escucha y qué implicacio-
nes tiene en el ámbito de la comunicación. 

‒ Presentando la pregunta como elemento comunicativo para mo-
vilizar a la persona. 

‒ Ejercitando el arte de regalar y recibir preguntas posibilitadoras. 

Los puntos que trataremos en este tema son: en primer lugar, enmarca-
remos el tema presentando las cuatro “esquinas” del campo de juego de 
la escucha. En segundo lugar, pondremos el foco en cómo ejercitar la 
escucha: la pregunta como validación de nuestra forma de escuchar, y 
finalmente planteamos unas conclusiones a modo de resultados de este 
trabajo de investigación. 

4. DESARROLLO 

4.1. ENMARCAR LA ESCUCHA 

Nuestro punto de partida es una pregunta: ¿qué tipo de escucha genera 
un espacio de encuentro y comunicación poderosa? 

Aterricémoslo en nuestra experiencia concreta: ¿qué es para ti escuchar? 
¿qué has experimentado cuando te has sentido de verdad escuchado? 

Presentamos las cuatro “esquinas” del campo del juego de la escucha 
para enmarcarla, partiendo de la experiencia personal que todos tenemos 
sobre qué es escuchar y en qué medida nos sentimos escuchados. Desde 
estas experiencias concretas, podemos iniciar el recorrido, yendo de los 
fundamentos a la experiencia, de forma integrada. Porque no se trata 
tanto de teorizar sobre la escucha -que se podría y mucho-, como de 
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proponer algunas ideas que iluminen nuestra manera de escuchar, para 
mejorar la comunicación. 

a. Escucho a toda la persona, lo que dice y lo que me quiere de-
cir. Es cierto que el sentido de la escucha en el ser humano se 
ha relacionado con el lenguaje que es escuchado, y evidente-
mente con el oído. Con la comunicación entre las personas, 
atendiendo a sus palabras. Pero es evidente que cuando deci-
mos escucha a la persona -escucha integral-, no queremos 
atender sólo a lo que nos dice con palabras, sino a lo que me 
quiere decir con su vida, con sus gestos, sus expresiones, sus 
afectos…  

No quiero escuchar para ayudar a resolver un problema –al menos 
en el primer momento- sino a la persona y a su necesidad… Y eso 
no siempre es fácil, entre otras cosas, porque a veces ni nosotros 
mismos lo sabemos -¿o acaso reconocemos con facilidad nuestro in-
terior, nuestros afectos? ¿Los sabemos nombrar, comunicar, com-
partir de forma sencilla y sintética, con claridad meridiana, que no 
quepa duda alguna en quien me está escuchando o en mí mismo? 

Nuestro reto es escuchar también en profundidad: ir más allá de la 
literalidad de las palabras, de lo que me dice en un mail, en un 
WhatsApp o en una conversación. Para ello necesitamos de una mi-
rada profunda y acogedora, que lee a toda la persona. También a su 
expresión corporal. Porque, como dice Cencini, “el lenguaje del 
cuerpo nunca engaña”74.  

b. Escucho con toda mi persona, con mi inteligencia, mi afecto, mi vo-
luntad. Pasar del oír al escuchar es un acto volitivo, una decisión, 
que implica a toda mi persona y llega a tocar el corazón. Porque 
podemos entender el problema y, sin embargo, no comprender a la 
persona que lo está viviendo, desde dónde lo está viviendo, la hon-
dura de su experiencia. Ese escuchar que es oír profundo, que se 
asemeja al obedecer75: oír con especial intensidad.  

 
74 Cencini, Amadeo, Vida en comunidad, reto y maravilla. Nueva Alianza, 2005, p. 161 
75 Cf. A. LÓPEZ QUINTÁS, La ética o es transfiguración o no es nada, XXV. 
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El corazón es centro y la apertura del ser humano, el lugar del en-
cuentro. Donde mis ojos ven, mis oídos oyen… Decir corazón es de-
cir que el ser humano vive desde los otros, con ellos y por ellos. “El 
lugar donde la persona, abierta al mundo, queda vinculada a los 
otros”76. El corazón nos hace capaces de apreciar las cosas, recono-
cer su valor, estimarlas. El lugar del encuentro con los otros, con la 
realidad, con lo trascendente. La esfera del corazón engloba todo 
aquello que, al afectarnos, nos importa, y así, modela nuestra identi-
dad de acompañantes desde dentro.  
Como dice Rupnik77, no basta una mente analítica, de gran capacidad 
especulativa o incluso relacional. Es necesaria también una inteligen-
cia del sentimiento, para percibir la vida: es decir, lo que me están 
contando con la persona que me lo está contando. Esta inteligencia 
procede del corazón, que es el órgano de la síntesis y de la contem-
plación. No procede sólo de modo discursivo, sino que percibe intui-
tiva y sintéticamente dónde está el núcleo de la cuestión. Parte de los 
datos de la razón, y los trasciende. Sin corazón, la vida es una plani-
ficación anónima y estéril. Cierra las puertas de las grandes pregun-
tas. 
Escuchar así abre el campo de juego de la comunicación y posibilita 
el encuentro, en todos sus ámbitos: personal, entre dos personas, en 
una comunidad.  

c. El oído (la escucha) es por eso el “órgano de la acogida”78. Esa es 
su pretensión, aguardar –estar esperando- y acoger al otro, a lo que 
me dice y quiere decir. El sonido llega cuando menos te lo esperas. 
Por eso, los oídos a diferencia de las manos, los ojos o la boca, se 
mantienen siempre abiertos, no pueden cerrarse. Están siempre dis-
puestos, y nos mantienen en alerta, para acoger.  

 
76 Hildebrand, Dietrich von, El corazón: un análisis de la afectividad humana y divina, traducido 
por Juan Manuel Burgos, Madrid, Palabra, 1997, p. 40 
77 Cf. Rupnik, Marko Ivan, El arte de la vida. Lo cotidiano en la belleza, traducido por Luis Gui-
llermo Robles Prada, Madrid, Fundación Maior, 2013, p. 210 y ss. 

78 “Existir en el encuentro es hablarse y escucharse recíprocamente (…), comunicarse, llamar 
y ser llamado, darse y tomarse en la palabra” Balthasar, Hans Urs Von, Gloria, una estética 
teológica, traducido por Emilio Saura, Madrid, Encuentro, 1985, p.338 
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También la escucha es el ámbito de la comprensión. Encontramos 
esta definición en la R.A.E: “Percibir y tener una idea clara de lo 
que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de 
algo”. La categoría de profundidad vuelve a aparecer, como en la 
mirada, y se constituye en imprescindible para llegar a descubrir la 
cuestión de fondo: qué me quieres decir, qué te está pasando, qué 
necesitas de mí. La escucha me posibilita ponerme en el lugar del 
otro. Lo propio del ser humano no es en primer lugar la decisión, 
elección, generosidad o la entrega, sino la escucha, apertura, dispo-
nibilidad, el amor... ponernos en sintonía de corazones79. 
Escuchar supone una espera activa, no puede ser indiferente. ¿Y qué 
espero? Espero y ¡deseo! que suceda el acontecimiento del encuen-
tro. El primer paso para que nos sintamos acogidos y pueda darse una 
auténtica comunicación es el de la escucha: “sentían por primera vez 
que existían y que eran objeto de la más alta consideración: dignos 
de descubrir el mundo. A partir de este momento puede darse el diá-
logo auténtico”80. Es la manera concreta y aterrizada de “ponerme en 
modo encuentro” -abierto, confiado, dejando espacio y tiempo al 
otro, con respeto y espíritu de colaboración-.  
La escucha está llamada a ser el espacio para la comunicación, para 
que la comunión acontezca. Compartirme es ponerme en manos del 
que escucha. “El que escucha no recibe una palabra, sino a un her-
mano”81.  

d. Para escuchar hay que ejercitarse en el verdadero silencio, tanto ex-
terior como interior. Es tomar conciencia de todo lo que llevamos 
dentro, y abrir un espacio para el otro. De alguna manera, implica 
vaciarse de uno mismo para dejar resonar la voz del otro (o bajar al 
menos el volumen de nuestros posibles ruidos internos). Y dejarme 
sorprender por lo que acontezca, en el otro y en mí.  

 
79 “En el conocimiento y en el amor, el hombre no está abierto al tú, al Dios, a las cosas con 
una sola facultad aislada. Todo su ser está sintonizando con la realidad” Balthasar, Hans Urs 
Von, Gloria, una estética teológica, traducido por Emilio Saura, Madrid, Encuentro, 1985, p.221 
80 Agejas, José Ángel, La ruta del encuentro. Una propuesta de formación integral en la univer-
sidad, Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, 2013, p. 174. 
81 Cencini, Amadeo, Vida en comunidad, reto y maravilla. Nueva Alianza, 2005, p. 155 
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Es cierto que hay silencios que hablan de indiferencia, de un “no me 
importa lo que te está sucediendo”. La indiferencia es de las experiencias 
más duras en la vida del ser humano, y especialmente en el proceso edu-
cativo, en el crecimiento de cualquier persona. Aquí traemos el silencio 
como oportunidad de decirle al otro que me importa, que callo para po-
der comprenderle y acogerle.  

Ensayar el silencio, sin ansiar frutos. Tomar contacto conmigo mismo y 
hacerme cargo de mi interior. Optar por el silencio es abrirse conscien-
temente a lo que sucede, al otro, a la realidad. Es un acontecimiento 
pretendiendo escuchar lo que no soy yo, por eso quien está lleno de sí 
mismo tiene muy difícil escuchar con autenticidad. El silencio pasa por 
aprender a estar activamente “pasivos”, receptivos. Hacer silencio no es 
un mero callar, es ponerse también a la espera, con esperanza. Como 
decía Masson, “el hombre supera al animal con la palabra, pero con el 
silencio se supera a sí mismo”. 

Desde este campo de juego, queda iluminado el para qué escuchar: des-
pertar y dejar ser al otro, permitir que descubra algo de sí y para sí, y 
sostener las decisiones/acciones a las que se sienta llamado. Es mi res-
ponsabilidad decidir cómo quiero comunicarme.  
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Decidirme por una escucha afectiva y efectiva, exige poner en juego es-
tas condiciones:  

‒ Confianza a priori y a posteriori: creo que la persona pregun-
tada puede encontrar la respuesta. Y confío en ella tanto al lan-
zarle la pregunta como en el proceso de búsqueda. 

‒ Humildad metafísica: el que cree saberlo todo, no necesita pre-
guntar nada. Para poder preguntar, hay que querer saber. Es 
decir, saber que no se sabe. 

‒ Prejuicio en stand-by para comprender: desde esta actitud hu-
milde, es más “fácil” poner en suspenso mi juicio, mi opinión. 
Esperar con esperanza. 

‒ Capacidad de adaptación, de creatividad: para dejarme sor-
prender por la búsqueda del otro. El asombro es la puerta tam-
bién para la creatividad, vuelve a generar confianza y me re-
afirma en mi apuesta por la humildad. 

EL PARA QUÉ DE LA ESCUCHA 
 Para dejar ser y poder ser 
 Para que el otro se sienta abrazado, allí donde está y tal cual 

es  
 Para encontrarnos: estoy para ti 
 Para descubrirnos 
 Para responder a lo que realmente necesitamos 
Y YO, ¿PARA QUÉ ESCUCHO? Trata de recordar algún en-
cuentro con compañeros, alumnos, con padres de familia… 
donde te “tocaba” escuchar…  
¿Para qué lo hacías?  
¿Dónde tenías puesto tu interés? ¿Tu mirada?  
¿Qué despertaba en ti el escuchar así?  

4.2. EL VALOR DE LA PREGUNTA 

“Hay respuestas que nacen muertas, porque responden a interrogantes 
no planteados” dice Marion. Seguro que alguna vez hemos tenido esta 
experiencia que tan magistralmente sintetiza el filósofo francés: en más 
de una ocasión habremos recibido explicaciones, consejos, 
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sugerencias… sin que hayamos podido expresar nosotros lo que necesi-
tábamos o nos importaba. ¿Y qué ha sucedido? Quizás ha despertado 
algo en nosotros, nos ha parecido interesante… quizás nos habremos 
preguntado, pero ¿por qué me cuenta todo esto? ¿a qué viene este “ser-
món”? ¿Qué tiene esto que ver con mi realidad concreta hoy? 

¿Qué es preguntar? Si buscamos en la R.A.E, significa interrogar o ha-
cer preguntas a alguien para que diga y responda lo que sabe sobre un 
asunto. Preguntarse aporta un matiz importante: reflexionar o cuestionar 
algo a mi propia persona, en clave personal.  

El ser humano es el único animal que se pregunta, vive preguntándose a 
sí mismo y preguntando a los demás. El preguntar y preguntarse nos 
pone en marcha para encontrar respuestas, dentro y fuera de nosotros. 
Nos posibilita desarrollar nuestro espíritu crítico y nos ejercitamos en el 
arte de pensar por nosotros mismos. Sólo aquel que tenga este espíritu y 
se atreva a pensar por sí mismo tendrá la capacidad de preguntar, de 
abrir su mente no buscando sólo soluciones inmediatas sino respuestas 
que le abran nuevos caminos.  

¿Y por qué esta capacidad de hacer preguntas? Porque somos seres na-
turalmente abiertos a la realidad, a los otros, al mundo. Una manera de 
caer en la cuenta y desarrollar esta capacidad esencial es ofrecer espa-
cios para preguntar: preguntar al otro con quien queremos comunicar-
nos, para escuchar sus preguntas, para preguntarnos en clave personal.  

4.2.1. Tipos de preguntas, tipos de respuestas 

“Lo que más desea la gente es tener una respuesta, sin respuesta no po-
demos crecer (…) Pero, en realidad, lo verdaderamente decisivo es lo 
contrario: lo que importa es tener la pregunta correcta. Si tienes la pre-
gunta correcta ya estás creciendo” E. Sotoo. 

Aquí está nuestro reto: no en hacer preguntas sin más. Sino en ser capa-
ces de regalar preguntas que encaucen al crecimiento de la persona, que 
la toquen de alguna manera y caiga en la cuenta de que es ella la que 
está en juego: sus conocimientos, sus afectos, su voluntad. 

Hay preguntas de “nivel 1”, que pueden ser contestadas con datos rela-
tivamente fáciles de obtener. Por ejemplo: ¿qué has hecho hoy en el 
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trabajo? Basta tirar de la memoria, mirar a lo sumo nuestra agenda, y 
podría responder sin ningún desafío.  

Pero hay otras preguntas que nos elevan al “nivel 2”, no tanto a los datos, 
como al relato de una experiencia. Siguiendo con los ejemplos anterio-
res: ¿qué te ha gustado más de tu día? Aquí no basta consultar la agenda, 
hay que buscar más adentro… lo relacional entra en juego. Relación 
conmigo mismo, con los demás, con la comunicación… 

Ambos niveles son importantes y van interactuando entre sí, por su-
puesto. En este trabajo, proponemos ejercitar sobre todo las preguntas 
del nivel 2. Las llamaremos preguntas posibilitadoras, incluso existen-
ciales, porque abren y mueven a la persona a buscar. Es importante hacer 
experiencia de la fuerza de estas preguntas: es como si, literalmente, te 
llevaran a un lugar nuevo desde el que indagar… te sacan de “tu zona 
de confort” -de la que se habla tanto hoy-, y te ayudan a mirar tu realidad 
desde una perspectiva diferente, desde una nueva mirada.  

Y, ¿cómo son las preguntas posibilitadoras? Si alguna vez te han hecho 
una pregunta que te ha hecho parar y tomar aliento, que no has podido 
responder de forma automática y te han dado que pensar, es muy proba-
ble que te hayan regalado una pregunta posibilitadora. Estas serían al-
gunas de sus características: 

a. Interpelantes: no te dejan indiferente, hay algo que te toca por 
dentro, que te piden una respuesta en clave personal.  

b. Abiertas: amplían perspectivas, te llevan a puntos de vista di-
ferentes de los que has podido analizar.  

c. Conectan con su realidad: no suenan a tópicos, sino que brotan 
de una escucha comprensiva de dónde estás, de qué necesitas.  

d. Condicionantes: te las llevas puestas, como compañeras de 
viaje, sobre las que vuelves una y otra vez hasta encontrar al-
gún atisbo de respuesta. 

e. Reveladoras: me ayudan a descubrir algo importante para mí, 
algo nuevo -o que me suena a nuevo-. Me da luz para dar el 
siguiente paso.  

También hay gradualidad en estas preguntas: te pueden movilizar o in-
terpelar de diferentes modos, en diferentes niveles: académico - ¿para 
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qué es importante este tema?-, relacional -¿qué necesitáis para que apro-
vechemos este encuentro?-, existencial -¿qué es lo que realmente te im-
porta a ti?- . 

‒ O desde diferentes ámbitos, apelando principalmente a nuestra 
razón -por qué y para qué-, a nuestro afecto -cómo estoy, qué 
siento-, a nuestra voluntad -qué necesito hacer-  

Nos puede ayudar este esquema de preguntas, atendiendo a los ámbitos 
y los niveles. Es una propuesta sencilla para dar pistas, no para lanzarlas 
directamente a nuestros alumnos. Es más, tendrá que ser actualizada a 
cada realidad, a cada grupo, a cada persona. No olvidemos que para que 
sean condicionantes, tienen que responder a la realidad concreta que es-
temos viviendo. 

 
Adaptación de Sonia González Iglesias de “Coaching dialógico”. Susana 
Alonso.  

4.2.2. La pregunta revela el modo de escucha 

“Nunca sé lo que he dicho exactamente hasta que no oigo la respuesta a 
lo que he dicho”.  

Es cierta esta afirmación de Cencini: nos sentimos escuchados o no se-
gún la respuesta que nos dan. A veces recibimos respuestas que nos de-
jan hasta frustrados. 

Esta experiencia es la que queremos iluminar en este último apartado. 
Vamos a evaluar el tipo de preguntas que regalamos después de escuchar 
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a otro, ¿son o no son posibilitadoras? Este ejercicio nos ayudará a des-
velar nuestra manera de escuchar y, al mismo tiempo, nuestra forma de 
mirar al otro.  

En síntesis, nuestras preguntas pueden ser:  

a. De consejo: si propones orientaciones o soluciones desde ti, 
desde tu opinión, perspectiva, experiencia.  

b. De juicio: si ofreces, además, una valoración, generalmente 
de carácter moral.  

c. De empatía: si quieres asegurar al otro que has comprendido 
lo que te quiere decir y que se sienta acogido.  

d. De curiosidad: si quieres saber más, reunir detalles, a veces 
corriendo el riesgo de descentrar a la persona de lo que real-
mente le interesa.  

e. Posibilitadoras: interpelantes, existenciales, si movilizas a la 
persona para que busque, se escuche, encuentre luz… en ella 
misma. 

