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Abstract

In this paper we analyze the representation of women on the popular television show The 
Wire. We discuss how, while writers attempt to portray race, crime, and inner-city life 
with sociological accuracy, characterizations of women, and of violence against women, 
are not especially complex or realistic. In particular, the crime of rape is underrepresent-
ed. While the show does feature certain competent, successful professional women, over-
all the portrayal of underclass women differs significantly from that of underclass men, 
featuring far fewer sympathetic female characters and demonizing several. In these ways 
the show succumbs to the sexist, patriarchal norms that characterize much of the repre-
sentation of women in popular entertainment products. Some posit that this asymmetry 
of gender representation results from the male-oriented street experience of the show’s 
male writers.
Keywords: The Wire; Women; Rape; African-American; Mother; Television

Resum. Dones a The Wire

En aquest treball s’analitza la representació de la dona en el popular programa de televisió 
The Wire (El cable). Discutim com, mentre que els escriptors intenten retratar la raça, el 
crim i la vida a les ciutats amb precisió sociològica, les caracteritzacions de la dona i de la 
violència contra la dona no són especialment complexes o realistes. En particular, el delic-
te de violació està infrarepresentat. Encara que l’espectacle presenta diverses dones com-
petents i amb èxit professional, en general, el retrat de les dones de classe baixa difereix 
significativament del dels homes de classe baixa. Així, presenta els personatges femenins 
molt menys solidaris i fins i tot en demonitza uns quants. El programa sucumbeix, doncs, 
a les normes sexistes i patriarcals que caracteritzen gran part de les representacions de 
la dona en productes d’entreteniment popular. Alguns postulen que aquesta asimetria de la 
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representació de gènere és el resultat de l’experiència del carrer fonamentalment andro-
cèntrica dels escriptors del programa.
Paraules clau: The Wire; dones; violació; afroamericanes; mare; televisió

Resumen. Mujeres en The Wire

En este trabajo se analiza la representación de la mujer en el popular programa de tele-
visión The Wire (El cable). Discutimos cómo, mientras que los escritores intentan 
retratar la raza, el crimen y la vida en las ciudades con precisión sociológica, las carac-
terizaciones de la mujer y de la violencia contra la mujer no son especialmente comple-
jas o realistas. En particular, el delito de violación está infrarrepresentado. Aunque el 
espectáculo presenta a varias mujeres competentes y con éxito profesional, en general, 
el retrato de las mujeres de clase baja difiere significativamente del de los hombres de 
clase baja. Así, presenta a los personajes femeninos mucho menos solidarios e incluso 
demoniza a varios. El programa sucumbe, pues, a las normas sexistas y patriarcales que 
caracterizan gran parte de las representaciones de la mujer en productos de entreteni-
miento popular. Algunos postulan que esta asimetría de la representación de género es el 
resultado de la experiencia de la calle fundamentalmente androcéntrica de los escritores 
del programa.
Palabras clave: The Wire; mujeres; violación; afroamericanas; madre; televisión

Introduction

Most critical literature treating representations of women in television focus-
es primarily on shows that foreground female characters (Lotz 2006; Dow 
1996). Research shows, however, that women characters in general, and par-
ticularly women of color, remain vastly underrepresented in the majority of 
popular television shows and films (Smith 2008). These underrepresenta-
tions take a variety of forms, including the fact that there are simply fewer 
women characters; the ones that exist have far fewer lines to speak, and much 
less air time, than the male characters; the women characters tend to be 
younger than the men, and much younger than the average age of women in 
the population; and finally, the women characters tend to be hyper-sexual-
ized in their representations, in ways reaffirming the hegemony of young, 
white, extremely thin, often blond images as the most sexually attractive 
(Lauzen 2015; Smith et al. 2008).1

While The Wire is a remarkable show, and pathbreaking in its representa-
tions of race, class, the drug trade, and inner-city life, it is disappointing in its 
representations of women, and – perhaps unsurprisingly, though surprising 
for a show touted for its sympathetic representations of men of color – is par-
ticularly disappointing in its treatment of women of color. In this chapter, we 
point out some of the strengths of this show, which we both value highly; but 
temper this discussion with an in-depth examination of its highly biased and 

1. See Ulaby (2013) on the increasing but mixed representation of professional women on 
popular television.
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stereotypic representations of women. We conclude with a theorization of 
this pervasive problem in television representation.

The Wire, developed in 2002 by David Simon based on his experiences 
working as a police reporter in Baltimore and his co-author Ed Burns’ experi-
ence as a homicide detective and later a middle-school teacher, is a remark-
able television show that is often cited as one of the best shows that has ever 
aired (Carey 2007; Kennedy and Shapiro 2012; Miller and Traister 2007; 
Olmstead 2011; Roush 2013).

One of us (Bruce Williams) has been teaching an undergraduate class on 
The Wire for the last four years. Using the social science literature, the class 
considers what The Wire does, from a social scientific perspective, “right” – 
i.e. what seems most accurate in its representations of the inner-city - and 
what it does “wrong,” i.e. what seems most distorted and stereotypically ideo-
logical in its story-telling.

The show frames its narrative with a sophisticated institutional perspec-
tive. Each season, viewers are shown how the relevant institutions operate to 
structure the lives of the characters which inhabit them. For example, in 
season one, we learn how crime statistics are used by the Baltimore police 
department in its adoption of the “CompStat” System to evaluate individu-
als and divisions within the department. Well-known in criminology studies 
for flaws which were dramatized on the show, the “CompStat” system was a 
system in which productivity was measured and individuals held account-
able for spikes in crime as measured by a series of computer-tracked events 
(Moore and Braga 2003). Through its treatment on the show, we acquire a 
sense of how bureaucratic politics within the department operate, including 
the often perverse incentives they create for officers up and down the chain 
of command.

Also in season one, we learn how the drug trade operates, from the young 
children who serve as look-outs, to the street-level teenage dealers, to those 
atop the various gangs who control the trade. As with the police department, 
we come to understand the ways in which the organization of the drug trade 
shapes the choices of the young men and women who work within it. This 
attention to the operations of specific institutions is one of the greatest 
achievements of The Wire. It ensures that a broad range of viewers can 
potentially identify with the show’s exceedingly wide range of characters and 
come to understand their behavior, often criminal and even horrific, to be 
the result of the institutions they live within rather than the fault of evil or 
amoral personalities. Consequently, the show operates as a powerful critique 
of what is more common in popular media, which is the demonization of 
inner-city men and women of color. Rather, the perspective most viewers 
would find dominant in The Wire argues that the problems of the characters 
we encounter stem not from them being “different” from average mid-
dle-class Americans. Instead, the representations illustrate that the lower-class 
individuals depicted – called the “underclass” in sociological terminology 
– often share middle-class values, but exist within a radically different set 
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of institutional structures from that encountered by most middle-class 
HBO viewers.

The humanistic appeal of the series is stunningly illustrated in the first 
season. We get to know, and to sympathize with, three young black teenage 
boys (Wallace, Bodie, and Poot), friends since childhood, who are now 
low-level dealers. In one narrative thread, Bodie and Poot are told by high-
er-ups in the drug gang that Wallace is a snitch and needs to be “taken care 
of.” They follow him to his room and shoot him dead, but not before he 
tearfully begs for his life, appealing to their long friendship. The Wire does 
something unusual with this tragic episode. First technically, the camera 
moves restlessly around the room, showing us the faces of the three teenagers, 
reminding us of what we know about the circumstances of their lives and the 
structure of the drug trade. We see Wallace’s terror, but we also see the uncer-
tainty in Bodie and Poot’s faces as they point guns at their friend and berate 
him for being “soft.” Bodie’s hand shakes and he cannot pull the trigger until 
Poot shouts “do it,” at which point the gun fires. Poot, with tears in his eyes, 
then fires his gun, not to kill Wallace, who is already dead, but to demon-
strate that he is in the killing with Bodie. The scene leaves us with the sad 
realization that there are three victims, not just one, in this room - and they 
are all children, which ensures that the characters and the scene will garner 
universal sympathy.

Does The Wire have a “Woman Problem?”

There is little doubt that The Wire creates several nuanced and thoroughly 
unique portrayals of women. Particularly notable is Detective Shakima 
“Kima” Greggs (Sonja Sohn), one of the main characters throughout the 
series. We meet Kima in the very first episode when she is in charge of a drug 
bust and, after the dust settles, shows her two subordinates (also continuing 
characters – Herc and Carver) that they have missed a loaded gun in their 
search for the dealer’s car. As the episode continues, we see her in a number 
of situations, such as joking back and forth with Herc and Carver as they fill 
out paperwork, and working with her immediate superior Cedric Daniels 
(Lance Reddick) to figure out how to respond to demands from higher-ups 
in the Baltimore police department’s chain of command. The result is that 
we quickly understand that Kima is a supremely competent detective who 
has the well-deserved respect of both her superiors and her subordinates.

While the portrayal (media stereotype) of women professionals as being 
uber-competent and respected is hardly ground-breaking,1 later in season one 
we also acquire a more nuanced perspective on what it means to be respected 
by fellow police. After the police have staged a drug raid and lined up “the 
usual suspects,” i.e. young black street-level dealers, one of them (Bodie) hits 
one of the officers (an older alcoholic burn-out). The police immediately 
throw Bodie to the ground and begin beating him savagely. Kima sees what is 
happening and begins running to the scene of the beating. Everything about 
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the scene leads us to believe that she is going to restrain the other officers and 
stop the beating; instead, she enthusiastically joins in, showing us that she is 
“one of the guys;” she’s a cop, she’s an insider.

That Kima is an “out” lesbian in a lesbian relationship which is fore-
grounded in the show also serves to contrast her with the more typical female 
cops on television. On the one hand, this is a convenient plot device; since 
Kima is up-front with her sexuality, the show never need deal with questions 
of wanted or unwanted advances by her mostly male partners.2 On the other 
hand, the series offers a nuanced exploration of the evolving relationship 
between Kima and her partner Cheryl (Melanie Nicholls-King), an Afri-
can-American lawyer. Again, in this instance, by focusing on the ways indi-
viduals respond to the institutional incentives they face, the series explodes 
many gender as well as racial stereotypes.

For example, at the beginning of season two, both Kima and Daniels are 
off the street: Kima because she was shot in season one, and Daniels because 
of bureaucratic politics that consigns him to a dead-end assignment. Both 
have promised their partners that they will not return to the assignments that 
cost them so dearly.3 Both couples struggle with a much-used trope in televi-
sion cop shows: the police officer whose craving for the excitement and dan-
ger of the street leads to family crisis. In a memorable scene, Kima and Dan-
iels are shown telling their partner over dinner that they are returning to their 
old assignments. The scene cuts back and forth between the two couples as 
the camera circles the dinner table until both Cheryl and Marla put down 
their utensils and angrily leave the table.

Over the course of five seasons, The Wire continues to challenge gender 
stereotypes as it follows the arc of Kima and Cheryl’s relationship. In one 
narrative arc, at Cheryl’s insistence (primarily), the couple decide to have a 
child, which Cheryl carries. During the pregnancy, Kima - acting like a ste-
reotypical male cop - becomes bored with the increasing domestic responsi-
bilities, and alienated from Cheryl and the baby. She begins to pick up 
women in lesbian bars and becomes closer to another main character, Detec-
tive Jimmy McNulty (Dominic West): the two become prototypical “drink-
ing buddies,” and in drunken conversations they express frustration with 
their “civilian” partners (in McNulty’s case, his ex-wife).

In season two, as the show explores the terrible impact of the “disappear-
ance of work” on the white working-class, we meet another memorable 
female character, Beatrice “Beadie” Russell (Amy Ryan), a Port-of-Baltimore 
police officer. Beadie is temporarily assigned to the Baltimore detective squad 
investigating the deaths of thirteen women found dead in a shipping contain-
er. Once again, highlighting the ways in which broader institutional dynam-

2. In Daniels’ case his wife, Marla Daniels (Maria Broom), is an elected Baltimore City 
Council member.

3. The actor playing her, Deidre Lovejoy, along with Sonja Sohn (who plays Kima Greggs), 
are the only two women who receive a top-billing at the beginning of every episode.



6 Anàlisi 56, 2017 Bruce A. Williams; Andrea L. Press

ics shapes the choices faced by individual characters, Beadie is a single mother 
of two who only became a Port Authority officer because the benefits and pay 
were far superior to her former job as a toll taker. While she proves herself to 
be an excellent detective and is invigorated by the work, the end of the season 
finds her back patrolling the port alone, exactly as she started out: upward 
mobility based solely upon talent and hard work is shown to be a myth.

No longer a central character in subsequent seasons, Beadie remains an 
occasional character as she develops an on /off relationship with McNulty. 
While his career is on the skids, McNulty is willing to make a commitment 
to this single mother, her children, and domesticity. However, once he is 
called back to the special detail headed by Daniels, his obsession with police 
work leads to a return to the drinking, late nights, infidelity and general emo-
tional withdrawal which characterized his relationship with women through-
out the earlier seasons. McNulty is very different from the other police on 
The Wire, as in many ways he is a stereotypical television cop hero who takes 
his cases personally, flaunts bureaucratic rules and hierarchy, and is guided 
by his own internal moral compass. What makes him so interesting is that we 
are shown that these particular stereotypical characteristics which character-
ize McNulty (and by implication the vast majority of television police) are 
precisely the ones that make him so unreliable and destructive in his personal 
life and, ultimately, as the denouement of the series shows, to his fellow 
police.

There are other memorable women on The Wire, some of whom we dis-
cuss in the next section, but none who break new ground like Kima or Beadie. 
While we appreciate the new ground that these two characters break, for the 
most part we argue that The Wire commits the typical sins of omission and 
stereotyping in its portrayal of gender, sexuality, and intersectionality.

The Wire Stumbles Over Gender, Race and Class

Given the show’s other remarkable achievements, its more fundamental gen-
der blindness is all the more disappointing. This general problem is acknowl-
edged by Laura Lippman (2009), a celebrated best-selling crime novelist and 
wife of David Simon. While lauding the treatment of many female charac-
ters on the series, she attributes many of The Wire’s blind spots to the paucity 
of women in creative positions on the show: in the first two seasons, only 
one woman wrote for the show at all, and only three directed episodes. As 
Lippman notes, the world described on The Wire is “starkly masculine” 
(2009:55). She goes on, in effect, to apologize for this, stating “Yes, many of 
the women in The Wire appear in secondary roles, but that is a simple truth 
about the world it portrays…” (2009:60). The sentence continues tellingly, 
however: “—and the point of view through which it is filtered.” Admission 
of this filter is key to our own critical perspective on the series. What we are 
shown on The Wire is an ultimately male perspective, a male filter; and this, 
unfortunately, makes the show mundane, no different from the vast majority 
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of popular television and film to which The Wire has often been compared 
so favorably.

The Wire’s male perspective is played out in the representation of many of 
its central female characters, aside from Kimmy and Beadie. Many of the 
minor female characters on The Wire serve as plot devices, rather than 
fleshed-out individuals, but the same would also be true for many of the 
minor male characters. More telling is the show’s treatment of one of its main 
characters, Assistant State’s Attorney Rhonda Pearlman (Deirdre Lovejoy), 
who appears in all 60 episodes.2 Though she is omnipresent, the main role 
Pearlman plays is as the lover of first Jimmy McNulty, and then Cedric Dan-
iels. Despite being an ambitious lawyer, we learn almost nothing about her 
inner life or her own perspective; or why, for example, she puts up with 
McNulty’s thoughtless treatment (e.g. showing up at her door, late at night 
and seemingly seeking only sex).

If the treatment of Pearlman is disappointing, The Wire’s portrayal of 
African-American women, especially single mothers, who are members of the 
drug gang, or merely residents of the projects where the drug trade operates, 
is even more disturbing and systematically flawed (Ault 2012). Given the 
series’ achievements in humanizing the young black men in the drug busi-
ness, the pervasive failure to do the same for black women in similar situa-
tions is even more noticeable. The failure is also mystifying, since David 
Simon and Ed Burns spent a year observing drug dealing in Baltimore and 
produced a book and HBO mini-series (both called The Corner) which 
chronicled several moving and nuanced portrayals of black women (one of 
whom was played by Maria Broom, who plays Marla Daniels in The Wire), 
characters who were essentially lost somewhere in the translation from book/
mini-series to television series.

Many black mothers appear in The Wire, most of whom we meet only in 
passing. Unfortunately, these brief appearances seem almost to mandate that 
these images are reduced to popular stereotypes of the welfare-dependent, 
drug-addled, and irresponsible parent (and are at odds with the portrayal of 
similarly situated women in The Corner). After Wallace (the young teenager 
in season one) is shot by his friends, for example, the police track down his 
mother to tell her that her son is dead. She comes to the door, clearly high, 
and when asked when the last time she saw Wallace was, she answers angrily 
“what has he done now?” The detectives are left to shake their heads and we 
understand the difficult life that Wallace faced; what we are never shown, 
with similar sympathy, are the circumstances of his mother’s life, from her 
own perspective or from any perspective sympathetic to her as a character.

Another character similarly portrayed is Raylene Lee (Shamika Cotton), 
the mother of Michael (Tristan Wilds), one of the four middle-school stu-
dents who are the focus of season four. Raylene is a substance abuser, incapa-
ble of caring for herself or her children Michael and his half-brother “Bug” 
Manigault (Keenon Brice). Michael is shown to be a caring and devoted 
older brother, making sure Bug does his homework, goes to school, and is 
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well fed and clothed. Indeed, a gang member, seeing Michael and his broth-
er, comments, “Fucking Huxtables and shit.” As Michael begins to earn 
money in the drug trade, he gives money to his mother for groceries, much of 
which she uses for drugs. Michael returns home one day to find that his 
mother has brought Devar Manigault (Cyrus Farmer), his step-father (and 
Bug’s father), back into the house. Michael is afraid of Devar and it is strong-
ly implied that he has been sexually molested by him. In response, Michael 
asks for help from a gang enforcer, Chris Partlow (Gbenga Ainnagbe), who 
beats Devar to death. Though indirectly they are murderers, Michael and 
Chris are portrayed sympathetically: it is implied, for example, that Chris has 
also been the victim of sexual abuse, which is why he beats Devar so savagely. 
Yet, we obtain no similar understanding of Raylene; we never learn why she 
would let Devar back into the house, what his violent temper meant for her, 
how she became such an ineffective and unsympathetic mother, etc.

It would be unfair to point out the failure to develop one or two charac-
ters among so many others if this portrayal of single black mothers was not 
repeated so often. More central female characters are also portrayed in this 
way.3 For example, consider De’Londa Brice (Sandi McCree), the mother of 
Namond Brice (Julito McCullum), one of the four middle-school students in 
season four. While not married to him, De’Londa has taken the last name of 
Namond’s father, Roland “Wee-Bey” Brice (Hassan Johnson), a fearsome hit 
man for the Barksdale drug family. As Stringer Bell (Idris Elba), second in 
command of the Barksdale gang, says to Wee-Bey, “You so evil, you have to 
count up the number of people you’ve killed on the fingers of both hands; 
even you don’t know how many people you’ve killed.” When arrested, to 
avoid the death penalty, Wee-Bey pleads guilty to many unsolved murders 
(even some he did not commit); in return, he asks for a pit beef sandwich 
with extra horseradish from his favorite restaurant. As with so many other 
characters, despite his horrific actions, Wee-Bey is treated with a good deal of 
sympathy. We learn, for example, that he keeps tropical fish as a hobby and is 
worried about who will care for them while he’s in prison. He brings a toy 
fish-tank to prison and we sympathize with him when it is smashed by an 
angry prison guard.

In season four, Wee-Bey is in prison, and De’Londa is essentially a single 
parent to Namond. She lives with her son in a nice (if gaudily furnished) 
apartment, buys him nice school clothes and, from among the four young 
friends, he is the only one with a parent watching out for him. Namond’s 
fate turns on the conflict between De’Londa and Howard “Bunny” Colvin 
(Robert Wisdom), who is helping lead an intervention program for at-risk 
kids on which Namond is enrolled. Bunny is, for The Wire, an almost saintly 
figure. We meet him in season two, as a Major in the Baltimore Police, who 
is deeply troubled by the Department’s punitive and statistics-driven 
approach to the drug war. In season three, he risks his career by establishing, 
on his own, a zone in his district where drug dealing will essentially be legal-
ized. By confining the drug trade to this one small area (called Hamster-
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dam), crime and violence in the rest of the district declines and ordinary res-
idents are seen reclaiming their streets. The experiment is shut down, 
however, and Bunny loses his job after Hamsterdam becomes a political 
football in the mayoral elections. He eventually finds a rewarding job work-
ing with a Johns Hopkins professor on the intervention program where he 
meets Namond.

While Namond’s mother pushes him to become more like his father – i.e. 
to become more serious in his drug dealing in order to move up in the Barks-
dale organization, it takes Bunny – and not Namond’s mother – to see a dif-
ferent set of possibilities. Bunny believes that Namond is a smart and sensi-
tive young man, ill-suited to his path, who, with the proper support, might 
actually escape the drug trade and the street. The conflict between the two 
adults comes to a head when Namond is arrested for drug dealing and Bunny 
intervenes to get him out of jail. When Bunny brings Namond home, 
De’Londa is outraged. She berates her son for being so weak that he cannot 
endure “baby booking,” and warns Colvin to stay away from her son.

Ultimately, Bunny and his wife decide they want to informally adopt 
Namond, but De’Londa resists giving up her son. Bunny goes to prison to 
talk to Wee-Bey and tells him that Namond is not a “soldier” like his father. 
Rather, Namond can escape the streets and become anything he wants to be, 
“maybe even president.” Convinced by Bunny, Wee-Bey tells De’Londa that 
he has decided that it’s best for their son that he live with the Colvin’s. When 
De’Londa is resistant, Wee-Bey chillingly tells her that, even though he is in 
prison, there is nowhere she can hide where he cannot find her. Not only is 
De’Londa an evil, inept parent; she is also weak, compared to Namond’s 
more criminal father (who is portrayed, paradoxically and inexplicably, as the 
superior parent). We last see Namond enjoying a warm family dinner with 
Bunny and his family.

Throughout the season, the conflict between the two adults is presented 
in stark terms. De’Londa is unsympathetic and self-interested, she is con-
stantly pushing Namond to be more aggressive, more involved in the drug 
trade, and focused on becoming a good earner for the Barksdales (and by 
implication for her). Bunny, on the other hand, is a warm, honest, and gen-
erous figure (throughout the episodes in which he appears), only interested in 
what is best for Namond, an escape from the streets.

Yet, if we use scholarly ethnographies of inner-city neighborhoods, this 
stark contrast between “street culture” and “middle-class culture” is a vastly 
over-simplified portrayal of the situation facing De’Londa and Namond (e.g. 
Bourgois, 2003, Goffman, 2014, Leap, 2012, Venkatesh, 2008, 2009). Eli-
jah Anderson’s (1999) seminal ethnography of inner-city Philadelphia, for 
example, finds that anytime they venture outside, even children from solidly 
“decent families” (as he labels them) must abandon the values they learn at 
home and negotiate a very different street-culture. This requires of them a 
sophisticated ability to “code switch” between the two sets of cultural values. 
In most ways The Wire, especially in season four, addresses the necessity of 
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code switching, its difficulties, and the psychic toll it takes on children trying 
to be decent. The issue we raise here is that the show’s plotting makes Bunny 
the voice of decent values and allows him to swoop in and remove Namond 
from the environment in which he and both his parents have always lived. 
This eliminates the whole issue of the difficulties of code switching and the 
life-and-death need to understand the street culture values voiced by De’Lon-
da, thereby reinforcing this unflattering portrayal of yet another blamewor-
thy black mother. This leads to the unsettling portrayal of Wee-Bey, in con-
trast with De’Londa, as the “good” parent who acts in Namond’s interests, as 
opposed to his black single mother.

The Dog That Didn’t Bark: The Absence of Rape and Sexual Assault in 
The Wire

Another problematic feature of The Wire’s treatment of gender issues is its 
failure to portray the prevalence of rape and sexual assault in the culture of 
the drug gangs it portrays. Rape is mentioned only six times throughout the 
entire series, and never figures prominently.4 The most significant rape 
occurs off-screen during season four, in the bathroom of the middle school 
attended by the four central characters. A female student is lured into the 
bathroom by her boyfriend, where his friends are waiting and force her to 
have sex with them all. One of the boys we are following, Randy Wagstaff 
(Maestro Harreell), is talked into standing guard outside the bathroom. We 
never see the victim or the perpetrators or learn anything about the rape’s 
effect. Instead, the assault is a used as a plot device; after Randy is called in by 
a school administrator, he is labeled a snitch by other students. Ultimately, 
this labeling leads to tragedy as Randy’s home is firebombed, his foster moth-
er is burned to death, and he winds up in a grim group home.

The absence of more extensive consideration of rape might seem unre-
markable; rape is not often dealt with in a serious manner in the media. Our 
criticism here is based, once again, on ethnographies of inner-city drug gangs. 
Philip Bourgois (2003) studied Hispanic drug dealers on Manhattan’s upper 
west side and found that participating in the gang rape of young women was 
a central part of the gang’s initiation. Gang members attracted young women 
by becoming their boyfriends, sometimes even promising them gang mem-
bership, and then bringing them to rooms where she would be raped by the 
new and old members. In her ethnography of gangs in the Los Angeles area, 
Jorja Leap (2012) similarly chronicles the role that rape and sexual assault 
have played in the lives of the poor inner-city women of color caught up in 
gang culture and the drug trade. Like Bourgois, she finds that violence against 

4. Space does not allow it, but a similar argument would apply to Brianna Barksdale 
(Michael Hyatt), the sister of family leader Avon Barksdale and mother of D’Angelo 
Barksdale. Brianna sacrifices her son’s best interest in order to preserve her material 
well-being, even though she is ultimately betrayed by Stringer Bell.
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women is central to gang culture and she is able to chronicle its effect on the 
many women she came to know.