4. CONCLUSIONES 

A modo de esquema, presentamos las principales claves de este trabajo 
sobre el arte de escuchar y de preguntar para que la comunicación sea 
poderosa y facilite el encuentro interpersonal: 

‒ La acogida y comprensión de la persona, esencial para una co-
municación poderosa, precisa de una escucha afectiva y efec-
tiva. Pasar del oír al escuchar es parte de nuestra responsabili-
dad, pone en juego nuestra libertad: querer escuchar, aprender 
a escuchar. 

‒ La escucha es la otra cara de la mirada, se necesitan mutua-
mente: cuando escucho el corazón del otro, y sintonizo con él, 
le puedo mirar de otra manera. Y cuando le miro de otra ma-
nera puedo escucharlo también con mayor profundidad. Es una 
espiral virtuosa que potencia la comunicación. 

‒ Regalar preguntas implica ejercitar nuestra mirada y nuestra 
escucha para descifrar qué necesitan de nosotros. No habrá una 
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sola pregunta válida, no tenemos que acertar a la primera ne-
cesariamente… ahí nuestro énfasis en la intención de regalar 
y poder valorar juntos en qué medida interpela o no al otro. 

‒ Las preguntas posibilitadoras movilizan a la persona y le ayu-
dan a entrar en juego, convirtiéndola en protagonista de su 
búsqueda y de su vida. Además, ayudan también al que quiere 
comunicarse con autenticidad a descentrarse, a poner “en 
pausa” lo que haría en su caso y abrir espacios de confianza y 
de crecimiento.  

Como cierre de este capítulo, presentamos un extracto de la maravillosa 
novela de Momo, los caballeros de gris, escrita por Michael Ende, que 
nos ayuda a ilustrar y sintetizar lo que venimos exponiendo en este tra-
bajo. Invitamos al lector a leerlo de nuevo, con serenidad, en silencio, 
como si no lo hubiese leído nunca para dejarse interpelar por él.  

“Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encon-
trado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también 
la gente se dio pronto cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesi-
taban a Momo, y se preguntaban cómo habían podido pasar sin ella an-
tes. Y cuanto más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más im-
prescindible se hacía, tan imprescindible que todos temían que algún día 
pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi 
siempre se veía a alguien sentado con ella, que le hablaba solícitamente. 
Y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba buscar.  

Y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba, le decían 
los demás: — ¡Vete con Momo! Estas palabras se convirtieron en una 
frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice: “¡Buena 
suerte!”, o “¡Que aproveche!”, o “¡Y qué sé yo!”, se decía, en toda clase 
de ocasiones: “¡Vete con Momo!”.  

Pero ¿por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un 
buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apro-
piadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios 
y justos? No; Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de 
todo eso.  

Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? 
¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que —ya 
que vivía en una especie de circo— sabía bailar o hacer acrobacias? No, 
tampoco era eso.  
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¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera 
ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas 
de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso.  

Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no 
es nada especial, dirá, quizás, algún lector; cualquiera sabe escuchar. 
Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y 
la manera en que sabía escuchar Momo era única.  

Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían, 
de repente, ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo 
que llevara a los demás a pensar esas ideas, no; simplemente estaba allí 
y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto miraba 
al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de in-
mediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que 
estaban en él.  

Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy 
bien, de repente, qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito 
muy libres y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían con-
fiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida 
y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millo-
nes, y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma faci-
lidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo, 
y le resultaba claro, de modo misterioso mientras hablaba, que tal como 
era sólo había uno entre todos los hombres y que, por eso, era importante 
a su manera, para el mundo. ¡Así sabía escuchar Momo!”  
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CAPÍTULO 51 

EL PODER DE LA PALABRA.  
ENGAÑO, PERSUASIÓN Y ESTRATEGIAS  

DE COMUNICACIÓN 

ALESSANDRA ANASTASI 
Universidad de Messina 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La comunicación, como mecanismo por el que los seres humanos orga-
nizan y desarrollan sus relaciones dentro de la sociedad, se ha convertido 
en una herramienta natural capaz de manipular las informaciones, las 
señales y los comportamientos. Ya en la visión aristotélica existía la idea 
de que el ser humano era un persuasor natural, ya que mediante el uso 
de la palabra era capaz de afirmar normas y valores dentro de la socie-
dad. La palabra se ha convertido así en un poder que se utiliza tanto para 
la verdad como para el engaño (Leszl, 1985) y, en cuanto sujeto inmerso 
en la comunicación, el ser humano ha comprendido que, para fundamen-
tar su identidad, sus relaciones y su posición en la sociedad, no tiene que 
crear un léxico especial para cada situación posible (cf. Lombardo Va-
llauri, 2020). Para comunicar, debe saber explotar la red de significados 
que posee y aplicar las prácticas comunicativas que mejor se adaptan a 
determinados contextos. Parece, por tanto, que la comunicación debe en-
tenderse como un acto performativo (Austin, 1975) ya que, precisamente 
a través de la acción lingüística, somos capaces de afectar al mundo que 
nos rodea. Pero, ¿es ésta realmente la tarea de la comunicación? 

En etología, cuando hablamos de comunicación nos referimos a la idea 
de que los individuos de una misma especie y no (Zahavi, 2008; Farine 
et al., 2015; Meise et al., 2018) han implementado un sistema de inter-
acción que es posible gracias a la presencia de un emisor y un receptor. 
Esto significa que para que la comunicación tenga éxito, los individuos 
implicados no sólo deben haber mostrado una clara intención 
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comunicativa, sino que ambos protagonistas deben poseer los mismos 
sistemas de codificación y decodificación de la señal (Watzlawick et al., 
1967; Haynes, Yeargan, 1999). A lo largo de su evolución, los seres hu-
manos y los animales han aprendido a realizar vocalizaciones más o me-
nos complejas, pero distintas en cuanto a su función, como el advertise-
ment territorial, la atracción de una pareja o el mantenimiento de una 
posición jerárquica. Evidentemente, mientras los animales han mante-
nido una función biológica de comunicación y se han proyectado así 
hacia la supervivencia de la especie, los seres humanos han desarrollado 
una capacidad compleja como el lenguaje articulado. 

La hipótesis continuista a este respecto sugiere que el lenguaje de sa-
piens es el resultado de componentes prelingüísticos, filogenéticamente 
antiguos y posteriormente cooptados para su instanciación. En virtud de 
ello, podría convenirse que esta facultad arraigó en el linaje de los pri-
mates mucho antes del advenimiento de los humanos modernos (Zuber-
bühler, 2005; cf. Anastasi, 2016). El hecho de que el lenguaje funcione 
a la vez como medio de comunicación y como herramienta para organi-
zar e influir en los pensamientos o el comportamiento de los demás se 
presta a un intento de ofrecer una explicación evolutiva válida de cómo 
y por qué fue seleccionado. La adaptación para el lenguaje verbal fue 
necesaria para iniciar la evolución de los conceptos y con su aparición 
se produjeron múltiples cambios cognitivos: el mecanismo motor para 
controlar el lenguaje verbal, la adaptación auditiva para la percepción 
vocal y lingüística, el crecimiento del repertorio vocal y las facultades 
cognitivas (Lieberman, Whalen, 2000; Anastasi, 2018). De inmediato se 
constata que la comunicación es ante todo un modelo funcional, ya que 
la producción y la recepción de una señal deben entenderse como un 
acto vital (De Mauro, 1998). Este modelo también es válido dentro de la 
perspectiva etológica, que cuestiona tanto el principio de pertinencia 
ecológica con respecto al contexto como las variaciones debidas a los 
diferentes sistemas de comunicación de una especie (Pennisi, Falzone, 
2017). En contra de las corrientes minimalistas según las cuales el desa-
rrollo de la capacidad humana de combinar varios símbolos para obtener 
estructuras y significados abstractos cada vez más complejos ha sido 
fundamental para la evolución del lenguaje, la idea del escritor es que el 
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habla es un proceso semiótico, dinámico y, de hecho, biológico. Está 
claro que el ser humano ha conseguido superar con creces el umbral 
simbólico de la comunicación, pero lo que emerge de forma significativa 
es el uso no siempre valioso que los animales humanos y no humanos 
hacen de la comunicación. Específicamente, en la comunicación hu-
mana y animal existe una notable propensión al uso persuasivo y desho-
nesto de la comunicación, así como a la necesidad de influir o incluso 
dirigir la respuesta de nuestro interlocutor a un determinado mensaje 
(Piattelli Palmarini, 1995). A la luz de estas consideraciones iniciales, 
reflexionaremos sobre el poder persuasivo y engañoso de las palabras y 
nos centraremos en las estrategias de comunicación aplicadas durante el 
estado de emergencia sanitaria provocado por el Covid -19. 

2. HABLAR ES ENGAÑAR 

Engañar es un fenómeno universal bastante complejo. Presente tanto en 
la naturaleza como en cualquier otro contexto sociocultural, el engaño 
ha demostrado ser una habilidad fundamental en la evolución de las es-
pecies, ya que implica no sólo saber mentir, sino también discernir lo 
verdadero de lo falso (Sommer, 1998). Aunque es un fenómeno que 
tiene su propia connotación desde el punto de vista del sentido común, 
hasta la fecha no existe una definición que ponga de acuerdo a la comu-
nidad científica. El déficit reside probablemente en el hecho de que los 
estudios sobre el engaño son muy fragmentarios (Castelfranchi, Poggi, 
1998) y a menudo se ha llegado a conclusiones divergentes. La super-
posición del término engaño con el de mentira, hipocresía, fingimiento 
o manipulación no ha hecho más que contribuir a la confusión. Perso-
nalmente, no creo que sea necesario perderse en debates sobre su defi-
nición, sino que me parece más adecuado centrarse en lo que distingue 
al engaño: ser un acto cognitivo y lingüístico a través del cual un sujeto 
manipula las creencias de los demás. El engaño también podría enten-
derse en términos de coevolución entre el comportamiento engañoso y 
los medios utilizados para desenmascararlo. De hecho, es probable que 
las presiones selectivas hayan fomentado el desarrollo de estrategias 
cada vez más sofisticadas para reconocer el engaño. Esta coevolución 
produciría un escenario en el que la capacidad de engañar y la capacidad 
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de desenmascarar intentan emerger una sobre la otra. En general, el des-
cubrimiento de un engaño implica dos posibles estrategias: denunciar al 
engañador o hacer como si no hubiera pasado nada y esperar la oportu-
nidad de vengarse. En el caso de los animales, sin embargo, el descubri-
miento del engaño provoca fuertes represalias, especialmente en los pri-
mates no humanos (Cheney, Seyfarth, 1985). 

Como herramienta cognitiva, el engaño, para producirse, necesita de in-
fraestructuras etológicas en las que apoyarse para optimizar el éxito de 
la estrategia engañosa (cf. Martinelli, 2010) y en este escenario, los sig-
nos y las palabras utilizadas en la tergiversación de la verdad no son más 
que los medios que el individuo utiliza para hacer convincente el en-
gaño. La intención deliberada de desinformar y distorsionar la realidad 
implica, por tanto, la existencia de una complejidad de comunicación 
que hasta hace poco tiempo se consideraba sólo humana. El fondo teó-
rico al respecto ha sufrido cambios drásticos con la llegada de discipli-
nas como la biosemiótica y la zoosemiótica que, compartiendo el interés 
por el estudio de la comunicación dentro de especies no necesariamente 
humanas, se han abierto a la posibilidad de discutir las interacciones ani-
males en términos de significación (Sebeok, 1968; Hoffmeyer, 2008; 
Anastasi, 2017; Marrone, Mangano, 2018).  

Cuando decidimos engañar, comunicamos mensajes para hacer creer lo 
que nosotros mismos no creemos (Bok, 2003). El privilegio que obtene-
mos de ello es el de ejercer una forma de poder sobre la comunicación 
que, una vez manipulada, impulsará a nuestro interlocutor a tomar una 
decisión. El juego del engaño se basa, pues, en la eficacia de la palabra 
(o de las señales) de la que se pueden obtener ventajas o desventajas. El 
hecho de estar universalmente inclinado a mentir (DePaulo et al., 1996) 
y haber empezado a hacerlo poco después de la aparición de las primeras 
señales vocales confirmaría la hipótesis de que el engaño es hijo de una 
estrategia cognitiva que ha tenido éxito porque es poco costosa. A nivel 
filogenético, el engaño es un medio importante para la gestión y adqui-
sición óptima de recursos, especialmente por parte de aquellos sujetos 
que se encuentran en desventaja en la red social del grupo (Anolli, 
2003). Aunque es una forma alterada de interacción comunicativa, en su 
manifestación el engaño se rige por su propia dinámica y su existencia 
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es vinculante a efectos de una estrategia comunicativa evolutivamente 
estable. Ningún ser vivo, ya sea hombre o animal, espera realmente ser 
engañado, y es probablemente en esta naturaleza tan poco sospechosa 
donde puede residir la ventaja evolutiva de un comportamiento moral-
mente incorrecto. 

El hecho de que el engaño se haya utilizado como índice para medir el 
estado de la evolución cognitiva de una especie no debe subestimarse. 
Según la hipótesis de la Inteligencia Maquiavélica (Byrne, Whiten, 
1990), la capacidad de engañar no sólo proporcionó la presión evolutiva 
crucial para el desarrollo de la inteligencia humana, sino que también 
permitió a nuestros predecesores antropoides aumentar sus capacidades 
cognitivas en respuesta a las maniobras cada vez más complejas reque-
ridas por las maquinaciones de la vida social del Paleolítico (Byrne, 
Whiten, 1988). Tanto en los primates como en los humanos, la intención 
de engañar no puede ser satisfecha antes de cierta edad. Esto significa 
que hay un continuum indefinido durante el cual la capacidad de y para 
engañar se desarrolla ontogenéticamente. Por lo tanto, no puede existir 
una definición de engaño que nos ayude a distinguir claramente, por 
ejemplo, cuando un niño ha desarrollado la capacidad de engañar de 
aquellos que aún no lo han hecho (cf. Chevalier-Skolnikoff, 1988; Lee, 
2013). La capacidad de engañar comienza probablemente en el mismo 
momento en que el niño empieza a hablar. En esta ruptura intencionada 
de la verdad, el mentiroso utiliza el engaño como una verdadera forma 
de comunicación y lo hace con pleno conocimiento de que puede entrar 
en la mente de los demás y manipularla (cf. Castelfranchi, Poggi, 1998). 
Aunque existen formas de engaño que son intencionadamente explí-
citas, como el arte, la literatura, la ironía, la metáfora y la actuación, 
la intención, y por tanto el propósito del engaño, por su propia natu-
raleza, no tiene que ser explícito si se quiere que el engaño tenga 
éxito. En todos los demás casos, sin embargo, es precisamente la 
explicitación del propósito lo que permite que la interacción comu-
nicativa tenga éxito, por lo que se entenderá como la capacidad del 
receptor de captar las señales que explicitan la intención de dar in-
formación falsa (Mitchell, 1986; cf. Meibauer, 2014). 
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El engaño, por tanto, es como una especie de categoría comunicativa 
cuyo éxito deriva de la capacidad de credibilidad del engañador. El que 
engaña monta una verdadera performance comunicativa compuesta por 
un estilo lingüístico muy ambiguo y verborreico, nivelando términos de 
valor dudoso (por ejemplo: sobre, tal vez, supongo, creo), frases largas 
y complejas. En otras circunstancias, sin embargo, el modo comunica-
tivo se caracteriza por la asertividad y la evasión, en la que el mentiroso 
utiliza formas reticentes para expresarse, con el objetivo de decir lo mí-
nimo necesario. Otra forma es la del discurso impersonal: en este caso 
el mentiroso evita absolutamente hablar en primera persona y se refiere 
continuamente a formas impersonales y/o terceras personas. De este 
modo, el sujeto queda exento de responsabilidad si se desenmascara el 
engaño (Newman et al., 2003; Arciuli et al., 2010; Marsili, 2021). El 
engaño, por tanto, se alimenta del lenguaje y por ello el acto perlocutivo 
(Searle, 1969), es decir, lo que se hace cuando se dice algo, como cuando 
nos dirigimos a los demás, o cuando queremos persuadir a alguien para 
que entienda ciertas cosas, generalmente falsas, en lugar de otras, es la 
clave de una actuación engañosa exitosa. 

Como estrategia natural exquisitamente social, el engaño parece ser 
nuestro compañero inseparable en la vida: algunas personas admiten ha-
ber mentido y otras se mienten a sí mismas y dicen que nunca lo hicie-
ron. Ante tal armamento cognitivo, la única forma de defendernos es 
recurrir a un mecanismo cognitivo aún más complejo que nos permita 
filtrar la información de los comunicadores, es decir, la vigilancia epis-
témica (Mascaro, Sperber, 2009). Según los estudiosos de la pragmática 
cognitiva, el mecanismo de vigilancia epistémica no sólo nos ayuda a 
detectar la malevolencia, la falsedad y la intención de engañar de nuestro 
interlocutor, sino que también es útil para evaluar los argumentos (Mer-
cier, Sperber, 2009) y entender si podemos concederle nuestra confianza 
(Sperber et al., 2010). Según Sperber y sus colegas (2010), el meca-
nismo de vigilancia epistémica es la única arma de la que dispone el ser 
humano para evitar las trampas y los engaños de sus compañeros, sobre 
todo desde que la aparición del lenguaje articulado en sapiens ha refun-
cionalizado el engaño, pasando de ser una herramienta biológica de su-
pervivencia a una herramienta de desinformación. 
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3. COMUNICACIÓN Y PERSUASIÓN 

Dado que el engaño es una de las acciones que se pueden realizar a tra-
vés del lenguaje, cabe considerar un segundo elemento que forma parte 
del arte de la retórica: la persuasión. La intención de convencer a los 
demás para que actúen de una determinada manera sería una estrategia 
basada en la teoría argumentativa del razonamiento (Sperber, 2001; 
Sperber et al., 2010). Esto implica que el interlocutor tiene que buscar 
dentro de sí mismo la razón para establecer si cambia o no su punto de 
vista, por lo que el propio razonamiento debe entenderse como una fun-
ción comunicativa (Sperber, 2001; cf. Ferretti, 2022). Esta hipótesis, 
aunque atractiva, no considera que una estrategia de comunicación sea 
eficaz y persuasiva sólo porque se base en un lenguaje bien estructurado 
(Benítez-Burraco et al., 2021). Según Blakar (1980) hay cuatro caracte-
rísticas que hacen del lenguaje un instrumento de poder social: 1) la 
elección en la codificación y decodificación, es decir, el uso alternativo 
de poder decir algo; 2) la complejidad de una sola unidad verbal; 3) el 
uso del lenguaje como sistema abierto y generativo, por lo tanto, consi-
derando la posibilidad de poder combinar un número infinito de frases; 
4) el sistema lingüístico como espejo del poder sociopolítico de una so-
ciedad. Por lo tanto, el emisor puede basarse en la elección y/o creación 
de palabras y expresiones, la elección de la forma gramatical, el énfasis 
y las premisas tácitas o implícitas. En este papel de poder, el emisor 
elegirá la estrategia comunicativa más ventajosa para sus propios intere-
ses. La persuasión, por tanto, se basa en el uso sugestivo de las palabras, 
por lo que es importante que el emisor posea una capacidad argumenta-
tiva que pueda cambiar la actitud de su interlocutor. 