Given The Wire’s commitment to verisimilitude in portraying its charac-
ters’ environment, and the long experience of its creators with the specific 
gang culture they portray, the failure to deal with violence against women is 
puzzling. Bourgois suggests one explanation in a detailed discussion of his 
own struggle with whether to include what he found about gang rape. He 
worried that if he were to include this in the book, it would make it impossi-
ble for readers to identify at all with the drug gangs he was studying. Like 
many ethnographers, and like The Wire itself, what he was trying to do was 
“humanize” an often de-humanized class of inner-city black and brown young 
drug dealers. Obviously, rape is a difficult issue to deal with in this context.

What all of this research indicates is that rape and sexual assault is a cen-
tral part of this particular culture (as we have learned lately, it is central to 
many other cultures, closer to middle-class life, like university fraternities). 
To sum up, why is this? Why does a show that portrays so many other dimen-
sions so realistically, fail so abysmally on these dimensions? As mentioned 
above, Laura Lippman offers one answer, as she discusses what a “boys’ club” 
The Wire production was, with few women writers and directors. That is one 
reason for the constant presence of gratuitous sex and nudity in the show – 
HBO’s requisite “titty bar” scene. In this way, the show’s creators take advan-
tage of the lack of censorship on HBO, as is happening currently on Game of 
Thrones, to massive cultural censure (Itzkoff 2014; Koehler 2014). However, 
if you read the book The Corner, on which the show’s story is based (Simon 
and Burns 1998), authored by David Simon and Edward Burns, and turned 
into a miniseries on HBO prior to The Wire - there are many nuanced sym-
pathetic but flawed women characters. It thus remains unclear why these 
characters do not quite make it into the television series.

We suspect that the “boy’s club” nature of the series and its production – 
and television in general - explains the stereotyping we see in The Wire and 
its women. This explains the constant stereotyping of the single black drug-
lord mother. The absence of the rape issue poses a more difficult analytic 
issue. This is reflected in current discourse about the lack of attention to rape 
in the military and on university campuses, and more generally about our 
confusion over how to portray the issue of rape.

What I (Williams) have learned from my students affords a good note on 
which to end this discussion. The first time I taught this class, the question of 
rape’s relative absence came up in class. My first attempt to explain this is 
that rape is clearly a crime that puts one beyond the pale: you cannot have 
sympathetic, identifiable characters committing those crimes. Rape is seen as 
a horrible, horrendous crime; viewers simply cannot identify with a rapist.

A student in Williams’ Wire class mentioned another theory. His explana-
tion was that, while we say rape is a crime that is beyond our ability to sympa-
thize, unlike most other crimes shown in The Wire, rape and sexual assault is a 
crime that is ongoing and ever-present in middle-class and upper-class culture, 
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unlike drug dealing, etc. In the first season, we identify with two 13-year-old 
boys who pull out a gun and shoot and kill their best friend because they think 
he is a snitch, even as he begs for his life. Middle-class white people rarely have 
experience with this level of violence, but rape is a closer issue. Perhaps because 
of this, it was too threatening for the writers to treat this issue.

One of the great achievements of The Wire is that we can sympathize 
with people who do absolutely heinous crimes, a not uncommon occurrence 
on this show. However, our ability to sympathize with institutionalized rape 
is still untested. This was territory into which even The Wire dared not tread. 
Stringer Bell is a classic Shakespearian character, who commits all sorts of 
shocking and heinous crimes. President Obama’s favorite character on The 
Wire is Omar – the gay stick-up boy who shoots people repeatedly.

Finally, the character of Bodie has no parallel in other popular entertain-
ment. Viewers follow Bodie through his whole character arc: he is a relatively 
good-hearted character who sticks to his principles, yet commits terrible and 
violent crimes along the way. The show builds up enormous sympathy for 
him, however, and when he is killed viewers want to cry. You end up crying 
for both Wallace and Bodie, seeing both as kids caught up in a terrible insti-
tutional spiral. In season two, as per Wilson (1997), kids turn to drugs when 
their other livelihoods disappear. Even the ridiculous Zigi inspires sympathy 
when he murders. However, we do not come close to trying to portray rape 
in a similar unflinching yet sympathetic light, perhaps because rape is a ubiq-
uitous middle-class crime. We await the “David Simon” of university culture 
to help us humanize and figure out the ever-present nature of this crime 
amongst white, middle-class university students.

Conclusion

In this essay we posed the question of why a show like The Wire, frequently 
touted as one of the best, most incisive and critical shows ever shown on tele-
vision, portrays so many disadvantaged people sympathetically and non-ste-
reotypically, yet abjectly fails to do so when portraying most female charac-
ters. Although this is a pervasive problem on television, even on most 
so-called “quality” television products like The Wire and its ilk (Newman and 
Levine 2011), it is nevertheless worth mentioning, and questioning, in each 
individual case.

The essential problem, in our view, is threefold. The representations of 
women are marred by the status hierarchy among genres, due to which genres 
more often featuring male protagonists, such as the criminals and cops of the 
“police procedural,” are favored over other genres in “quality” television. 
Also, the representation of women on television is affected by their concomi-
tant under-representation amongst television’s back-stage workers such as 
writers, directors, and producers, noted by Lippman (2009) in her almost 
apologetic piece detailing this issue in the case of The Wire. Finally, women’s 
representation on television is harmed by overall norms of women’s amply 
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documented under- and distorted representation in most media, which cre-
ate a situation where women’s relative absence is barely noticed by female or 
male audience members, critics, and industry personnel (Smith 2008). The 
Wire may represent a first step toward improving representations of men of 
color, the underclass, and lesbians, but it is not similarly valuable vis-à-vis the 
representation of women overall.
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Abstract

The topic of our study is journalism as a narrative genre. Before becoming periodical, 
newssheets adopted many forms at the end of the sixteenth and throughout the seven-
teenth centuries, which we aim to typologize before conducting a corpus-based analysis 
(Biber, 2009, 2012), in which pre-determined categories will be applied in search of pat-
terns. In order to prove the validity and productivity of this approach in an exploratory 
manner, we have applied those methods to a reduced corpus of some of the first gazette-
type printed newssheets in the Spanish language, so as to longitudinally extend this strat-
egy in further research to many other corpora of miscellaneous newssheets. This first ten-
tative sample is composed of four newssheets published from 1597 to 1621, our goal 
being to trace the patterns and continuities of a narratological model for the early days of 
Spanish journalism. In our opinion, and following an Italian style detailed by Panfilo 
Persico in Il Segretario (Venice, 1620), narrative newswriting strategies, at least in the 
Mediterranean area, were most especially consolidated during the Thirty Years War 
(1618-1648), and were even present in Spanish gazettes in one of the most flourishing 
periods of activity, the decade of 1683, because of the Turkish Wars (Díaz Noci, 2008).
Keywords: Early Modern journalism; communication history; narratology; newswriting

Resum. Estratègies narratives en l’origen del periodisme: una anàlisi de les primeres gasetes en 
llengua espanyola

El periodisme com a gènere narratiu és el tema d’aquest article. Abans d’esdevenir periò-
dics, els fulls de notícies adoptaren diverses formes entre finals del segle XVI i principis del 
XVII, de les quals tractem de fer una tipologia abans de procedir a una anàlisis basada en el 
corpus (Biber, 2009, 2012), en la qual es poden aplicar categories predeterminades per 
cercar patrons. Per provar la validesa i productivitat d’aquesta aproximació de manera 
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exploratòria, hem aplicat diversos mètodes a un corpus reduït d’algunes de les primeres 
gasetes impreses en llengua castellana que es pugui estendre properament a altres corpora 
de fulls de notícies miscel·lanis o gasetes. Aquesta primera mostra temptativa es compon de 
quatre fulls de notícies tipus gaseta publicats entre 1597 i 1621. El nostre propòsit és 
comprovar els patrons i les continuïtats d’un model narratològic aplicat als primers temps 
del periodisme espanyol. Segons el nostre parer i seguint un estil italià explicat per Panfilo 
Persico a la seva obra Il segretario (Venècia, 1620), les estratègies narratives de redacció 
periodística, almenys a l’àrea mediterrània, es van consolidar molt especialment durant la 
guerra dels Trenta Anys (1618–1648) i són encara presents fins i tot en un dels períodes 
més fructífers d’activitat de producció informativa a Espanya, la dècada de 1680, a causa 
de la guerra contra els turcs (Díaz Noci, 2008).
Paraules clau: periodisme; història moderna; història de la comunicació; narratologia; 
redacció periodística

Resumen. Estrategias narrativas en el origen del periodismo: un análisis de las primeras gacetas 
en lengua española

El periodismo como género narrativo es el tema de este artículo. Antes de convertirse en 
periódicos, las hojas de noticias adoptaron diversas formas entre finales del siglo XVI y 
principios del XVII, de las cuales tratamos de ofrecer una tipología antes de proceder a un 
análisis basado en corpus (Biber, 2009, 2012), en el que se pueden aplicar categorías pre-
determinadas para buscar patrones. Para probar la validez y la productividad de esta apro-
ximación de manera exploratoria, hemos aplicado diversos métodos a un corpus reducido 
de algunas de las primeras gacetas impresas en lengua castellana que se puedan extender 
próximamente a otros corpus de hojas de noticias misceláneas o gacetas. Esta primera 
muestra tentativa se compone de cuatro hojas de noticias tipo gaceta publicadas entre 
1597 y 1621. Nuestro propósito es comprobar los patrones y la continuidad de un mode-
lo narratológico aplicado a los primeros tiempos del periodismo español. Según nuestra 
opinión, y siguiendo un estilo italiano explicado por Panfilo Persico en su obra Il Segreta-
rio (Venecia, 1620), las estrategias narrativas de redacción periodística, al menos en el área 
mediterránea, se consolidaron muy especialmente durante la guerra de los Treinta Años 
(1618–1648) y todavía están presentes incluso en uno de los períodos de actividad de 
producción informativa más fructíferos en España, la década de 1680, debido a la guerra 
contra los turcos (Díaz Noci, 2008).
Palabras clave: periodismo; historia moderna; historia de la comunicación; narratología; 
redacción periodística

1. Introduction

The main characteristics of journalism were shaped around the time of the 
Thirty Years War, a period when the hunger for news and the consolidation 
of the printing press created a popular market for newssheets (see, for 
instance, Boys, 2012). The typology of those printed -and not unusually 
handwritten- products was varied. We propose a distinction between hand-
written and printed newssheets, between individual and miscellaneous 
papers, and between isolated, serial and periodical (or even semi-periodical) 
sheets (Díaz Noci, 2016). Different products and names in the different lan-
guages and cultures of Europe have been examined by scholars (Chartier and 
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Espejo, 2012; Expósito, 2014, Ettinghausen, 2015, Infelise, 2016; Groesen 
and Helmers, 2016): avvisi, coranti and gazzette in Italian, corantoes, news-
books and gazettes in English, Neue Zeitungen in German, relaciones, nuevas, 
avisos and gazetas in Spanish – without claiming to be exhaustive. Some schol-
ars have concentrated on the handwritten production of news in Italy (Mario 
Infelise is the major one), while others have defined the production of individ-
ual, even occasional, news in Europe (Ettinghausen, 2015). As a group named 
Ibemnews, we prefer to focus on what, in general terms, we call gazettes, mean-
ing those newssheets, periodical or not (even serialized), composed of several 
news items, usually from different parts of the world. We assume, as a starting 
point, that such newssheets features a set of characteristics that distinguish 
them from the individual letter of news or relación de noticias (or de nuevas), 
composed of just one item that is covered in greater length. This has been 
studied for a later period by, for instance, Marcel Broersma and Martin Con-
boy (Broersma, 2007; Conboy, 2007 and 2010). The shape and contents of 
those news items, usually translated, adapted and mashed up from and to other 
languages, is the subject of this paper.

We employ here just one of the many methods that we intend to apply to 
this corpus of news items taken from an exhaustive list of miscellaneous news-
sheets or gacetas printed in the several kingdoms of Early Modern Spain or in 
the Spanish language abroad. For instance, there were some periodical 
gazettes published at the end of the seventeenth century in Brussels and 
Amsterdam (Díaz Noci, 2012). Due to the volume of the corpus, we intend 
to work with several smaller corpora. It is not our intention in this short paper to 
explain the constitution of those corpora, mention sufficing of the plan 
exposed in Baena et al., 2014; Díaz Noci, 2016, and, more specifically and 
as a model to be followed, Fries and Schneider, 2000, and Facchinetti et 
al., 2012.

Instead, in this paper we merely present a sample of one of those corpora, 
the first in chronological order, composed of miscellaneous Spanish-language 
newssheets published before the Thirty Years War (1618-1648) or during its 
earliest years. Precisely, we have constructed a tentative sample, since we are 
aware of its limited representativeness with regard to the whole corpus, a 
work in progress, composed of some non-periodical (or even semi-periodical) 
miscellaneous newssheets that appeared between 1597 and 1621. We have 
left aside a highly interesting series of gazettes published between September 
1618 and 1620 in Valencia by Felipe Mey, a collection of at least eleven 
newssheets containing items of Italian origin, with different titles but a simi-
lar configuration and published semi-periodically and discovered by Carmen 
Espejo and Francisco Baena, which will be analyzed in a later phase of our 
research project. As Carmen Espejo and Francisco Baena have made clear 
(Espejo and Baena, 2015), this can be even be considered the first continuous 
newspaper in Spain. Instead, the newssheets we analyze in this paper were 
not continuous as a series – even though the printers naturally did publish 
some other non-miscellaneous informative sheets during the period. In doing 
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so, we seek to understand how the miscellaneous characteristic came first, 
and periodicity or, at least, continuity was proposed -or was possible- some-
time later. Therefore, the printed sheets that we analyze in this article were 
the first pre-periodical gazettes in the Spanish language.

Those four miscellaneous newssheets were all published in one of the 
main informative foci of the Iberian Peninsula, Seville. These are Nuevos avi-
sos venidos de Roma… (Rodrigo de Cabrera: Seville, 1597), Gazeta Romana 
(Seville, 1618), Relación de avisos de Roma, Flandes etc. (Seville, 1621), and 
Relación de las cosas del Imperio (Seville, 1621).

Our purpose, based on a report presented at the sixth international collo-
quium held by the SIERS (Sociedad Internacional para el Estudio de las Rela-
ciones de Sucesos) in 2010 and completed since then, is to explain the nar-
rative strategies of what would later be called commercial activity. This is not 
new, since, for instance, Jean-P. Guinard, 1973; in his case, for a later period, 
the eighteenth century, like Nevalainen, 2002, Koopmans, 2016, Nicholas 
Brownlees (see bibliography, different years), Stéphane Haffemayer and the 
team led by Jorge de Sousa have tried, from different perspectives, to investi-
gate the several narrative strategies of the gazettes published in Spanish, 
English, French and Portuguese. Our modest but original contribution is to 
add another well-known and, in our opinion, productive technique to those 
that have previously been essayed qualitatively and quantitatively (especially, 
in this case, Haffemayer and Sousa et al.) by other scholars: narratology.

2. On narratology applied to Early Modern journalism

2.1. Why apply narratology to Early Modern journalism?
Narratology is a research method used to explain the structure and characte-
ristics of any kind of narrative text or discourse (e.g., Adam, 1987; Adam and 
Revaz, 1996; Bal, 2009, Herman, Jahn and Ryan, 2005) that is extensively 
applied to fiction but far less to non-fictional texts. There have, however, 
been some attempts that are worthy of mention in this respect, e.g. Berning, 
2011, and Díaz Noci, 2014, but for modern forms of news. Since narratolo-
gy seeks to explain what story is told and how, it is a technique that seeks 
narrative patterns.

To analyze the journalistic style of the earliest examples of miscellaneous 
gazettes, we applied a highly comprehensive narratological template to 
explain the general trends observed in the construction of such stories. We 
then compared these with what could be considered the first, so to say (once 
again, the term is anachronistic), news stylebook, at least for the Italian and 
Mediterranean area: Panfilo Persico’s Del segretario, published in Venice, 
which was a focus of news in Europe at the time around 1620. Since most of 
the news reproduced by the Spanish gazettes originated from Italy, it is not 
improbable that many of the Early Modern gazetteers of the Mediterranean 
world followed the same rules and recommendations.
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2.2. Topics of news items
The topics mainly related to two concerns: war and politics. Some other con-
cerns were always present: religion (to be included in politics, since news on 
this topic reflected Papal involvement in the tumultuous panorama of Euro-
pe during the prelude to the Thirty Years War), disasters (actually, only one 
is mentioned in the newssheet of 1618, a tempest in Naples), and weddings, 
births and deaths among the nobility. Disasters were usually treated at greater 
length in occasional individual newssheets or relations (Ettinghausen, 2016), 
while the other topics reflect the typical thematization that would be fully 
incorporated by periodical newspapers to our days.

Table 1. Newssheet topics

Politics War Religion Disasters Travel Weddings Deaths

1597 All

1618 3 8 6 1 8 2

1620-21 1 1 3 1

Source: The author.

Some of the news stories were of special importance, but narrated in a 
similarly short manner to all the other items. For instance, in 1621 (Relación 
de avisos de Roma etc.) the Pope’s death and the election of a new one, Grego-
ry V, was reported. Seville appeared in this news item, when the anonymous 
writer (who obviously arranged and added new information to the original 
letters from Rome) explained how the news about Paul V was received in 
the city.

2.3. The origin of news
Another preliminary matter is the origin of news, and the paths it took before 
arriving in Seville. This table reflects the dependence on two sources, and two 
postal methods, one terrestrial (from Central Europe, specifically from Flan-
ders) and one maritime, from Italy:

Table 2. The geography of news

Year Origin Via Places mentioned

1597 Italy Italy (Rome)
Flanders (Brussels, Liège)

Italy (Rome, Turin), Flanders, 
France, Netherlands, 
Transylvania, Constantinople

1618 Italy Italy, England, Poland, France, 
Constantinople (via Ragusa), 
Hungary (via Vienna)

Italy, England, Poland, 
France, Constantinople 
Hungary, Denmark, Bohemia

1620-1621 Flanders (Brussels) Flanders, Spain, Hungary, 
France, Flanders, Algeria
Brussels

Italy (Rome, Sicily), France, 
Hungary, Spain (Seville), 
Algeria, England (London)

Source: The author.
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The places from where news items came most regularly included Italy, 
Brussels, London and Paris. Distant places, like Buda in Hungary, sent let-
ters to the rest of Europe as well. However, information from Denmark 
and Constantinople, an interesting place since the Turkish court resided 
there and was a source of constant threat to the Continent, came indirectly, 
usually via Italy. In 1621, the Sevillian printers even tried to offer some 
information from their city as well, which was not a common practice at all 
(on how the Sevillian printers dealt with the Turkish Wars, see Espejo, 
2015).

2.4. Narrative strategies
Regarding narrative strategies from a narratological point of view, the first 
newssheet examined, Nuevos avisos venidos de Roma en este mes de Octubre a 
sys dias del, was printed by Rodrigo de Cabrera in Seville in October 1597, 
and constitutes one of the first examples in the Iberian Peninsula of how 
news items could be gathered and packaged in just one four-page sheet to 
be sold to the public in one of the most populous cities of Spain, and a node 
of communication. The first thing to note is how the first page was conceived 
as a cover. Although there is no sign of engraving, which was quite common 
for individual, occasional newssheets composed by just one news item, the 
complete title was so long that it was designed to be a teaser for the reader, 
since it states clearly enough that it is a gazette and not just a single story 
about a single event. It is worth reproducing (we have modernized the 
spelling):

Nuevos avisos
Venidos de Roma en este mes de

octubre a seis días de él. Y enviadas a diez del mes pasado
de agosto de este año de noventa y siete, por el Licenciado

Rodrigo de Olea de Ossinaga, al Padre Fray Alonso de Aguilar,
de la Orden de Santo Domingo, a esta ciudad de Sevilla.
en que se da cuenta de las cosas que pasan en Turquía.

y del Príncipe Cardenal, en Francia y otras partes. Y de un
presente que le envió el bearnés Vandoma, al dicho príncipe

y el príncipe Cardenal a él un muy buen caballo. Hay aviso de
cómo ha salido el gran Turco con ciento y veinte mil soldados.

Impreso con licencia.

Certain narrative strategies are present in this teaser. First of all, there is 
an author (Diego de Olea de Ossinaga) and there is a receiver, a friar. It was a 
common strategy to make the veracity of the contents very clear, whereby 
they were attributed to a known informer who had sent a letter of news (carta 
de nuevas was a common title for such products before the gazette adopted its 
definitive form some decades later) to a specific person of some rank and, it is 
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to be supposed, credibility. The author is, in this first newssheet, explicit. 
The cover previews, as a proemius, some of the contents of the booklet. This 
strategy, defined in our times as a teaser, was used by Juan Serrano de Vargas 
in 1618, in his Gazeta Romana, y relación general, de avisos de todos los reinos y 
provincias del mundo (once again, we modernize the spelling), a title in which 
he employs, significantly in our opinion, many of the terms used at that time 
to identify newssheets in Spanish: gazeta, relación and avisos. This seems to be 
the first, however, to decide to use gazeta as a name for such a printed pro-
duction in Spain.

Figure 1. Relación de las cosas del imperio, by Francisco de Lyra (Seville, 1621). Front 
cover

Source: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, registro 000424138-X.
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This strategy was refined by the Sevillian printers, since in another newss-
heet of this small corpus, Francisco de Lyra in 1621, presents the several items 
to be developed in the inside pages on the front cover. To enforce the credi-
bility of the stories, the compulsory (but not always respected) license is men-
tioned in both newssheets, and an engraving with the imperial arms seeks to 
gain some prestige. That same year, Juan Serrano de Vargas did the same in 
his Relación de avisos de Roma, Flandes, Sicilia, Alemania, Francia, Florencia y 
Argel, providing a list of five news items covered on the subsequent pages, and 
accompanying them with an engraving of the Papal coat of arms:

Figure 2. Relación de avisos de roma… by Juan Serrano de Vargas, Seville, 1621

Source: Fondon Antiguo de la Universidad de Sevilla, A 109/085(022).

The specific narratologic analysis, summarized in the following table 
(table 3), shows the most common strategies of the incipient journalism of 
the time, stylistic regularities and alternations in the narrative strategies, 
which were common at a time of style formation.
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2.4.1. Authorship and readership of news
The author, usually implicit in news items, is however mentioned in two of 
the four newssheets we examine. It would be a trend in the style of miscella-
neous gazettes from then onwards for the author to remain implicit or even 
anonymous. The Gazeta Romana mentions “a curious Sevillian knight” liv-
ing in Rome as the correspondent of the letters on which the newssheet is 
based, but in all the others, as in many of the subsequent gazettes published 
in Spain, this is substituted by general mentions like “avísase de…”, “por 
cartas llegadas de…”, etc. When the printer and editor of the gazette is the 
person that is ultimately responsible for gathering several items of informa-
tion from the post, and arranging, translating, abridging, or even completing 
them with other news of different origin, such formulas were preferred, at the 
expense of the credibility provided by the personal attribution to someone.

The reader, meanwhile, is usually implicit, but is mentioned in the news-
sheet of 1618. There is a tendency, however, for news items to be presented 
in a neutral, indirect way, in which neither the author nor the reader explicit-
ly appears in the text. A significant exception, and prelude of the archetypical 
news story narrative strategy, is the direct (or semi-direct) narration used in 
1621 by Juan Serrano de Vargas. After presenting the author of the story, a 
Sevillian priest named Juan de Santiago who returned from Algeria after try-
ing to release some Spanish captives on commission by the Crown, voice is 
given to De Santiago, who tells how one of those captives, Alonso de Torres, 
heard a Moor of Spanish origin blaspheming against Catholicism, so he 
insulted the Muslin in his turn, and was martyred for this reason. The story 
precisely identifies both characters:

[…] yendo Alonso de Torquemada (cautivo, natural de Madrid) por una 
calle de Argel, con otro cautivo, le dijo un morisco (mesonero que fue en 
Valladolid, llamado Juan de Padilla, y en Argel, Mahomat Hazenumeya) cris-
tiano, no se me da un ochavo de tu ley. A que respondió Torres: perro, trai-
dor, morisquillo, yo me ensucio en tu Mahoma, y en todos sus preceptos y 
enredos, y en cuantos le creen y siguen (Relación de avisos de Roma etc., 1621).

2.4.2. Type of narrations
The narration is extradiegetic, but some items present intradiegetic (homodi-
egetic) narrators as well. A neutrally omniscient style was established as early 
as 1597, as well as some reflexivity. Other interesting resources were also 
used. Rodrigo de Cabrera published his Nuevos avisos venidos de Roma and 
the second news items used a reflector (“Los mercaderes de esta ciudad fla-
mencos, tienen aviso de Bruselas…”). This was a very common narrative 
strategy: in 1618, a homodiegetic neutral-reflector narrator schema was tried. 
A Spanish captain, who was held captive in Constantinople, was used to 
explain the story of how some Christian captives had fled the Turks after 
burning the palace and the mosque.
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The stories tended to be lineal and single-plotted. A journey abroad is 
referred to in 1618, and both domestic and foreign trips are described in 1621 
in a more elaborate manner, using the traitor and the hero (martyr, in this case) 
schema. Multiple episodic plots and parallel stories were used in this newssheet 
as well when reporting on the Pope’s death, how the news was received in 
Seville and the reactions it caused, and the election of a new Pope in Rome.