Según la opinión de Dawkins y Krebs (1978), las señales comunicativas 
evolucionaron con el único propósito de manipular a otros animales y, 
por tanto, sólo beneficiarían a quienes las producen. La comunicación 
manipulativa explotaría así las características adaptativas del receptor 
para satisfacer al emisor. En contraste con su perspectiva, Seyfarth y 
colaboradores (2010) discutieron la figura del receptor en el proceso de 
comunicación y consideraron que el receptor no juega un papel pasivo. 
De hecho, el receptor es capaz de adquirir la información contenida en 
esa llamada y/o vocalización concreta y es en base a ella que decidirá si 
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cambia o no su comportamiento. Por tanto, es impensable considerar la 
comunicación humana y animal sólo en función de la pasividad del re-
ceptor. Para poder cambiar el comportamiento de los demás, el conte-
nido de la información en el proceso de comunicación es decisivo: los 
efectos funcionales se convierten así en el corazón de la comunicación 
(Scott-Phillips, Kirby, 2013). En un intercambio comunicativo, además 
de comprender el mensaje, el receptor está en condiciones de analizar el 
contexto conversacional y reconocer o cuestionar sus propias creencias. 
El persuasor deberá entonces considerar los puntos de vista de su inter-
locutor para hacerle ver lo que hasta ese momento desconocía y llevarle 
a actuar de forma diferente. Para ello, el uso de los aspectos verbales, no 
verbales (proxémica y mímica) y paraverbales (tono, melodía) del dis-
curso (Nardone 2015) pueden ser cruciales para el éxito del acto lingüís-
tico. Para entender si un proceso de persuasión ha tenido éxito, también 
es necesario considerar con cuál es la respuesta cognitiva (Petty et al., 
1981) evocada por la comunicación persuasiva. Según el enfoque de la 
respuesta cognitiva, el receptor de una comunicación persuasiva tiende 
a relacionar la nueva información con la que ya posee y saca su propia 
conclusión. En el momento en que hemos reconocido la capacidad de 
un individuo para guiar nuestras opiniones y acciones, esa persona se 
convierte en una autoridad cognitiva para nosotros (Wilson, 1983) y nos 
colocamos en la posición de considerar su estatus social y comunicativo 
superior al nuestro (Hunt, May, 2017; Rawlings, 2020). Son ejemplos 
los padres, los profesores, los científicos, los políticos y diversos profe-
sionales en sus campos específicos. Aquellos que son considerados 
como autoridades cognitivas en el contexto del uso de los medios tende-
rán a tener un mayor poder de influencia dentro del grupo si, por el con-
trario, son varios los individuos que influyen en nuestras elecciones y 
creencias dentro del grupo social, podemos hablar de influencia mayo-
ritaria o minoritaria (Katz, Lazarfield, 1955). 

Siendo por definición una comunicación que convence a los destinata-
rios para que modifiquen sus creencias en una condición de libertad 
(Anolli, 2012), la persuasión debe entenderse como un fenómeno del 
lenguaje ordinario (Piazza, 2004) que nace con una finalidad que no es 
lingüística en sí misma pero que, al mismo tiempo, necesita de la 
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contribución del lenguaje para realizarse. Esta configuración paradójica 
confirma la idea de que en un intercambio comunicativo emisor y recep-
tor son conscientes de ser dos elementos a través de los cuales se realiza 
la actividad del lenguaje. Es precisamente esta conciencia la que hace 
que el receptor no sea un sujeto pasivo, sino el principal protagonista del 
proceso discursivo (Piazza, 2015). Según algunas hipótesis recientes 
(Bullock et al., 2021; Bilandzic, Busselle, 2013; Ferretti, 2022), poten-
ciar nuestra capacidad persuasiva fue el impulso evolutivo de la evolu-
ción del lenguaje: una vez perfeccionada su estructura narrativa, el len-
guaje habría explotado su capacidad comunicativa para potenciar sus fi-
nes persuasivos. La capacidad manipuladora del lenguaje se acentuó 
ciertamente con la aparición de las primeras sociedades: Pensemos en la 
propaganda política o en la publicidad, donde hay un ejercicio sistemá-
tico de estrategias persuasivas. Está claro que la propaganda no debe 
entenderse como cualquier forma de persuasión, en cuyo caso se pro-
duce una elusión de la racionalidad de los demás, así como una distor-
sión de la verdad (Cavazza, 1997). El poder del lenguaje reside, pues, 
en la forma en que decidimos utilizar las palabras: basta una frase for-
mulada con una intensidad lingüística diferente para que el significado 
sea completamente distinto al original. Por esta razón, el cambio que se 
consigue tras un proceso comunicativo debe entenderse como la repre-
sentación del poder del lenguaje (Blakar, 1979).  

La lengua es, pues, un arma de doble filo (cf. Jankélévitch, 1940). Con 
ello, hemos adquirido la capacidad de falsear y manipular la informa-
ción, hemos perfeccionado nuestras estrategias de comunicación para 
convertirnos en perfectos mentirosos y hemos comprendido que la pala-
bra es un instrumento de poder porque a través de ella transmitimos con-
tenidos e información. A través de la comunicación, las personas cam-
bian sus sistemas de creencias, opiniones, deseos y actitudes, y aceptan 
guiar los procesos de toma de decisiones del grupo al que pertenecen. 
Pero, ¿por qué tenemos que violar las reglas estándar de interacción? En 
las relaciones cara a cara, el ser humano tiende a configurar una estrate-
gia comunicativa y en este juego cuenta con la contribución decisiva del 
lenguaje, que se presta a innumerables operaciones. El ser humano tiene 
la predisposición de actuar con el medio que le rodea, crea vínculos, 
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prácticas sociales y culturas, pero nunca se expresa de forma neutral 
(Blakar, 1980; Anolli, 2012). Esto significa que ningún acto comunica-
tivo es neutral o indiferente, sino que siempre produce efectos en los 
participantes a través de un proceso de influencia mutua. En este conti-
nuum de las distintas formas de comunicación, la intención comunica-
tiva (Grice, 1975) podría asumir un papel clave porque si el objetivo del 
hablante es modificar el entorno mental del receptor, éste tiene la tarea 
de reconocer y reconstruir la intención del emisor. De este modo, se 
construye un juego cooperativo de reciprocidad intencionada. Clara-
mente, como hemos visto anteriormente, comprender las verdaderas in-
tenciones del interlocutor no es nada fácil, sobre todo si elige delibera-
damente distorsionar la información. Salir de este impasse teórico no es 
nada fácil, sobre todo porque hasta la fecha, la teoría de la intención 
comunicativa sigue luchando por establecer qué es definible como co-
municación y qué no lo es. Por esta razón, como sostienen Owren y co-
laboradores (2010), se podría pensar en una perspectiva sintética (cf. Fe-
rretti, 2022) en la que la transmisión de la información es una parte in-
tegral del proceso de comunicación.  

Como se ha anticipado, considerar la manipulación sin tener en cuenta 
su contenido informativo no permitiría explicar fenómenos como el en-
gaño o los aspectos referenciales del lenguaje. Desde una perspectiva 
evolutiva, por tanto, es posible pensar que una de las prioridades de la 
comunicación era ser primero pragmática y luego gramatical. El arte de 
la manipulación y el engaño es, por tanto, el producto de un proceso 
evolutivo bien fundamentado que ha llevado a los seres humanos y ani-
males a potenciar su capacidad de comunicación y a desarrollar rasgos 
y estrategias útiles para alcanzar un objetivo. Ser más perspicaz o astuto 
que otros individuos ha generado una dinámica evolutiva en la que 
poseer inteligencia social, o maquiavélica si se prefiere, ha represen-
tado sin duda una fuerte ventaja social. En este escenario, el lenguaje 
se convirtió en la skilful intersubjective activity (Fusaroli et al., 2014) 
a través de la cual los individuos fueron capaces de aprender y mani-
pular conjuntamente la información con el fin de crear sinergias in-
formativas y comportamentales. 
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4. #TODOSALDRÁBIEN: LA COMUNICACIÓN PANDÉMICA 

Es la noche del 22 de febrero de 2020 y se produce la primera muerte 
por Covid-19 en Italia. A partir de este momento, lo que vemos es una 
escalada de datos, decretos y comunicados que poco tienen que ver con 
la buena información. En el mismo momento en que el ser humano se 
vio en la necesidad de explotar sus tan cacareadas capacidades lingüís-
ticas y comunicativas para intentar ser lo más comprensible posible, ese 
mismo lenguaje se lo tragó literalmente. El bombardeo mediático al que 
se ha visto sometida Italia y el mundo entero ha sido una clara demos-
tración de que un flujo constante de información no significa proporcio-
nar información de calidad (Bessi et al., 2015; Sharot, Sunstein, 2020). 
La impresión que he tenido personalmente en los dos últimos años es 
que el Covid-19 también ha podido cobrarse víctimas en el ámbito de la 
comunicación. Las palabras utilizadas para narrar esta pandemia han 
sido depreciadas: actuar y comunicar (mal) ha sido el modus operandi 
elegido por la política. Los hechos han adquirido mayor peso que las 
palabras y esto ha llevado inevitablemente a una progresión de noticias 
falsas, teorías de la conspiración y teorías del complot.  

En un momento tan delicado, poder informar sin generar pánico hubiera 
sido lo mejor, pero no fue así. Se pensó que sería bueno someter a los 
ciudadanos a un overload informativo de gráficos, estadísticas y tablas, 
sin tener en cuenta que esto sólo alimentaría el fenómeno de la infode-
mia (circulación espasmódica e incontrolada de información) al que se 
había referido la OMS, incluso antes de declarar el estado de pandemia. 
Es innecesario decir que la adopción de una estrategia de comunicación 
más eficiente habría evitado que la infodemia degenerara. Uno de los 
elementos críticos en la comunicación de la crisis en Italia radica proba-
blemente en haber sido la primera nación de Occidente en tener que to-
mar decisiones drásticas respecto a la salud y las libertades de sus ciu-
dadanos, pero esto no debe convertirse en una justificación. El error bá-
sico sigue siendo el de haber decidido comunicarse con los ciudadanos 
explotando sus miedos, ya que está claro que dar peso a las emociones 
puede hacer que la comunicación sea aún más eficaz (véase Buck, Po-
wers, 2010). Es precisamente explotando las emociones que las campa-
ñas de los medios de comunicación, inicialmente destinadas a promover 
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la concienciación sobre el virus, se han convertido en una herramienta 
con la que empezar a controlar la vida y los hábitos de las personas: 
#mequedoencasa; #todosaldrábien; #distantesperounidos. Tres peque-
ños eslóganes que dieron el inicio a una campaña de comunicación per-
suasiva basada en el deseo de responsabilizar a los ciudadanos, cuestio-
nando su comportamiento y convenciéndolos de que quedarse en casa 
era lo mejor en ese momento. Las palabras Covid-19 y Coronavirus han 
invadido los títulos de los periódicos, los programas de entrevistas, las 
noticias y las redes sociales, y se han convertido en términos utilizados 
en nuestras conversaciones diarias con amigos y familiares. Coronavirus 
es la palabra que, más que ninguna otra, ha marcado las búsquedas en 
Internet en 2020 y, de hecho, ha monopolizado nuestra atención.  

¿Y a qué ha llevado todo esto? Como buenos consumidores de noticias, 
dejamos de pensar y de hacernos preguntas sobre lo que realmente ocu-
rría y dejamos que los medios de comunicación dieran forma a nuestra 
vida cotidiana, sin pensar en el contenido real de la comunicación (cf. 
McLuhan, 1968). Nos hemos convertido en virólogos, cazadores de 
conspiraciones internacionales, productores de noticias falsas y teorías 
conspirativas anticientíficas. En la era de la posverdad (Mcintyre, 2018), 
cada uno ha creado su propia narrativa de los hechos y la verdad, y poco 
importa si lo que se habla es verificable: lo más importante es complacer 
las necesidades emocionales del lector u oyente. La realidad y la ficción 
se han confundido y entrelazado, y en este juego mediático nuestra per-
cepción de los hechos ha empezado a cambiar, dejando espacio a distor-
siones cognitivas como las confirmation bias82 (Nickerson, 1998) y el 
efecto Dunning-Kruger83 (Dunning, 2011). Durante la pandemia, hemos 
seguido comunicándonos al menos desde el punto de vista lingüístico, y 
hemos intensificado las estrategias de engaño y manipulación. En uno 
de los muchos decretos emitidos por el gobierno italiano, por ejemplo, 
se prohibió correr en los parques y practicar deportes que normalmente 
implican un distanciamiento social (por ejemplo, el tenis). Hasta la fe-
cha, nunca se ha explicado a los ciudadanos lo que era tan peligroso de 

 
82 La tendencia a buscar información que confirme nuestras ideas y creencias preexistentes. 
83 La tendencia de las personas menos experimentadas en un campo a sobrestimar sus pro-
pias capacidades, percibiéndose erróneamente como expertos. 
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llevar a cabo estas actividades, pero el vocabulario utilizado en las ins-
tancias gubernamentales ha transmitido un mensaje descaradamente 
falso: este tipo de conducta propaga el virus (cf. Lombardo Vallauri, 
2020). La entrega de permisos y prohibiciones fue la forma elegida para 
condicionar la vida de la gente, y el uso de un lenguaje a veces bélico 
para hablar del virus resultó más eficaz que nunca para amplificar el 
miedo y conseguir el control de las masas. Cuando un sujeto está bajo 
estrés, o parece desorientado y asustado, tiene tendencia a conformarse 
con las opiniones y el comportamiento de la mayoría, y como esta estra-
tegia se ha mostrado evolutivamente como la más adaptativa (Tangocci, 
2020), su aplicabilidad, que no tiene nada que ver con la corrección del 
mensaje, se muestra eficaz. Por mucho que sea correcto que una socie-
dad y su gobierno diseñen estrategias para aplicar en caso de emergen-
cia, ya sea de guerra o de salud, también es cierto que para que las masas 
se adhieran a una opción gubernamental, las estrategias se proponen a 
menudo de forma discutible. En Italia, por ejemplo, está claro que los 
medios de comunicación han difundido durante meses datos sin ningún 
criterio científico y sin ningún parámetro de referencia significativo 
(Agamben, 2020), pero gracias a esta estrategia de comunicación se ha 
conseguido que los individuos expuestos repetidamente a estos "boleti-
nes de guerra", prefieran ese estímulo sobre otros, independientemente 
de su conocimiento previo del propio estímulo (Zajonc, 1968). De este 
modo se pudo desarrollar una cierta familiaridad con esos datos y con-
tener cualquier forma de alarmismo: se trata a todos los efectos de una 
falsa comunicación. 

5. CONCLUSIONES  

El estado de emergencia que se ha vivido en los últimos años ha resul-
tado ser un gran escenario del que ha surgido un claro desorden infor-
mativo. La misma comunidad científica, que debería haber utilizado una 
comunicación tranquilizadora para los ciudadanos, pensó en recurrir a 
un vocabulario científico técnico de dudosa comprensión para el pro-
fano. En este escenario, la comunicación engañosa y manipuladora ha 
encontrado un amplio espacio para arraigarse. Hemos asistido a cientos 
de horas de debates pseudocientíficos entre divulgadores y 
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presentadores, virólogos y gente de la calle, cada uno avanzando sus 
propias razones y creencias, pero sin pensar que esto sólo debilitaría el 
concepto de verdad. La proliferación de datos y nociones en los medios 
de comunicación no ha hecho más que alimentar la incesante lucha mo-
derna entre los que quieren engañar y los que tratan de evitar el engaño. 
Hemos sido testigos de un uso del engaño y de la comunicación mani-
puladora que tiene muy poco que ver con cuestiones biológicas.  

En un escenario tan catastrófico, refugiarse en un nicho ecológico como 
la red (Pievani, 2021) nos ha permitido explotar nuestra compleja capa-
cidad comunicativa para difundir el engaño y la manipulación sin nin-
gún control. Esta facilitación tecnológica de la falsedad (Lorusso, 2018) 
además de permitir la alteración de la información con fines personales 
o políticos, nos confirma la idea de que quien construye la desinforma-
ción es un hábil comunicador. Encerrados en nuestras casas e indefensos 
ante lo que ocurría, el lenguaje se convirtió en nuestra única estrategia 
de defensa: la desinformación, las mentiras y las medias verdades con-
virtieron la información en un arma a utilizar para fines personales (Har-
sin, 2020). A la luz de esto, no podemos sino confirmar la hipótesis de 
que la comunicación lingüística, hecha de universales pragmáticos, del 
decir y del hacer (Habermas, 1986) se dirige a menudo a la producción 
de creencias que, una vez interiorizadas, provocan formas de comunica-
ción sistemáticamente distorsionadas en el sujeto. El engaño y la mani-
pulación son, pues, trampas de nuestro hacer lingüístico y sobre ellas se 
entreteje, inevitablemente, la realidad social y cultural de la comunica-
ción lingüística. 
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EL TATUAJE COMO EXPRESIÓN DE UNA NUEVA 
GENERACIÓN: IDENTIDAD, LENGUAJE Y PODER 
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Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

UPAEP 
 

1. INTRODUCCIÓN  

“El tatuaje consiste en personalizar el cuerpo, convirtiéndolo en un ver-
dadero hogar y templo adecuado para el espíritu que habita en él”.  

Michelle Delio 

La socialización es una de las características fundamentales del ser hu-
mano. La necesidad de convivir, interactuar, asociarse, negociar y expre-
sarse con otras personas les motiva a establecer relaciones que les permi-
tan satisfacer necesidades mutuas y manifestarse en el día a día. Los sen-
tidos son las vías de acceso de datos provenientes de diversos estímulos 
que en la mente se convierten en percepciones, categorías, inferencias, 
ideas, emociones y sentimientos. Es a través de ellos que accedemos al 
mundo para conocerlo; la interpretación que se realiza en la mente per-
mite integrar el sistema de creencias que sirve como base para la toma de 
decisiones y la acción. Lo que sucede en torno a la persona impacta pro-
fundamente su comportamiento, la construcción de su identidad y la 
forma en que encara las situaciones que se presentan en su vida.  