Narrative techniques are richer within the archetypical structures that 
we have examined to this point. Ellipse, external analepsy (within the time 
lapse), paralepsis (contrasting superiority and inferiority) and digressive paus-
es were used in 1618 and in 1621, so much so that we maintain that they 
were a characteristic of style. A scene construction was even used in 1621. 
Comparisons and other rhetorical figures were not unusual, for instance 
“salió tan atemorizado, que temblaba como si tuviera cuartanas” neither was 
irony: “Monsieur de Aidiguiera acompaña al Rey a do quiera que va […]. Los 
hugonotes, por modo de burla, le llaman el oso de la Corte, y dicen, que el 
rey le trae consigo atado con una cadena, para amedrentar a los niños”; “Mr 
Adiguiera accompanies the King wherever he goes […]. Huguenots, mocking 
him, calls him the Courts’ bear, and they say that the King brings him tied 
with a chain, to intimidate children”. Enumerations were quite frequent 
(“árboles, remos, entenas, y otras cosas”, 1621). The influence of the reli-
gious, biblical style is evident, e.g. in the aforementioned story referring to a 
priest, Juan de Santiago, in 1621, exemplifying the martyrdom of a Spanish 
captive, which can be conceptualized as a parable with moral purposes, but 
using the narrative strategies of a news story.

2.4.3. Characters of news narrations
The characters were fairly archetypical in early journalism, as they are now, 
with a predominance of mandatory executives (noblemen, religious military 
and secular heads), and also of attackers (particularly Turks, the main enemy 
throughout the century). Other stories presented donors and (false) heroes in 
1621. The characters were usually introduced by external actions or social roles 
(which was absolutely predominant in 1618), but in 1621, Juan Serrano de 
Vargas used an introduction by speech three times, this being a new resource 
to be added to the newly formed journalistic style. The events and situations 
were quite archetypical: task fulfillment and improvement (1597, 1618, 1621), 
especially when describing military campaigns. Elections and confrontations 
were typical as well, along with the elimination and punishment of opponents 
(the English king decided to execute a traitor in 1621). Functions were related 
to those characters’ roles: decision, departure, proof, fight, recognition and 
transfer appeared in all four newssheets consulted (thus introducing clear regu-
larity) and, in 1621, a richer panorama included, along with the same catego-
ries of the preceding years, betrayal, revelation, punishment and return. Dis-
guise was also used: “Vinieron doscientos hombres disfrazados en diferentes 
trajes”, as appeared in 1621 (Relación de avisos de Roma…).
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2.4.4. Space
Space was referential from the very beginning, i.e. in 1597. Time combines 
present tense and recent past. The usual tendency in modern times -at least, 
in Latin languages- of explaining past events using the present tense was 
essayed in the early years of journalism (see, for instance, Francisco de Lyra 
in 1621 (“Sólo el Palatinato no está de todo punto reducido”, “Only the 
Palatinate is not completely subdued”; “van prendiendo a muchos…”, “they 
are capturing so many people…”), but the delay between the moment things 
happened and the time they came to be known made this difficult. Time 
strategies were conditioned by the days, weeks or even months that it took 
for a news story to get from its origin to the place where it was to be pub-
lished, so editors and printers used several strategies. In this example, taken 
from the first newssheet we examine (that of 1597), it took several months 
for the story to reach the audience in Seville. The item was known in Rome 
to Flemish merchants living there from a news letter dated June 12, 1597: 
the Cardinal had taken two ships from the Netherlands that had gone to 
France an undetermined number of days (or weeks) before. That news item, 
along with several more, was sent from Rome to Seville by Rodrigo de Olea 
on 10 August 1597, edited on October 6 of that year and finally published 
two days later. Another news item, about an event that happened on 20 July 
1597, was written in Genoa, July 25, and edited and published in Seville on 
October 6-8 that year. Although those dates were detailed in the stories in 
1597, such practices were less common in the following years. It is possible, 
however, to know when the different stories were written and thus adopted 
their primitive form in Italy and then were sent to Seville. These are the sto-
ries which appear in the second newssheet, that of 1618, after being received 
in a letter on June 11, 1618: the six news stories that made up the gazette 
were sent from Vienna on April 4, from Naples on April 22 and May 8, from 
Genoa on April 23, from Rome on April 26 and from Messina on April 30. 
It therefore took from one to two months for the stories to reach Seville. 
Two months was the normal period of time for making a news item known 
in those days, since the two newssheets of 1621 that we examine in this paper 
reflected a similar gap. So it is not surprising that retrospection was the main 
resource, whilst anticipation (with just one example, to announce what was 
expected to happen fifteen days after the newssheet had been published, by 
Francisco de Lyra in 1621) and in media res were not used.

2.4.5. Frequency
Frequency was difficult for the reasons explained above. Singularity was the 
rule: events happen once and are explained once. Nevertheless, it was tried, 
for instance in the newssheet of 1618, where some events are mentioned but 
not explicitly narrated, since it was supposed that the readers already knew 
about them. It is difficult to know how this was achieved, but many more 
newssheets were probably published than the few that have survived to the 
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present day. Professor Henry Ettinghausen estimates that the newssheet sur-
vival rate is low: the fact that many of them are known because a single edi-
tion is extant (60% in the Spanish case; Ettinghausen, 2015: 24) is sufficient 
proof of how most such printed pamphlets are now lost. This resource is 
especially important, since it tells us how periodicity was important as early 
as 1618, precisely when the Thirty Years War broke out. Somehow, readers 
were regularly informed about the evolution of the war and political events in 
Europe, so it was not absolutely necessary for the narrator to explain some 
events that were mentioned but not expanded upon in the story.

3. Conclusion (and further research)

There is much research to be done until the formation of a journalistic style 
in Spanish can be completely explained. While it is clear that both stylistic 
and thematic recurrence can be identified, such as that described from a nar-
ratological point of view, many variations helped to create a recognizable 
style in our days. More longitudinal research is needed, whereby we can 
incorporate more nourished corpora (see Oliveira Teixeira, 2013). We are 
aware of the limitations of this study, especially regarding the representative-
ness of a larger corpus, which is obvious. This paper should be conceived as a 
test of the potentialities of a narratological analysis applied to Early Modern 
journalism, even in combination with other techniques.

We also have to consider that there was not necessarily any equivalence 
between the place of publication and the languages used. To cite just a few 
examples: Spanish language gazettes were published in Brussels (Pedro de 
Cleyn) and in Amsterdam, in the latter case by a Jew of Portuguese origin, 
David de Castro Tartas, who simultaneously published periodical newspa-
pers in Spanish (Gazeta de Amsterdam), Italian (Gazzetta d’Amsterdam)1 and 
Yiddish (see Díaz Noci, 2012), in the final quarter of the seventeenth centu-
ry. Fifty years before, a Catalan printer, Esteve Liberós, published newssheets 
in Italian, not to mention the interesting though irregular production of 
newssheets in Catalan at different moments of the century (singularly, during 
the so-called Reapers’ War or, as it is better known in the English-speaking 
world, the Catalan Revolt of 1640, see Ettinghausen, 1993).

We must stress the importance of the Italian models, one of the main 
places of origin of the news reproduced in the first Spanish gazettes. The first 
was Panfilo Persico. His aforementioned work, Del segretario, was published 
in one of the main news foci of Europe at that time, Venice, in 1620, and was 
printed continuously until the end of the seventeenth century. One section 
was devoted to newswriting, specifically the second chapter of the fourth book, 
titled Delle lettere d’aviso (“About newsletters”). It is interesting to examine 

1. When closing this paper, we have come to know that there is an issue of this quite rare 
gazette extant in the Emeroteca Tucci, Naples (Italy), dated April 19, 1674. We thank 
very much the help provided by the people in charge of the library.
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Persico’s recommendations or rules and compare them to the strategies that 
we have described above.

First of all, Persico distinguished between the writing of private or public 
news. The private news trade was highly developed, as Mario Infelise has mas-
terfully described (see bibliography). The communication of public news was 
fairly established in the late sixteenth century (Rospocher, 2012; Olivari, 
2014), and printers all over Europe sought to settle these new practices when 
the Thirty Years War broke out. While private letters were addressed to 
important people (“ministers”, says Persico) the printing press allowed more 
common people to also feel like ministers. News from the courts (“descrittione 
delle cose che succedono nelle corti, e paesi dove risdedono”) was thus pre-
dominant (the purpose of the avvisi delle nuove was, precisely, “avisar tuttociò, 
che succede nelle Corti”). Ambassadors (see Brownlees, 2012), secretaries and 
newsmongers around them were a source of news in Europe. Individual news-
sheets, called lettere di relatione by Panfilo Persico, were reserved for other 
events, like natural disasters. One of the rapidly adopted strategies recom-
mended by Persico for the aviso d’historia, or news story, was to explain things 
in a simple way (“con semplicità”), mentioning, when necessary, the main 
characters’ own words, and describing both actions and speech. To some 
extent, this was slightly attempted in the first Spanish gazettes that we examine. 
The purpose was clear: “esprimere, rappresentar, e narrare” (“explain, represent 
and tell”) in some detail and in a clear, meaningful, well-ordered (“chiara, sig-
nificante, ordinata”) manner, principally considering characters and circum-
stances (“ogni individuo, & ogni circonstanza”). This was reflected in narrative 
strategies: narration is usually indirect, neutral and confined to objective 
descriptions. In these news stories, “the virtue of storytelling is convenient” (“le 
convengono le virtú della narratione”). This excluded certain other strategies, 
like the in media res story: “Ce non si venga à narrar prima quel che andava nel 
mezzo, ò nel fin, e di rincontro si lasci nel fine quel, che doveva esser nel prin-
cipio”. Digressive passages were therefore not recommended, since Persico con-
sidered them time-wasting and superfluous. But some did survive in the first 
journalistic style we have examined, which was rooted in the very earliest, so to 
say, journalism: that contained in the letters sent by M. Caelius Rufus to Cice-
ro. Cicero requested this kind of epistolary information after been appointed to 
the the governor of Cilicy and having been obliged to leave Rome. Rufus 
employed one man, Chrestus, who is probably the first known journalist in 
history. Persico recommends and encourages his readers to imitate this style, 
which was well-known from Cicero’s and Pliny’s letters.

This was a new and very different, though similar in purpose, genre from 
individual news or relations (see Claridge, 2000; Ettinghausen, 2015). News 
items to be published in a miscellaneous gazette had to be short, reduced to 
the “sostanza delle cose” (“substance of things”). Persico recommended a cer-
tain continuity of those news stories, at least from a formal point of view 
(“cosí per non variar nelle cose, com’anche per variar i principii delle let-
tere”), which was an incipient strategy in some of the Spanish gazettes exam-
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ined. That gave rise to periodicity as soon as communication networks were 
able to guarantee the news flow.
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Resumen

Este trabajo presenta un recorrido por la historia del cine documental político en Chile, 
desde sus inicios como cine militante hasta los más emblemáticos realizadores que narran 
los efectos posteriores a la dictadura militar. Se trata de una cartografía que se articula a 
partir del concepto de discurso político asociado a una retórica audiovisual y donde se 
han considerado hitos históricos como el gobierno de Salvador Allende, la dictadura de 
Augusto Pinochet y el regreso a la democracia en 1990, instancias que marcaron el desa-
rrollo de este género cinematográfico.
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Abstract. Cartography of Chilean political documentary film: between political discourse and 
audiovisual rhetoric

This paper presents a tour for the principal milestones of the history of the documentary 
political cinema in Chile, from its beginnings as politically active cinema up to the most 
emblematic producers who narrate the effects of the post military dictatorship. It is a 
cartography that articulates from the concept of political discourse associated with an 
audiovisual rhetoric, and where historical landmarks such as the government of Salvador 
Allende, the dictatorship of Augusto Pinochet and the return to the democracy in 1990 
have been considered, instances that Marked the development of this cinematographic 
genre.
Keywords: documentary cinema; political discourse; Chile; audiovisual rhetoric; history 
of Chile

1. Introducción

Según la crítica especializada, el género mejor posicionado en Chile es el 
documental político. Al realizar un breve recorrido por la propia historia de 
este, comprendemos los diversos umbrales temáticos por los que ha transita-
do. En su mayoría se trata de ensayos o filmes de autor cuyo único propósito 
ha sido bosquejar las profundidades de una realidad latinoamericana man-
chada de sangre, pobreza y desigualdad. En los últimos años, ese viaje toca 
temas profundos como la dictadura militar y la particular transición a la 
democracia. Bajo esta consideración, hemos establecido una cartografía a par-
tir del concepto de discurso político, término difuso, pero asociado aquí a la 
noción de retórica audiovisual: una visión autoral que se escapa a las preten-
siones de objetividad. Entendemos que los realizadores han empleado una 
constante identitaria de nación o grupo que nos lleva a comprender el género 
documental bajo la denominación de «filme político».

Es importante realizar esta aclaración, ya que toda película puede ser con-
siderada política desde el momento que el realismo que logra en sus imáge-
nes-audio se sustenta en modelos de organización cultural que siempre serán 
centro del debate ideológico (Dittus, 2013). Por este motivo, hemos conside-
rado filmes políticos aquellos que — en forma explícita o implícita— tienen 
como propósito desenmascarar un sistema ideológico, pero el cual a la vez 
siempre está al servicio de una política o visión de mundo, ya sea esta oficial 
o disidente.

Este artículo busca dar cuenta del panorama del cine documental chileno 
a través de sus diferentes tiempos y complejidades políticas que tuvo que atra-
vesar. Nos adherimos a la tesis de que el filme documental político no solo 
transmite una idea o una situación concreta, o se circunscribe al análisis de 
un tema controversial, sino que también refleja cómo es, qué siente y qué 
debate la sociedad de la que surge. Actúa como una especie de escáner 
socio-temporal, el documental interpreta y juzga, condena o absuelve por 
medio de diversidad de recursos audiovisuales (Dittus, 2013).
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2. Ampliar la mirada

Desde sus orígenes, el documental hizo alusión a la idea de «documentar la 
realidad» a través de fuentes similares a las usadas por los historiadores. Al 
igual que el trabajo historiográfico, el documentalista ordena los hechos del 
pasado, entendido como «tiempo histórico» (Bloch, 1982). Philip Rosen da 
cuenta del proceso que convierte a la imagen en documento histórico cuando 
— al igual que una fotografía— el acontecimiento queda registrado para evi-
tar la amnesia colectiva (Rosen, 1993). Allí coinciden los hitos del cine docu-
mental y el desarrollo de la propia historiografía. Imágenes de archivo, entre-
vistas y eventos públicos masivos se convierten, así, en mucho más que 
recursos audiovisuales. La diferencia es el efecto de la imagen en el especta-
dor. El cine documental, tras el abuso de su «régimen de verdad» convertido 
en dispositivo, hace uso de estrategias que refuerzan la tesis del realizador 
(Dittus, 2013).

Bajo la perspectiva de mundo que nos entregan los filmes políticos, es 
necesario tener presente la relación entre el propio hecho histórico y el cine-
matográfico, y delinear la importancia observada entre la historia audiovisual 
chilena y la escrita. Cuando se declara que todo cine es un ejercicio político, 
más que nunca se debe tener presente que aquello que los realizadores buscan 
transmitir al espectador constituye una cosmovisión parcial, pero legítima, de 
una realidad política compartida (Estévez, 2010, p. 16). El filme documental 
es ese puente que une la realidad imaginada por los cineastas y la realidad del 
hecho histórico (Rosenstone, 1997: 34–36).

Entre los años sesenta y setenta del pasado siglo, se desarrolló una de las 
experiencias más importantes de la historia del cine latinoamericano. El caso 
chileno no es la excepción. En un contexto marcado por la voluntad de cam-
bios radicales, una parte significativa del cine latinoamericano intentó contri-
buir a la misma, dentro de las estructuras narrativas y de producción y difu-
sión del propio cine. Las experiencias vanguardistas cinematográficas 
coexistieron, así, con las de algunas vanguardias políticas de esa época, en un 
proceso poco conocido por las nuevas generaciones (Getino y Velleggia, 
2002). Ese panorama se vio frustrado por el devenir histórico. Según lo plan-
teado por Ruffinelli (2005), desde los años sesenta, el documental latinoame-
ricano tuvo dos improntas centrales: fue de tema social y de fuerte intención 
política. El documental chileno se vio encasillado en ambas. Las razones son 
dadas por el propio contexto político. La segunda mitad del siglo XX significó 
para los gobiernos chilenos el inicio de un camino hacia una modernización 
en sus diversos estamentos, ya que se estaba frente a un escenario de cambios 
que transitó del contexto de guerra fría a uno de détente, lo que posibilitó 
adoptar una orientación que puso su énfasis en la búsqueda de una mayor 
autonomía (Ulloa, 2013). Bajo esta valorización, por ejemplo, la política del 
gobierno de Salvador Allende buscó ser coincidente con los principios que se 
habían planteado para modificar la estructura social existente en el país. Prin-
cipios que, por lo demás, tendrían un brusco cambio a partir del 11 de sep-
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tiembre de 1973, cuando se produce el golpe de estado dirigido por Augusto 
Pinochet, y será precisamente este nuevo ciclo social o «duelo» (Estévez, 
2010: 18) lo que llevará a que el trabajo documental de denuncia se realice 
mayoritariamente desde el extranjero. Ante este nuevo escenario, el ostracis-
mo vivido producto de la represión ejercida, la violación de los derechos 
humanos por agentes del Estado y los propios errores del régimen militar en 
su cometido de controlar a la sociedad chilena (Muñoz, 1986: 171–185) fue-
ron relegando la escena cultural a un sometimiento o quedando bajo la sos-
pecha de un ente censor, como ocurrió con el Consejo de Calificación Cine-
matográfica, organismo que alcanzó importantes niveles de autonomía en el 
año 1980.

Ya luego con los gobiernos de la Concertación (que reunió en el poder a 
los partidos políticos opositores al régimen de Pinochet) y específicamente 
bajo la Administración de Patricio Aylwin, se ratificó la orden de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Ameri-
canos para levantar la prohibición de filmes censurados (Dermota, 2002: 
408). El retorno a la democracia planteó a Chile, entonces, la necesidad de 
reconstruir sus vínculos no solo internamente sino también con la comuni-
dad internacional, tanto en el campo económico como en el político y, por 
cierto, cultural. Comenzaba la tarea de una reinserción en todos los planos, 
buscando poner el acento en devolverle al país el carácter democrático y de 
estabilidad que le permitiera actuar más allá de sus fronteras. Ante este nuevo 
escenario democrático, Chile asumía importantes desafíos así como también 
expectativas y, dentro de estas, aquellas que se realizarían en el ámbito cine-
matográfico. El documental social quedaba relegado por el discurso político 
combativo.

3. Los hitos del cine militante

Si bien los primeros registros cinematográficos en Chile datan del año 1897, 
oficialmente es 1902 el año en que se celebra el comienzo del cine chileno. Se 
trata de un filme documental de dos minutos que muestra un ejercicio del 
cuerpo de bomberos de la ciudad de Valparaíso (Díaz, Ramos y Urra, 2000). 
Aun así, no podemos dejar de reconocer la trascendencia de las imágenes 
de 1897 de la mano del investigador del cine Luis Oddó Osorio en el norte de 
Chile, puntualmente en la ciudad de Iquique, que mostraron filmaciones 
de situaciones cotidianas (Horta, 2011: 19; Mouesca, Orellana, 2010: 13). 
Ocho años más tarde, después de la proyección de 1902, se estrenó la primera 
película de ficción, Manuel Rodríguez, de apenas diez minutos de duración. 
Tal como ocurrió en el resto del mundo occidental, en la primera década del 
siglo XX proliferaron los noticieros de actualidad, antecedentes directos del gé-
nero documental, muchos de los cuales eran producidos por los dueños de 
las salas de cine y teatro, a modo de relleno, entre una película de ficción y 
otra (Mouesca, 2005: 45). Pero no serían estos los únicos en interesarse en el 
desarrollo de noticieros, ya que los grandes diarios de la época también se 



Cartografía del cine documental político chileno Anàlisi 56, 2017 37

hicieron eco de este interés visual financiando producciones casi semanales en 
torno a la actualidad política y social, entre las que tenemos al diario El Mer-
curio y su sello Heraldo Films, el diario La Nación a través de Andes Films y El 
Diario Ilustrado (Ossa, 1971: 9).

En este sentido, este incipiente cine nacional vino a ser ese catalizador de 
la realidad en que estaba sumergido Chile; la cinematografía fue, por lo tanto, 
testigo y parte activa de una sociedad sumergida en importantes brechas 
sociales como también de la inestabilidad política, producto de un sistema 
parlamentario que se había erigido tras la Revolución de 1891 y las cada vez 
más evidentes diferencias entre ricos y pobres. A pesar de lo que estaba suce-
diendo en el ámbito gubernamental, se deseaba expresar una identidad nacio-
nal marcada por una noción de imagen-país, una manera de fomentar una 
representación colectiva que rescatara y exaltara lo criollo como expresión 
simbólica. De ahí que se buscara retratar las tradiciones y costumbres más 
propias de esta sociedad chilena de inicios de siglo (Rinke, 2010: 10).

Con el paso del tiempo, el formato de documental vino a incentivar la 
proliferación del cine de propaganda y el filme empresarial en la década de los 
cuarenta, género híbrido entre el documental y el reportaje publicitario que 
incorpora las actividades oficiales del Congreso, el Gobierno y las ventajas del 
Chile comercial. En 1964 se estrena el primer documental propiamente polí-
tico de la historia cinematográfica chilena, Banderas del pueblo, de Sergio 
Bravo, una película que buscaba testimoniar los cambios políticos que comen-
zaban a expresarse en ese entonces a través de secuencias de manifestaciones 
populares y primeros planos donde se personaliza la violencia callejera. Al 
igual que la obra de Bravo, es aproximadamente a partir de la mitad de los 
años sesenta cuando los cineastas chilenos empiezan a mostrar la realidad que 
en este momento existía en el país. La identificación retórica e ideológica de la 
exposición documental llevó al público a diferenciar esos filmes de la ficción, 
pues, como señala Pablo Corro, la lógica de orden probatorio, tanto hoy 
como ayer, «requiere de una disposición deductiva del espectador: este casi 
siempre sabe algo del objeto o del tema del documental» (Corro, 2007: 45).

Los datos indican que, hasta 1973, hay una primacía del cine documental 
respecto de la ficción, pero lleno de interrupciones y con películas de diversa 
calidad. El estilo realista predominó en todo el universo del cine, apoyado 
por una institucionalidad que incentivó la producción audiovisual (incluidos 
el Estado y las universidades), la generación de un público atento a los estre-
nos y de una crítica especializada. La última etapa de ese período de bonanza 
fue clave en el desarrollo del género. En efecto, la elección del marxista Salva-
dor Allende como presidente de la República en 1970 supuso un gran impul-
so para el cine político, pero desde una propuesta más militante. Este propó-
sito explica que la difusión del género fuera precaria, pues las películas no se 
exhibían en salas comerciales sino en centros sociales, juntas de vecinos o 
sindicatos (Mouesca, 2005). Es decir, su circulación no fue masiva, pero fue 
efectista, considerando la naturaleza de los actores sociales a los que se quería 
llegar. Llamativo no es solo el número de producciones que se estrenan (muy 
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superiores al promedio desde el inicio del género en Chile), sino también los 
contenidos de dichos documentales. El período abordó la representación 
de un sujeto popular de carácter colectivo privilegiando, para ello, el uso de 
imágenes donde se muestra la masividad del movimiento obrero o de las lu-
chas políticas. La apelación a la colectividad a través del testimonio múltiple 
de sujetos menos representativos, pero con un gran impacto visual, fue otro de 
los recursos enunciativos empleados. El discurso político de género no pasó 
desapercibido a través de filmes como Campamento Sol Naciente (1972), de 
Ignacio Aliaga, y Si todos los vecinos (1972), de René Kocher. En esa línea 
de marginalidad, otros filmes sucumbieron ante las temáticas sobre la territo-
rialidad y soberanía popular, e incorporaron imágenes donde se plasmó la 
ruralidad, la toma, el barrio industrial, los campamentos y las nuevas formas 
de periferia.

La intención persuasiva de estas cintas es dominada por la concientiza-
ción de un ideario que invita al espectador a participar, y lo hacen a través 
del contraste social que se exhibe en sus relatos. La lista es larga, pero desta-
can por el tratamiento hacia diversos temas de la contingencia: la situación 
de los mapuches en Amuhuelai-mi, de Marilu Mallet, o en Nutuayin Mapu 
(Recuperemos la tierra, 1971), de Carlos Flores y Guillermo Cahn; el mundo 
trabajador en Reportaje a Lota (1970), de José Román y Diego Bonacina, y 
en Mijita (1970), de Sergio y Patricio Castilla; la juventud y sus expectati-
vas futuras en Descomedidos y chascones (1971), de Carlos Flores, una revi-
sión histórica en Santa María de Iquique (1971), de Claudio Spiaín, o la 
situación precaria de la vivienda en Casa o mierda (1970), de Carlos Flores 
y Guillermo Cahn. Relevantes son aquellos documentales de carácter polí-
tico oficial como Compañero presidente (1971), de Miguel Littín, o El diálo-
go de América (1972), de Álvaro Covacevic, este último basado en conver-
saciones con el presidente Allende. Otros documentales dibujan el retrato 
más general de una época marcada por la ilusión y la utopía, como Testimo-
nio (1969) y No es hora de llorar (1972), de Pedro Chaskel, Pintando el pue-
blo (1971), de Leonardo Céspedes, o Venceremos (1970), de Pedro Chaskel y 
Héctor Ríos.

Precisamente, es Venceremos el filme político más emblemático de la era 
Allende, conocido por revolucionar la estética de una vertiente marcada por 
la ideologización de esos años. De hecho, no es accidental que sea una de las 
películas más analizadas del género documental chileno, junto a la trilogía de 
La batalla de Chile (1975–1979), de Patricio Guzmán. Venceremos denuncia 
la pobreza y la injusticia social — algo que el proyecto de Allende postulaba 
con terminar—, pero desde un optimismo retórico alejado del sentimentalis-
mo. La indignación de los realizadores se complementa con el optimismo de 
las calles tras el triunfo de la coalición de izquierdas en las presidenciales 
de ese año. Chaskel describe su película como un collage audiovisual basado 
en algunas contradicciones y la violencia implícita en la vida cotidiana en el 
Chile de los años setenta. Culmina con la celebración popular del triunfo de 
la candidatura de Allende el 4 de septiembre de 1970.
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Uno de los más importantes trabajos publicados sobre el período describe 
el filme como ejemplo de cómo la ciudad se usó como medio de despliegue de 
proyectos ideológicos: muros rayados, consignas gráficas, banderas y pancartas 
en desfiles ciudadanos. Dicho análisis sentencia: «El montaje, desprovisto de 
cualquier dispositivo de discursividad literal, identifica la ciudad desde las már-
genes hacia dentro, y los pobladores desde el trabajo hasta la lucha, con una 
progresión dinámica natural, de cualidad ascendente y contagiosa» (Corro, 
Larraín, Alberdi y Diest, 2007: 108). El montaje dialéctico se observa a través 
de la yuxtaposición de dos estructuras ideológicas de choque; por ejemplo, en 
la secuencia donde se alternan las imágenes de una exposición de perros en el 
barrio alto de Santiago y las de un niño con claros síntomas de desnutrición.

Las abismantes brechas sociales existentes a principios de los años setenta 
constituyen la principal causa de las movilizaciones de la clase obrera y cam-
pesina. Por esta razón, uno de los proyectos que se hace patente en el docu-
mental de Chaskel y Ríos es el sueño de cambiar el sistema social imperante 
por uno más justo y equitativo. Los protagonistas del relato son los más des-
poseídos. Las relaciones de poder están claramente establecidas en el filme. La 
contraparte se pasea en sus lujosos automóviles o asiste a eventos de elite en la 
época. La fuerza pública, por su parte, reproduce la otra fuerza en pugna, que 
debe contener a los manifestantes en las calles. Las imágenes son elocuentes y 
delinean la tesis del filme. Para Salinas y Stange (2011), Venceremos es la esce-
nificación de una promesa de liberación que comenzaba a materializarse tras 
años de injusticia. Dicha promesa sería la forma de promover un horizonte 
en lugar de otro transformándose en un nuevo disciplinamiento. En ese sen-
tido, la cinta participa activamente de una disputa política porque «entraña 
imaginarios de sociedad, nociones de identidad y proyectos de país diferen-
tes» (Salinas y Stange, 2011). Se trata, sin embargo, de una promesa que es 
dominante (y por ende ampliamente compartida) en su contexto socio-histó-
rico: la campaña presidencial de 1970 y su líder triunfante. Más que un eslo-
gan, la película es la visualización del proyecto político de Allende.

4. El cine de Patricio Guzmán

Dos años más tarde se estrena El primer año (1972) y La respuesta de octubre 
(1972), ambas de Patricio Guzmán, el más internacional de los documenta-
listas chilenos y quien siempre sostuvo que «un país, una región, una ciudad 
que no tiene cine documental es como una familia sin álbum de fotografías» 
(Ruffinelli, 2001: 8). En estos dos trabajos audiovisuales se plasman los prin-
cipales acontecimientos que marcaron los primeros meses del gobierno de la 
Unidad Popular (UP). El segundo filme — un mediometraje de 40 minu-
tos— enfatiza especialmente la respuesta de los partidarios del oficialismo 
para contrarrestar la huelga de los camioneros organizada por los partidos de 
oposición. La militancia, el compromiso y el valor épico de estas películas es 
incuestionable, razón por la que su impacto no supera el ánimo y devoción de 
los simpatizantes de Allende. El destino de sus imágenes, sin embargo, será 
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otro, cuando Guzmán decide incluirlas — en parte— en el montaje final que 
dará forma a una de las más importantes películas políticas del género docu-
mental en toda su historia: La batalla de Chile.

La película más estudiada de Guzmán es una obra que se define desde sí 
misma (incluso escapa a cualquier estudio deductivo que desee aproximarse a 
la psicología del realizador) y ha sido centro de debate y estudio en Chile y el 
exterior, razones suficientes para que supere este recorrido. Se aleja del cine 
chileno al elevarse como parte de la historia del cine mundial. Podría decirse 
que filmes como los de Guzmán solo muestran hechos políticos del pasado 
reciente; sin embargo, «los llamados hechos políticos (“dimisión de un presi-
dente”, “golpe de estado”) no existen independientemente de su semantiza-
ción discursiva, son estrictamente inseparables de los discursos» (Verón, 
1980: 89). Inversamente, todo discurso político es explicitado como un 
hecho político, por lo que cruzar la frontera entre uno y otro es casi imposible 
en el género documental. Ello se debe a que no podemos separar el aconteci-
miento de las lecturas a las que es sometido en la estructura de un relato retó-
rico. Así, películas como La batalla de Chile (1975–1979) aportan una impor-
tante cuota de complejidad en la lectura del funcionamiento discursivo del 
Chile de Allende. Con el apoyo del Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográfico, dirigido por Alfredo Guevara, y del montador chileno 
Pedro Chaskel (también exiliado), La batalla de Chile toma forma luego de 
interrumpidos cinco años de montaje: un documental político de casi cinco 
horas, conformado por tres partes, cada una de ellas con una autonomía 
narrativa. Así, La insurrección de la burguesía (1975), El golpe de estado (1976) 
y El poder popular (1979) dan vida al discurso del filme político más premia-
do de esa década y al más censurado en el Chile de Pinochet. Es en ese orden 
cómo se relatan hitos de la historia chilena reciente: la odiosidad y radicali-
zación de las opciones políticas previas a las elecciones legislativas de ese año 
(y cuyos resultados respaldaron mayoritariamente a la coalición gobernan-
te de partidos), la insubordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, el 
archivisto bombardeo al palacio presidencial conocido como «La Moneda» o 
el entusiasmo ciudadano ante los discursos de Allende tras compartir con el 
líder el sueño de una nueva sociedad, más justa y democrática. No es esa 
temática sino la sensibilidad para tratarla lo que hace de La batalla de Chile 
un documental único e irrepetible. La profundización y el análisis de los 
temas tratados y el enfoque del discurso social confrontado que Guzmán visi-
biliza hacen de este filme una marca registrada en lo que a cine político se 
refiere. Es, también, el resguardo que propició su difusión clandestina en 
plena dictadura, y que logró reunir a miles de espectadores chilenos reparti-
dos en casas, parroquias o sindicatos, y con una valoración diferenciada hacia 
un documento audiovisual que no pretendía ser periodismo.

¿Por qué las primeras películas de Guzmán — mucho más que aquellas 
que vendrían tras la dictadura— no fueron un ejercicio de neutralidad o, al 
menos, de denuncia menos partidista? Jorge Ruffinelli explica que la relación 
del poder en el período 1970–1973 era compleja, pues las decisiones no esta-
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ban solo en manos del gobierno; este debía lidiar con el empresariado y los 
«aparatos ideológicos» del poder económico, como los medios de comunica-
ción. Si bien El primer año no figura como una película oficialista o de la 
propaganda de la UP, Guzmán quiso rodarla porque se sentía identificado 
con el proyecto político (Ruffinelli, 2008: 62). Es el «poder popular» llevado 
al cine, y que evidencia la ilusión de una ambiciosa generación de cineastas. 
Años después, el propio Guzmán explica el espectador al que apuntaba y su 
reflejo en el filme: «Obreros y campesinos ven la película con mucho agrado y 
son el principal público de la película. Y, naturalmente, sectores de la clase 
media, intelectuales, universitarios, que la ven en las ciudades. Pero el mayor 
éxito es en la provincia, donde la gente se ve a sí misma» (Guzmán y Sempe-
re, 1977: 56).

Dicho compromiso militante, que — para muchos— constituyó una des-
ordenada manifestación del cine de propaganda, se había iniciado pública-
mente en 1970, tras el lanzamiento del Manifiesto de los cineastas de la Uni-
dad Popular, una declaración de principios que serviría también como una 
carta de navegación para los filmes rodados en ese período. Uno de los pun-
tos más llamativos del manifiesto es la comprensión del arte como una expe-
riencia creativa más que como un producto o un resultado, en donde los 
jueces no son los severos portadores de la verdad sino el pueblo, y en un 
último término los seres humanos que participan de la experiencia de la crea-
ción. Dice el texto en su numerando cuarto: «Que entendemos por arte revo-
lucionario aquel que nace de la realización conjunta del artista y del pueblo 
unidos por un objetivo común: la liberación. Uno, el pueblo, como motiva-
dor de la acción y en definitiva el creador, y el otro, el cineasta, como su ins-
trumento de comunicación» (Linares, 1976: 156). Es decir, en ese contexto 
político, poco importa si el resultado es arte o no, pues el método y los obje-
tivos que inspiran y posibilitan una obra son los verdaderos valores que le 
dan peso. Podemos entenderlo, entonces, como una declaración del naci-
miento de un cine revolucionario, y no solo de izquierdas, ya que saca el arte 
del olimpo y su cómodo lugar de lo sublime para desacralizarlo y volverlo 
artesanía.

5. Los documentales sobre la dictadura

La mítica experiencia vivida por los documentalistas chilenos se termina 
abruptamente en septiembre de 1973. El resto es historia conocida. La inter-
vención militar clausura la estructura institucional que daba soporte al cine 
nacional — como Chile Films y los departamentos de cine de la Universidad 
de Chile y la Universidad Católica— y se inicia un proceso de desmantela-
miento y censura de la producción audiovisual que se extiende por los prime-
ros cinco años de un gobierno militar que sería mucho más extenso (1973–
1990). El relato de Jacqueline Mouesca resulta «violento» e incomprensible 
para un lector-espectador no acostumbrado a estos hechos históricos:
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El signo inicial más visible es, el mismo 11 de septiembre de 1973, el asalto 
perpetrado contra los estudios de Chile Films, en el que la fuerza militar 
secuestra centenares de películas — filmes de ficción nacionales y extranjeros, 
documentales, cintas de actualidades, noticiarios antiguos y recientes, etc.—, 
los hace apilar en el patio principal del establecimiento y les prende fuego 
enseguida. Esta pira ardiente, cuyas llamas duraban mientras eran destruidos 
los archivos, velados miles de metros de película virgen y virtualmente demo-
lidos un laboratorio e innumerables implementos, se convierte sin duda en la 
imagen paradigmática del drama que, a partir de ese día, comienza a vivir el 
cine chileno. (Mouesca, 2005: 78)

Tras dicha desarticulación, en la práctica desaparece la producción cine-
matográfica argumental y documental en Chile, y se inicia un proceso en que 
el cine político — desde el exterior— afronta un nuevo desafío temático y 
acusador: la dictadura y la represión que esta ejerce sobre sus opositores. El 
exilio de realizadores hizo posible esto último, similar a la salida no voluntaria 
(o autoimpuesta) de dirigentes políticos, intelectuales, investigadores, escrito-
res y artistas en general. Solo a partir de 1978 la recomposición del cine vio 
sus primeros frutos, principalmente desde la publicidad y el cine comercial. 
Las cintas de video ayudaron en su divulgación y generaron un nuevo forma-
to con fácil acceso y distribución (Hurtado, 1985). Los próximos años serían 
especialmente generosos en producción audiovisual documental. En pleno 
año de protestas (1983) circulan clandestinamente películas que abordaban 
esas primeras manifestaciones callejeras antirrégimen, como Chile, invoco tu 
nombre en vano, del colectivo Cine-Ojo; Así golpea la represión y Rebelión 
ahora, de Rodrigo Gonçalves; y Los muros de Santiago, de Carmen Castillo 
(Ulloa, 1985). A estas piezas se suman noticieros alternativos con informa-
ción que no aparecía en la televisión pública ni universitaria. Mención aparte 
lo constituye el proyecto Teleanálisis, de los periodistas Augusto Góngora y 
Fernando Paulsen, una de las principales fuentes de documentación audiovi-
sual que existen sobre el período de la dictadura. Tras el retorno de algunos 
cineastas del exilio y gracias a la mayor libertad creativa concedida por el régi-
men a algunos realizadores-publicistas, se estrenan en recintos muy acotados 
filmes en formato de video, como El Charles Bronson chileno (1981) de Carlos 
Flores, Todas íbamos a ser reinas (1983) de Magali Meneses, Hasta vencer 
(1984) de Pablo Salas, Somos más (1985) de Pablo Salas y Pedro Chaskel, 
Dulce patria (1985) de Juan Andrés Racz, No me olvides (1988) de Tatiana 
Gaviola, Sol y lluvia (1988) de Germán Liñero o De vuelta en mi país (1989) 
de Claudio Sapiaín (Díaz y otras, 2000). La lista es mucho más larga. Como 
indica Mouesca, Chile se convirtió en un verdadero boom en lo que a realiza-
ción de videodocumentales se refiere.

Cuando un país vuelve a recuperar aquellos espacios perdidos de liber-
tad y trabajo creativo, la labor de los realizadores audiovisuales cobra suma 
importancia. En este sentido, la trascendencia del documental como un ele-
mento de la historia e idiosincrasia de un pueblo se transforma en un verda-



Cartografía del cine documental político chileno Anàlisi 56, 2017 43

dero testimonio de aquellos vacíos que de pronto los textos escritos no abor-
dan o bien dejan pasar. Ya lo decía Peter Burke: «El testimonio acerca del 
pasado que ofrecen las imágenes es realmente valioso, complementando y 
corroborando el de los documentos escritos» (Burke, 2005: 235). Instalada 
la democracia, el cine documental político chileno enfrenta un nuevo reto: 
los cambios sociales exigían temáticas ad hoc en un país que inicia su recon-
ciliación tras décadas de división. La documentalista e investigadora Pamela 
Pequeño explica que son esas circunstancias las que obligan al cine político 
a redefinirse, pues muchos realizadores se habían formado en el cine de 
barricada o apremiados por la falta de libertad en sus rodajes, razón por la 
que dicha apertura se encamina a la realización de obras por encargo y, fun-
damentalmente, hacia la televisión y que marcan el complejo proceso de 
reacomodo (Pequeño, 2000). Otros directores se inician en el mundo del 
cine con títulos y nombres desconocidos hasta antes de 1990, como es el 
caso del tratamiento dado a los jóvenes y la contracultura en Malditos, la 
historia de los Fiskales Ad-Hok (2004) de Pablo Insunza, Actores secundarios 
(2004) de Pachi Bustos y Jorge Leiva o La Revolución de los pingüinos (2008) 
de Jaime Díaz; o también los testimonios que dan cuenta de un Chile des-
protegido y lleno de héroes anónimos, como El velo de Berta (2004) de 
Esteban Larraín y Jeannette Paulan, El Che de los gays (2004) de Arturo 
Álvarez Roa, El corredor (la historia mínima de Erwin Valdebenito) (2004) 
de Cristian Leighton y Después de los cisnes (2006) de María José Bello e 
Ignacio del Valle. Por su parte, la memoria histórica se ejercita a través del 
imaginario político (con actores de ayer y de hoy) en los filmes Chile, los 
héroes están fatigados (2003) de Marco Enríquez, El astuto mono Pinochet 
contra la Moneda de los cerdos (2004) de Bettina Perut e Iván Osnovikoff, La 
ciudad de los fotógrafos (2006) de Sebastián Moreno o La hija del general 
(2006) de María Elena Wood, quien nos muestra el sorprendente camino 
hacia el poder de Michelle Bachelet y cómo llega a convertirse en la primera 
mujer presidenta de Chile.

A pesar del nutrido nicho temático del cine político, y que no deja de ser 
alentador, la Unidad Popular, la dictadura militar y la figura de Augusto 
Pinochet siguen dominando el panorama de lo filmable. En los últimos años, 
por ejemplo, las cuatro cintas documentales estrenadas en el país con mayor 
repercusión en crítica y público fueron Nostalgia de la luz (2010) y El botón 
de nácar (2015), de Patricio Guzmán, La muerte de Pinochet (2011), de Betti-
na Perut e Iván Osnovikoff, y El edificio de los chilenos (2010), de Macarena 
Aguiló y Susana Foxley. Las películas de Guzmán abordan la memoria de un 
pueblo a través de la poética y metafórica conexión del desierto y el mar con 
las víctimas asesinadas por la dictadura. La tercera película muestra secuen-
cias filmadas durante las horas posteriores al fallecimiento de Pinochet en 
diciembre de 2006, cuando cientos de personas salieron a las calles para mani-
festarse a favor o en contra de ese acontecimiento. En tanto, El edificio de los 
chilenos narra la experiencia del Proyecto Hogares, un espacio de vida comu-
nitaria que reunió a cerca de sesenta niños chilenos, cuidados por voluntarios 
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— primero en Bélgica, más tarde en Cuba— mientras sus verdaderos padres 
y madres ingresaban a Chile clandestinos, y muchos de ellos caían en la 
re  presión.

6.  Los nuevos enemigos: los medios de comunicación 
y el modelo neoliberal

En este escenario audiovisual del Chile contemporáneo, un par de produccio-
nes dejan huella, tras un particular y novedoso intento por develar el poder 
fáctico que se ejerce en un Chile democrático, pero con sombras de un pasa-
do autoritario. Una política en la que todavía tienen algo que decir un influ-
yente sector de la Iglesia Católica vinculado al poder empresarial y el ejercicio 
de un periodismo que amparó el régimen de Pinochet, y cuyo ícono es su 
diario más emblemático, El Mercurio. Se trata de Opus Dei, una cruzada silen-
ciosa (2006), de Marcela Said y Jean de Certeau, y El diario de Agustín (2008), 
de Ignacio Agüero. Mientras el primero relata la realidad del Opus Dei en 
Chile — a partir de variados testimonios y registros directos de sus centros y 
residencias— y sus ámbitos de poder e influencia, El diario de Agustín narra la 
forma cómo el diario más antiguo e influyente de Chile se transformó en un 
agente clave detrás del derrocamiento del gobierno de Allende y el posterior 
ascenso y justificación de la dictadura de Pinochet, develando sus cuarenta 
años de acción política (Dittus, 2011).

El diario de Agustín ha sido calificada como una película «necesaria», 
pero al mismo tiempo omitida e ignorada por críticos y por la prensa de 
masas (Ríos y Donoso, 2015). Como parte del anecdotario, se encuentra el 
juicio arbitral que enfrentó a la empresa El Mercurio, SA e Ignacio Agüero 
por el dominio en Internet de eldiariodeagustin.cl, nombre que reclamaba el 
grupo Edwards. En un poco publicitado caso, el fallo favoreció a Agüero. 
Hoy día el sitio es de acceso libre y se puede revisar el tráiler del filme, su 
ficha técnica y lo que ha escrito la prensa desde su estreno, como, entre 
otras, las siguientes frases destacadas: «Meterse con El Mercurio es meterse 
con el poder con mayúscula» (La Nación), «Una historia escrita con sangre» 
(Página 12), «Las mentiras de El Mercurio» (The Clinic), «Los sabuesos que 
nunca trabajarán para El Mercurio» (La Nación) o «Preguntas para Agustín» 
(Clarín).

En la misma línea provocadora, el 2006 Marcela Said estrenó Opus Dei, 
una cruzada silenciosa. La realizadora reconoce que una de sus motivaciones 
para hacer la película era desafiar a una organización supuestamente impene-
trable. Por esa razón el desafío era mayúsculo, pues no le era fácil abordar su 
nuevo trabajo, más aún al conseguir los permisos en la hermética institución 
de la Iglesia Católica y su vínculo con el pasado y presente pinochetista. Lo 
interesante en la propuesta cinematográfica de Said es que, al menos en apa-
riencia, sus películas no han demonizado al enemigo. Pinochet no es el mons-
truo fascista ni el Opus Dei es una secta de fanáticos sin contacto con la reali-
dad. Tampoco sus filmes son apéndices de una justicia inconclusa llevados a 
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cabo con crueldad y despotismo audiovisual. La agresividad que genera en la 
audiencia pende de otros «hilos».

Nuevos enfoques narrativos para temas políticos son estrenos más recien-
tes. Es el caso de Chicago boys (Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, 2015), 
que narra la historia de la primera generación de economistas chilenos que, 
tras su paso por la Universidad de Chicago, al alero de Milton Friedman y el 
gobierno militar, aplicaron reformas neoliberales que cambiaron la fisiono-
mía no solo financiera sino también sociocultural de Chile; Allende, mi abuelo 
Allende (2016), la intimista cinta realizada por la nieta del ex presidente, 
Marcia Tambutti, quien busca descubrir al hombre detrás de la leyenda 
mediante diálogos familiares y archivos hasta ahora inéditos; o La once (Maite 
Alberdi, 2015), el filme sobre cinco señoras de la alta sociedad santiaguina 
que desde hace sesenta años se juntan a tomar el té, y que representa proble-
máticas mucho más profundas del sistema social.

7. Conclusiones

El cine documental político chileno es un género fundamental a la hora de 
adentrarse en el estudio de la historia reciente de Chile. Un país que durante 
la segunda mitad del siglo XX vivió dos instancias decisivas en su devenir, 
donde la producción cinematográfica fue testigo esencial y con la responsabi-
lidad de reconstruir el pasado. Lo anterior lo convierte en actor activo en la 
concientización de una realidad marcada por cambios traumáticos.