La voz de la persona en el mundo se hace escuchar de muchas formas, 
una de ellas es la expresión visual, dando salida al mundo interior de 
cada individuo, funcionando como texto, es decir, como punto de en-
cuentro entre autor y lector, ofreciendo al autor la posibilidad de expre-
sar su intencionalidad, y al lector la posibilidad de interpretarlo, contex-
tualizarlo y construir un juicio. Una categoría de expresión visual ances-
tral, pero a la vez vigente y culturalmente significativa es la modifica-
ción corporal a través del tatuaje. Más que un artefacto, es una marca en 
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la piel, -temporal o permanente- asociada a la significación. Cuando el 
tatuaje es permanente, la persona que lo porta se funde con él, se com-
promete con él y encuentra en él un camino de expresión, un signo de 
identidad y una forma de empoderamiento en tanto se elige intencional-
mente, y se decide hacer suyo para siempre. 

A finales del 2019 la humanidad se vio en el umbral de una de las crisis 
sanitarias más retadoras en los últimos tiempos: la pandemia debido a la 
COVID-19. Con gran velocidad la enfermedad y sus consecuencias se 
fueron extendiendo por todo el mundo causando estragos en la salud 
física, mental y emocional de los individuos. En el 2020 7,700 billón de 
personas habían sido afectadas (United Nations, 2020) y las cifras si-
guieron en aumento. La infodemia a la que la población estuvo expuesta, 
los casos particulares de pérdida de la salud e incluso de la vida de los 
seres queridos, la incertidumbre respecto a una vuelta a la “normalidad”, 
las repercusiones económicas y sociales, pero sobre todo el confina-
miento y la indicación explícita de evitar todo contacto físico con pro-
pios y ajenos han dejado profundas huellas en los diversos sectores de 
la población. Uno de los grupos demográficos particularmente reactivos 
ante la situación han sido los jóvenes.  

Este estudio se enfoca a la comprensión del fenómeno del diseño del 
tatuaje como expresión contextualizada en la crisis COVID-19. Demo-
gráficamente, la población con quien se trabajó son jóvenes universita-
rios preponderantemente C, C+, en el rango de edad entre los 18 y 22 
años que estudian Diseño Gráfico y Digital en Puebla, México.  

2. OBJETIVO 

El objetivo es analizar el fenómeno del tatuaje como expresión visual de 
los jóvenes ante la pandemia desde una perspectiva semiótica; se aborda 
un estudio de tipo exploratorio, a través del estudio de caso. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. TATUAJE, EXPRESIÓN E IDENTIDAD 

“La práctica del tatuaje, como expresión cultural, constituye un espacio 
donde confluyen dos tipos de memoria, una común que se desarrolla 
como “contexto de las condiciones de producción” y una individual, “es-
pacio de la intimidad” donde el texto responde a necesidades particula-
res y específicas” (Álvarez y Sevilla, 2002, p.1).  

La función simbólica del tatuaje se combina con su capacidad expresiva 
ligada a la significación íntima de quien lo porta. El tatuaje implica tam-
bién un compromiso pues una de sus principales cualidades es que es 
perene, indeleble, creado para permanecer como una marca en la piel de 
quien lo porta, que lo acompañará hasta el fin de sus días.  

Tanto la expresión visual como la ubicación corporal representan una 
decisión que se toma cuidadosamente reconociendo el poder del signo y 
del soporte fusionados para dar voz a la piel, y expresión a la sensibili-
dad humana. Esto habla de una intención y un tiempo de meditación al 
respecto, especialmente cuando se trata del primer tatuaje. Si considera-
mos que diseño y designio comparten la misma raíz etimológica, signa, 
signum, y que hablar del designio es hablar de intención (Zimmermann, 
1998), entonces se clarifica por qué el tatuaje es un producto de diseño 
que como tal implica un proceso en sus etapas analítica, estratégica, de 
producción y de valoración.  

Siguiendo a Zaltman (2004), la intensidad con que las imágenes, pen-
samientos y sentimientos están presentes en el inconsciente cognitivo, 
serán las referencias para obtener información nueva sobre el pensa-
miento y la conducta del consumidor una vez identificadas. En el caso 
del diseño de tatuaje, el diseñador puede ser el mismo consumidor, o 
bien puede satisfacer la necesidad de otro sujeto quien desea expre-
sarse a través de la modificación corporal pero que requiere de un es-
pecialista productor de signos visuales para dar salida a su sensibilidad, 
incluso intimidad.  

En la mente hay mecanismos subyacentes que sustentan su funciona-
miento inconsciente, conocerlos permite plantear estrategias para influir 
en ella, a través de estímulos y contextualizaciones; por ejemplo, la 
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mente es capaz de localizar datos con mayor velocidad o añadir infor-
mación que no está ahí cuando ha sido estimulado bajo un determinado 
contexto que lo induce. Esto significa que los escenarios psicológicos, 
sociales, emocionales y físicos del consumidor (contextos) moldean la 
interpretación de la información sensorial que el usuario recibe. Será 
trabajo del diseñador del tatuaje, indagar en la profundidad de la mente 
e incluso del alma de la persona para identificar el sentido profundo de 
aquello que se quiere manifestar a través de la expresión visual.  

Desarrollar la sensibilidad y empatía hacia el otro, así como la habilidad 
para generar un ambiente de confianza que le permita a la persona abrirse 
a la expresión son cualidades apreciadas en el diseñador. Cabe aclarar que, 
así como el diseñador puede ser el mismo cliente del tatuaje o no, el dise-
ñador puede o no ser el tatuador. El tatuador, deberá desarrollar otra serie 
de habilidades de tipo técnico para realizar la modificación corporal. 

El tatuaje puede ser definido como verbo y como sustantivo, en tanto 
que, como verbo representa la acción de intervenir la piel para grabar un 
signo o marca de tipo permanente, -aunque existen tatuajes temporales 
también-, y como producto el grabado, dibujo o expresión visual queda 
registrada en la corporeidad, dando salida a una intención y convirtién-
dose en signo de identidad. 

“El tatuaje como manifestación cultural tiene una unidad de significa-
ción sólo en cierto nivel, la práctica no es homogénea y tampoco los 
motivos que dieron origen a la decisión de tatuarse. Es posible entender, 
sólo en cierto nivel, el contenido que hay en el texto-tatuaje, puede haber 
una aproximación hacia la significación originaria, pero esta significa-
ción primera puede variar o cambiar” (Alvarez y Sevilla, 2002, p.14). 

El tatuaje es un tipo de signo muy particular, pues nace con la idea de 
permanencia, pero la realidad es que el individuo es cambiante, y la 
forma en que otros o uno mismo puede interpretarla a través del tiempo 
también puede presentar variaciones. La decisión de tatuarse es personal 
y contextualizada en un momento único en el tiempo, y en más de las 
veces implica una carga emocional que con el paso del tiempo puede 
reforzarse o modificarse. 

El tatuaje, siguiendo a Eco (2005), puede considerarse como una unidad 
cultural, cuyo plano de la expresión, está intrínsecamente ligado al 
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contenido, pero más allá del código, este tipo de expresiones encuentra 
un fuerte nexo con el contenido íntimo, personal y particular. A pesar de 
que el tatuaje es una expresión convencional en diversas culturas, la 
apropiación del significado profundo sólo puede experimentarla quien 
lo porta. 

Arnould y Thompson (2005) manifiestan que es la cultura una gran fá-
brica de experiencia, significación y acción, en la que, a manera de un 
juego donde los individuos interactúan dentro de las reglas de un marco 
de referencia, se determinan los horizontes en que se manifiesta la ac-
ción, los sentimientos, pensamientos, patrones de conducta y las inter-
pretaciones. 

3.2. TATUAJE, SIGNIFICACIÓN Y SEMIOSIS SOCIAL 

Para Oswald (2012), la semiótica es una disciplina de las ciencias socia-
les que extiende las leyes de la lingüística estructural al análisis verbal, 
visual y espacial de sistemas de signos; Schiffman y Kanuk (2001, p. 
133) explican que “las personas ven lo que esperan ver y lo que esperan 
ver se basa generalmente en la familiaridad, la experiencia previa o el 
conjunto de sus condicionamientos anteriores”. El tatuaje como signo, 
puede ser analizado semióticamente. Cumple además con esta condición 
de construcción ligada a la familiaridad y la experiencia, que además 
provoca la intención de quien desea portarlo. 

Desde la perspectiva de Morris (1938) la semiosis se refiere al proceso 
de significación, en donde un intérprete, es el sujeto capaz de encontrar 
en los objetos ordinarios significación, mediante la relación de un 
vehículo(s) sígnico(s), aquello a lo que designa(n) –designatum- para 
generar un interpretante, es decir una regla o hábito de significación pro-
ducto de procesos inferenciales. Morris plantea la existencia de niveles 
o dimensiones de semiosis: la dimensión pragmática, relativa a la com-
prensión de la significación, el descubrimiento y cumplimiento de la in-
tención con la que los signos son emitidos y los efectos que produce para 
conducir las conductas, posturas y creencias del ser humano, la dimen-
sión semántica que atiende la relación de los signos con aquello a lo que 
aluden, con los conceptos a los que remiten, y la dimensión sintáctica, 
referente a la relación entre vehículos sígnicos a los que el sujeto tiene 
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acceso y a partir de los cuales se desencadena el proceso de significación 
para alguien. 

El estudio de la capacidad del ser humano de interpretar y encontrar sen-
tido a los signos con los que interactúa es considerado una semiótica 
pragmática por sus implicaciones operativas en la vida cotidiana: una 
persona utiliza los signos, construye inferencias a partir de ellos, integra 
un sistema de reglas, reconoce y registra los códigos que le permiten 
compartir con otros su mundo interior y con este encuadre, la persona 
toma decisiones y actúa en consecuencia. 

Sin embargo, el ser humano tiene la cualidad de ser sociable, es un ser 
gregario cuya disposición fisio-psicológica y sus necesidades de super-
vivencia, filiación y trascendencia lo motivan a la asociación con otros 
de su especie.  

La persona como intérprete social, al interactuar con el entorno y con 
otras personas posibilita la significación colectiva presentando una pre-
disposición natural hacia la comunicación. La semiosis social es un fe-
nómeno de significación que se produce en el seno de una comunidad a 
partir de la interacción, de manera que los signos expresados e interpre-
tados se conectan con otros signos para producir valor semántico, leyes 
del pensamiento o hábitos y constituyéndose en fundamento para la 
toma de postura, de decisión y de acción.  

Siguiendo a Verón (1998, p. 125), la semiosis social se refiere a “la di-
mensión significante de los fenómenos sociales” en tanto productores de 
sentido, y enfatiza que en ella se construye la realidad social. Se trata de 
una red significante infinita. Asimismo, a través de sus indagaciones 
propuso una teoría que explicara cómo se generan, reciben y circulan 
dichos discursos. La producción de sentido implica reconocer las condi-
ciones sociales de producción. Se puede decir que la semiosis social 
aborda el funcionamiento de los discursos en sociedad produciendo re-
des de significación dentro de un marco de referencia dado por condi-
cionantes contextuales y circunstanciales. 

Si bien es cierto que las personas al compartir dichas condicionantes 
pueden construir una interpretación colectiva de la realidad, también se 
debe considerar que cada individuo procesa e interioriza de manera 
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única la experiencia, pues está anclada con el sistema de creencias cons-
truido con influencia social, pero en forma personal a través de la histo-
ria única y particular de cada sujeto. Por ello, la expresión del tatuaje 
refleja la mirada propia del autor, aunque mantiene elementos codifica-
dos socialmente, y se ancla a la vivencia de un hecho colectivo como la 
pandemia por COVID-19. 

El tatuaje como signo cumple con la función esencial descrita por Peirce 
al hablar de los procesos de significación o semiosis “hacer eficientes 
las relaciones ineficientes” (Peirce, 1914, CP. 8.332), en tanto que re-
mite a su objeto –entendido como concepto-, lo representa o lo designa, 
pero además a partir de esta relación se genera un interpretante, es decir 
una regla de significación conectada con el contexto, la función y sus 
efectos de sentido en quien lo interpreta. 

4. METODOLOGÍA 

En este estudio de tipo exploratorio se realizó un análisis de caso en una 
universidad privada de Puebla, México; por su naturaleza cualitativa, los 
hallazgos no son concluyentes, pero ofrecen elementos iniciales que 
pueden dar pie a futuros estudios. 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

A partir del 2020, la población mundial enfrentó una crisis sanitaria sin 
precedentes a causa del COVID-19. Ante las restricciones contextuales 
derivadas de la pandemia por COVID-19, los gobiernos recurrieron a 
exhortar a la población a tomar medidas de contención para aminorar la 
curva de contagios.  

En México, el 23 de marzo del 2020 se exhortó a la población a perma-
necer en sus casas a menos que fuera estrictamente necesario; las medi-
das de confinamiento se recrudecieron en los días próximos posteriores 
y se implementó la campaña “sana distancia” limitando el contacto fí-
sico, las reuniones masivas en lugares públicos, la socialización y las 
actividades cara a cara. La duración de las estrategias de confinamiento 
fue extendiéndose y la incertidumbre respecto a la regularización de las 
actividades tuvo diversos efectos en la salud física, psicosocial y 
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emocional. Los jóvenes han sido un sector poblacional particularmente 
afectado al contrastar su necesidad de socialización y la restricción de 
que fueron objeto. 

4.2. MUESTRA 

El estudio de caso contempló el seguimiento al proceso de diseño de 
tatuaje de 20 estudiantes de un programa académico de Diseño Gráfico 
y Digital en Puebla, México, 11 mujeres y 9 hombres; se trata de jóvenes 
universitarios preponderantemente ubicados en la variable socioeconó-
mica C, C+, en el rango de edad entre los 18 y 22 años, que cursan la 
fase inicial de su licenciatura. Los participantes del estudio tienen con-
diciones familiares diversas y no hay un patrón respecto a la posición 
que ocupan entre los hermanos. La mayoría de los alumnos regresaron 
a clases presenciales a mediados de enero del 2022 después de haber 
cursado parte de su bachillerato de forma no presencial y de haber ex-
perimentado el ingreso a la universidad totalmente en línea, condición 
inusual a causa del confinamiento por pandemia. Al realizarse el estu-
dio, el grueso de los participantes cursaba el segundo ciclo formativo de 
su programa de licenciatura. 

4.3. CONDICIONES DE LA APLICACIÓN 

Se solicitó a los alumnos la realización de un ejercicio de diseño en que 
se aplicaran los conceptos de semiótica estructuralista vistos en clase, el 
cual se llevó a cabo del 8 al 17 de febrero del 2022, previa capacitación 
para la ejecución del proceso de diseño de tatuaje con base en semiótica 
propuesto. 

Tomando en cuenta el paradigma de procesos, los agentes de entrada o 
insumos para el proceso de diseño fueron memorias, experiencias, per-
cepciones, emociones, historias, insights personales. La reflexión perso-
nal para el diseño de la expresión visual personal no fue condicionada 
explícitamente con el tema de pandemia para la realización del ejercicio. 
El proceso de diseño consideraba las siguientes fases: 



‒   ‒ 

4.3.1. Fase analítica: 

a. Indagación profunda mediante preguntas detonantes de iden-
tidad y experiencia. 

b. Analizar los elementos vinculados a la persona e identificar 
conceptos clave. 

c. Fase estratégica: 
d. Proceso de semantización con base en sistema de oposiciones, 

considerando la estructura binaria del signo en significante y 
significado, para posteriormente analizar el sistema de oposi-
ciones del sistema semántico –semiótica estructuralista-. 

e. Mediante un proceso de selección convergente, se determinan 
los componentes valiosos para la persona portadora del ta-
tuaje.  
Configurar una expresión simbólica a través de la expresión 
visual considerando fondo y forma, estilo, soporte y sintaxis. 
Fase de producción: 

f. Producción de prototipo. 
g. Simulaciones temporales para visualización de resultados. 
h. Preparación de archivos digitales. 

4.3.2. Fase de evaluación: 

Se realiza estableciendo ciertos puntos de control a lo largo del proceso. 

Los productos gráficos fueron presentados en exposición oral breve ante 
sus compañeros en un discurso de entre 3 y 5 minutos con posibilidad a 
responder preguntas del proceso y del significado del producto visual. 

Debido a la condición de ejercicio académico, los alumnos presentaron 
una simulación temporal del tatuaje, para verificar su funcionamiento en 
el soporte corporal, así como la preparación de archivos que cumplieran 
las especificaciones técnicas previas a la producción; es decir, se solicitó 
la entrega profesional de diseño hasta la etapa estratégica y la etapa de 
pre-producción.  
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4.4. ANÁLISIS 

Se realiza un análisis del discurso considerando fundamentos del dis-
curso social como marco de referencia y puntualizando la forma en que 
el individuo interioriza los eventos, y da salida única y personal a su 
expresión a través del tatuaje. Encontrándose significados coincidentes 
y matices particulares (Figura 1). 

Para que la producción de sentido suceda, hay emisores que asignan sen-
tido en manifestaciones materiales a manera de paquetes o configura-
ciones vehiculizadas [productos significantes] mediante un soporte ma-
terial [medio] constitutivos de fragmentos de semiosis en un espacio y 
tiempo determinados. Los intérpretes, interactúan con los discursos 
vehiculizados a través de las configuraciones de signos expresados en 
un soporte material para realizar operaciones inferenciales relativas a 
ellos. Tanto emisores como intérpretes, son influidos por condicionantes 
contextuales que afectan la generación del discurso, su recepción y su 
circulación. “El análisis del discurso se enfoca en identificar los sistemas 
de relaciones que los productos significantes mantienen con sus condi-
ciones de generación y sus efectos” (Verón, 1998, p.128) tanto discursos 
como condiciones contextuales producen sentido en la red semiótica. 

FIGURA 1. Modelo para el análisis del discurso social. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Verón, 1998. 
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Hablando del emisor, en este caso particular de diseño, el participante 
fungió como diseñador y como cliente primario. Sin embargo, el dise-
ñador podría aplicar este proceso de trabajo para desarrollar la propuesta 
gráfica de tatuaje para otra persona. 

El intérprete primario es la persona que portará el tatuaje, quien decide 
reconocerlo como signo de identidad, capaz de generar sentido conno-
tativo para sí. El intérprete secundario serán las personas que miren el 
tatuaje cuando el portador decida exhibirlo. Este lector secundario podrá 
realizar inferencias e interpretaciones a partir de la expresión que pudie-
ran o no coincidir con la intención del autor intelectual. El tatuaje cum-
ple la función de vehículo expresivo para el autor, quien en este caso 
lleva la prioridad interpretativa, y a su vez como obra abierta para el 
intérprete secundario. 

Los productos significantes en este proceso fueron el tatuaje, y la expli-
cación oral de la realización del proceso y la toma de decisiones ancladas 
al cuadro de significación. 

El medio, es el soporte material en que la expresión visual cobra vida, 
en este caso la piel. La elección de la zona y el tamaño del tatuaje tam-
bién requirieron de una valoración cuidadosa pues estas dos variables 
son factores que también comunican significados y pertinencia. 