La cartografía presentada está marcada por lo que significó el gobierno 
de Salvador Allende y lo que vendrá luego con el quiebre a la institucionali-
dad democrática. Un tiempo donde, a pesar de los obstáculos, la creatividad 
de los realizadores cinematográficos no se hizo esperar. La necesidad de 
transmitir lo que se ve, lo que se siente en el interior del país generó una vía 
de denuncia única a través de las imágenes. El cine documental posdictadu-
ra no solo se configuró como un cine político que se vio obligado a redefinir 
su temática sino que también se estableció como una figura para conectar al 
público con un Chile que no olvidaba lo vivido. La recolección de las fuen-
tes y el lugar que estas ocupan en los diseños narrativos cinematográficos 
recogen los mismos hitos que la historiografía se esmeró en explicar. Las 
producciones más recientes, sin embargo, parecen encasillarse en una cate-
goría de documental revisionista del pasado político, sin militancia partidis-
ta ni complejos con Pinochet. Esa revisión se ha hecho desde la cotidianei-
dad del malestar social, con juicios ideológicos más esquivos. En definitiva, 
el filme documental político chileno ha quedado en los anales de la historia 
de un pueblo como parte de un discurso impregnado de subjetividad, y se 
ha transformado en un relato que tuvo y tiene mucho por decir, siempre 
conectado con el presente y pasado de un país cuyas heridas no cicatrizan 
del todo.
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Resumen

En el presente artículo se expone y se analiza la opinión ciudadana en el territorio histó-
rico de Guipúzcoa (País Vasco, España) sobre las mujeres políticas en relación con los 
hombres. A partir de la constatación de que los medios de comunicación ofrecen a 
menudo una imagen marcada por ciertos estereotipos sexistas en las campañas electora-
les, el artículo muestra los resultados de un cuestionario que incluye preguntas ligadas a 
la apariencia, al liderazgo y a la notoriedad de las mujeres políticas. Los resultados indi-
can que todavía, y a pesar de diferentes esfuerzos, perduran los estereotipos en estas 
cuestiones. Se confirma la tendencia a incidir en aspectos ligados a la presencia física en 
mayor medida en las mujeres políticas que en los hombres políticos, así como la atribu-
ción de cualidades de liderazgo diferentes según el sexo del político o de la política. 
Además, las mujeres políticas no son la primera mención de las personas encuestadas. 
Su notoriedad espontánea y asistida es muy inferior a la notoriedad de los hombres 
políticos. Sin embargo, empieza a percibirse una tendencia hacia la igualdad en lo refe-
rente a la intención de voto, lo que abre una puerta a un esperable nuevo panorama más 
igualitario.
Palabras clave: opinión pública; mujeres políticas; género; estereotipos
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Resum. Opinió de la població guipuscoana sobre la figura de les dones polítiques

En el present article s’exposa i s’analitza l’opinió ciutadana al territori històric de Guipús-
coa (País Basc, Espanya) sobre les dones polítiques en relació amb els homes. A partir de la 
constatació que els mitjans de comunicació ofereixen sovint una imatge marcada per certs 
estereotips sexistes en les campanyes electorals, l’article mostra els resultats d’un qüestio-
nari que inclou preguntes lligades a l’aparença, al lideratge i a la notorietat de les dones 
polítiques. Els resultats indiquen que encara, i malgrat diferents esforços, perduren els 
estereotips en aquestes qüestions. Es confirma la tendència a incidir en aspectes lligats a la 
presència física en major mesura en les dones polítiques que en els homes polítics, com 
també l’atribució de qualitats de lideratge diferents segons el sexe del polític o de la políti-
ca. A més, les dones polítiques no són la primera menció de les persones enquestades. La 
seva notorietat espontània i assistida és molt inferior a la notorietat dels homes polítics. 
No obstant això, comença a percebre’s una tendència cap a la igualtat pel que fa a la inten-
ció de vot, la qual cosa obre una porta a un esperable nou panorama més igualitari.
Paraules clau: opinió pública; dones polítiques; gènere; estereotips

Abstract. The Gipuzkoan population’s opinion of female politicians

This article presents and analyses the opinion of the Gipuzkoan population (Basque 
Country, Spain) of women politicians in relation to men. Considering that the mass 
media often portrays an image of campaigning female candidates that is marked by cer-
tain sexist stereotypes, the article presents the results of a questionnaire that enquires 
about female politicians’ appearance, leadership and reputation. The results show that, 
despite different efforts, certain stereotypes persist, thus confirming how aspects related 
to physical appearance have a greater impact on female politicians than men, as well as 
the attribution of different leadership qualities depending on their gender. In addition, 
women politicians are not in the ‘top of mind’ of the people surveyed, and their spon-
taneous and assisted notoriety is much lower than that of men. However, a tendency 
towards equality in relation to voting intentions is starting to emerge, suggesting that the 
door is opening to what will hopefully be a new and more egalitarian panorama.
Keywords: public opinion; female politicians; gender; stereotypes

1. Introducción

En las últimas décadas se ha advertido una progresiva incorporación de las 
mujeres a los escenarios públicos en general, y al de la política en particular. 
A pesar de que la mayor presencia cuantitativa de las mujeres en las listas elec-
torales es innegable, y de que se constata una preocupación en la mayoría de 
los partidos por aumentar el número de mujeres, el espacio de poder en la 
política y en sus representaciones mediáticas continúa estando ocupado por 
las figuras masculinas. Los medios de comunicación no solo transmiten, sino 
que también conforman una visión del mundo, y la opinión de la población 
se construye en gran medida sobre el discurso mediático, ya que son los 
medios los que configuran la realidad política elaborando el discurso y selec-
cionando las narrativas de la actualidad. Como señala Lippman (2003), la 
imagen mental que construye la población de los hechos es una construcción 
imaginaria de sucesos y hechos a los que no tiene acceso inmediato ni real. En 
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ese proceso, los medios de comunicación son fundamentales para la creación 
de la opinión pública. En general, los estudios constatan que los medios de 
comunicación tienen efectos palpables en la opinión pública, aunque no exis-
te uniformidad acerca del nivel de influencia ni del alcance de esos efectos 
(Price, 1994; McQuail, 2000; Wolf, 2001: Roiz, 2005).

En cuanto al tratamiento en los medios de hombres y mujeres en esferas 
de poder como la política y la economía, resulta útil acudir al informe Proyec-
to de monitoreo global de medios 2015; en los datos referentes a este mismo 
año (2015), las mujeres comprenden solo el 28 % del total de sujetos y fuen-
tes en las noticias de prensa y los informativos de radio y televisión, y el 33 % 
en los diarios digitales y Twitter (2015: 5). Como sujetos de las noticias, las 
mujeres representan siempre menos del 30 % del total: 28 % en prensa, 26 % 
en radio y 29 % en televisión. En relación con el área temática, las mujeres 
son una minoría en todas las informaciones excepto en las relacionadas con 
crimen y violencia, donde representan el 51 % del total. En las áreas conside-
radas tradicionalmente masculinas, los resultados en España en el área de 
política y gobierno son del 31 %, y en las noticias relacionadas con economía 
tienen un 20 % de media. En lo referente a las mujeres como fuentes de las 
informaciones, su mayor presencia es como fuentes de opinión popular 
(43 %), fuentes de experiencia personal (37 %) y sujetos de las noticias 
(35 %). El porcentaje más bajo lo tienen como expertas (9 %) (2015: 5). Las 
conclusiones de este informe indican que las mujeres siguen estando margi-
nadas en la agenda de los medios, además de ser mostradas en el ámbito 
doméstico o social, identificadas por sus relaciones familiares y con escasa 
presencia como profesionales del ámbito público o expertas. Aunque estos 
datos muestran una mayor presencia de la mujer en los medios que respecto 
al estudio realizado años antes por Gómez-Escalonilla et al. (2008), todavía es 
evidente que la voz de la autoridad en las noticias sigue siendo la de los hom-
bres con posición jerárquica y poder público.

El tratamiento de las mujeres políticas en los medios ha sido ampliamente 
estudiado, especialmente en los Estados Unidos en muchas campañas electo-
rales. Ya en 1993, Alexander y Andersen analizaban las características de 
votantes y candidatas y candidatos en las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos de 1992, y concluían que existía una evaluación diferente hacia las 
mujeres que aspiraban a ser elegidas basada en la atribución de estereotipos de 
género. Añadían que se percibía una tendencia a atribuir cualidades de lide-
razgo basadas en el sexo cuando se ofrecía un modelo con candidatos hipoté-
ticos. Ese mismo año, Huddy y Terkildsen (1993a), por medio de un estudio 
entre estudiantes universitarios, analizaban las percepciones sobre los rasgos 
de carácter atribuidos a mujeres y hombres en sus candidaturas políticas, y 
concluían que los rasgos considerados tradicionalmente masculinos, asocia-
dos al liderazgo y a los asuntos militares y de defensa, incrementaban la per-
cepción de la competencia y de la capacidad de los candidatos y de las candi-
datas, por encima de otros valores considerados tradicionalmente femeninos, 
como la compasión. En otro artículo, las autoras reafirman estos hallazgos e 
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insisten en la percepción pública de la insuficiente agresividad en las mujeres 
candidatas, lo que las hacía ser percibidas como menos competentes para ser 
elegidas y desarrollar sus cargos (1993b).

A partir de esos estudios de comienzos de los noventa, los análisis de la 
opinión en torno a las mujeres candidatas a las elecciones han adquirido gran 
auge, especialmente en Estados Unidos. Campus (2013) dedica su libro a 
analizar el modo en que los medios llevan a cabo la cobertura de las mujeres 
líderes en el terreno de la política y en muchas ocasiones refuerzan los estereo-
tipos de género ya existentes. Dolan (2015: 2) explica que las mujeres candi-
datas son evaluadas a menudo a través de la lente de los estereotipos de géne-
ro, lo que provoca que el debate público se construya en muchos casos en 
torno a la apariencia física de las candidatas y a los roles apropiados para las 
mujeres en la esfera pública. Se ha constatado que en los medios de comuni-
cación se percibe repetidamente una práctica que asocia las mujeres políticas a 
entornos ligados a la familia, a lo doméstico y a la apariencia física, lo que 
condiciona su percepción como figuras políticas (Devitt, 1999; Dolan, 2015). 
Está probado que ha existido tradicionalmente un interés morboso e interesa-
do por parte de los medios por el aspecto físico de las mujeres políticas; aspec-
tos que en el caso de los líderes masculinos no se toman en consideración 
(edad, altura, peso, forma de vestir, peinado, maquillaje o rasgos faciales) 
adquieren, sin embargo, un protagonismo inmediato con las candidatas. Exis-
ten estudios centrados en aspectos particulares, tales como los relativos al 
comportamiento no verbal y a la apreciación de los elementos característicos 
de este tipo de comunicación en función del género (Schill, 2012; Dumitres-
cu, 2016). Baste, como ejemplo, las conclusiones ofrecidas por Everitt, Best y 
Gaudet (2016), que reflejan que las mujeres son percibidas de modo más 
positivo cuando se muestran contenidas y calmadas, mientras que los hom-
bres reciben una mejor valoración cuando exhiben un comportamiento aserti-
vo. Así, cualquier gesto o elemento percibido como alejado de la feminidad 
normativa es castigado en las mujeres que optan a puestos políticos.

En muchas ocasiones, la tendencia a construir la subjetividad y la aparien-
cia de las mujeres políticas sobre la base de valores ligados a los estereotipos 
femeninos (debilidad, lo doméstico, ropa y maquillaje, el cuidado o el afecto) 
frente a los masculinos (solvencia, autoridad, poder, confianza) hace que sea 
difícil crear un perfil de mujer líder (Rodríguez, 2012: 178). El impacto de la 
percepción social de las mujeres políticas a través de los medios de comunica-
ción hace que se perpetúe un imaginario social que impide el acceso y desa-
rrollo de muchas mujeres a puestos de liderazgo político. Lawless y Fox 
(2012: 124–126) indican que las mujeres demuestran ambición hacia el lide-
razgo político menos frecuentemente que los hombres y sienten que están 
menos capacitadas para competir por puestos de gran responsabilidad. Los 
ataques que candidatos y candidatas reciben durante las campañas electorales 
frecuentemente adquieren un tono sexista, discriminatorio y vejatorio hacia 
las mujeres, lo que puede traducirse en un menor interés por parte de las 
mujeres para competir en los niveles más duros de liderazgo. Por otra parte, 
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como apunta Burrell (2008: 751), el público sigue teniendo una imagen nor-
mativa para la figura de presidente, que sigue siendo la de un hombre blanco 
de perfil alto.

En este contexto, resulta relevante investigar la percepción de la opinión 
pública en torno a las figuras de las mujeres políticas y analizar los resultados 
para ver hasta qué punto se mantienen los estereotipos tradicionales y se 
reproducen las actitudes sexistas como reflejo de ciertos acercamientos mediá-
ticos, o hasta qué punto la población se aparta de tales tópicos y construye 
una imagen diferente. Este es precisamente el objetivo de este estudio. El tra-
bajo de campo se ha centrado en Guipúzcoa (País Vasco). La provincia cuen-
ta con una población de 707.298 habitantes (2015), de los cuales más de la 
mitad viven en el área metropolitana de su capital, San Sebastián. Guipúzcoa 
tiene carácter de territorio histórico dentro del País Vasco, por lo que cuenta 
con una cámara normativa, juntas generales y un órgano de gobierno que es 
la Diputación Foral de Guipúzcoa. Este órgano es responsable político y diri-
ge la administración foral atendiendo al marco competencial de la Ley de 
territorios históricos, el Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Ley de 
bases de régimen local. Se ha considerado que la elección de este territorio es 
especialmente relevante por su tamaño, que se presta a un estudio de caso, 
por su capacidad política y por una apuesta estratégica clara del gobierno 
hacia la igualdad con un órgano creado específicamente: Berdintasuna (térmi-
no que significa igualdad en vasco). En su página web, <berdintasuna.
gipuzkoa.net/es/> describe su origen y sus objetivos.

El concepto de opinión pública resulta de especial interés en este trabajo. 
Esta noción, la de opinión pública, se ha desarrollado desde los clásicos grie-
gos hasta la actualidad. Habermas (1981) conecta el término con el naci-
miento de la esfera pública, del espacio urbano donde la burguesía europea se 
reúne y desarrolla el pensamiento crítico. El desarrollo histórico de la opi-
nión pública ha sido analizado desde una perspectiva interdisciplinar por 
Monzón (2006). Esta obra es especialmente interesante, ya que hace hinca-
pié en la comunicación política. La opinión pública hace referencia a las for-
mas de sentimiento y expresión que tiene una comunidad hacia temas públi-
cos. Como resultado de ello, integra y asigna prioridades a la agenda de temas 
sociales y políticos (D’Adamo et al. 2007; Rubio, 2009 y Noelle-Neumann, 
2011). La investigación en torno a la opinión pública, como apunta Price 
(1994: 18), es frecuentemente utilizada para extraer explicaciones de la con-
ducta social humana desde el punto de vista científico. En el mismo sentido, 
incidiendo en la metodología propia de los estudios de la opinión pública, 
añade Boladeras (2001: 52): «La sociología empírica que se ocupa de estos 
temas emplea métodos cuantitativos y estadísticos con los que se delimita la 
realidad en función de los parámetros de medida accesibles desde este tipo de 
metodología». Rubio (2009: 2) establece que el análisis de la opinión pública 
tiene que tomar en consideración como mínimo los tres elementos que le 
dan forma: a) los sujetos o individuos que opinan, b) el objeto o tema sobre 
el que se opina, c) el ámbito o contexto en el que se forma la opinión pública. 

http://berdintasuna.gipuzkoa.net/es/
http://berdintasuna.gipuzkoa.net/es/
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El presente artículo organiza su análisis con estos elementos (ver el aparta-
do 3). El análisis de la opinión pública no debe, en modo alguno, asumir una 
correlación inmediata entre la información proporcionada por los medios 
y las representaciones mentales o ideológicas de las audiencias, ya que ahí 
entran en juego numerosas variables individuales y colectivas, privadas y 
públicas, pero en ningún caso cabe dudar de la influencia que los medios 
de comunicación de masas tienen en la configuración de la opinión públi-
ca. Este trabajo muestra a continuación los resultados, y en las conclusiones 
analiza brevemente si el mantenimiento de los estereotipos presentes en la 
sociedad y frecuentemente reproducidos en los medios de comunicación se 
mantienen o si, por el contrario, se muestran resultados que contradigan tales 
expectativas.

2. Objetivo general y objetivos específicos

El propósito general de esta investigación es determinar la percepción ciuda-
dana de la figura de las mujeres políticas en contraste con la de los hombres 
políticos por parte de la población guipuzcoana. Este objetivo general se des-
pliega en los siguientes objetivos específicos:

• Determinar la importancia que tiene para la población guipuzcoana la 
presencia física de las mujeres que se dedican a la política en contraste 
con la que tiene la de los hombres que ejercen la misma actividad.

• Identificar si entre la población guipuzcoana existe una relación de pre-
ferencia entre el género y la responsabilidad de gestionar diversas áreas 
políticas.

• Estudiar el nivel de notoriedad de las mujeres políticas de Guipúzcoa, 
Comunidad Autónoma Vasca y España en contraste con el de los hom-
bres políticos por parte de la población guipuzcoana.

• Determinar la imagen que tiene la población guipuzcoana de la figura 
política de la mujer en contraste con la de los hombres para un conjun-
to de atributos.

• Identificar la intención de voto de la población guipuzcoana hacia un 
partido que estuviese encabezado por una mujer en contraste con aquel 
que estuviese gobernado por un hombre.

3. Metodología

El cuestionario responde a los objetivos específicos detallados previamente:

• Grado de interés con el que la persona encuestada sigue las noticias y 
temas relacionados con la política.

• Importancia de la presencia física de las personas que se dedican a la 
política e importancia relativa de la presencia física en el caso de las 
mujeres políticas respecto al caso de los hombres políticos.



Opinión de la población guipuzcoana sobre la figura de las mujeres políticas Anàlisi 56, 2017 55

• Relación de preferencia entre el género y la responsabilidad de gestionar 
diversas áreas políticas o «carteras».

• Imagen de la figura política de la mujer en contraste con la de los hom-
bres en diferentes atributos.

• Intención de voto hacia un partido que estuviese encabezado por una 
mujer en contraste con aquel que estuviese gobernado por un hombre.

• Notoriedad espontánea y asistida de las mujeres políticas de Guipúzcoa, 
Comunidad Autónoma Vasca y España en contraste con la de los hom-
bres políticos.

El cuestionario fue administrado por un instituto de estudios de merca-
do. Fue administrado telefónicamente mediante el sistema CATI. La mues-
tra final está compuesta por 414 guipuzcoanos/as mayores de edad. El 
método de muestreo ha sido el aleatorio con cuotas proporcionales de 
comarca de residencia, género, sexo y edad. La ficha técnica de la encuesta 
realizada es la que se detalla en la tabla 1. Los datos obtenidos en el trabajo 
de campo han sido procesados con el programa IBM SPSS Statistics ver-
sión 23.

Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta

Empresa que realiza el trabajo de campo Instituto Datakey

Universo objeto de estudio Personas mayores de edad residentes en Guipúzcoa 

Fecha del trabajo de campo 25 de enero – 5 de febrero de 2016

Método de encuesta Encuesta telefónica, con cuestionario estructurado, 
asistida por ordenador (CATI)

Método de muestreo Muestreo aleatorio con cuotas proporcionales por 
zona de residencia, género y edad

Tamaño de la muestra 414 encuestas válidas

Error estadístico máximo y nivel de 
confianza del estudio

± 4,8 % para p = q = 0,5 y un nivel de confianza del 
95 %

Fuente: elaboración propia.

La tabla 2 detalla la distribución de la muestra por edad y género. La 
muestra se caracteriza por un mayor número de mujeres (56,3 %) que de 
hombres (43,7 %). Por edad, son más numerosos los grupos de mayor 
edad.

Tabla 2. Distribución de la muestra por edad y sexo

Edad Hombre Mujer Total

18 – 34  41 45,1 %  50 54,9 %  91  22,0 %

35 – 49  51 50,5 %  50 49,5 % 101  24,4 %

50 – 64  48 44,4 %  60 55,6 % 108  26,1 %

65 – 79  41 36,0 %  73 64,0 % 114  27,5 %

Total 181 43,7 % 233 56,3 % 414 100,0 %

Fuente: elaboración propia.
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A los individuos encuestados se les ha pedido que se posicionen política-
mente. Se ha preguntado por su posición en las expresiones tradicionales de 
«izquierdas» versus de «derechas», por su sentimiento nacionalista vasco o 
abertzale y por su definición política. La tabla 3 detalla la distribución de la 
muestra según estas variables. Se observa que algo más del 38 % se define a sí 
mismo como de izquierdas, y otro 26,6 %, de centro/izquierda. El porcentaje 
de individuos definidos a sí mismos como de derechas es inferior al 1 %. 
Además, en términos de identificación política, más del 45 % dice tener un 
sentimiento nacionalista vasco/abertzale (posiciones 6, 7, 8, 9 y 10) y algo 
más del 30 % se posicionan en sentimientos no nacionalistas vascos/abertza-
les (posiciones 0, 1, 2, 3 y 4). Cerca del 20 % toma la posición neutra (5). Y, 
según definición política, la opción más elegida es la posición de «indignado», 
con un 56,9 % de individuos; le siguen las posiciones de ecologista (53,4 %), 
progresista (50,9 %), nacionalista (38,1 %), liberal (37,3 %) y socialista 
(36,4 %). En esta última variable, los individuos podían elegir más de una 
opción, por ello la suma de la columna de «%» es mayor que el 100 %.

Tabla 3. Distribución de la muestra según la posición del individuo en las expresiones polí-
ticas «izquierda» y «derecha», sentimiento nacionalista vasco y definición política

Según posición política «izquierda» / «derecha»

Posición política «izquierda» vs 
«derecha»

n %

De izquierdas 158 38,2 

De centro/izquierda 110 26,6 

De centro  61 14,7 

De centro/derecha  25 6,0 

De derechas   3 0,7 

NS/NC  57 13,8 

Total 414 100,0 

Según sentimiento nacionalista vasco

Sentimiento nacionalista n %

0 Nada nacionalista  57  13,8

1  14   3,4

2  24   5,8

3  15   3,6

4  20   4,8

5  81  19,6

6  32   7,7

7  36   8,7

8  51  12,3

9  29   7,0

10 muy nacionalista  42  10,1

NS/NC  13   3,1

Total 414 100,0
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Según definición política

Definición en política n %

Indignado 264 56,9

Ecologista 248 53,4

Progresista 236 50,9

Nacionalista 177 38,1

Liberal 173 37,3

Socialista 169 36,4

Feminista 153 33,0

Socialdemócrata 145 31,3

Apolítico  87 18,8

Demócrata cristiano  56 12,1

Comunista  55 11,9

Conservador  50 10,8

Anarquista  29  6,3

Fuente: elaboración propia.

4. Principales resultados obtenidos en el estudio

4.1. Grado de interés en las noticias relacionadas con la política
El 67 % de las personas encuestadas dice seguir las noticias y temas relaciona-
dos con la política con interés (suma de las opciones de respuesta superiores a 5). 
Sin embargo, cerca de un 18 % de los encuestados muestra más bien poco 
o nada de interés en esta cuestión (suma de las opciones de respuesta inferio-
res a 5). La tabla 4 detalla estos resultados.

Tabla 4. Grado de interés con el que se siguen las noticias y los temas relacionados con la 
política

Grado de interés n % Grado de interés n %
0 nada de interés 18  4,3 6  57  13,8
1  9  2,2 7  76  18,4
2 13  3,1 8  94  22,7
3 14  3,4 9  28   6,8
4 19  4,6 10 mucho interés  22   5,3
5 64 15,5 Total 414 100,0
Fuente: elaboración propia.

4.2. Importancia de la presencia física
Una de las cuestiones planteadas en la encuesta es la importancia de la presencia 
física de las personas que se dedican a la política, indistintamente para el caso de 
hombres y mujeres (véase la tabla 5). Para el 54,1 % de las personas encuesta-
das, la presencia física de quienes se dedican a la política es importante (suma 
de las posiciones totalmente de acuerdo y bastante de acuerdo). El 31,4 % se 
muestra, por el contrario, totalmente o bastante en desacuerdo.
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Tabla 5. Importancia de la presencia física de las personas que se dedican a la política

Totalmente 
en 

desacuerdo

Bastante 
en 

desacuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

Bastante 
de 

acuerdo

Totalmente  
de 

acuerdo

Total

La presencia física de 
las personas que se 
dedican a la política 
es importante.

11,4 % 20,0 % 14,5 % 38,4 % 15,7 % 100,0 %

La presencia física es 
más importante en el 
caso de las mujeres 
políticas que en el de 
los hombres políticos.

35,7 % 29,2 % 16,4 % 15,2 %  3,4 % 100,0 %

Fuente: elaboración propia.

El segundo enunciado hace referencia a si la presencia física es más impor-
tante en el caso de las mujeres políticas que en el de los hombres políticos. 
Casi el 65 % de los individuos encuestados se muestra en desacuerdo con este 
enunciado, pero hay un 16,4 % que no se muestra ni de acuerdo ni en des-
acuerdo y hasta un 18,6 % de individuos encuestados que se muestra bastan-
te o totalmente de acuerdo.

4.3. Género y «carteras» asignadas
Con objeto de conocer si existe alguna preferencia entre el género y la respon-
sabilidad de gestionar las diversas áreas políticas, se preguntó a las personas 
encuestadas si elegirían a un hombre o a una mujer para dirigir una variedad 
de hipotéticas carteras políticas (véase la tabla 6 y los gráficos 1 y 2). Las 
opciones de respuesta recogían la posibilidad de elegir a una mujer, a un 
hombre o de manera indistinta a un hombre o a una mujer. En todos los 
casos, de manera mayoritaria, los individuos encuestados han elegido esta 
última opción: elegirían indistintamente a un hombre o a una mujer para 
todas las carteras (gráfico 1).

Dicho esto, también parece interesante centrarse exclusivamente en las 
respuestas parciales «elegiría a un hombre» y «elegiría a una mujer» (gráfico 2). 
En este sentido, las respuestas parecen indicar que hay alguna preferencia 
entre el género y la responsabilidad de gestionar las diversas carteras. Según 
las personas encuestadas que se han decantado por elegir a un hombre o a 
una mujer para liderar alguna cartera política, parece ser que hay algunas 
carteras consideradas más femeninas que otras. Por ejemplo, eliminando la 
opción «de manera indistinta» y centrándonos en las respuestas que se posi-
cionan en las opciones «elegiría a un hombre» y «elegiría a una mujer», las 
personas encuestadas han mostrado preferencia femenina para las siguientes 
carteras: Vivienda, Medio ambiente, Portavocía, Justicia, Empleo, Innova-
ción, Salud, Educación, Cultura, Cooperación, Turismo, Asuntos sociales e 
Igualdad. Por el contrario, las personas encuestadas muestran una preferen-
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cia masculina para las siguientes carteras: Agricultura y pesca, Industria, In-
fraestructura, Defensa, Seguridad ciudadana, Exteriores, Economía, Deporte 
y Hacienda.

Entre todas ellas, destacan, por ejemplo, las carteras de Asuntos sociales e 
Igualdad, con un 33,1 % y un 32,4 % de personas encuestadas, respectiva-
mente, que dicen que elegirían a una mujer frente a un hombre. En el caso de 
Educación y Cooperación, el porcentaje de quienes elegirían a una mujer 
frente a un hombre asciende al 18,6 %, en el de Cultura al 16,9 % y en el de 
Salud al 15,7 %. Por el contrario, para la cartera de Agricultura y pesca, el 
23,9 % de la muestra elegiría a un hombre frente a una mujer. El porcentaje 
alcanza el 23,4 % en el caso de Industria, el 20,5 % en el de Infraestructura, 
el 17,1 % en el de Defensa, el 15,7 % en el de Exteriores y el 14,3 % en el 
de Economía.