En cuanto a las condiciones de producción se ha establecido la vivencia 
inmediata anterior del confinamiento por pandemia y el regreso a clases 
presenciales. En cuanto a la circulación, se acotó a la exposición ante 
compañeros de clase en formato temporal y verbal.  

Respecto a las condiciones de reconocimiento, el portador tomó control 
tanto del proceso como del producto y la apropiación del mismo. Al ex-
poner y mostrar los resultados ejerció su poder expresivo. 

4.5. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

La intencionalidad es una característica propia del individuo en el sen-
tido de que éste es capaz de reflexionar sobre aquello que lo lleva a ac-
tuar y puede emitir un juicio sobre sus propias motivaciones. La cons-
ciencia del propio ser es la diferencia con otros seres vivos.  
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La consciencia es útil porque permite aprender en situaciones nuevas, 
comprender el mundo social y situarse en él. Pero en contra de lo que 
muchos suponen, las decisiones conscientes representan una proporción 
del 5% contra el 95% de las acciones inconscientes. Sin embargo, la 
consciencia da la libertad de comprender los eventos inconscientes 
cuando se someten a reflexión. El cerebro es quien controla la elección, 
pero no necesariamente sucede en simultáneo con la consciencia, Zalt-
man diría que “las decisiones suceden antes de que parezca que las to-
mamos” (2004, p.95). Esto significa que los juicios inconscientes apa-
recen más rápido que los conscientes funcionando como orientadores de 
la consciencia. En este proceso de diseño el recorrido conceptual-semán-
tico ha fluctuado entre las experiencias e interiorizaciones emergidas del 
inconsciente, traídas a conciencia para trabajar con ellas como base de 
la producción simbólica. 

Tomando en cuenta el criterio de dominancia (Angenot, 2010), des-
tacan los signos visuales asociados a filiación, afecto, resiliencia, liber-
tad y muerte. Aunque las expresiones son variadas, y los estilos también, 
las dominancias están ligadas principalmente al contenido. 

Durante el proceso, hubo dos momentos en que se buscó respetar la in-
timidad de las historias detrás del símbolo; en la etapa analítica, los pro-
cesos de diseño debían ser registrados, y se pidió que el alumno expre-
sara con toda libertad si autorizaba al docente a la lectura de aquellos 
ejercicios de reflexión personal, el total de los participantes aceptó ser 
leídos e incluso algunos de ellos solicitaron una retroalimentación, una 
opinión o punto de vista sobre lo que se había expresado lingüística-
mente.  

El segundo momento fue durante la exposición oral del proyecto, en tér-
minos generales, a quienes les gusta exponer encontraron un espacio 
para compartir sus experiencias, sus significados, sus afectos, y a quie-
nes no les agrada, al principio se mostraron algo tímidos pero una vez 
que fueron presentando y sus compañeros interactuaban con ellos, mos-
traron entusiasmo y agrado por poder expresarse formándose en la se-
sión una especie de espacio de catarsis que complementó el espacio de 
socialización. Ambos momentos podrían dar cuenta de la necesidad y 
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disposición de los participantes de expresarse, de abrirse, de compartir 
las historias que han marcado su vida y de empatizar con el otro. En este 
sentido, el tatuaje es una expresión íntima y personal que sale a la luz 
pública a veces explícita pero la mayoría de las veces sutilmente velada 
mediante el recurso simbólico, y la construcción de la expresión visual 
a través de connotaciones y el uso de la metáfora. 

Los fenómenos culturales, guardan la memoria colectiva (Lotman, 
1994), y a pesar de que el tatuaje es una expresión muy personal de la 
identidad, en este caso se puede notar que cada una de estas expresiones 
tiene el poder de reflejar una mirada particular del individuo sobre un 
evento para integrarse a la memoria colectiva a manera de una historia 
asociada al signo, que de hecho le da origen y sentido. 

5. CONCLUSIONES  

Este estudio exploratorio dio cuenta de una serie de elementos de tipo cua-
litativo que refuerzan la premisa de que contexto y circunstancia influyen 
significativamente en las necesidades de expresión del individuo constitu-
yendo al tatuaje en una expresión del lenguaje vinculada a la interpretación 
e interiorización de las experiencias personales puestas en contexto. 

El proceso de diseño de tatuaje mediante sistemas de significación por 
oposición parte de una indagación profunda mediante preguntas deto-
nantes de identidad y experiencia para analizar los elementos vinculados 
a la persona e identificar conceptos clave para configurar una expresión 
simbólica a través de la expresión visual, producto de un proceso de se-
mantización. Mediante un proceso de selección convergente, se deter-
minan los componentes valiosos para la persona portadora del tatuaje y 
permite generar la expresión. El proceso de diseño es experimental y 
puede ser ajustado conforme el caso lo requiera. 

Los principales resultados del análisis de los discursos muestran la po-
tencia del tatuaje como signo de identidad anclado a la autopercepción 
y la autobiografía y pone de manifiesto el poder liberador de la expresión 
visual como forma de comunicación alternativa para una nueva genera-
ción. Los hallazgos dan pie a futuras investigaciones al respecto de la 
semiótica aplicada al tatuaje. 
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CAPÍTULO 53 

LENGUAJE, CREATIVIDAD, BIOGRAFÍA Y  
EMPODERAMIENTO. PENSAMIENTO VISUAL COMO 

FORMA DE EXPRESIÓN 

JUAN ROMÁN BENTICUAGA 
Universidad de Huelva 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El Castillo se vuelve esencia de mujer se ha escrito en primavera, mien-
tras llovía, escuchando palabras, completando el tiempo, con el esfuerzo 
de Mariló y la paciencia de Luisa, con la pasión de Soraya y la calma de 
Patri, con los ojos de Joaquina, la vida de Antonia y la sinceridad de 
Carmen, con el tiempo de Ana, y la fuerza de Rosario, los sentimientos 
de Antonia y la energía de Conchi, escribiendo y contando, hablando y 
recordando, con la tristeza en las manos y las lágrimas en los ojos, con 
el regalo que hace confiar en la vida y en las personas que viven sin huir 
de sí mismas, con todos los recorridos que nos quedan por hacer.  

El proyecto de intervención realizado en el Barrio de San Miguel de Al-
calá de Guadaira con colectivos en riesgo de exclusión social, ha su-
puesto la manifestación explícita del uso del lenguaje en sus formas bio-
gráficas, partiendo del pensamiento visual y de la palabra como referen-
cia en contextos de alfabetización y aprendizaje tutorizado. 

2. OBJETIVOS 

Con el objetivo de visibilizar, incluir y desarrollar espacios a través de 
las personas, y con la financiación del plan Urban auspiciado por los 
fondos FEDER de la Unión Europea, se ha desarrollado un programa 
basado en la intervención artística con mujeres entre 25 y 62 años de 
edad en grado de alfabetización 
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Entre los objetivos del proyecto destacan 

‒ Crear técnicas y recursos que permitan composiciones visuales a 
partir de la memoria plástica y visual de la palabra, su evocación, 
sentido, definición única y personal, y los trazados creativos que 
la secundan. 

‒ También puede escribir una palabra clave para buscar en línea el 
vídeo que mejor se adapte a su documento. Para otorgar a su do-
cumento un aspecto profesional. Para otorgar a su documento un 
aspecto profesional. 

‒ Demostrar que la construcción de mensajes visuales a través de 
las palabras es universal, no limitándose a creadores en función 
de sus conocimientos académicos, personales o culturales.  

‒ Validar técnicas creativas que faciliten composiciones visuales 
con las palabras. 

‒ Construir la palabra como elemento de transformación personal.  

‒ Convertir en expresión artística, a través de la palabra como ima-
gen, el conocimiento biográfico y significativo de nuestras expe-
riencias vitales. 

‒ Evocar la palabra como forma de representar visualmente emo-
ciones, biografía e historias de vida con trascendencia y belleza.  

‒ Reconocer al autor de cada yo creativo que construye a través de 
la representación visual de sus palabras biográficas, extrapolando 
su creación a la individualidad de la creatividad mayestática.  

‒ Disfrutar de la palabra como medio artístico, plástico y expre-
sivo, motivando a la creación de autobiografías, aprendizaje e 
historias de vida. La palabra como una forma de belleza 
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3. METODOLOGÍA 

Los autopoemas son una forma de autoexpresar la vida a través de la 
creatividad. Se han realizado entrevistas individuales con mujeres del 
barrio de San Miguel el Castillo de Alcalá de Guadaíra, sus palabras son, 
sin añadidos, el contenido literal y único de cada autopoema de vida.  

Para cambiar todo lo que no he hecho. 
Lo que no he hecho para cambiar. 

Hecho todo para no cambiarlo. 
Todo no lo he hecho. 
¿Cambiarlo para qué? 

¿Qué lo para? 
Lo hecho. 
Cambia. 

Producciones de la composición El Castillo se vuelve esencia de mujer 
hacen uso de la entrevista y la etnografía como historia de vida, de la 
palabra como recurso visual y fotográfico, la memoria que la construye, 
el nombre y la palabra que lo retiene, el desarrollo de técnicas creativas 
que han permitido relatar la vida personal, íntima y más puramente bio-
gráfica, para identificar no únicamente la introyección individual sino 
también su constructo y proyecto, y el uso de la forma artística para 
construir la propia expresión de la palabra, ha permitido generar un diá-
logo personal y social en el entorno de intervención que ha favorecido 
el aprendizaje, y el empoderamiento personal, validando la individuali-
dad y su propio autoconcepto, generando a través de la trascendencia de 
su propia intrahistoria la creación de textos espejo donde cada una ha 
visibilizado su vida, relatada en forma de publicación, alcanzando cotas 
de expresión que el lenguaje otorga al sentido de autoría. 

El proceso ha permitido desentrañar la cotidianeidad, el retrato del de-
venir de las personas en su entorno, respetando la diversidad y a la vez 
la comunión de su orden, identificando las vidas en su propio entorno 
común, y trasladando el empoderamiento individual al social. Los en-
cuentros individuales y en grupo se han basado en la pedagogía discente 
y en el reconocimiento de la memoria a través de los hábitos de expre-
sión y la sistémica dialógica. 
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Los capítulos incluyen frases literales, alguna de ellas combina sus pa-
labras, restándolas hasta desaparecer, textos en torno a lo habitual y dia-
rio, poemas sobre estancias de la casa y elementos de la cocina, un au-
topoema, y por último, poesía simétrica, único poema creado libremente 
y que lo transcribe, respetando su estructura sintáctica, y reflejando su 
imagen en un espejo de palabras. La lectura de ambos poemas puede 
hacerse continuada o jugando con los versos de uno y otro de forma 
alterna y libre, construyendo las diferentes personas que somos, las que 
queremos ser, las que creemos que somos y las que se presentan ante la 
mirada del mundo.  

Me levanto el mar, 
recojo la libertad 

y me voy a la calle para seguir viviendo, 
para reunirme con todos, 

incluso con los que no están, 
para volver a los veinte años con mi niñez, 

y pasear lo mejor de ellos, 
en las noches de verano, 

en los juegos de hermanos pequeños. 

Hemos paseado las manos en un papel, abriendo las puertas de la casa, 
los recuerdos y las tristezas, ¿quién soy? ¿Quién esperaba ser? ¿Por qué? 
¿Y mi familia? ¿Cómo soy? ¿Cuáles mis deseos? ¿Qué regalaría? ¿Y si 
volviese a ser niña?  

Estos autopoemas son selfies de las vidas que somos cada una, creados 
desde las palabras propias y personales, sin nada más que ellas, sin aña-
dir más que la presencia.  

Veinte años en un solo día. Mi niñez es una caja que quiere cambiar el 
mundo, un pájaro que vuelve de su viaje con ganas de luchar. Éramos 
pequeños, y los juegos de verano reunían las fuerzas, compañeros de 
colegio en un paseo que la belleza hace feliz. 

Con el trazo de la confesión, la entrevista excava en las concesiones que 
la realidad recorre por la intimidad, espacios abiertos al género, lugares 
cerrados al salón.  

Las preguntas han fluido en series temáticas, reproduciendo el mismo 
cuestionario y promocionando la escritura personal. La grafía, 



‒   ‒ 

imposibilitada por interferencias de tipo contextual y cultural, ha deri-
vado en encuentros orales, donde las palabras son subrayadas por la es-
cucha y la mirada, todos los lazos exteriores que la manifiestan explíci-
tamente y que han cumplido con la benevolencia y el efecto pigmalion 
adelantado a su tiempo. Transcribir textualmente el lenguaje oral re-
dunda en reinsertar el sentido personal en el valor de la palabra, buscar 
las ubicaciones y ponderaciones que cada expresión ha decidido tener 
consigo misma. 

4. RESULTADOS 

Independientemente de la calidad de los textos cada autopoema es la be-
lleza y la experiencia de la vida de las personas, contada con la belleza y 
experiencia de las palabras que, como cada vida, es única y emocionante.  

La entrevista personal, contar, escuchar, mirar, expresar. A través de las 
voces la pretensión de alcanzar el ego y fortuna de las personas, los re-
galos de empatía y espacios personales que nombrar, zona de confort 
adaptada a la belleza de la trascendencia donde lo habitual es una sirena 
con suerte de alarmas de identidades no trasnochadas.  

Las cargas de la razón, las palabras como púas en un ánimo que el medio 
permite, su fluidez, el lenguaje oral abierto y desinhibido, la necesidad 
de embellecer los instantes que he vivido, un yo plural donde la autoría 
es individual y la gradación intensiva, las palabras no son más que un 
movimiento de la mañana con la vida arrastrada en un bodegón, al-
muerzo de frutas que digerimos con naturalidad y que se encuentran tan 
presentes que no aprenden a buscarse, visibles, en el escaparate de un 
hombro, la capacidad de escuchar, lo biográfico, el sentido de las vidas, 
hacer subrayado en el emisor para que el receptor, mensaje, referente, 
canal e interferencia sea su sí mismo, la comunicación sobre su retorno 
con la palabra explícita, muchas palabras, confesiones en desbandada, 
verdades personales que se atisban infrecuentes para los escritores de la 
memoria, mientras se alinean espacios que contribuyen a buscar proce-
sos de trascendencia. 
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Por eso me voy. 
Porque la azotea mira las flores 

como si estuviera libre, 
lavavajillas usado que recoge los árboles 

y tiende la vista. 

Poema collage realizado con entrevistas personales. El Castillo se 
vuelve esencia de mujer.  

Así me voy, 
en una flor que me azotea preciosa, 
en una azotea que me florece libre, 

así me siento, 
por eso me voy. 

Esta búsqueda soporta la literalidad de la expresión como respeto al sen-
tido de autoría, tratando de que la espontaneidad de la respuesta cultive 
el ánimo del discurso, fluido, delegado, flexible, real, vivo, verdad.  

En los espacios de las verdades conviven las confesiones, los tramos de 
realidad en las que cada yo convive consigo.  

Si trascendente ha sido situarse en la inflexión de lo contado con la es-
cucha activa, buscar el desbloqueo lo ha sido aún más, todas las reticen-
cias para expresarse, mujeres de cincuenta y sesenta años, amas de casa, 
sin título académico, relegadas a su propia elección, con el tiempo em-
pujándolas detrás de la cocina, renovando los votos de su propia vida en 
las generaciones espaciales de su sangre, compartiendo vivienda, techo, 
horas, ánimo y descendencia de hijos y nietos, haciendo en balde una 
purga que relaciona identidad, género y representación de la casa y con-
vivencia diaria. Expresiones que relatan su realidad, intrínseca o no. 

5. DISCUSIÓN 

Alcanzar niveles de expresión fluida ha sido una predisposición previa 
de las conversaciones, de risas de palabra que contribuían a crear el 
clima, sin fuerza académica para concentrarla en su regreso: Vidas com-
pletas resucitadas de sí mismas que se convierten en trascendencia, his-
torias relatadas para ser pasto social, exhibición tranquila y serena de 
una autoproducción creativa, palabras como mensajes de quién soy, 
cómo soy, lo que quiero ser, lo que fui y no he sido. Te espero. “Mi hijo 
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tiembla y me abraza, nunca lo había hecho así, dice que soy yo, yo, la 
que está aquí”. Y llora, tengo tiempo para abrazar una palabra en los 
milagros de las despedidas, sus versos, besos que la conciencia hace 
plásticos en la palabra, en cada autorretrato autopoema, el que me espera 
antes que la almohada. “El día que nacieron mis hijos no faltaba nada, 
el campo era un domingo en los días de fiesta y el pueblo cosía el río 
que limpia mi sonrisa”. “Conservo los dieciocho años en las ruedas de 
una silla, en el lado de los sábados donde el traje de novia es la vida que 
ahora ya es mayor”. Género de renglones escritos en la materia, busca-
mos la plástica de las grafías, la plástica inmanente de cada trazo que no 
termina, pero la textualidad puede más que un sintagma, los límites des-
parejados, ortografía, los lugares desvanecidos de consonantes, vocales 
aguerridas luchando contra su sílaba, aguerrida, fonemas ensimismados 
de nada, acostumbrados a los pesares, combinaciones legales, significa-
dos oportunos, detalles de un retrato que se queda a medio escribir.  

El castillo se vuelve esencia de mujer, busca el papel de una mujer eter-
nizada y tricotada socialmente, busca los espacios de la casa donde vive, 
y reflexiona sobre los momentos porque el lugar no es un sentido que 
desaparezca. Cuando escribíamos cada entrevista, cuando escuchába-
mos sus palabras y voz, no éramos conscientes del impacto personal que 
iba a tener en cada emisora original del proceso, contemplábamos al-
guna posibilidad pero nunca la forma fina y férrea de hacer una versión 
tan próxima de personas. La confianza es un valor activo, entender la 
legitimidad de la confesión no es más que una mano abrazada sobre el 
tiempo de las emociones y los sentimientos, la elipsis de nosotros mis-
mos para que todo el proceso intente ir despacio, parando en cada pala-
bra, indignando preguntas, esperando la experiencia del final, de la voz 
sobre la propia voz que alterna con personalidad el ritmo de la entrevista 
para aposentar voces, palabras con un tono elevado, el tono donde están 
ellas mismas, en el que se desinhiben de ser quienes son.  

Me gusta encontrarme en sus versos de cocina, en su situación de lo que 
son dentro de su casa, las analogías directas y simbólicas de lo que han 
decido o han sido y sigue fracturado en la historia de su tiempo. 
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Si fuera aire, 
la azotea se iría por un grifo de luz, 

abriendo el cielo, 
pensando el agua. 

Libre. 

Allí, un día parece el cuchillo que la cocina limpia siempre. 