Tabla 6. Preferencia entre el género y la responsabilidad de gestionar diversas áreas políti-
cas tomando en consideración las opciones de elegir a un hombre, a una mujer y de mane-
ra indistinta a un hombre o a una mujer

Para dirigir cada una de 
las siguientes carteras…

Elegiría a un 
hombre

Elegiría a una 
mujer

De manera indistinta, 
a un hombre o a una mujer

Agricultura y pesca 23,90 %  3,10 % 72,90 %

Industria 23,40 %  3,40 % 73,20 %

Infraestructura 20,50 %  3,90 % 85,60 %

Defensa 17,10 %  5,10 % 77,80 %

Seguridad ciudadana 16,90 %  8,70 % 74,40 %

Exteriores 15,70 %  6,30 % 78,00 %

Economía 14,30 %  8,20 % 77,50 %

Deporte 10,60 %  5,30 % 84,10 %

Hacienda 10,10 %  7,70 % 82,10 %

Asuntos sociales  1,20 % 33,10 % 65,70 %

Igualdad  0,50 % 32,40 % 67,10 %

Educación  2,70 % 18,60 % 78,70 %

Cooperación  2,20 % 18,60 % 79,20 %

Cultura  2,40 % 16,90 % 80,70 %

Salud  2,90 % 15,70 % 81,40 %

Portavocía  5,80 % 12,10 % 82,10 %

Vivienda  7,20 % 11,10 % 81,60 %

Medio ambiente  6,00 % 10,40 % 83,60 %

Turismo  2,20 % 10,40 % 87,40 %

Justicia  4,10 % 10,10 % 85,70 %

Innovación  3,10 % 10,10 % 86,70 %

Empleo  3,60 %  8,50 % 87,90 %

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 1. Preferencia entre el género y la responsabilidad de gestionar diversas áreas polí-
ticas tomando en consideración las opciones de elegir a un hombre, a una mujer y de 
manera indistinta a un hombre o a una mujer
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Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2. Preferencia entre el género y la responsabilidad de gestionar diversas áreas 
políticas tomando en consideración exclusivamente las opciones de elegir a un hombre o 
a una mujer
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4.4. Imagen de la figura política mujeres-hombres
Para conocer la imagen de la figura política masculina y femenina, se solicitó 
a las personas encuestadas que indicasen si relacionaban una serie de atributos 
con una mujer, con un hombre o con ambos indistintamente (véase la tabla 7 
y los gráficos 3 y 4). La muestra ha respondido que mayoritariamente asocia 
todos los atributos de manera indistinta con un hombre o con una mujer. 
Solo el atributo Sacrificio (51,2 %) ha sido relacionado por más de la mitad 
de la muestra con una mujer. Ansia de poder (57,7 %), Corrupción (56,5%) 
y Mando (52,4 %) han sido los tres atributos relacionados por más de la 
mitad de la muestra con un hombre (gráfico 3).

Dicho esto, también parece interesante observar exclusivamente las res-
puestas «con un hombre» y «con una mujer» (gráfico 4). En este sentido, las 
respuestas parecen indicar que hay alguna preferencia entre el género y algu-
nos atributos. Esto es, independientemente de la opción «de manera indistin-
ta con un hombre o con una mujer», los individuos encuestados relacionan 
con una mujer los siguientes sustantivos (ordenados de mayor a menor): 
sacrificio, cercanía, escucha, esfuerzo, diálogo, colaboración, sinceridad, 
subordinación, ética, solidaridad, consenso, responsabilidad, entusiasmo, jus-
ticia, inteligencia y trabajo. Por el contrario, y de nuevo dejando de lado la 
opción «de manera indistinta con un hombre o con una mujer», las personas 
encuestadas relacionan con un hombre los siguientes sustantivos (ordenados 
de mayor a menor): ansia de poder, corrupción, mando, liderazgo, frialdad, 
éxito, oportunismo, manipulación, intransigencia y carisma.

Tabla 7. Imagen de la figura política de la mujer en contraste con la del hombre tomando en 
consideración las opciones que relacionarían con un hombre, con una mujer y de manera 
indistinta con un hombre o con una mujer

Para cada uno de los sustantivos 
que se citan a continuación, indica 
si lo relacionas con un hombre, 
con una mujer o con ambos 
indistintamente:

Con 
un hombre

Con 
una mujer

De manera 
indistinta con 

un hombre 
o una mujer

Ansia de poder 57,70 %  2,70 % 39,60%

Corrupción 56,50 %  0,20 % 43,20 %

Mando 52,40 %  4,10 % 43,50 %

Liderazgo 45,90 %  5,60 % 48,60 %

Frialdad 40,10 % 11,10 % 48,80 %

Éxito 40,10 %  4,10 % 55,80 %

Oportunismo 22,20 %  5,10 % 72,70 %

Manipulación 20,50 %  9,70 % 69,80 %

Intransigencia 18,40 %  5,60 % 76,10 %

Carisma 13,30 % 10,40 % 76,30 %

Sacrificio  1,70 % 51,20 % 47,10 %

Cercanía  1,70 % 48,30 % 50,00 %

Escucha  2,20 % 48,10 % 49,80 %
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Para cada uno de los sustantivos 
que se citan a continuación, indica 
si lo relacionas con un hombre, 
con una mujer o con ambos 
indistintamente:

Con 
un hombre

Con 
una mujer

De manera 
indistinta con 

un hombre 
o una mujer

Esfuerzo 1,90 % 41,80 % 56,30 %

Diálogo 4,60 % 39,10 % 56,30 %

Colaboración 0,70 % 30,20 % 69,10 %

Sinceridad 2,70 % 28,50 % 68,80 %

Subordinación 7,00 % 28,30 % 64,70 %

Ética 1,70 % 28,30 % 70,00 %

Solidaridad 0,70 % 27,80 % 71,50 %

Consenso 2,40 % 24,20 % 73,40 %

Responsabilidad 3,90 % 22,20 % 73,90 %

Entusiasmo 2,20 % 17,60 % 80,20 %

Justicia 7,00 % 16,40 % 76,60 %

Inteligencia 2,20 % 15,90 % 81,90 %

Trabajo 9,20 % 11,80 % 79,00 %

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3. Imagen de la figura política de la mujer en contraste con la del hombre tomando 
en consideración las opciones que relacionarían con un hombre, con una mujer y de mane-
ra indistinta con un hombre o con una mujer
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Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 4. Imagen de la figura política de la mujer en contraste con la del hombre tomando en 
consideración exclusivamente las opciones que relacionarían con un hombre o con una mujer
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Fuente: elaboración propia.

4.5. Intención de voto
La tabla 8 recoge los resultados de la encuesta para la intención de voto por 
cuestión de género. Cabe destacar el insignificante porcentaje que ha dicho 
que nunca votaría al partido político que estuviese encabezado por una mujer 
o por un hombre. Esto es, las personas encuestadas dicen mayoritariamente 
que en la intención de voto el género no es una cuestión importante. Solo un 
4,3 % afirma estar totalmente en desacuerdo o bastante en desacuerdo con el 
enunciado que dice que a la hora de votar le resulta indiferente el sexo de la 
cabeza de lista de un partido político y otro 6 % no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con esta afirmación.

Tabla 8. Intención de voto por cuestión de género

Intención de voto 
por cuestión 
de género

Totalmente 
en 

desacuerdo

Bastante 
en 

desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

Bastante 
de 

acuerdo

Totalmente 
de 

acuerdo

Total

Nunca votaría al 
partido político que 
estuviese 
encabezado por 
una mujer

73,7 % 21,3 % 4,3 % 0,5 % 0,2 % 100,0 %

Nunca votaría al 
partido político que 
estuviese 
encabezado por un 
hombre

71,7 % 20,5 % 6,0 % 1,2 % 0,5 % 100,0 %
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Intención de voto 
por cuestión 
de género

Totalmente 
en 

desacuerdo

Bastante 
en 

desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

Bastante 
de 

acuerdo

Totalmente 
de 

acuerdo

Total

A la hora de votar 
me es indiferente 
el sexo de la 
cabeza de lista de 
un partido político

1,9 % 2,4 % 6,0 % 29,7 % 59,9 % 100,0 %

Fuente: elaboración propia.

4.6. Notoriedad
En la encuesta se pedía citar espontáneamente los nombres de hasta cuatro 
personajes políticos que las personas encuestadas recordaran. Los 414 encues-
tados han recordado al menos un personaje político, 413 han recordado dos, 
395 han recordado tres y 331 han recordado hasta cuatro. La tabla 9 (y el 
gráfico 5) presenta los nombres de los cuatros personajes políticos más cita-
dos según el recuerdo espontáneo (véase en la tabla 9 las diferentes respuestas 
clasificadas en notoriedad 1, notoriedad 2, notoriedad 3 y notoriedad 4). No 
hay ninguna mujer entre los cinco personajes políticos más citados. Tenemos 
que ir hasta posiciones muy lejanas para encontrar a la primera mujer (posi-
ción número 16 en notoriedad 1 empatando con numerosos nombres de 
políticos, 16 en notoriedad 2 empatando con otros nombres, 10 en notorie-
dad 3, 11 en notoriedad 4 empatando con otro personaje político).

Tabla 9. Notoriedad espontánea

Personaje político Notoriedad 1 Notoriedad 2 Notoriedad 3 Notoriedad 4

Mariano Rajoy 43,50 % 19,40 % 13,90 %  8,50 %

Pablo Iglesias 15,90 % 21,80 % 26,30 % 15,10 %

Iñigo Urkullu 10,90 %  8,20 %  6,30 %  6,90 %

Pedro Sánchez  9,90 % 27,60 % 17,70 % 14,50 %

Albert Rivera  1,90 %  4,60 % 13,40 % 25,40 %

Fuente: elaboración propia.

Además, se quiso conocer la notoriedad asistida de diferentes personajes polí-
ticos. Para ello, se configuró un listado de políticos según el siguiente criterio: 
presidente y portavoz para los gobiernos de España, el País vasco y Guipúzcoa; 
alcaldes de las cinco ciudades más grandes de España y presidentes de sus corres-
pondientes comunidades, y alcaldes de Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona 
(cargos correspondientes a fecha de enero de 2016). Los resultados se recogen en 
la tabla 10. Los cinco personajes políticos con mayor notoriedad asistida son los 
cinco más nombrados en la notoriedad espontánea. No solo coinciden los perso-
najes políticos; se observa que incluso el grado de notoriedad es el mismo. Al 
igual que en el caso anterior, la primera mujer no aparece hasta la posición 
número 6 y todas ellas están concentradas entre las posiciones 6 y 12, por encima 
de la mitad de la tabla pero relativamente lejos de la primera mención.
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Gráfico 5. Notoriedad espontánea

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Mariano Rajoy Pablo Iglesias Iñigo Urkullu Pedro Sánchez Albert Rivera

Notoriedad 1 Notoriedad 2 Notoriedad 3 Notoriedad 4

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. Notoriedad asistida

Figura política n %

  1. Mariano Rajoy 413 99,8

  2. Pablo Iglesias 412 99,5

  3. Iñigo Urkullu 404 97,6

  4. Pedro Sánchez 402 97,1

  5. Albert Rivera 399 96,4

  6. Soraya Sáenz de Santamaría 397 95,9

  7. Manuela Carmena 362 87,4

  8. Alberto Garzón 360 87,0

  9. Cristina Cifuentes 344 83,1

10. Susana Díaz Pacheco 334 80,7

11. Ada Colau 334 80,7

12. Uxue Barkos 318 76,8

13. Josu Erkoreka 305 73,7

14. Eneko Goia 303 73,2

15. Markel Olano Arrese 264 63,8

16. Carles Puigdemont 264 63,8

17. Denis Itxaso González 227 54,8

18. Joan Ribó 148 35,7

19. Juan María Aburto 142 34,3

20. Gorka Urtaran 114 27,5

21. Joaquín Francisco Puig Ferrer  88 21,3

22. Joseba Asiron  87 21,0

23. Pedro Santisteve  41  9,9

24. Francisco Javier Lamba  24  5,8

25. Juan Espadas  14  3,4

Fuente: elaboración propia.
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5. Discusión y conclusiones

La mayoría de las personas encuestadas muestra interés por las noticias y 
temas relacionados con la política. Sin embargo, no es insignificante el por-
centaje de personas que no lo hacen: casi una cuarta parte de ellas. A partir de la 
teoría del establecimiento de agenda (agenda setting) en los medios de comu-
nicación, que postula que los medios de comunicación de masas tienen una 
gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés 
informativo y cuánto espacio e importancia se les otorga (Rubio, 2009), no 
resulta sorprendente este resultado, ya que las noticias y los temas relaciona-
dos con la política ocupan un amplio espacio de la información a todos los 
niveles: local, nacional e internacional.

La mayoría de la muestra considera que la presencia física de las personas 
que se dedican a la política es importante, indistintamente del género. Y casi 
uno de cada cuatro encuestados dice que la presencia física en política es más 
importante en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Esto confirma 
la tendencia propia de la sociedad en general, y de los medios en particular, a 
incidir en aspectos ligados a la presencia física en el caso de las mujeres políti-
cas, como se vio en la introducción. En la línea que concluye Dolan (2015: 2), 
las mujeres políticas son especialmente evaluadas por su apariencia física tam-
bién en este caso, aun cuando la Administración esté impulsando un programa 
de igualdad desde hace ya años con carácter estratégico. Parece que la fuerza de 
los medios de comunicación, en su práctica de asociar a las mujeres políticas a 
la familia, a lo doméstico y a la apariencia física (Devitt, 1999; Dolan, 2015), 
persiste. En definitiva, se observa que es una tendencia que perpetúa estereo-
tipos y que consagra roles tradicionales. Con todo, es recomendable eliminar 
estas prácticas en la elaboración de la información.

Las personas encuestadas elegirían mayoritariamente de manera indistinta a 
un hombre o a una mujer como responsable de diversas áreas políticas. Quizá 
los encuestados se han decantado por una respuesta políticamente correcta, de 
manera que a la hora de responder el cuestionario han podido poner especial 
atención para no juzgar a las personas por su género. Esto ha llevado a centrar 
la atención en las respuestas «elegiría a un hombre» y «elegiría a una mujer». De 
esta manera sí se observa que las personas encuestadas muestran cierta prefe-
rencia entre el género y la responsabilidad de gestionar las diferentes áreas polí-
ticas. Así, entre aquellos que han optado por seleccionar a un hombre o a una 
mujer para liderar una cartera política elegirían a una mujer para las carteras de 
Vivienda, Medio ambiente, Portavocía, Justicia, Empleo, Innovación, Salud, 
Educación, Cultura, Cooperación, Turismo, Asuntos sociales e Igualdad. Por 
el contrario, elegirían a un hombre para Agricultura y Pesca, Industria, Infraes-
tructura, Defensa, Seguridad ciudadana, Exteriores, Economía, Deporte y 
Hacienda. Tal división refleja los estereotipos de género tradicionales, que aso-
cian el papel desempeñado por las mujeres con el cuidado o la atención, y los 
considerados asuntos «menores» o «blandos», tales como Cultura o Asuntos 
sociales, frente a las carteras «serias» o «duras», tales como Economía o Defen-
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sa. En definitiva, observamos que, de manera similar a los resultados de 
Huddy y Terkildsen (1993), se siguen atribuyendo cualidades de liderazgo 
diferentes según el sexo del político o de la política.

Las personas encuestadas asignan mayoritariamente de manera indistinta 
a un hombre o a una mujer muchos de los sustantivos calificativos de su ima-
gen. Solo Cercanía ha sido el atributo relacionado por más de la mitad de los 
encuestados con una mujer. Ansia de poder, Corrupción y Mando son, por 
el contrario, atributos relacionados por más de la mitad de los encuestados 
con un hombre. Al igual que en el caso anterior, se ha centrado la atención 
en las respuestas «con un hombre» o «con una mujer». Así, los individuos 
encuestados muestran cierta preferencia por el género y los diferentes sustan-
tivos. Así, sacrificio, cercanía, escucha, esfuerzo, diálogo, colaboración, since-
ridad, subordinación, ética, solidaridad, consenso, responsabilidad, entusias-
mo, justicia, inteligencia y trabajo son sustantivos utilizados para describir la 
imagen de la figura política de la mujer. Por el contrario, los sustantivos uti-
lizados para describir la figura política del hombre han sido ansia de poder, 
corrupción, mando, liderazgo, frialdad, éxito, oportunismo, manipulación, 
intransigencia y carisma. Estos resultados, que son consistentes con las per-
cepciones que los políticos mostraron sobre sus propios colegas en otro estu-
dio llevado a cabo por Uriarte y Ruiz (1999), confirman la perpetuación de 
los estereotipos de género, que han sido identificados como una de las causas 
principales por las que las mujeres políticas se enfrentan a mayores obstáculos 
para alcanzar puestos de liderazgo y de alta responsabilidad. Tal desigualdad 
se sustenta en la asociación del liderazgo político con rasgos atribuidos al 
estereotipo masculino, que se asocia a rasgos estereotípicamente masculinos. 
Esas cualidades son opuestas a las típicamente adjudicadas al estereotipo 
femenino, que casi nunca se indican en las definiciones del liderazgo (Mora-
les y Cuadrado, 2011). Como señala García Beaudoux (2014), los estereoti-
pos dan lugar a dos tipos de actitudes negativas hacia las mujeres líderes: o 
bien se considera que no están preparadas para el liderazgo; o bien, cuando 
una mujer es competente en una posición de liderazgo, con frecuencia es 
rechazada, ya que con su comportamiento desafía las creencias normativas de 
lo aceptable en el género femenino. Sin embargo, también es preciso añadir, 
tal como sugiere López-Hermida (2009), que diferentes contextos sociales 
pueden provocar que un estereotipo de género suponga tanto una ventaja 
como una desventaja.

Según las personas encuestadas, el género no es una cuestión importante 
en su intención de voto. Esto es, el voto no estaría condicionado por ser el 
candidato hombre o mujer. Este resultado es más esperanzador en lo referen-
te a la intención de voto, pero se ve contrarrestado en cierto modo por los 
resultados obtenidos en otros apartados anteriores.

De manera muy clara, las mujeres políticas no son la primera mención de 
las personas encuestadas. La notoriedad espontánea y asistida de las mujeres 
políticas es muy baja. Solo son citadas o reconocidas detrás de cinco persona-
jes políticos hombres. Además, estas cinco figuras masculinas son las mismas 
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tanto en la notoriedad espontánea como en la asistida. Este resultado puede 
explicarse, en primer lugar, por la preeminencia de figuras masculinas en los 
puestos más altos de la escala política, pero también por la percepción que 
obtiene la audiencia de las mujeres políticas a través de los medios de comu-
nicación. En estudios estadísticos de prensa anteriores se obtienen resultados 
en los que la presencia de personajes políticos masculinos constituye el 88 % 
frente al 12 % de mujeres (Rodríguez, 2012). En este mismo sentido, 
Gómez-Escalonilla et al. (2008) concluyen que las mujeres políticas son poco 
visibles en los medios y lo son porque tampoco son protagonistas de la actua-
lidad política. En resumen, la mujer no es visible ante la opinión pública 
porque tampoco lo es en los medios, y no lo es porque tampoco es visible en 
las instituciones y en los cargos políticos. Todo ello viene a demostrar lo difí-
cil que resulta que las mujeres sean el centro de la mirada informativa desde el 
momento en que cuanto más alto es el puesto ocupado en política los hom-
bres tienen una presencia mucho mayor.

Sin ánimo de hacer una evaluación de las políticas de igualdad del órgano 
de gobierno de Guipúzcoa, pues no es el objetivo de este trabajo, las conclu-
siones en su conjunto sí permiten advertir una presencia de estereotipos tradi-
cionales asociados a las mujeres políticas. Las representaciones estereotipadas 
afectan al conjunto de la sociedad, tanto a mujeres como a hombres, al trans-
mitir una imagen poco equilibrada, injusta y desproporcionada. Los discursos 
mediáticos y políticos parecen todavía sesgados y deberían orientarse a cons-
truir activamente una representación más justa e igualitaria que aliente a las 
mujeres hacia la consecución del liderazgo en la política y en otras áreas de 
desempeño laboral. Cabe subrayar que la tendencia que muestra la población 
guipuzcoana en cuanto a su intención de voto, en la que no aparece ninguna 
preferencia asociada al sexo del candidato o de la candidata, abre una puerta a 
un nuevo panorama más igualitario.
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Resumen

En este trabajo se desarrolla un ensayo teórico sobre las esferas de actuación de las empresas 
de redes sociales que plantea la hipótesis de que estas, como los medios, tienen naturaleza de 
actores políticos y no son simples canales. Para analizar esta hipótesis utilizamos una meto-
dología descriptiva que se apoya en el análisis bibliográfico y en la visión que ofrecen los 
medios sobre el impacto de las redes sociales contemporáneas. En primer lugar, se revisa el 
cumplimiento de los cuatro rasgos señalados por Borrat (1989) a propósito del periódico 
como actor político; en segundo lugar, se proponen cuatro grandes esferas de actuación polí-
tica e informativa de estas empresas: 1) la creación de comunidades, 2) la difusión de conte-
nidos, 3) las actividades de filtro y de jerarquización de tales contenidos, y 4) la financiación 
directa o indirecta de partidos políticos. Estos cuatro ámbitos tienen, sin duda, efectos políti-
cos en la sociedad, unos efectos que, constatamos, pueden redundar tanto en el refuerzo de 
la calidad democrática de nuestras sociedades como en su detrimento. Sin embargo, y con 
referencia al modelo de Borrat sobre el periódico, estas funciones se alejan claramente del 
papel de los medios respecto a la independencia y a su condición de objeto de críticas, así 
como al hecho de no generar contenidos propios, lo cual es definitorio de los medios.
Palabras clave: redes sociales; Twitter; Facebook; periodismo político

Resum. Impacte polític i informatiu de les xarxes socials: esferes d’actuació i comparació amb 
els mitjans

En aquest treball es desenvolupa un assaig teòric sobre les esferes d’actuació de les empre-
ses de xarxes socials que planteja la hipòtesi que aquestes, com els mitjans, tenen natura-
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lesa d’actors polítics i no són simples canals. Per analitzar aquesta hipòtesi fem servir una 
metodologia descriptiva que es basa en l’anàlisi bibliogràfica i en la visió que ofereixen els 
mitjans sobre l’impacte de les xarxes socials contemporànies. En primer lloc, es revisa el 
compliment dels quatre trets assenyalats per Borrat (1989) a propòsit del diari com a 
actor polític; en segon lloc, es proposen quatre grans esferes d’actuació política i informa-
tiva d’aquestes empreses: 1) la creació de comunitats, 2) la difusió de continguts, 3) les 
activitats de filtre i de jerarquització de tals continguts, i 4) el finançament directe o indi-
recte de partits polítics. Aquests quatre àmbits tenen, sens dubte, efectes polítics en la 
societat, uns efectes que, constatem, poden redundar tant en el reforç de la qualitat demo-
cràtica de les nostres societats com en detriment seu. Tanmateix, i amb referència al 
model de Borrat sobre el diari, aquestes funcions s’allunyen clarament del paper dels mit-
jans pel que fa a la independència i a la seva condició d’objecte de crítiques, com també 
pel fet de no generar continguts propis, la qual cosa és definitòria dels mitjans.
Paraules clau: xarxes socials; Twitter; Facebook; periodisme polític

Abstract. Political and informative impact of social media: fields of action and comparison 
with the media

This paper develops a theoretical analysis of the spheres of action of the social network 
companies proposing the hypothesis that these, like the media, have the nature of politi-
cal actors, and are not simple channels. To confirm this hypothesis a descriptive method-
ology is used, based on bibliography and the vision offered by the media about the impact 
of social networks. In the first place, the fulfillment of the four features mentioned by 
Borrat (1989) regarding the newspaper as a political actor is reviewed. Secondly, four 
major areas of political and informational action are proposed for these companies: 1) the 
creation of communities, 2) the dissemination of content, 3) content filtering and hierar-
chization, and 4) the direct or indirect funding of political parties. These four areas 
undoubtedly have political effects on society, effects which can result both in strengthen-
ing the democratic quality of our societies and in their detriment. However, and with 
reference to Borrat’s model on the newspaper, these functions clearly depart from the role 
of the media in terms of independence and their status as critics objects, as well as in the 
fact of not generating their own content, which is defining the media.
Keywords: social media; Twitter; Facebook; political journalism

1. Introducción y objetivos

Se ha teorizado ya mucho sobre el papel que las redes sociales desempeñan en 
el mundo del periodismo (Hermida, 2010; Hermida et al. 2012; García de 
Torres et al., 2011; Newman 2011; Paulussen y Harder 2014; Dowd, 2016), 
pero estas reflexiones suelen analizar el uso de las plataformas por parte de 
ciudadanos, periodistas y medios. El interés de este trabajo se centra en un 
problema aún poco tratado, referido a la participación de las empresas de 
redes en el ecosistema del periodismo político. En concreto, planteamos una 
reflexión teórica sobre cuáles son las funciones políticas e informativas que 
estas empresas desempeñan en nuestras sociedades, y sobre su posible interfe-
rencia con el papel de los medios como actores políticos. Nuestra metodolo-
gía, por tanto, no es empírica sino descriptiva, basada en la revisión bibliográ-
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fica, y combina lecturas académicas con el tratamiento informativo que los 
medios hacen de las redes sociales.

La actualidad nos ofrece a diario noticias de cómo las redes sociales sirven 
de soporte para iniciativas de claro impacto político, como el 15M, las cam-
pañas presidenciales de Obama, o el fracaso del golpe de estado turco de julio 
de 2016, cuando Erdogan asumió la iniciativa mediante una emisión en 
Facebook Live. Y, sin embargo, aunque son iniciativas que no pasan desaper-
cibidas y provocan, de hecho, un considerable ruido mediático, la implica-
ción de las plataformas de redes sociales se percibe generalmente como un 
hecho impersonal, casual, no motivado. Las propias empresas contribuyen a 
esta idea cada vez que afirman que su ámbito de actuación no es la esfera 
mediática, o que insisten en presentarse como empresas de tecnología con 
declaraciones como esta, perteneciente a un directivo de Facebook (Mosseri, 
2016): «No estamos en el negocio de señalarle al mundo los asuntos sobre los 
que debería leer. Estamos en el negocio de conectar las personas y las ideas 
— asociando a la gente con aquellas historias que encuentren más relevantes». 
Con estas afirmaciones, las empresas se distancian de los medios y esquivan 
cualquier responsabilidad en su posible intervención política, pues niegan el 
carácter intencional que, en principio, debe tener un sujeto social para carac-
terizarse como actor político (Giddens, 1979; Page, 1996).

Sin embargo, pese a la tendencia generalizada a presentar — y percibir— 
las tecnologías digitales como algo automático, invisible y desprovisto de la 
intervención humana, podría decirse que las empresas tecnológicas y, espe-
cialmente, las propietarias de redes sociales tienen una participación indis-
cutible en la construcción de la realidad informativa. Por ello, aunque las 
redes sociales no pueden considerarse medios de comunicación, porque no 
elaboran contenidos informativos propios, tal vez sí resulta apropiado atri-
buirles cierta dimensión de actores políticos, entendidos en el mismo senti-
do de Borrat (1989b: 67) cuando caracterizaba el periódico como actor polí-
tico: «todo actor colectivo o individual capaz de afectar el proceso de toma 
de decisiones en el sistema político». Con el objetivo de verificar esta hipóte-
sis hemos identificado cuatro posibles esferas concretas de actuación política 
en las redes sociales y las hemos contrastado con el papel que desempeñan 
los medios.

2. Los medios como actores políticos

Ya no resulta necesario insistir en el papel de los medios de comunicación 
como actores políticos; desde la segunda mitad del siglo XX, muchos investi-
gadores pusieron en duda la pretensión de objetividad e imparcialidad que 
había presidido la teoría y la práctica periodísticas casi desde su inicio. Como 
señala Villar (2016: 146), «la histórica “pretensión objetivista” de la informa-
ción se mostró inexacta en cuanto fue arrastrada por la ruptura con el positi-
vismo y empirismo heredados de los siglos XVII y XVIII. Conforme se manifes-
taron las críticas a la posibilidad de acceder a la verdad absoluta, se fueron 
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cuestionando conceptos aparentemente inmutables como la objetividad, la 
imparcialidad y la veracidad».

En la segunda mitad del siglo XX se acepta de manera general la naturaleza 
política de los medios de comunicación, y la objetividad como aspiración se ve 
sustituida por la neutralidad (Cook, 1998; Mazzoleni, 1998; Schudson, 2002). 
En sus textos fundamentales sobre este tema, centrados en el caso concreto del 
periódico, Borrat (1989a, 1989b) establecía las siguientes ideas básicas:

1. El periódico se caracteriza por su independencia respecto a cualquier 
otro actor que no sea su empresa editora; obviando los muchos mati-
ces que podrían hacerse a esta afirmación, es evidente que las empresas 
de redes sociales no necesitan mantener tal independencia.

2. No se trata solo de que el periódico sea un actor político, sino que es, 
de hecho, un actor político necesario para la existencia del sistema 
democrático; no cabe afirmar que las redes digitales sean una herra-
mienta necesaria para la democracia, aunque sí veremos que pueden 
intervenir favoreciendo la participación ciudadana en la esfera políti-
ca, y dando o negando voz y visibilidad a individuos y colectivos.

3. El periódico debe ser objeto de la misma crítica rigurosa que él aplica al 
resto de actores políticos; veremos cómo mientras las redes sociales 
son cada vez más cuestionadas, tanto desde la esfera académica como 
mediática, no cabe atribuirles esa misma acción crítica a ellas, que, por 
su parte, eluden siempre cualquier responsabilidad.

4. El periódico se inserta en una red de relaciones bilaterales y multilate-
rales que pueden convertirlo, con distintos grados de protagonismo, 
en participante en los conflictos políticos.

Para desarrollar el análisis de estas diferencias entre redes y medios, identi-
ficamos cuatro grandes ámbitos de actuación de las redes sociales que les 
otorgan naturaleza de actores políticos. Veremos que estos rasgos nos enfren-
tan a una situación ambivalente: algunas son funciones alineadas con los 
medios, y otras totalmente enfrentadas a ellos.

3. Dimensión política de las redes sociales

3.1. Creación de comunidades y refuerzo de la democracia
Al referirnos a estas plataformas tecnológicas como redes sociales, ponemos 
el acento en su dimensión relacional, que permite a los usuarios mantener el 
contacto directo. Es normal que todas las redes sociales se presenten como 
canales de comunicación, cuya finalidad básica es contribuir a ampliar las 
comunidades entre ciudadanos y proporcionarles canales para la expresión y 
la comunicación. Estas redes o comunidades pueden tener identidad o funcio-
nalidad política, y existe ya ingente bibliografía sobre su importancia y capaci-
dad de impacto positivo, que ensalza no solo experiencias como el 15M o las 
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primaveras árabes, sino también sus posibilidades en las campañas electorales 
(Vitak et al., 2011; Vaccari, 2011; Bond et al., 2012; González et al., 2015).

Las redes han contribuido desde su aparición a la difusión y viralización 
de movimientos políticos surgidos en la base social — dinámicas horizonta-
les—, pero también son ya imprescindibles en las campañas electorales o de 
comunicación política institucional — dinámicas verticales. De ahí que se las 
asocie con frecuencia a un reforzamiento de los procesos democráticos, en la 
medida en que dinamizan la organización de movimientos sociales de base o 
facilitan a los candidatos políticos la difusión de sus mensajes. Desde este 
enfoque, las redes sociales sí se aproximan a los medios de comunicación 
(Enguix, 2015), lo que tiene, sin duda, una relevancia política que explica, 
simultáneamente, su bloqueo gubernamental en múltiples países.

3.2. Difusión de contenidos y libertad de expresión
Salvo Snapchat, que edita una revista propia sobre tecnología (Real Life), 
todas las redes sociales se nutren de la difusión de mensajes de sus usuarios 
propagando contenidos ajenos a partir de los cuales generan su innegable 
negocio económico. Si en el apartado anterior la visión positiva asociaba polí-
ticamente las redes con los valores democráticos, su valor como canal de 
comunicación que facilita a cualquier ciudadano el acceso a la esfera pública 
las vincula directamente con la libertad de expresión.

La divulgación puede afectar, en primer lugar, a mensajes relativos a las 
vidas privadas de los internautas, lo que supone una clara diferencia respecto 
a los medios. Estas informaciones, desde los «me gusta» en cualquier produc-
to de consumo al post más largo sobre cualquier tema, retratan al usuario en 
tanto que consumidor, por lo que se convierten en una de las fuentes básicas 
de ingresos para las empresas de redes sociales — a la vez, la publicidad que 
tradicionalmente financiaba a los medios se ha desplazado inevitablemente a 
las redes, lo que contribuye, entre otros factores, a la pérdida de puestos de 
trabajo del periodismo (Greenslade, 2016a).

En segundo lugar, los mensajes «compartidos» en redes pueden ser men-
sajes que ya pertenecen a la esfera pública, entre los que se incluyen conteni-
dos políticos publicados por los medios y por los representantes políticos. 
Todos los estudios sobre el impacto de las redes sociales en el tráfico de noti-
cias destacan la importancia de Facebook y Twitter para la difusión de los 
textos periodísticos digitales (Ahmad, 2010; Newman, 2011; Carrera et al., 
2012; Hedman y Djerf-Pierre, 2013; Gallardo y Enguix, 2016). La culmina-
ción de esta relación simbiótica se da cuando las redes firman contratos con 
los medios para distribuir contenidos específicos, como han hecho Snapchat 
y Facebook. Como es bien sabido, al focalizar la dimensión informativa y 
difusora, las redes entran en competencia directa con los medios, pues los 
políticos no necesitan esperar a la rueda de prensa o a la hora del telediario 
para hacer sus declaraciones y pueden publicarlas directamente en una red, 
práctica que Trump parece haber llevado a su máxima expresión.
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Las redes, pues, facilitan la desintermediación y el acceso directo, con lo 
que asumen una función que era definitoria de los medios, y la fomentan 
mediante la continua creación de aplicaciones orientadas a la acción infor-
mativa, especialmente para el teléfono móvil, como Paper, Instant Articles, 
Signal, o Facebook Live en Facebook, Periscope o Moments en Twitter, o My 
Story, Discover y Live Story en Snapchat. Además, junto a las aplicaciones 
específicamente pensadas para la difusión directa de información, las redes 
sociales se convierten en generadoras de tráfico para las webs de periódicos y 
emisoras de radio o televisión. Y consecuentemente, las empresas de medios 
y sus profesionales diseñan sus contenidos incluyendo los elementos ópti-
mos para su posterior difusión en redes, lo que exige prestar atención a 
aspectos en absoluto periodísticos, como la longitud del hipervínculo — que 
consume caracteres del mensaje—, la inclusión de imágenes o vídeos — se 
difunden más las publicaciones con foto o vídeo, aunque Facebook ha sido 
repetidamente acusada de falsear sus informes sobre estas tendencias (Bell, 
2016)—, la combinación óptima de imagen y texto (Pellisser, Villar y En-
guix, 2017), etc.

Así pues, las indiscutibles virtudes políticas de las redes como herramien-
tas de información al servicio de la democracia y la libertad de expresión tie-
nen también la consecuencia menos positiva de que estas empresas se apro-
pian de los canales de distribución de las noticias. Las empresas de redes son, 
por tanto, simultáneamente, competidoras y cómplices de las empresas de 
medios de comunicación en su dimensión política e informativa.

A medida que esta situación ha ido creciendo y consolidándose, han 
aumentado las visiones críticas que, desde la academia pero muy especial-
mente desde el ámbito profesional, han señalado (Greenslade, 2016b) cómo 
estas actuaciones refuerzan el empobrecimiento de la pluralidad informativa 
y, por extensión, de la democracia. Según refería The Guardian en septiembre 
de 2016, la News Media Association del Reino Unido solicitó que el gobier-
no interviniera para «asegurar que las plataformas digitales operan dentro de 
un marco justo, no abusivo y respetuoso con la pluralidad mediática».

Frente al entusiasmo generalizado de hace escasos años, los medios son 
cada vez más cautelosos ante la competencia que suponen las redes; no es de 
extrañar que un artículo de The Washington Post de julio de 2016 se titulara 
«Asúmelo, Facebook. Estás en el negocio de las noticias» (Sullivan, 2016): 
«Sí, las plataformas de redes sociales son empresas. No tienen ninguna obliga-
ción de llamar “noticias” a su producto, o de presentar sus juicios como deci-
siones editoriales. Son muy libres de describir su misión como la creación de 
una ciudad global o de un mundo más conectado. Sin embargo, dada su 
extraordinaria influencia, tienen la obligación de actuar, lo más transparente-
mente posible, con máxima responsabilidad». Meses antes, en el mismo rota-
tivo, Applebaum (2015) afirmaba tajantemente que la deuda de Zuckerberg 
con las democracias occidentales podía tasarse en 45.000 millones de dólares 
por su daño irreparable «al debate democrático y la discusión civilizada en el 
mundo entero».
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Las consecuencias políticas se agravan, además, cuando las noticias difun-
didas no pertenecen a medios de comunicación que respeten las exigencias 
éticas del periodismo, sino que son falsas noticias; la incidencia de esta activi-
dad ha llegado al extremo de que algunas voces hayan considerado decisiva en 
la victoria de Trump la viralización de noticias falsas en Facebook, muchas de 
ellas generadas por una empresa de reputación en línea ubicada en la ciudad 
macedonia de Veles (Silverman y Alexander 2016). Allcott y Gentzkow 
(2017) señalan que, aunque solo el 14 % de los estadounidenses declaraba 
que las redes fueran su principal fuente informativa electoral en los tres meses 
previos a las elecciones, las noticias falsas favorables a Trump se compartieron 
en Facebook treinta millones de veces, mientras que las favorables a Clinton 
se compartieron ocho millones de veces. Las campañas de noticias falsas en 
redes sociales forman parte ya, lamentablemente, de la comunicación políti-
ca, como así se ha demostrado también en las últimas elecciones francesas.

Las redes son incapaces de discriminar entre las noticias reales y las falsas 
porque no aplican los criterios periodísticos mínimos de verificación o com-
probación de fuentes; y, según parece, los usuarios tampoco son capaces de 
detectar cuándo un enlace visto en las redes corresponde a una invención. 
Esta situación ha llevado a la magnificación del concepto de «posverdad» para 
dar cuenta de las actitudes cínicas que mantienen intencionadamente la difu-
sión de falsedades. Como respuesta, tanto Google como Facebook han anun-
ciado su intención de crear aplicaciones que puedan frenar la difusión de 
noticias falsas, pero la utilidad de nuevos algoritmos para esta función resulta 
poco verosímil.

3.3. Filtro y jerarquización de los contenidos, intervención en la agenda
Mientras la creación de comunidades y la difusión de contenidos son activi-
dades que contribuyen a la libertad de expresión y facilitan la organización de 
movimientos sociales, este impulso a la libertad de expresión se ve contrarres-
tado por otras acciones, cuyo eco en los medios y la opinión pública aumenta 
progresivamente. Y es que todas las empresas de redes sociales disponen de 
equipos dedicados al filtrado de los contenidos publicados por los usuarios, 
actividad que se suele designar como «curación de contenidos» y que supone 
un verdadero comisariado que filtra los contenidos de diversas formas; las 
funciones editoras de los tradicionales guardabarreras aparecen, pues, tam-
bién en las redes. Cabe pensar que igual que en determinado momento los 
lectores de prensa podían percibir las noticias impresas como reflejo directo 
de la verdad, no filtrada por un punto de vista editorial, también el usuario de 
las redes puede percibir la pantalla como un reflejo directo de lo real. Pero 
esto, por supuesto, no es cierto. Si, en palabras de McComb, la prensa difun-
de «una realidad de segunda mano» (2004: 24), la realidad política difundida 
por las redes puede ni siquiera ser una realidad.

Las políticas de publicación, aceptadas por cada usuario al abrirse un per-
fil en una red social, fijan los límites respecto a la publicación de contenidos 
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de sexo, moral, violencia o temas similares. Son bien conocidas, en este senti-
do, las quejas respecto a la censura casi mojigata de algunas imágenes del 
cuerpo humano, o de fotos de lactancia, o de genocidios. Esta actividad de 
filtro supone la contratación de mano de obra masiva, con condiciones labo-
rales muy distintas de las normalmente asociadas a los empleados de las gran-
des compañías tecnológicas. Chen (2014) refiere, por ejemplo, cálculos en 
torno a las cien mil personas contratadas para estas tareas, que consisten, fun-
damentalmente, en el visionado de vídeos: «Así, las empresas como Facebook 
y Twitter se apoyan en un ejército de trabajadores empleados para absorber lo 
peor de la humanidad con el fin de protegernos al resto».

Esta labor censora de las redes sociales afecta también a la política. Por 
citar solo algunos de los muchos ejemplos, se ha acusado a Facebook (Khora-
na, 2015) de cerrar sistemáticamente las páginas del PTK de Turquía (Parti-
do de los Trabajadores Kurdos), o de censurar las imágenes de Mahoma a 
partir de los atentados de Charlie Hebdo, o de eliminar rápidamente las imá-
genes que evidencian violencia policial en EE. UU. En el caso de Twitter, se 
le ha reprochado que no cerrara cuentas de políticos antisemitas, aunque sí se 
ha implicado en el cierre de perfiles de reclutadores del Estado Islámico. En 
otras ocasiones, el borrado de publicaciones y páginas puede responder a la 
defensa de valores democráticos y de protección de minorías o colectivos; así, 
Twitter, Facebook, Google, YouTube y Microsoft se comprometieron con la 
Comisión Europea, en mayo de 2016, a respetar un código de conducta que 
les obligaría a eliminar, en menos de veinticuatro horas desde que sean detec-
tados, aquellos mensajes que inciten al odio. Son, en cualquier caso, acciones 
con incidencia política ajenas a la pretensión de neutralidad.

La jerarquización se da también en las informaciones no censuradas. Los 
mensajes y contenidos publicados en las redes sociales han de mostrarse en la 
pantalla del usuario con algún criterio selectivo; y en lo que afecta a la visibi-
lidad de las noticias de los medios, esta selección supone, de algún modo, 
participar en el establecimiento de agenda. El concepto que mejor ilustra esta 
participación es el tema del momento o trending topic de Twitter, replicado 
por Facebook en enero de 2014 con una sección llamada Trending, no dispo-
nible en España y otros países. Los medios de comunicación son cómplices de 
esta intervención de las redes en el ecosistema informativo, y es normal que se 
hagan eco de cuáles son los temas que, en ciertos momentos (debates electo-
rales como ejemplo), logran esta categoría: temas a los que, de paso, confir-
man como noticiables y retroalimentan.

Los usuarios pueden recibir los mensajes y publicaciones de las cuentas 
que siguen de dos maneras básicas: por orden cronológico o a partir de algún 
algoritmo de selección. Desde febrero de 2016, Twitter permite al internauta 
elegir entre las dos opciones, aunque en todo caso establece tendencias temá-
ticas mediante las etiquetas (cuyo uso, sin embargo, es parcial y crea distorsio-
nes). Instagram, la red de las fotos, mantiene el orden cronológico; y, si bien 
en marzo de 2016 anunció cambios para dar prioridad a algún tipo de publi-
caciones sobre otras, finalmente no introdujo este cambio.



Impacto político e informativo de las redes sociales Anàlisi 56, 2017 79

El caso de Facebook es diferente, ya que ha ido anunciando cambios fre-
cuentes en el algoritmo del módulo Trending y en Estados Unidos ha sido 
acusada (Nunez, 2016a) de sesgos, por ejemplo en el sentido de restar visibi-
lidad a las publicaciones del Partido Republicano. Algunos ex trabajadores 
aseguraban que los algoritmos de selección de Facebook no eran algo auto-
mático y descontrolado, como afirmaba Zuckerberg, sino regulado por la 
intervención directa de los curadores de contenidos, en ocasiones siguiendo 
directrices concretas de la empresa: «En otras palabras, la sección de noticias 
de Facebook funciona como una sala de redacción tradicional, que refleja los 
prejuicios de sus trabajadores y los imperativos institucionales de la empresa 
[…] Las revelaciones contradicen cualquier presunción de Facebook como 
un canal neutral de noticias, o del módulo de Trending News como una lista 
generada algorítmicamente de los temas que la gente está comentando real-
mente» (Nunez, 2016b).

Estas acusaciones generaron una polémica notable, pues ponían en entre-
dicho la neutralidad de la que siempre ha presumido Facebook; como han 
señalado numerosos críticos desde los propios medios de comunicación 
(Boyd, 2016; Wong, 2016; Sullivan, 2016) y como viene demostrando la 
academia desde hace décadas, esa neutralidad es sencillamente imposible y 
debe ser sustituida por la responsabilidad y la rendición de cuentas.

La pretensión de decisiones automatizadas, independientes de la interven-
ción humana, es siempre ficticia y falaz, porque incluso los algoritmos de 
selección son necesariamente programados por humanos. Por otro lado, en 
julio de 2016, los responsables de la empresa afirmaban que la sección central 
de la pantalla de Facebook, el News Feed, volvía a conceder prioridad a las 
publicaciones de amigos y familia; esto suponía privilegiar los perfiles perso-
nales («amigos») frente a las publicaciones de las páginas de los medios («pági-
nas que sigues»), y por tanto podía tener consecuencias negativas en el tráfico 
de los medios, que llevan años tratando de ajustarse a este modelo que busca 
que las noticias se viralicen en redes.

En esta situación, en la que las empresas de redes seleccionan unas y no 
otras noticias para su difusión, es evidente que coinciden con la actividad de 
establecimiento de la agenda, y se puede decir de ellas, como decía Borrat 
(1989a: 29) del periódico, que generan «una constelación de conflictos de los 
que es participante, en el nivel inter, con los actores excluidos, con los acto-
res que han recibido un trato injusto en la inclusión, con los actores relegados 
por la jerarquización o afectados por la ausencia o la insuficiencia de los comen-
tarios políticos».

3.4. Financiación de partidos políticos
Este rasgo se relaciona explícitamente con el factor 1 de la propuesta de 
Borrat, es decir, la independencia. En la democracia estadounidense es habi-
tual que las grandes empresas tecnológicas hagan aportaciones económicas a 
los partidos, ya sea de modo directo o en especie (Gallardo y Enguix 2016: 
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43). En septiembre de 2011, Facebook constituyó su Comité de Acción Polí-
tica, FB PAC: «El FB PAC otorgará a nuestros empleados una manera de 
hacer oír su voz en el proceso político mediante el apoyo a aquellos candida-
tos que compartan nuestros objetivos de promover el valor de la innovación 
para nuestra economía, al mismo tiempo que se permite a la gente compartir 
y hacer el mundo más abierto y conectado» (Johnson, 2011). También Twit-
ter tiene su propio PAC, del que ofrece información en su propia web: 
«Hemos creado un comité de acción política llamado #PAC. […] #PAC 
donará dinero a los candidatos (al Congreso y al Senado de EE. UU.) que 
apoyen fundamentalmente cuestiones de políticas tecnológicas que afectan 
directamente a nuestros usuarios y a la plataforma».

Si estas empresas declaran explícitamente la existencia de comités de acción 
política, no puede sorprender luego que, efectivamente, sus líneas de actuación 
tengan algún tipo de sesgo partidista, puesto que son empresas privadas que 
no aceptan ninguna responsabilidad en el ámbito de la información pública; 
nada que ver con la independencia que reclamaba Borrat para el periódico. 
Podríamos pensar, de hecho, que este tipo de acciones suponen una inversión 
de las relaciones habitualmente descritas para los medios de comunicación, 
cuyo papel se adscribe normalmente a conceptos como neutralidad u objeti-
vidad; en ese mismo sentido se expresaba Bell (2015) a propósito de una sub-
vención concedida por Google al semanario francés Charlie Hebdo: «Google 
nos ha alentado a pensar en ella como una plataforma que apoya la libertad 
de expresión; su varios cientos de miles de dólares de contribución para Char-
lie Hebdo son un escalofriante recordatorio de qué poco entiende Google lo 
que significa el apoyo a la libertad de expresión […]. Es impensable que una 
organización de noticias seria hiciera algo así a una fuente y no fuera echada 
del negocio».

Junto a la financiación directa de las empresas tecnológicas a los partidos 
o los medios de comunicación, encontramos también vías indirectas de finan-
ciación, por ejemplo cediendo material informático y el uso de redes, servido-
res, etc. La candidatura de Donald Trump por el Partido Republicano en 
2016 ha puesto en evidencia la importancia de estas aportaciones, ya que las 
compañías tecnológicas han demostrado su falta de apoyo por contraste con 
anteriores candidatos. Por ejemplo, Apple comunicó que no apoyaría la con-
vención republicana de julio de 2016 por los comentarios ofensivos de 
Trump sobre las mujeres, los inmigrantes o los grupos étnicos. También han 
limitado o reducido sus aportaciones otras grandes compañías, aunque Face-
book, Google y Microsoft sí han mantenido este apoyo. Aun así, Zuckerberg 
hizo declaraciones que, sin nombrarlo, se posicionaban contra el discurso de 
Trump, y, sin embargo, su elección como presidente le ha supuesto notables 
ataques por la presunta responsabilidad de la red social en la difusión de noti-
cias falsas.

Obviamente, los alineamientos entre medios de comunicación y partidos 
políticos existen, pero se producen de manera más indirecta, y es una asocia-
ción que no incluye apoyos tan explícitos, ni en bienes ni en aportación econó-
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mica; tal vez la más evidente sea la aportación financiera que supone la publici-
dad institucional o las subvenciones directas de los gobiernos a los medios.

4. Conclusiones

Cada vez más, los internautas se informan políticamente a través de los enla-
ces que les llegan desde sus muros de Twitter, Facebook, Instagram o Snap-
chat, y en un porcentaje alto de casos — hasta un 43 % de usuarios según un 
informe de Digital Content Next, (Moses, 2016)— lo hacen sin fijarse en cuál 
es el medio de origen. Los usuarios no perciben las redes como medios de 
comunicación, sino solo como canales que transmiten unos contenidos en los 
que no intervienen. Esta ilusión de neutralidad se ve reforzada por una espe-
cie de «transparencia tecnológica» que enmascara el hecho de que entre los 
usuarios y sus pantallas hay siempre algún tipo de decisión humana inter-
puesta. Surge, así, un punto de contacto entre las redes sociales y los medios: 
el impacto político de estas plataformas. Si desde las últimas décadas del siglo 
pasado se asume que los medios de comunicación son verdaderos actores 
políticos, cabe plantear la hipótesis de si las redes sociales participan también 
de este rasgo.