Cuando tienen en sus manos El Castillo se vuelve esencia de mujer, re-
conocen cada esquina que han nombrado, se reconocen en sus propias 
palabras, comparten su alma y su conversación por el barrio, y exprimen 
su vida, escrita y majestuosa, sin ningún acervo que enterrar, trascen-
dencia, reconocimiento, transformación, la sensación de que cada vida 
es libre en el contexto que habita, y que cada misión es un programa que 
no sujeta las condiciones, trazos de realidad “Desayuno los lunes las ga-
nas de aprender cosas, normalmente me quedo en casa y recojo la niñez. 
Martes además de desayunar el mundo tengo taller de amistad, y el jue-
ves lo mismo. El miércoles vivo la vida de mi familia, las ganas de cui-
dar a mis nietos y algunas reuniones del día de mi boda, y llega el viernes 
para que nazcan mis hijas”. 

Analogías, pensamiento visual, plástica de las emociones, similitudes, 
palabras aleatorias, cada sentido se emplea en la construcción, la meto-
nimia de una parte que nunca quiere serlo todo. ¿Cuántas investigacio-
nes han salido de la pared?  

Quiero que vuelvan por un solo día. 
Un día solo vuelve porque quiere. 

¿Por qué solo un día? 
Un día que vuelve. 

Solo un día. 
¿Qué quiero? 

Vuelve 

Un día de diario expresado tras una entrevista con el modelo de historia 
de vida, planteando una representación y composición sobre el recono-
cimiento y proyección individual. 
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6. CONCLUSIONES  

La memoria visual de las palabras es la construcción de imágenes a tra-
vés de la evocación, recuerdos, sensaciones, vidas, proyecciones, intro-
yectos en los que habitamos y en los que nos dejamos vivir, palabras 
fotografía y referencia, nombres de lugares, personas, objetos, situacio-
nes que forman parte de la definición de lo que somos, polisemia conti-
nua y continuada, una mesa de cocina, la misma y distinta, Germán, un 
nombre, amigo, evocado, viviente y vivido, uno entre los definidos.  

Las palabras tienen patria y matria, no asisten a la determinación, su evo-
cación provoca la continuidad de generosas arquitecturas visuales, plásti-
cas y artísticas, al tiempo que permiten la construcción de mensajes dentro 
de un proceso creativo y de comunicación en el que el diálogo entre obra, 
palabra y sujeto interactúa en una suerte de igualdad modificada por la 
participación activa de interferencias, canal, situaciones y contextos.  

La memoria resuelve expresiones que forman parte de narrativas explí-
citas y visuales donde la estructura profunda hace sinergia con la super-
ficial, vomitando lo explícito y rescatando la palabra como elemento vá-
lido de la representación visual de la escena.  

La palabra, a través de la creatividad, permite universalizar toda cons-
trucción artística como producto inclusivo para cualquier sujeto actor de 
la creación, independientemente de su condición académica, cultural, 
social, ya que las palabras proponen evocaciones vinculadas a la memo-
ria y biografía personal, válida, hábil y real en cualquiera de las historias 
de vida en las que habitamos. No se trata de producciones vinculadas a 
la escritura creativa condicionada por los elementos narrativos, coheren-
cia y cohesión, sino que participa estrechamente de la función catártica 
y terapéutica de la palabra como expresión artística y composición, así 
como de las funciones estética y comunicativa que le son propias. 

Las técnicas creativas, la expresión plástica como recurso y el fomento 
dialógico, nos permiten poemas visuales, imágenes escritas, gradación 
de colores, espacios de miradas, expresiones verbales construidas desde 
la representación no explícita de la palabra. Y siempre volviendo a la 
intertextualidad del paseo, Stendhal, Nieztsche, Josep Plà, Pío Baroja, 
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Walser, Thoreau, a las posibilidades mediáticas y la necesidad de trans-
formación de la palabra por encima de la evocación, como producto per-
sonal, creativo, estético, catártico y expresivo; artístico.  

La expresión visual de las palabras son paseos por la belleza, los motivos 
y recorridos de vida, pasados y lastres, recuerdos y felicidades, un regalo 
para el alma que se plantea por qué seguir viviendo, mientras construye 
belleza y memorias transformadas. La convivencia en un sí mismo ha-
bitado. Literatura, psicología, arte… la memoria visual de las palabras 
altera y participa diversas disciplinas académicas, invitando a las más 
expresivas, a compartir la comunicación e introyección como posibili-
dad de expresión artística y plástica, concentrando su intención en con-
signar la creación visual como un elemento de trascendencia biográfico, 
que argumenta sus antecedentes en el sí mismo creativo.  

La expresión visual de las palabras es habilitar álbumes fotográficos, 
cuajados de referencias sintomáticas de lo que somos, la esencia parti-
cular de vivir tiene un carisma propio de las escenas: imágenes. 

Somos la realidad que visualizamos y construimos, hacer de la acción e 
interacción una modalidad de expresión artística lleva a concretar la 
creatividad como una posibilidad donde lo correcto se evade para trans-
formarse en lo explícito, formas no significadas parten de las nuevas 
composiciones afectadas por sema, significante y asociaciones transfor-
madoras. La evolución del pensamiento verbal como una suerte de ima-
ginación pertrechada por la mirada personal, la alternancia, las posibili-
dades y el juego. 

Las palabras tienen memoria. Es una memoria innata instalada en el 
largo plazo y amarrada a su existencia. Las palabras se recorren como 
ciudades, anotando los números de posición en los que habitan, espe-
rando lugares desvestidos, memorias confusas, recuerdos que permane-
cen tácitos e indelebles, espacios y personas en los rincones de miradas, 
gestos, situaciones, belleza podrida en un motivo divergente que se sos-
tiene de nada, del aire del nombre, del nombramiento nómada que duele, 
se condena, disfruta y entiende.  

Las palabras tienen tanta memoria que, escritas, pueden leerse, escu-
charse y transformarse, con sus pulsos y sus antorchas, con la capacidad 
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erigida en fiebre, no son más que trozos desfragmentados de pasado en 
los que proyectamos el presente, una palabra evoluciona y se hace plás-
tica, representa lo que no es y quisimos y se vuelve literatura en la me-
dida que se construye. Hay palabras que no son literatura, que se sumer-
gen de la mano de una voz que las nombra y hace prisioneras, vidas 
instantáneas que no son la espontaneidad de vivir, porque inventado y 
escrito, el azar es menos fortuito que la vida.  

Una palabra se transforma y condena, vinculada a la biografía objetiva 
y subjetiva de cada yo, que es otro y no puede serlo, y su manifestación 
es el arte de la exhibición de los desnudos, cuerpos memoria no deterio-
rados por el tiempo, referencias conjuntas que no son definiciones sino 
más que evocación insólita de quien se es,, una conjugación dispuesta a 
la palabra, al sema, a la inducción del determinismo en el género de 
construcción artística que es la expresión de cada vida, como un lexema 
origen que vincula y justifica su presencia física y evocadora, el trazo, 
la forma, el fondo, la perspectiva, el color, sonido, representación, sime-
tría, sincronía y anacronía, su tiempo, la palabra como un género no sus-
tantivo sino original, dotado de la creación tácita de sus recreadores, pa-
labras diseñadas para la identidad desfragmentada del pasado, de lo pro-
pio, íntimo y personal, y que se manifiesta sobre soportes físicos y eté-
reos, sobre desestructuras gramaticales, normalizadas, correctas, acep-
tables, la palabra como una expresión identitaria, plástica, consecuencia 
visual de la memoria de sí misma. 

Palabras sinestesia, palabras biográficas, palabras exentas de teoría, pulsa-
das de yo, de introyectos reales, imaginarios, representaciones, evocacio-
nes, significado y grafía, el nombre de una panadería, su neón encendido, 
el pulso escrito, el tiempo vinculado al pan y aquella panadería, la voz de 
la panadera, la forma hecha palabra de los mismos hábitos, en los mismos 
lugares, en el mismo tiempo, en el ciclo anacrónico en el que se representa 
la validez de sus sonidos equiparada a la de sus palabras, porque su pro-
nunciamiento es la voz en la que significa, rotunda de lo que es.  

Hay nombres de lugares, personas, palabras que no existen más que en 
una voz y una garganta, y que rompen su significado a través de otra 
pronunciación, palabras que se evaporan lejos de los tonos y los timbres 
originales, paisajes sonoros no transcritos que se pueden escuchar 
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evocando la memoria personal y biográfica de quien hemos sido y so-
mos, los cerramientos de un ciclo que se detesta o entiende y habita pró-
ximo a la marginación, al reverso, bucle o recuerdo preciso, imágenes 
como palabras que se esparcen con la necesidad de trascender su vida, 
representación gráfica y visual de las voces y significados esenciales a 
los que pertenecen.  

Existen palabras tan vinculadas a otras personas que no existen en otro 
pulso, tono ni voz, aparecen enterradas en voces distintas, copias frau-
dulentas de la realidad que evocamos, un rostro, un presente y una mano 
que la memoria se empeña en compartir y que, fuera de su imaginario, 
se modifican, prejuicios del plagio en que la insinuamos. 

Las palabras representan la fotografía inconsciente de nuestro álbum de 
miradas, lugares encontrados que no llevan a ningún sitio porque no hay 
creencia en la resistencia que ofrecen, el objeto es concertado por el pen-
samiento, pero su grafía puede no corresponderse con su significado, no 
hay una palabra concisa, hay una noción de experiencias personales que 
son más que el juego del que participan. 

Las palabras tienen memoria, recuerdan movimientos, sonidos y espa-
cios, recuerdan colores, gestos y cumpleaños, recuerdan personas, viajes 
y lugares, ventanas y taxis antes del aeropuerto, transiciones y momen-
tos que el pensamiento conserva en el silencio ruidoso e inconsciente, 
intrahistoria de sí mismo, áreas en la que se es y está sin tiempo alguno 
ni espacio propio, el viaje, cada Ítaca. 

Las narrativas y evocaciones visuales construyen la identidad personal, 
nacen del origen de los prejuicios y nuestra esencia de ser, convocando 
a todas las perspectivas propias y apresadas en terceros y sus ficciones, 
incluso las propias, el prejuicio como un relato que determina los signi-
ficados de la palabra y la forma en la que se adscriben. Se trata de la 
intrahistoria de lo vivido, quién soy, quién creo que soy, quién quiero 
ser, quien soy ante cada tú, en situaciones diferenciadas de comunica-
ción, interferencias, receptor, mensaje, situación y contexto, más allá e 
incluso de los condicionantes del emisor como sujeto real de comunica-
ción, puesto que la intencionalidad y su contexto pueden alterar y actuar 
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como interferencia en cada una de las identidades y por tanto significa-
dos que el mensaje puede contener en forma y fondo. 

La palabra, por tanto, no es una representación universal, sino la expre-
sión particular de un mensaje en el que se concentran inferencias no solo 
retóricas, sino emocionales, experienciales, visuales, necesarias, activas 
y evocadoras que dotan de formato, forma, y significado a la persona y 
a las posibilidades en las que se presenta, así como a cada elemento del 
proceso de comunicación y sus imbricaciones con el sema. 

Yo recuerdo, tú recuerdas, ella recuerda y él recuerda, nosotras y voso-
tras y ellos, ellas… recordamos y evocamos, retrotraemos conceptos, 
hechos, traducidos en palabras, palabras que no solo existen a través de 
su recuerdo, sino en el soporte que las contenían, el rostro que las acu-
naba y las posibilidades que aún no conocemos de ellas. 

La creatividad convierte en belleza y alternativas las posibilidades que 
ofrece una palabra, sin referencia literaria sino vinculada a la imagen y 
evocación como expresión visual, actuando sobre la imagen con la pro-
pia palabra para que ella misma sea el trazo de una nueva imagen con-
vertida en sí misma 

Es sábado y llueve, y en el Castillo hay cometas que se mojan con los 
deseos. Gracias por este regalo de belleza para las palabras. Gracias por 
esta porción de vida.  

Mi encimera es la libertad 
que el exterior soporta en mi patio, 

el orden tranquilo de tu observación. 
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CAPÍTULO 54 

EL SEXISMO EN EL LENGUAJE:  
¿RECLAMACIÓN DE LA SOCIEDAD O MANIPULACIÓN  

DE LOS GRUPOS DE PODER? 

BEATRIZ SANZ ALONSO 
LEONOR PÉREZ RUIZ  

Universidad de Valladolid 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuando se aborda el estudio y la interpretación de un término lingüís-
tico, debe hacerse desde cuatro puntos: morfológico, sintáctico, semán-
tico y pragmático. Descarnar las voces del español y del inglés y su uso 
en la cadena hablada del contexto de ideología política permite enfren-
tarse a ellas, diacrónica y sincrónicamente, y no siempre lo que significa 
la lengua es lo que pretende que signifique la ideología. En otros casos, 
en cambio, la ideología estigmatiza voces o profesiones que antes no lo 
estaban. Quintaesencia de esa manipulación del lenguaje está en los 
“módulos de igualdad” que, por orden de los sindicatos, deben seguirse 
en las relaciones en el trabajo. 

Nuestro objetivo es analizar, en diferentes ámbitos de la sociedad, los 
usos del lenguaje para comprobar si el poder determina el uso del len-
guaje de una manera sexista. 

Para comprobar si hay lenguaje sexista y cómo van cambiando los con-
ceptos de sexismo, durante cuatro cursos académicos hemos incluido el 
del sexismo del lenguaje como tema del temario en la asignatura de 
Norma y Uso de Filología Hispánica, Filología Inglesa y Lenguas Mo-
dernas, así como en el grado de Periodismo y en el máster de Enseñanza 
del español como ELE. Las conclusiones que hemos obtenido es que 
cuanto mayor preparación filológica alcanzan los alumnos, más se acer-
can al uso habitual de la lengua y más se apartan de los usos que se 
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consideran ideológicamente correctos. Así, cuanta mayor formación ge-
neral tiene los alumnos, más críticos son con esa imposición. Si bien 
muestran el cambio necesario intergeneracional en los usos lingüísticos. 
Por tanto, se debe comprobar si los políticos y los grupos de poder que 
intentan imponer los cambios lingüísticos no están ejerciendo sobre las 
mentes de los hablantes una dictadura en la que no se permite la discre-
pancia o si es un cambio en los usos en la cadena hablada que exige, 
verdaderamente, la sociedad. 

2. EL CONCEPTO DE SEXISMO LINGÜÍSTICO Y SU 
MANIPULACIÓN 

“Estimadas y estimados miembros de la comunidad universitaria; que-
ridos estudiantes y compañeros, ante las dificultades que se nos presen-
tan, debemos estar unidos...”. Este es el inicio de un correo electrónico 
que uno de los candidatos para rector de la Universidad de Valladolid 
envió a todos los que forman la universidad, nos sirve de fundamento 
para explicar cuánto hay de gramática y cuánto de manipulación en el 
concepto de sexismo lingüístico. 

Si cuando contamos que en Navidad nos reunimos con nuestros tíos, 
abuelos y primos o que esos abuelos llevan, los domingos, a los nietos a 
echar pan a los patos del estanque, estamos usando el español de un 
modo que no es “nos reunimos con nuestros tíos y nuestras tías, nuestros 
primos y nuestras primas, nuestros abuelos y nuestras abuelas”, implica 
que, como hablantes, consideramos que ese primero es el uso correcto. 
Por tanto, siguiendo esta idea de corrección y gramaticalidad, el mensaje 
del rector debería ser “estimados miembros de la comunidad universita-
ria”. O, continuando con la división de sexo que el rector propone, de-
bería decir “estimados y estimados miembros de la comunidad, queridos 
estudiantes y queridas estudiantas y compañeros y compañeras”. Si no 
escribe así, no hay en él una convicción de corrección gramatical, sino 
de censura, para evitar que quien lea su mensaje considere que es un 
machista y eso le reste votos. 

El llamado “sexismo de la lengua” hay que tratarlo –como todo mensaje- 
desde cuatro puntos de vista: el morfológico, el sintáctico, el semántico 
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y el pragmático. Desde el punto de vista morfológico, lo correcto es ha-
blar de género gramatical, que es lo que tiene el español. Ni sexo ni 
género de cualquier otro tipo. En todos los niveles de la lengua –desde 
el fónico hasta el conversacional- hay una parte o un elemento nuclear, 
por consiguiente, obligatorio, y otra parte u otro elemento adyacente. El 
nuclear engloba, incluye, a los demás. También en el morfema gramati-
cal de género, en el que el masculino (género gramatical, no sexo) –o, 
incluye al femenino (idem) –a. Esto es la economía lingüística; es decir, 
realizar todos los mensajes posibles de una lengua a lo largo de su his-
toria con un número mínimo de elementos. Dado que la lengua funciona 
así, en el sintagma todos los alumnos están incluidos, referidos y con-
cernidos tanto los que por sexo son varones como los que son mujeres. 
Y así funciona el lenguaje. El resto es manipulación lingüística que in-
tenta in-poner, o sea poner in, un modo de hablar que sea afín a una 
ideología; hasta el punto de intentar imponer unos agramaticales elle o 
elles que atenta contra la propia lengua y contra toda su diacronía mor-
fológica. Por otra parte, la alternativa igualadora los/-as vecinos/-as lo 
que está haciendo es convertir a las vecinas en un morfema, en la mínima 
unidad significativa84. 

Sigamos en el nivel morfológico. Los componentes del léxico nacen, 
crecen, se reproducen y mueren o, a veces, vegetan durante siglos y 
luego reaparecen. Y son los hablantes los que arrumban unas u otras 
palabras o las rescatan o las inventan o las toman de otras lenguas. De 
modo que, por analogía, tendremos comerciante y comercianta; depen-
diente y dependiente e infante e infanta, por ejemplo. Ahora bien, 
cuando el protocolo se refiere a la hija del rey la denomina “infante de 
España”. Con esto lo que queremos decir es que no hay impedimentos 

 
84 Todos los filólogos sabemos que no hay nada neutro en la lengua. Llevando este presu-
puesto al llamado “sexismo del lenguaje”, tendremos que detenernos en el símbolo que se 
usa para marcar la unidad de sexos, la arroba. La arroba es un símbolo que se usaba para 
significar una unidad de medida en los documentos. La elección, para el español, por tanto, 
se tomaría arbitrariamente como símbolo existente. Pero, si prestamos atención al ductus de 
la arroba, se traza como una a atada a y encerrada por una o. ¿Estamos llevando el razona-
miento al absurdo? Probablemente. Pero seguimos la misma línea de manipulación al ab-
surdo de muchos razonamientos sobre la lengua sexista. En cualquier caso, dado que es un 
símbolo carente de significado, se podría cambiar por el de una a minúscula con un círculo 
en el interior. ¿Se entendería como una o encerrada en una a? ¿Se aceptaría ese símbolo? 
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ni problemas en el cambio, pues una lengua invariable es una lengua 
muerta, pero sí –de nuevo– en la imposición. 

El morfema, el sufijo –nte, derivado del participio de presente latino, es 
invariable en español respecto al género gramatical. Por ello la persona 
que preside un lugar será presidente, ya sea su sexo femenino o mascu-
lino. Si se impone el uso de presidenta porque es un logro de las mujeres 
presidir y porque si no se usa esa desinencia analógica se tacha al ha-
blante de machista y, por tanto, tiene el riesgo inmediato de estar pros-
crito de la sociedad, tanto los hablantes que imponen como los que acep-
tan esa norma, deberán ser gramaticalmente coherentes y si una mujer 
que preside es presidenta, una mujer que estudia es estudianta –pues 
estudiar también ha sido un enorme logro femenino-, una mujer enferma 
será la pacienta del médico y aquella que canta será cantanta. 

Además, en español el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y 
en número obligatoriamente; por tanto, debemos decir, siguiendo el ra-
zonamiento arriba expresado, que la estudianta está pendienta de las 
notas, del mismo modo que la pacienta está pendienta del resultado de 
los análisis y que la cantanta está expectanta esperando el resultado de 
su prueba de voz. Si no se habla así, lo que se está haciendo es la censura 
perfecta. La censura perfecta es la censura propia. Es decir, para no pro-
yectar en el receptor una imagen que temo que él se haga de mí, hablo 
como yo creo que él quiere que yo hable y así tendrá de mí una buena 
opinión, pues me estoy plegando a su modo de ver las cosas o a su ideo-
logía. ¡Qué razonamiento perverso! 

Otro de los sufijos a los que debemos aludir en el nivel morfológico es 
–ista, morfema invariable que habitualmente significa ‘partidario de’, 
‘inclinado a’, como define el DRAE, o ‘el que realiza un oficio’, etc. Es 
un morfema invariable, aunque la base a la que se añada, el sustantivo, 
sea de género gramatical femenino o masculino. Y así lo tenemos en 
artista, organista, especialista... Pero, arañando someramente la piel de 
la lengua de muchos hablantes y de muchos de los que propugnan la 
imposición de un cambio morfológico, comprobamos que, cuando un 
hombre entra a trabajar en un oficio que habitualmente desempeñaban 
las mujeres, ese sufijo varía. Por ejemplo, modisto. ¿Qué indica esto? 
Que en el concepto del “modisto” y de todos los que usan el término, 
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ocupar un trabajo preferentemente femenino es descender en la escala 
social. Pragmáticamente es lo que indica. A esta escalera de ascenso y 
descenso en la sociedad volveremos. 

No tenemos espacio en este artículo –ni pretendemos- para explicar ex-
haustivamente los casos de supuesto sexismo en todos los niveles de la 
lengua. Por ello, nos fijaremos en uno más de los ejemplos en que se 
mezcla la morfología con el sexo. Es el caso de la jueza. Quienes postu-
lan la preeminencia del hombre en cuanto macho (>MASCULUS) en el 
lenguaje determinan que para reconocer la capacidad profesional de la 
mujer –‘dar visibilidad’, dicen, con este solecismo que sería mejor ‘ha-
cer visible’, ‘conceder protagonismo’,...- que juzga hay que denominarla 
jueza pues, de otro modo, no se le atribuiría el elevado rango que su 
cargo conlleva ni se le reconocería el mérito profesional de haber alcan-
zado la judicatura. Pero aquí, también, la etimología explica la morfolo-
gía. El sustantivo latíno, NOCIS (NOX, NOCIS) derivó en castellano a 
nuez; el sustantivo latino IUDICIS (IUS, IUDICIS), derivó en castellano 
a juez, porque esa terminación –CIS > -ez. Y hablamos de la nuez y no 
de la nueza, aunque sea gramaticalmente femenino el referente, como 
hablamos de la juez y no de la jueza, aunque sea gramatical y sexual-
mente femenino el referente. Pero la analogía de la lengua –otro de los 
procedimientos de economía del lenguaje– permite y explica que lo que 
gramaticalmente sea femenino lleve la desinencia del morfema grama-
tical de género –a. 

Seguimos en nuestro postulado: no está el problema en los cambios lin-
güísticos, que son permanentes, sino en cambiar la lengua por imposi-
ción, por obligación, por dictadura, por mandato, por monopolio, por 
oligopolio, por legislación85... 

 
85 En el punto 3 del curso de Agentes de igualdad del sindicato CC.OO. (módulo 3, ejercicio 1), 
Ana Molano describe las “alternativas generales para sensibilizar y evitar el uso sexista del 
lenguaje”. La primera de ellas es “aprender a hablar de nuevo”. Y aquí nos preguntamos noso-
tras: ¿con qué criterios? ¿En virtud de qué? ¿Bajo qué ideología? ¿Para conseguir qué y para 
quién? Porque nosotras, por ejemplo, no necesitamos aprender a hablar de nuevo; tenemos 
un alto dominio y comprensión de nuestra propia lengua. Continúa explicando Ana Molano: 
“Algunas administraciones públicas han introducido guías de lenguaje no sexista. Al principio 
parecía un engorro y es que, de repente, desaparecen los clientes (sic), los trabajadores (sic), 
los empresarios (sic), incluso los funcionarios (sic)!! Y se tiene la sensación de que todo va a 
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Evidentemente, no todos los lingüistas comparten nuestro modo de en-
tender la gramática y la morfología del español. Las filólogas Mª Ánge-
les Sastre, Mª Luisa Calero y Margarita Lliteras (2003) mezclan el gé-
nero gramatical con el sexo en esta clasificación, que es la que debería 
enseñarse y aprenderse: 

“Género masculino ambisexual: para expresar la identidad sexual des-
conocida (“cuando el solicitante es mujer”), los anónimos (“el usuario 
de internet”), las estadísticas (“los zaragozanos, los católicos”), la pro-
totipicidad (“un abogado por cada cien mil habitantes”). 

Género no ambixesual: 

‒ Intrasex: niño,a; abogado, a. 

‒ Extrasex: el/la espía, periodista, joven, cantante, guardaespaldas. 

‒ Heterosex: padre/madre; yerno/nuera; hombre/mujer. 

‒ Ortosex: el cura, el tenor, la monja86, la soprano. 

‒ Unisex: el prójimo, la persona, la gente, la tribu, el clero...”. 

Cuando explicamos, desde el punto de vista lingüístico, en las aulas el 
tema del “sexismo del lenguaje”, nos encontramos con dos actitudes de 
los alumnos: por una parte un rechazo frontal, por considerarlo desme-
dido y desatinado, y por otra una aceptación basada en los ejemplos zo-
rro/zorra, cojonudo/coñazo, machote/nenaza, etc. y en la convicción ge-
neralizada de que ese cambio de uso lingüístico es posible –e, incluso, 
imprescindible- porque, por fin, las mujeres trabajan. O, como dicen los 
políticos, por fin las mujeres han entrado en el mundo del trabajo. Como 

 
ser más complicado: los/las clientes/as, los trabajadores y trabajadoras, los/las empresa-
rios/as, las funcionarias y funcionarios... Pero, poco a poco, te das cuenta que hay otra manera 
de mirar, pensar, utilizar las palabras. Porque es una suerte poder contar con palabras que no 
nos van a abandonar: la clientela, el aprovisionamiento, el personal o plantilla, el empresariado 
y, por supuesto, el funcionariado. Poco a poco vamos construyendo un vocabulario no sexista, 
en lo que acaba siendo una búsqueda divertida y apetitosa, como cuando aprendes a hablar”. 
A estas normas que quiere imponer Ana Molano volveremos. 
86 ¿Y el monje? ¿Sería “ortosex”? 
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el concepto de “sexismo del lenguaje” está encadenado a esa afirmación, 
nos hemos obligado a reflexionar sobre ella. 

El principal componente de la lengua es la competencia comunicativa, 
que es la suma de las competencias activa y pasiva, la cortesía verbal, el 
registro, etc. Se considera competencia activa el número de palabras que 
un hablante usa y pasiva el número de palabras que comprende. Por ello, 
la segunda siempre es mayor que la primera. ¿Por qué es fundamental la 
competencia activa? Porque nosotros somos como hablamos. El len-
guaje no es la horma del pensamiento, el pensamiento es lenguaje. Y en 
el grado en que nuestro lenguaje sea normativamente correcto, nuestro 
conocimiento del vocabulario sea amplio y nuestro conocimiento de las 
estructuras funcionales sea extenso, lo será nuestro pensamiento. ¿En 
realidad una persona con un lenguaje pobre piensa peor? Sí. No por su 
capacidad intelectual, sino porque cuantas menos herramientas tenga al 
hablar, menos herramientas tendrá al formular un pensamiento completo 
y atinado. Por eso, para tener una población manipulable es imprescin-
dible bajar el nivel lingüístico y de conocimiento del lenguaje en la es-
cuela. 

Entremos ahora en la afirmación de que las mujeres no trabajaban, a la 
que volveremos cuando expliquemos el nivel pragmático. Impedir –aun-
que sea somero- el estudio de la historia de un país o de la historia de su 
sociedad es un modo magnífico para crear unos supuestos –o unos pre-
supuestos- sin que nadie pueda refutarlos, pues se han eliminado los ele-
mentos comprobatorios. Pero si estudiamos la historia y leemos la lite-
ratura y la documentación de los magníficos archivos españoles, com-
probamos que, en toda la historia de nuestro país y en todas las épocas, 
ha habido reinas, virreinas, armadoras de barcos, carpinteras, sederas, 
mercaderes de las flotas de Indias, dueñas de esas flotas, tejedoras de 
tapices, tejedoras de alfombras, tejedoras de telas, tintoreras, pastoras, 
curtidoras, esquiladoras, labradoras, jornaleras, ebanistas, pescadoras, 
rederas, mariscadoras, saladoras, hortelanas, maestras, parteras, sanado-
ras (médicas), químicas, astrólogas –astrónomas de la actualidad-, orfe-
bres, plateras, almirantes, adelantadas, hiladoras de oro, sombrereras, 
bailarinas, hacendadas, abaniqueras, músicos, pobladoras, repobladoras, 
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abadesas, alfareras, segadoras, criadas, marquesas, duquesas, jueces de 
paz, directoras de hospicios.... y cientos y cientos de oficios más. 

Es decir, proponer que debe cambiarse la lengua porque “por primera 
vez las mujeres han accedido al mercado laboral” no implica solo un 
desprecio y un desprestigio de todo el trabajo femenino, históricamente 
-lo que en ese lenguaje político se llamaría “la invisibilización de la mu-
jer”-, sino que implica que las mujeres no han tenido capacidad laboral 
ni emprendedora hasta el siglo XXI. Y un grupo no menor de alumnos 
y alumnas tienen esa convicción respecto al trabajo femenino y a la ca-
tegoría y la importancia de la mujer en la sociedad y en la historia. 

En un artículo muy difundido en internet, “Sexismo lingüístico y visibi-
lidad de la mujer”, Ignacio Bosque, gramático de la Real Academia Es-
pañola, plantea muchas de las incongruencias de la doctrina del “se-
xismo del lenguaje” con la que sus promotores quieren adoctrinar a la 
sociedad. Traemos aquí algunas de sus reflexiones. “En su ya antiguo 
libro ¿Es sexista la lengua española? Álvaro García Meseguer analizaba 
pormenorizadamente estas confusiones. Explicaba (pág. 58) por qué son 
claramente sexistas frases como Hasta los acontecimientos más impor-
tantes de nuestra vida, como elegir nuestra esposa o nuestra carrera, es-
tán determinados por influencias inconscientes, ya que introducen una 
marcada perspectiva androcéntrica en una afirmación general sobre los 
seres humanos. Justificaba asimismo por qué es sexista —acaso más lla-
mativamente aún (pág. 60)— uno de los versos de la famosa canción Li-
bertad sin ira, popularizada en España en los años de la Transición por el 
grupo Jarcha: Gente que solo busca su pan, su hembra, su fiesta en paz. 
Este autor añadió muchos más ejemplos de esta confusión en El español, 
una lengua no sexista (2002), y otros lingüistas han insistido en ella. 

Explicaba García Meseguer que son sexistas, y por tanto discriminato-
rias, frases como Los ingleses prefieren el té al café, como prefieren las 
mujeres rubias a las morenas, pero también aclaraba que no lo es, en 
cambio, formar construcciones genéricas con artículos determinados o 
cuantificadores en masculino, como en Todos los que vivimos en una 
ciudad grande. Aplicando el verbo visibilizar en el sentido que recibe 



‒   ‒ 

en estas guías87, es cierto que esta última frase “no visibiliza a la mujer”, 
pero también lo es que las mujeres no se sienten excluidas de ella. Hay 
acuerdo general entre los lingüistas en que el uso no marcado (o uso 
genérico) del masculino para designar los dos sexos está firmemente 
asentado en el sistema gramatical del español, como lo está en el de otras 
muchas lenguas románicas y no románicas, y también en que no hay 
razón para censurarlo. Tiene, pues, pleno sentido preguntarse qué auto-
ridad (profesional, científica, social, política, administrativa) poseen las 
personas que tan escrupulosamente dictaminan la presencia de sexismo 
en tales expresiones, y con ello en quienes las emplean, aplicando quizá 
el criterio que José A. Martínez ha llamado despotismo ético en su ex-
celente libro El lenguaje de género y el género lingüístico (2008). No 
debe olvidarse que los juicios sobre nuestro lenguaje se extienden a no-
sotros mismos. 

Una vez que haya asimilado todas estas directrices, el lector se pregun-
tará probablemente si es o no sexista usar el adjetivo juntos, masculino 
plural, en la oración Juan y María viven juntos. Como este adjetivo “no 
visibiliza el femenino”, en este caso el género del sustantivo María, es 
de suponer que esta frase es sexista. Tal vez el que la construyó debería 
haber dicho viven en compañía para no ser discriminatorio con las mu-
jeres. Pero ¿qué hacer si el predicado fuera están contentos, están can-
sados o viven solos? ¿Deberían tal vez usarse en estos contextos adjeti-
vos que no hagan distinción en la concordancia de género, como alegres 
o felices, o locuciones que no la requieran, como en soledad? De nuevo, 
ninguna respuesta. ¿Será o no sexista el uso de la expresión el otro en la 
secuencia Juan y María se ayudan el uno al otro en lo que pueden? 
Como esta expresión tampoco visibiliza el femenino en la concordancia, 
cabe pensar que esta frase también es sexista”. 

Una vez desarrollados los aspectos morfológicos, pasemos al siguiente 
nivel del lenguaje: el sintáctico. En español el orden de palabras es libre, 
pero no indiferente, excepto en algunas clases de palabras como el ar-
tículo, la preposición, la conjunción, etc. Eso significa que, consciente o 

 
87 Guías de lenguaje no sexista de diversos organismos públicos y de los sindicatos UGT y 
CC.OO. 
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inconscientemente, el hablante alumbrará aquello que sea importante 
para él. Es decir, el hablante le estará indicando al oyente cómo inter-
pretar el mensaje, con qué gafas debe verlo. Hay múltiples modos para 
conseguir ese propósito; uno de ellos es el cambio de orden, entendiendo 
por habitual S-V-O. La diferencia entre Vi a Juan y A Juan es a quien 
vi, más allá del cambio de estructura sintáctica, es una diferencia subje-
tiva por la que en la primera oración el hablante está poniendo el foco –
focalizando-, el relieve, el interés en el proceso y en la segunda lo está 
dirigiendo hacia la persona. Por ello, en la expresión Todos los alumnos 
son iguales, no discrimino a ninguno, pues están todos incluidos. Pero si 
diferencio en Todos los alumnos y todas las alumnas son iguales, mi prio-
ridad en el interés, evidentemente, lingüísticamente, son los varones. Y 
viceversa. Las expresiones habituales de *Todos los alumnos y alumnas 
o *Todos y todas los alumnos y las alumnas son iguales es agramatical. 

Esto lo tendríamos que extender a las AMPAS (asociación de madres y 
padres). Puesto que, para no discriminar tendríamos que referirnos a las 
AMPAS y APMAS (asociación de padres y madres) del colegio. O, en 
español correcto: asociación de padres de alumnos. Sentado este princi-
pio de funcionamiento del español, vamos a volver a los ejemplos de buen 
uso indiscriminatorio del lenguaje que propone el sindicato Comisiones 
Obreras, a los que hemos aludido en la nota 2: “... de repente, desaparecen 
los clientes (sic), los trabajadores (sic), los empresarios (sic), incluso los 
funcionarios (sic) Y se tiene la sensación de que todo va a ser más com-
plicado: los/las clientes/as, los trabajadores y trabajadoras, los/las empre-
sarios/as, las funcionarias y funcionarios... Pero (...) es una suerte poder 
contar con palabras que no nos van a abandonar: la clientela, el aprovisio-
namiento, el personal o plantilla, el empresariado y, por supuesto, el fun-
cionariado. Poco a poco vamos construyendo un vocabulario no sexista”. 

Muy interesante esta afirmación. Pragmáticamente, porque las mujeres 
empresarias y las clientas no se muestran, no tienen “visibilidad”; solo 
la tienen las funcionarias y las trabajadoras; dando por hecho que las 
empresarias, por ejemplo, no trabajan y las clientas tampoco. Por otra 
parte, sintácticamente son también irrelevantes, a pesar de ser mujeres. 
En cuanto al uso de colectivos... siguen siendo de género gramatical fe-
menino o masculino y lo que hacen es deshumanizar, eliminar la 
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categoría de persona, el sema /+persona/ de la categorización semántica. 
Pues nosotras, por ejemplo, somos funcionarias, no somos miembros o 
componentas88 del funcionariado, lo que nos anula como individuos para 
neutralizarnos en un colectivo de género gramatical masculino. 

Pero lo verdaderamente grave de este asunto del “sexismo de la lengua” 
es el punto de vista pragmático. Pragmática eres tú, que decía Gabriela 
Reyes; pragmática es la intención con la que se enuncia un mensaje y 
pragmática es hacer cosas con palabras y hacer cosas con esas palabras. 
En esta idea del sexismo la pragmática es lo políticamente correcto��. 
Lo malo es que, en general, el “lenguaje políticamente correcto” es la 
censura perfecta, como hemos visto. Porque el pensamiento es lo que de 
verdad nos hace libres. Incluso nos pueden prohibir hablar, pero no nos 
pueden prohibir pensar. Ahora bien, cuando alguien consigue que el 
emisor censure su propia forma de hablar –lo políticamente correcto– 
tiene un control absoluto sobre él (y esto nos pasa al usar términos como 
afroamericano, americano –o sea, estadounidense–, minus-válido, dis-
capacitado, y el sexismo del lenguaje, por ejemplo). A lo largo de estos 
años de epidemia de Covid, han sido fundamentales los cuerpos del Es-
tado encargados de la protección, en amplio sentido, de los ciudadanos. 
Y tanto en los discursos políticos, como en los medios de comunicación, 
como en los foros de internet, se apreciaba –o depreciaba, según el mo-
mento-, incluso se aplaudía, a los policías, a los camioneros, a los labra-
dores, a los bomberos, a los militares; y no a las militaras, a las policías, 
a las camioneras, a las bomberas y a las labradoras porque los hablan-
tes entendían –como es en gramática- que ese género gramatical mascu-
lino incluía a todo el cuerpo de protección y de ayuda al ciudadano, a 
toda persona que condujera un camión y a toda persona que labrase la 
tierra para permitir la supervivencia de los otros. Ese género gramatical 
inclusivo se extendió a los muertos (no los muertos y las muertas, que 
no aparecieron en los periódicos) y a los enfermos y los afectados por el 

 
88 Si la mujer que preside es presidenta, la mujer que compone algo es componenta. 
89 Anglicismo que debería traducirse por ‘cortesía verbal’. Pero son modos pragmática y lin-
güísticamente diferentes en el español. A la cortesía verbal corresponden las formas de trata-
miento, la formulación de la excusa, el halago, los tiempos y los modos verbales, el vocativo, 
incluso la etiqueta conversacional, etc. 
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virus (no a los enfermos y las enfermas, los afectados y las afectadas). 
Incluso, con la vacuna, los políticos y periodistas propagaban la cifra de 
vacunados (no vacunados y vacunadas). 

Muy diferente, en cambio, y muy indicativo del verdadero modo de pen-
sar de una sociedad y de lo que la pragmática lingüística desvela es la 
alusión a los sanitarios. Es decir, “a los médicos y a las enfermeras”. 
Teniendo en cuenta que el personal sanitario es mayoritariamente feme-
nino, ni una sola vez se ha aludido (y hemos leído cientos y cientos de 
páginas de prensa) a “las médicas y los enfermeros”. ¿Qué implica esto? 
Que si una profesión es más importante para la sociedad que otra, esa la 
ejercerán los hombres; mientras que la secundaria queda a cargo de las 
mujeres. Y se podrán hacer todas las grandes declaraciones de grandes 
principios que se quiera. Lo que pragmáticamente significa es eso. 

Hay docenas y docenas de ejemplos pragmáticos, pero ejemplificaremos 
solo con uno más, por no alargar este estudio. El caso de azafata, cuya 
evolución en la lengua es muy interesante. Las azafatas servían la mesa 
de las casas burguesas y nobles. Cuando comenzó la aviación comercial 
se contrató a mujeres para atender y servir la comida y la bebida a los 
viajeros, y se les dio el nombre de aeromozas, que se mantiene en algu-
nos países de Hispanoamérica. En España se prefirió rescatar el sustantivo 
referido al servicio doméstico y se mantuvo hasta que los hombres entraron 
a ejercer una profesión históricamente femenina.... En cuyo momento se 
cambió la denominación a “personal de cabina”, “asistente de vuelo”, en 
la mayoría de las compañías aéreas, a pesar de que el lema, la entrada, en 
el Diccionario de la Real Academia Española es masculino, azafato, lógi-
camente. ¿Qué significa esto? Como en modista, cuando un hombre entra 
a ocupar un puesto de mujer, desciende, y hay que renombrar. 

¿Hay otros usos pragmáticos que evidencien esa escalera social? Evi-
dentemente. Cuando España pasa de la dictadura a la democracia, hay 
una apertura política y una efervescencia de libertad en todos los aspec-
tos vitales y, por supuesto, en el lenguaje. La democracia aportó, ade-
más, la igualdad de todos. Las mujeres también lucharon por y votaron 
esa igualdad. Y en ellas hubo un enorme cambio en el habla. Aún hay 
mucha gente que se escandaliza por cómo hablan las jóvenes; es decir, 
por la cantidad de tacos y disfemismos que usan y por el registro vulgar 
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y descuidado, enfrentado a un habla más cortés, cuidado y eufemístico 
de sus predecesoras. ¿Significa eso que las mujeres han dejado ya de ser 
un florero y trabajan, como responden nuestras alumnas a esta conside-
ración? No. Significa que las mujeres se igualaron a aquello que les pa-
recía mejor, a aquello que era su modelo. Es decir al habla masculina. 
Pragmáticamente, eso es una idea de ascender en la sociedad, pues el 
proceso sociolingüístico de “persecución y huida” está muy bien estu-
diado. Proceso que delata que todo aquel grupo socioeconómicamente 
superior tendrá modos de hablar diferentes de los de los demás y los 
demás, para sentirse como ellos, adoptará su habla. Momento en que el 
superior la modificará90. Lingüísticamente las mujeres imitan el habla 
masculina porque ascienden en la sociedad; los hombres no imitan la 
más cuidada y eufemística femenina, porque sería descender. 

3. CONCLUSIÓN 

En conclusión, creemos que la sociedad no reclama ese cambio en la 
lengua española, sino que es una imposición ideológica de quienes se 
arrogan el derecho de ser censores del habla. 
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1. CONTEXTO: LAS REFERENCIAS OCCIDENTALES ESTÁN 
EN DUDA 

En 2019 se celebraba en Londres, a tan sólo 11 kilómetros de la prisión 
en la que se encontraba Julian Assange, una conferencia internacional 
sobre la libertad de expresión (Sánchez, 2019). Los gobiernos de Reino 
Unido y Canadá organizaban unas ponencias acerca de la amenaza que 
sufría la libertad de expresión en un entorno digital que ha acentuado, 
por propia naturaleza, el fenómeno de la desinformación. El triunfo de 
Donald Trump y el Brexit fueron acontecimientos de notable impacto a 
nivel global que sorprendieron a los medios de comunicación. Se esceni-
ficaba, de manera repentina pero no sorprendente, que el paradigma co-
municacional había cambiado: los medios de comunicación han cedido 
parte de su hegemonía discursiva en favor de otros actores como las redes 
sociales. La Asociación de la Prensa de Madrid destacaba en su informe 
anual de 2021 que el único soporte que ha incrementado su consumo 
desde 2011 a 2020 ha sido internet, y que, a pesar de ello, es el que menos 
confianza recibe por parte de la ciudadanía española (APM, 2021). 

El consumo de la información ha cambiado y se presenta, ahora, bajo 
una máxima distinta: la ciudadanía ya no busca la información, sino que 
el medio tiene que llevarle la información a la ciudadanía. Se establecen 
nuevos canales de relación en los que un medio envía filtradas las que 
considera piezas más importantes -o las que más visitas pueda suscitar, 
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lo cual no es necesariamente un sinónimo- al número de teléfono perso-
nal del lector a través de aplicaciones de mensajería instantánea como 
WhatsApp o Telegram. La primacía de la cantidad por encima de la ca-
lidad por las necesidades del modelo de negocio de la era digital lleva a 
que el click y el consumo rápido estén por encima de los criterios perio-
dísticos. El clickbait es hoy una realidad indiscutible. 

Se trata de un caldo de cultivo que lleva, por otro lado, a que los medios 
de comunicación tengan un valor referencial incierto. Pero no es un fe-
nómeno exclusivo de los medios, las instituciones referenciales cons-
truidas a raíz de la caída del Antiguo Régimen -entiéndase la democracia 
liberal, el sistema de partidos y estos mismos- han sufrido un grave de-
terioro desde 2008. Se producen movimientos políticos extremistas. La 
ultraderecha alcanza el poder o lo roza como en los casos de Trump, 
Bolsonaro, Orban, Meloni o Le Pen. Pero en otros países se producen, 
asimismo, movimientos políticos inesperados. Andrés Manuel López 
Obrador gana las elecciones de 2018 en México tras 70 años de gobier-
nos conservadores -PRI y PAN-, Gustavo Petro gana las elecciones de 
2022 en Colombia, primera vez que un líder de izquierdas -si esta clasi-
ficación puede tener equivalencia hoy- llega al gobierno del país sud-
americano. El Barómetro de las Américas (2021) mostraba que había un 
crecimiento del 8% o más en ocho países del continente en su descon-
tento con la democracia como sistema de gobierno desde 2008. El 
mismo informe mostraba que el porcentaje de personas que toleraría un 
golpe ha crecido del 14% al 30% entre 2010 y 2021 en América Latina 
y el Caribe. El apoyo a la democracia, no obstante, sigue siendo superior 
a estos porcentajes. 

Pero no sólo los medios ni las instituciones políticas viven un deterioro. 
Hasta el sistema capitalista -que también es una herencia histórica como 
las anteriormente mencionadas- ha pasado a ser cuestionado. El 51% de 
la población estadounidense de entre 18 y 29 años rechazaba el capita-
lismo como modelo según un estudio de la Universidad de Harvard (Ins-
titute of Politics, 2016). En 2014, en un contexto de crisis económica, 
los ciudadanos europeos, a excepción de Reino Unido, Noruega, 
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Dinamarca y Holanda, creían que la democracia debería ser definida 
también por la igualdad socioeconómica91 (Alonso, 2014). 

2. LA COMPLEJA COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD 

Los pilares básicos del sistema occidental sufren un retroceso, y ello se 
produce en paralelo a un escenario digital que ha transformado la socie-
dad. La comunicación ha visto cómo sus elementos han cambiado. La 
figura del emisor y el receptor (consumidor según qué casos) es hoy la 
del prosumidor, que emite a la vez que recibe (consume). Los canales 
ya no son exclusivos de los grandes medios de comunicación: Internet 
ha dotado a todo aquel que tenga acceso de una oportunidad para emitir, 
independientemente de su capacidad de difusión (y profesionalización). 
Y todo ello en un contexto como el descrito en el anterior epígrafe. 

Comprender la sociedad hoy es un reto de enorme complejidad. Los me-
dios de comunicación todavía están en proceso para hacerlo. Los masi-
vos parten con un condicionante: los propios de su pertenencia al sis-
tema socioeconómico en razón de su propiedad. Y otro, la cesión de los 
espacios de difusión, los canales, hoy en manos de las llamadas GAFAM 
(Google, Apple, Facebook -hoy Meta-, Amazon y Microsoft). Los nue-
vos amos del mundo (Rivas, 2017). El entorno que les rodea es el de los 
grandes fondos de inversión. Revisar los accionistas institucionales de 
compañías como The Walt Disney Company, Coca-Cola (o Pepsi), 
McDonald’s, Boeing, Google (o Apple, o Meta, o Amazon, o Microsoft) 
dará con nombres repetidos: The Vanguard Group, BlackRock o State 
Street92. Esto es, los principales fondos de inversión. 

Ese conglomerado socioeconómico capitalista que condiciona las diná-
micas en las que se produce, se interpreta y se difunde la información -
y que es paralela a la precariedad de los periodistas, lo que condiciona 
la calidad de sus trabajos- ha dejado la capacidad del periodismo como 
valor social muy reducido. Las filtraciones de Wikileaks o Football 

 
91 Irlanda, Suiza y Finlandia tenían el mismo porcentaje para aquellas personas que se mostra-
ban a favor o en contra de dicha idea. 
92 Los datos pueden consultarse en la base de datos de Yahoo! Finances: https://es.fi-
nance.yahoo.com/ 
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Leaks tuvieron como consecuencia la prisión para Julian Assange o Rui 
Pinto, sus principales promotores. El paraguas de la seguridad nacional 
promueve leyes de secretos oficiales que ha abusado hasta retorcer la 
moralidad utilitarista: sacrificar ciertos ideales por el bien de la sociedad 
en términos de utilidad -susceptible de ser sustituido en realidad por es-
tabilidad para la minoría gobernante-. El utilitarismo es una doctrina que 
no puede separarse del liberalismo económico inglés (Touchard, 2013), 
cuya evolución se encamina a nuestro sistema socioeconómico actual. 

3. LA UNIVERSIDAD MERCANTILIZADA 

Otra de las instituciones referenciales ha sido la Universidad. Su labor 
ha sido fundamental en el progreso de la sociedad como fuente de cono-
cimiento y preparación. La Universidad, en una expresión cargada de 
dogma e idealismo, ha tenido el rol de templo del pensamiento crítico. 
Pero sus dinámicas también han cambiado. El deterioro posee causas 
similares al de las democracias liberales y del periodismo, esto es, el 
propio sistema capitalista. 

Concretamente, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 
recogía en un informe que la Universidad española, pese a competir en 
desigualdad con otros países, mantuvo la producción científica en la dé-
cada 2011-2020, lo que se explicaba por el esfuerzo y el sacrificio de 
aquellos que la componen (Pastor, 2019). El mismo informe estimaba 
que el Sistema Universitario Español componía el 2,2% del PIB en Es-
paña. En paralelo, las cifras con la comunidad universitaria en torno a la 
salud mental son alarmantes: el 39% de los doctorandos sufre depresión 
en grado moderado o grave, mientras que para la población general el 
porcentaje es del 6% (Evans et. al, 2018). 

Para el curso 2021-2022, el número de estudiantes de doctorados matri-
culados en España era de 93.652 personas (Europa Press, 2022), cifra 
que supera ampliamente a las becas que las distintas instituciones apor-
tan. Por lo tanto, acceder a la carrera académica posee en muchos casos 
una equivalencia más propia de un voluntariado que de una formación. 
Si en el periodismo la precariedad ha conllevado una pérdida de la 
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calidad periodística, la precariedad de la comunidad universitaria podría 
establecer la pérdida de calidad investigadora. 

La Universidad se ha introducido en unas dinámicas mercantiles que no 
necesariamente van de la mano de la calidad en la investigación. Se ha 
establecido una política de cantidad por encima de la calidad, de evalua-
ciones al peso y no por contenido. Un volumen de trabajo inabarcable y 
que se sostiene, en muchos casos, por la ya mencionada voluntad de una 
comunidad precaria. Como señalan Marugán y Cruces (2013), bajo el 
término de excelencia se ha producido una ocultación de las condiciones 
en las que se desarrolla la comunidad universitaria (tanto alumnado93 
como personal docente e investigador y personal de administración y 
servicios). La reforma universitaria ha traído: 

La entrada de las empresas como agentes de financiación (y de gobierno) 
en las universidades, la adecuación de la docencia y la investigación a la 
producción de conocimientos exportables con fines industriales y la 
asunción de la gestión empresarial del personal docente e investigador. 
(Marugán y Cruces, 2013). 

Las exigencias necesarias para el crecimiento de la Universidad de cara 
a fortalecer los objetivos que se propone no han sido acompañados de 
unas mejores condiciones para la investigación y el personal investiga-
dor. Hay unas dinámicas mercantiles que se constituyen también a modo 
de barrera. El alcance de dichas exigencias lleva aparejado un desem-
bolso económico que limita investigaciones y al personal investigador 
que no dispone de la capacidad para afrontarlo. La Universidad se aden-
tra en el terreno de que el conocimiento tiene límites más allá del propio 
conocimiento, de lo empírico. Límites que tienen que ver con condicio-
nes socioeconómicas ajenas a la ciencia. 

Si los algoritmos del entorno digital pueden constituirse en un factor 
limitante de la información (puesto que influye la manera en que es di-
fundida), los criterios de las revistas con mayor indexación pueden con-
vertirse en una limitación a la elección de qué objetos de estudio selec-
cionar y, por otro lado, con qué enfoque abordar dichos objetos de 

 
93 A las condiciones de precariedad del personal docente e investigador se le une una ratio 
profesor/alumnos que precariza también la calidad de la docencia. 
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estudio. Carrasco-Campos, Saperas y Martínez-Escolar (2018), que ana-
lizaron la producción científica en las principales revistas en comunica-
ción en España entre 1990 y 2014, ya observaron en los últimos años un 
predominio de estudios sistemáticos y cuantitativos. La menor frecuen-
cia de estudios cualitativos y enfoques estructurales conlleva una menor 
profusión del pensamiento crítico. Si bien las cifras son importantes, el 
avance del conocimiento requiere un paso más. Los estudios cualitativos 
conllevan una inversión superior en términos de tiempo, así como una 
mayor complejidad para determinar que la investigación proceda por 
unos cauces exitosos. Son ítems contrarios a la política universitaria de 
publicar mucho, aunque la relevancia de lo que se publique no sea el leit 
motiv de la investigación. 

La Universidad se enfrenta a una mercantilización que va camino de 
constituir una industria productiva económicamente a raíz de la necesi-
dad de publicar en lugares reconocidos de alto impacto, que se benefi-
cian de determinadas tasas, y en los que se corre el riesgo de que esto 
último sea el único elemento de interés. Producciones científicas en al-
gunos casos con revisiones superficiales, realizadas en condiciones de 
precariedad, como lucha por la supervivencia. En definitiva, las condi-
ciones óptimas para alcanzar conocimiento: la Universidad hecha un sis-
tema de producción de tiempos modernos. En ese camino amerita ser 
críticos y, especialmente, autocríticos. 

4. UN MUNDO COMPLEJO NECESITA UNA UNIVERSIDAD 
CRÍTICA 

Los actores socializantes son diversos: la familia, los amigos, la escuela, 
los medios de comunicación, los partidos políticos, las empresas, etc. En 
el entorno digital la interacción con todos ellos se ha transformado y es 
hoy más compleja por la multiplicación de posibilidades. La Universi-
dad, como actor con impacto social, debe tomar el posicionamiento ex-
plícito de contribuir a la misma por encima de los intereses que han pe-
netrado en ella y que amenazan con convertirla en un centro de produc-
ción monetaria. 
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Si existe una preocupación por la libertad de prensa y la libertad de ex-
presión desde aquellas instituciones que observan cómo el sistema que 
parecía intocable se ha visto amenazado por determinadas coyunturas, 
la Universidad está ante la oportunidad de revertir un sendero que a es-
cala micro también posee un componente de desigualdad (especialmente 
palpable en mujeres y jóvenes), de predominancia en algunos temas de 
investigación susceptibles de recibir mayor número de citas (criterio que 
limita objetos de estudios de interés pero menos “comerciales”) y que 
ha generado una competición desarrollada en términos no académicos. 
Con ello se evitará que, en determinados foros académicos, como el de la 
Asociación de Historiadores de la Comunicación celebrado en 2021, exista 
el lamento de que los jóvenes investigadores abandonen su disciplina (por 
añadir una dificultad especial, en tanto tema con menos posibilidades en 
revistas de alto impacto, para prosperar dentro de la carrera académica). 

La Universidad puede (y debe) aportar en la construcción de un tejido 
que contribuya a establecer un nuevo pacto social que renueve el ante-
rior, que se ha visto roto especialmente a través de la crisis institucional 
en la que derivó la crisis financiera de 2008. Tal y como describía Ra-
monet (2003), el sistema económico ha fagocitado al resto de poderes 
fácticos. Quizás ello fuera la primera piedra para que el pacto social al-
canzara un punto de no retorno e irreversible. 

El riesgo, en suma, es que la institución universitaria caiga en hábitos 
automáticos asumidos bajo eufemismos y términos vacuos, de grandes 
aspiraciones, pero de contenido vacío. La Universidad sólo será exce-
lente si mantiene su capacidad de ser referencia para una sociedad que, 
ante la incertidumbre, necesita espejos en los que mirarse: condiciones 
laborales dignas para alcanzar un conocimiento crítico. 
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