Para confirmar esta hipótesis hemos identificado cuatro esferas de actua-
ción de las redes sociales para las que puede proponerse algún tipo de conse-
cuencia en la esfera política, y hemos establecido comparaciones con los ras-
gos clásicos que propuso Borrat para el periódico; algunas son actuaciones 
plausibles que se repiten constantemente en el discurso oficial de estas empre-
sas: facilitar la comunicación, crear comunidades, dar voz a colectivos y movi-
mientos sociales sin acceso a la esfera pública… Democracia y libertad de 
expresión son, sin duda, las grandes nociones políticas que se asocian a la 
importancia de Twitter o Facebook, y les aportan su formidable halo positi-
vo; dos rasgos, como es bien sabido, que describen también a los medios.

Pero junto a estas acciones existen otras menos neutrales, donde las redes 
sociales son algo más que mensajeros difundiendo publicaciones. Estos aspec-
tos se alejan claramente de los rasgos que proponía Borrat para el periódico, 
como la independencia y su condición de objeto de críticas. En primer lugar, 
la libertad de expresión se ve acotada mediante filtros que eliminan las publi-
caciones que, según los parámetros de cada empresa, se consideran ofensivas, 
inmorales, etc.; esta curación de contenidos se realiza mediante equipos de 
comisariado cuyos criterios de eliminación no necesariamente coinciden con 
los estándares generales de la prensa. Por último, y dado el ingente tráfico de 
mensajes en las redes sociales, los contenidos no eliminados se someten nece-
sariamente a algún tipo de jerarquización para ser mostrados en la pantalla; 
los algoritmos que ordenan los mensajes según diversos indicadores de interés 
son continuamente cuestionados cuando se detecta algún tipo de sesgo políti-
co. Estas esferas de actuación (filtro de mensajes, eliminación de cuentas, 
jerarquización de publicaciones) suponen que las redes sociales participan en 
el establecimiento de la agenda, lo que sin duda es un nivel alto de impacto 
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político y aproxima estas plataformas a los medios de comunicación. Tal y 
como establecía el rasgo 3 de Borrat, las redes se convierten en instituciones 
participantes en la vida política que, sin embargo, y a diferencia de los medios, 
eluden cualquier responsabilidad o rendición de cuentas al respecto.

Por otra parte, al asumir las funciones de desintermediación y de difusión 
directa, las empresas de redes se han convertido en competidoras de los 
medios, y se han apropiado progresivamente de los canales de distribución; 
un desplazamiento, además, que ha contado con la colaboración voluntaria y 
a veces entusiasta de los propios medios y sus profesionales, ávidos de partici-
par en la viralización exponencial de sus propios contenidos. Algunos analis-
tas han propuesto, en este sentido, que son los medios quienes actúan al servi-
cio de las redes, proporcionándoles los contenidos que les permiten obtener 
los ingresos de publicidad.

Constatamos, en definitiva, que las redes sociales tienen dimensión de 
actores políticos, y que su actuación puede sistematizarse en cuatro gran-
des áreas que generan tensiones con el papel de los medios en las sociedades 
democráticas. Estas tensiones se reflejan en el modo en que los medios de 
comunicación hablan sobre las redes sociales, y en cómo la prensa ha ido 
modificando su percepción de las mismas, desde posiciones claramente 
positivas hasta visiones más alarmistas, a veces diríamos que realmente 
apocalípticas.
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Resum

La primera victòria electoral d’Obama va demostrar que, per guanyar unes eleccions, cal 
tenir presència a les xarxes socials: és innegable que a la majoria dels països desenvolupats 
les campanyes en línia estan reemplaçant les campanyes tradicionals.
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període electoral.
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Resumen. ¿Hacia la americanización de las campañas electorales? El uso de Facebook y Twitter 
en España, Estados Unidos y Noruega

La primera victoria electoral de Obama demostró que, para ganar unas elecciones, es 
necesario tener presencia en las redes sociales: es innegable que en la mayoría de los países 
desarrollados las campañas en línea están reemplazando a las campañas tradicionales.

Muchos académicos ya hablan de una americanización de la política y asumen que en las 
campañas electorales los partidos políticos y los candidatos de todos los países copian 
las estrategias y las herramientas que se utilizan en Estados Unidos. No obstante, las carac-
terísticas intrínsecas de los sistemas políticos y las peculiaridades de la cultura política de 
cada país pueden influir en la manera de utilizar las redes sociales en las campañas electo-
rales. Para medir lo determinantes que pueden ser todos estos factores en las campañas 
electorales, analizamos cómo los candidatos utilizaron las redes sociales más populares, 
Facebook y Twitter, en tres países diferentes, con un sistema político, electoral y de parti-
dos diferente y también una cultura política diferente: España (2011), EE. UU. (2012) y 
Noruega (2013).

El análisis concluye que, si bien las campañas electorales de los países más democrati-
zados cada vez se parecen más, el sistema y la cultura política de cada país todavía influyen 
en la calidad de las campañas electorales y en las estrategias que se despliegan durante el 
período electoral.
Palabras clave: campañas electorales; comunicación política; redes sociales; España; Esta-
dos Unidos; Noruega

Abstract. Towards an Americanization of political campaigns? The use of Facebook and Twi-
tter for campaigning in Spain, USA and Norway

The first Obama’s victory proved to the world that in order to win a campaign social 
networks are essential: it is undeniable that in almost all the “developed” countries on line 
campaigns are (more or less) slowly but inexorably replacing actual campaigns.

For this reason, on the one hand many authors talk about the “Americanization of 
political campaigns”, assuming that somehow all the western countries are going into the 
direction taken by President Obama, and on the other hand, actually many campaigns 
throughout the world appear to be clearly Obama-inspired.
Nevertheless we assume that both the characteristics of political systems and the peculiar-
ities of different political cultures have an impact on the use of on line tools. In order to 
measure to which extent these factors influence the importance and the structure of on 
line campaigning, we will analyze how candidates used the two most important social 
networks, Facebook and Twitter, in three different countries representing three models 
of political, electoral and party system, in three different respective campaigns: Spain 
(2011), USA (2012) and Norway (2013).

Through the analysis, we will be able to conclude that actually both political system 
and political culture still exercise a great influence on the amount of Internet campaign-
ing, on the quality of campaigns themselves and on the strategies applied.
Keywords: election campaigns; political communication; Spain; United States; Norway

Introducció

Internet ha penetrat en l’àmbit de la política en una època en què la classe polí-
tica ha de combatre la desafecció ciutadana cap als afers polítics (Barber, 1984) 
i el conseqüent retrocés en la participació (Swanson, 1995; Davis, 2005; 
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Lilleker i Vedel, 2013), la qual cosa proporciona als actors polítics la possibili-
tat de construir noves relacions amb l’electorat (Margolis i Resnick, 2000; Cas-
tells, 2006). La reeixida campanya electoral de Barack Obama de l’any 2008 
ha intensificat les transformacions de les campanyes, que s’han mogut cap al 
món digital, segons discuteixen també Margolis i Resnick, 2000; Putnam, 
2000; Norris, 2001; Bimber, 2003; Davis, 2005; o Castells, 2006. Aquests 
canvis, però, són els mateixos a tots els països? En la comunitat acadèmica s’ha 
generat un intens debat. Lee Kaid i Holtz-Bacha (1995), Swanson i Mancini 
(1996) o Hallin i Mancini (2004) parlen d’«americanització» de les campa-
nyes electorals, ja que sembla que als països més democratitzats es copia el 
model dels Estats Units (personalització i professionalització, canvis en els 
partits polítics, ús de les xarxes socials, etc.). Altres autors qüestionen que 
s’estigui produint aquest procés, com Negrine i Papathanassopoulos (1996), 
mentre que Norris (2000) prefereix parlar de modernització de les campanyes 
electorals.

Per això volem descobrir com utilitzen les xarxes socials els actors polítics 
que pertanyen a sistemes polítics, de partits i electorals diferents, i amb dife-
rent cultura política. Per fer-ho, utilitzarem el mètode comparatiu, que, tal 
com subratllen els seus mateixos pares, és el millor en ciència política perquè 
es fixa en el mètode que s’aplica a la investigació i no tant en l’objecte d’estu-
di (Lijphart, 1971), i permet formular hipòtesis que ordenin els fets i subrat-
llin les relacions causa i efecte (Sartori, 2003). L’obra mestra de Lipset i 
Rokkan (1967), de fet, mostra que existeixen denominadors comuns en les 
democràcies occidentals (història i desenvolupament) que ens permeten justi-
ficar l’anàlisi comparativa.

Els autors clàssics de la política comparada ens ensenyen que podem divi-
dir les democràcies occidentals en tres grans famílies. Si utilitzem com a parà-
metre d’anàlisi els sistemes electorals de Lijphart (1994), trobem dos models: 
el Westminster o majoritari i el consensual; i Sartori (1980) fa una classifica-
ció basant-se en els sistemes de partits i els seus orígens, i introdueix el model 
pluralista polaritzat.

Obtenim, així, els tres models: el mediterrani o pluralista polaritzat (Fran-
ça, Grècia, Itàlia, Portugal i Espanya), que abraça els països en els quals hi ha 
hagut una democratització tardana, que tendeixen al pluralisme de partits, i 
en els quals els partits continuen tenint un paper important; el model 
nord-europeu o democràtic corporatiu (Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàn-
dia, Alemanya, Holanda, Noruega, Suècia i Suïssa), que abraça els països amb 
una democràcia consolidada i on al mateix temps hi ha un pluralisme mode-
rat que genera governs de consens en la majoria dels casos; i el model atlàntic 
o liberal (Gran Bretanya, Estats Units, Canadà i Irlanda), caracteritzat per 
una democràcia consolidada i per un sistema bipartidista perfecte o quasi per-
fecte. Hallin i Mancini (2004) utilitzen aquests tres models per proposar la 
seva pròpia tipologia i demostren que existeix una correlació entre els siste-
mes polítics i els mitjans, ja que el sistema comunicatiu no es pot deslligar del 
context polític en el qual està inserit.
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Per exemple, l’accés de la ciutadania a Internet en cada any de les elecci-
ons era: als Estats Units (2012), del 79,3 %; a Espanya (2011), del 67,60 %; 
i a Noruega (2013) del 95,05 %1.

Per comprovar si existeixen usos diferents d’Internet en campanya, hem 
escollit els principals candidats a les eleccions de tres països exemple dels tres 
models: Mariano Rajoy (PP) i Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) a Espanya 
(2011), exemple del model pluralista polaritzat; Barack Obama (Partit Demò-
crata) i Mitt Romney (Partit Republicà) als Estats Units (2012), exemple del 
gran referent liberal; i Jens Stoltenberg (Partit Laborista) i Erna Solberg (Partit 
Conservador) a Noruega (2013), exemple del model democràtic corporatiu.

Per a l’anàlisi s’han escollit les xarxes socials més populars a escala mundi-
al: Facebook i Twitter. Estats Units esdevé el país amb el nombre més elevat 
d’usuaris tant a Facebook com a Twitter: 158 milions i 140 milions, respecti-
vament, el 2012; mentre que a Espanya hi havia 14 milions d’usuaris a Face-
book i 6,3 milions a Twitter el 2011; i, finalment, a Noruega hi havia tres 
milions d’usuaris a Facebook i 926.000 a Twitter el 2013.

La investigació es planteja tres preguntes: quant i com usen Facebook i 
Twitter els candidats? És a dir, més enllà de descobrir quantitativament quant 
usen les xarxes, intentarem interpretar quin tipus de dinàmiques de comuni-
cació s’estableixen entre els actors polítics i la ciutadania; existeix una correla-
ció entre l’ús de les xarxes socials que fan els candidats i el model de sistema 
polític, de partits, electoral o de cultura política al qual estan subjectes; s’està 
produint, o no, el que s’anomena una americanització de les campanyes elec-
torals o una assimilació al sistema liberal?

Metodologia

La metodologia s’aborda des del mètode comparat per determinar les sem-
blances i diferències en l’ús de Facebook i Twitter durant la campanya electo-
ral per part dels candidats a les eleccions objecte d’estudi.

La recollida de dades es limita als últims quinze dies de campanya electo-
ral prenent com a referència la durada de la campanya electoral a Espanya: als 
Estats Units no hi ha un període concret de campanya, ja que el procés elec-
toral s’allarga durant divuit mesos i fins al mateix dia de les eleccions; mentre 
que a Noruega, tot i que no s’estableix un període concret, s’allarga durant 
l’últim mes abans de les eleccions.

L’anàlisi de dades recollides parteix de l’elaboració d’un qüestionari integrat 
per una sèrie de preguntes que s’han de respondre amb un sí o un no. En el cas 
de Facebook, es plantegen 25 preguntes: 16 referents a informació, 5 a delibe-
ració i 4 a participació; mentre que, en el cas de Twitter, es planteja un total de 
17 preguntes: 10 referents a informació, 3 a deliberació i 4 a participació. 
Aquest model pren com a referència les propostes de Schneider i Foot (2002), 
que en l’anàlisi de l’ús de les pàgines web per part dels candidats durant les 

1. <http://data.un.org/Data.aspx?d=ITU&f=ind1Code%3AI99H>.

http://data.un.org/Data.aspx?d=ITU&f=ind1Code%3AI99H
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campanyes electorals assignen una sèrie de categories a partir de les quals analit-
zen l’acció política: mobilització, diàleg, informació, etc., però que en aquesta 
investigació es reformulen segons els tres nivells de comunicació que proposen 
Lilleker i Vedel (2013): informació, debat i discussió (deliberació) i mobilitza-
ció per a la participació. Per informació s’entén el nivell més bàsic de comuni-
cació entre l’actor polític i el votant, que no deixa de ser un subjecte passiu. La 
deliberació suposa un nivell més elevat de comunicació: existeix un cert contac-
te entre el candidat i els votants, una retroalimentació que permet que s’inter-
canviïn opinions i que es generi debat polític. El nivell més superior i complet 
de comunicació és el de la mobilització i participació ciutadana: els votants 
poden sentir-se partícips dels assumptes polítics i mobilitzar-se per la campa-
nya electoral, fins i tot organitzant algunes activitats de suport al candidat.

L’apartat d’informació es construeix a partir de diferents qüestions: si els 
candidats donen a conèixer la biografia, pels actes de campanya, si difonen les 
propostes electorals, si fan campanya positiva o negativa, o si utilitzen contin-
guts audiovisuals. L’apartat de deliberació inclou l’anàlisi de les dades refe-
rents al foment d’una comunicació més directa entre el candidat i els electors, 
que, tal com exposen Machado i Capdevila (2016: 63): «Estudiar la interacti-
vitat serveix per determinar si una campanya a Twitter respon a les dinàmi-
ques dels mitjans tradicionals o si aprofita el desenvolupament tecnològic per 
apropar-se a l’audiència», metodologia aplicable també a Facebook. En la 
investigació també es tenen en compte les iniciatives que executen els candi-
dats relacionades amb la mobilització i participació ciutadana: donacions eco-
nòmiques, organització d’actes per part del voluntariat, però també compar-
tir continguts en línia o demanar el vot.

El processament de les dades que es proposa parteix del model de Vergeer 
i Cunha (2009), un sistema binari mitjançant el qual a cada pregunta del 
qüestionari que es pot respondre afirmativament se li assigna un 1, mentre 
que a cada resposta negativa se li assigna un 0. Aquest procediment de codifi-
cació atorga valor empíric a les dades que s’han recollit per a l’anàlisi i conce-
deix un caràcter més científic a la investigació, ja que permet construir tota 
una sèrie de taules comparatives que mostren els percentatges d’ús de les xar-
xes socials segons les tres categories proposades: informació, deliberació o dis-
cussió i mobilització per a la participació. Amb aquestes dades es pot resoldre 
l’interès que tenen els candidats per difondre informació, per generar una 
relació més propera amb l’electorat fomentant el diàleg, o fent-los partícips 
de la campanya electoral donant-los elements per a la participació.

Anàlisi

Facebook

Mariano Rajoy va crear la pàgina de simpatitzants (fan page) el gener de 2009. 
El candidat hi publicava la seva agenda diària i també informació relativa a la 
campanya: mítings, reunions o entrevistes. Rajoy apostava per una campanya 
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positiva però va acabar publicant vídeos criticant el seu principal rival. El can-
didat també publicava fotografies, vídeos i articles i difonia part del contingut 
del programa electoral, però donava pocs detalls de la seva vida personal.

El popular no va esforçar-se a escoltar la ciutadania: els seus seguidors no 
podien fer publicacions directes al mur, només podien respondre o comentar 
les publicacions que feia ell mateix a la seva cronologia i tampoc podien afegir 
un comentari a una resposta d’un altre seguidor, de manera que es generava poc 
diàleg. Tot i que Rajoy feia esforços per comentar i respondre algunes de les 
intervencions dels usuaris, es limitava a instar-los a llegir el programa electoral.

El candidat va fer servir Facebook per promoure la participació demanant 
als seus simpatitzants que votessin per ell i que compartissin alguns dels con-
tinguts que publicava.

Alfredo Pérez Rubalcaba el maig de 2011va activar la pàgina de simpatit-
zants, on va donar pocs detalls de la seva vida privada per centrar-se a pro-
moure la campanya electoral: hi publicava mítings i altres actes en els quals 
participava i també difonia detalls sobre el programa electoral. Rubalcaba, 
que acompanyava les seves publicacions amb fotografies, vídeos i cartells, va 
optar per executar una campanya en negatiu.

El candidat va fer esforços relatius per mantenir una comunicació bilate-
ral amb els simpatitzants i responia alguns dels seus comentaris, i, tot i que 
inicialment deixava fer publicacions al seu mur, va acabar canviant les opci-
ons d’ús i els usuaris només podien fer publicacions en resposta als comenta-
ris del candidat. Per tant, s’establia poc diàleg entre els simpatitzants, que no 
podien respondre els comentaris dels altres seguidors i les aportacions que 
feien interpel·laven poc a la resta de la comunitat. El candidat va publicar un 
codi de conducta i es reservava el dret de bloquejar un usuari.

El socialista no va prioritzar la promoció de la participació, tot i que va 
demanar als seus seguidors que el votessin i que li proposessin temes per trac-
tar en el debat televisiu que l’enfrontaria amb el seu rival.

Barack Obama va estrenar la pàgina de simpatitzants el febrer de 2007. El 
demòcrata va donar detalls sobre la seva figura i va utilitzar la família per 
publicar imatges de la seva vida privada. A més, nombrosos documents audio-
visuals promocionaven la imatge d’Obama: fotos amb un nadó als braços, 
fent trucades per aconseguir suports, etc., vídeos en els quals feia promeses 
electorals i cartells en els quals es difonien els continguts del programa electo-
ral. La pàgina també proporcionava informació sobre el procés de vot: on, 
com i quan votar. Obama també intentava minar la credibilitat del seu rival 
comparant les propostes d’ambdues candidatures.

El candidat poques vegades responia les interpel·lacions que rebia i els seus 
seguidors només podien comentar les publicacions que feia Obama però no 
respondre les intervencions d’altres usuaris, que entre ells generaven poc debat.

Obama instava els seus seguidors a donar-li suport i no desaprofitava cap 
oportunitat per demanar que compartissin els continguts que publicava, així 
com també promovia el voluntariat i demanava una aportació econòmica per 
finançar la campanya electoral.
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Mitt Romney va obrir la pàgina de simpatitzants el febrer de 2010. El 
republicà va donar pocs detalls de la seva vida personal i va concentrar-se a 
difondre informació relativa als actes de campanya: debats, mítings, reunions, 
i on, com i quan s’havia de votar. Romney no només publicava cartells de 
campanya demanant el suport dels seus seguidors sinó que també utilitzava 
els documents audiovisuals per comparar el seu programa amb el d’Obama i 
criticar les seves propostes.

El republicà no va promoure gaire la deliberació. Els seguidors podien 
comentar les publicacions que feia el candidat però no podien fer noves 
publicacions ni contestar les que feien altres usuaris. La majoria de publicaci-
ons que feien els seguidors donaven suport al candidat, encara que també 
feien crítiques i no establien gaire debat entre ells, de la mateixa manera que 
el candidat no s’implicava activament en les converses.

Romney sí que va esforçar-se per promoure la mobilització i la participació 
ciutadana. El candidat instava els seguidors a votar per la seva candidatura i els 
suggeria compartir els continguts de la pàgina, alhora que els demanava que es 
fessin voluntaris i que fessin donacions per sufragar la campanya electoral.

Jens Stoltenberg va obrir la pàgina de simpatitzants el juny de 2008. El 
laborista va donar pocs detalls sobre la seva vida privada i la pàgina va servir 
per publicar-hi tota la informació relativa a la campanya, que acompanyava 
amb fotografies i vídeos que evitaven posar en evidència o criticar la seva 
principal rival.

El candidat no va prioritzar la promoció de la deliberació i, tot i que va 
esforçar-se a contestar algunes preguntes dels seguidors, en la majoria dels 
casos els convidava a llegir el programa electoral. Els simpatitzants participa-
ven de les publicacions del candidat i establien debat entre ells criticant, 
donant suport o fent suggeriments, i el candidat responia breument. Els 
seguidors també podien respondre les publicacions que feien altres usuaris de 
la pàgina i no només comentar les publicacions del candidat.

La pàgina del laborista no estava pensada per fomentar la participació, 
però el candidat sí que demanava el vot als usuaris i que aquests compartissin 
el contingut que publicava, a la vegada que també va demanar que els seus 
seguidors fessin campanya per ell trucant als amics i fent porta a porta.

Erna Solberg va obrir la pàgina de simpatitzants el març de 2009 i va 
donar pocs detalls sobre la seva vida privada, de manera que va utilitzar la 
pàgina com a plataforma de projecció de la seva candidatura publicant foto-
grafies i vídeos dels actes en els quals participava, alhora que difonia les prin-
cipals propostes electorals fent sempre una campanya en positiu.

La conservadora no va promoure explícitament la deliberació: no va esta-
blir una comunicació bilateral amb els seus seguidors, encara que va respon-
dre alguns dels missatges que els usuaris publicaven al seu mur. D’altra banda, 
els seguidors li transmetien missatges de suport i també de crítica i s’establien 
alguns debats, i encara que podien fer comentaris a partir de les publicacions 
de la candidata, no podien contestar directament les publicacions dels altres 
usuaris. Solberg sí que va organitzar un xat virtual en el qual va respondre a 
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algunes de les preguntes que se li van formular i també va convocar els votants 
en una trobada personal per poder intercanviar opinions.

Pel que fa a la participació, la candidata va instar els seus seguidors a votar 
per un canvi de govern.

Taula 1. Compromís dels candidats per informar, promoure la deliberació i fomentar la par-
ticipació a través de Facebook

Informa- 
ció (16)

% Delibera- 
ció (5)

% Partici- 
pació (4)

% Total 
(25)

%

Mariano Rajoy 10 62,5 1 20 2 50 13 52

Alfredo Pérez Rubalcaba 10 62,5 2 40 2 50 14 56

Barack Obama 15 93,7 1 20 4 100 20 80

Mitt Romney 12 75 1 20 4 100 17 68

Jens Stoltenberg 10 62,5 1 20 3 75 14 56

Erna Solberg 8 50 2 40 1 25 11 44

Font: elaboració pròpia.

La taula mostra el nivell de compromís que van tenir els candidats a infor-
mar, deliberar i promoure la deliberació i participació a través de Facebook 
durant la campanya electoral. Es van plantejar 25 preguntes: 16 referents a 
informació, 5 a deliberació i 4 a participació. A les columnes «informació», 
«deliberació» i «participació» es mostra el total de respostes positives a les pre-
guntes del sistema de codificació pel que fa a cada categoria, mentre que a la 
columna de percentatge es mostra el percentatge d’informació, deliberació i 
participació que van proporcionar en funció de les preguntes que es van 
poder respondre afirmativament. Les columnes «total» representen el nombre 
de preguntes que es van respondre positivament i el percentatge total.

Barack Obama va ser qui millor va utilitzar Facebook per comunicar-se 
(80 %) i, juntament amb Romney, va ser qui més va prioritzar la participació 
ciutadana (100 %). Tots els candidats van concentrar els seus esforços a pro-
moure, sobretot, la difusió d’informació, però va ser també Obama (93,75 %) 
qui més va fer-ho. Tot i que els usuaris intentaven generar algun debat, no es 
pot entendre, per la qualitat i la quantitat, com un autèntic canvi de tendèn-
cia, ja que tampoc els candidats no s’implicaven activament a comunicar-se 
amb l’electorat. Rubalcaba i Solberg (40 %) sí que van executar alguna acció 
relacionada: Rubalcaba va plantejar un codi de conducta i Solberg va organit-
zar un xat virtual i una trobada presencial. Solberg va ser la candidata que 
menys va utilitzar Facebook per comunicar-se (44 %).

Twitter
Mariano Rajoy va obrir el compte (@marianorajoy) el setembre de 2011 i va 
utilitzar aquesta plataforma com a eina de difusió d’informació referent a la 
campanya electoral: hi publicava els mítings, reunions i debats en els quals 
participava i els acompanyava de fotos i vídeos. També hi promocionava el 
programa i criticava el seu contrincant.
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El candidat no va establir un contacte més directe amb els votants: sí que 
va contestar algunes de les preguntes dels seguidors, però ho feia limitant-se a 
referir-se al programa electoral, mentre que els usuaris no només feien pre-
guntes al candidat sinó que també li donaven suport o el criticaven. Tot i que 
la prioritat de Rajoy no va ser el foment del debat, sí que va accedir a partici-
par en una entrevista a través de Twitter, en la qual els usuaris van fer fins a 
750 preguntes a través de l’etiqueta #rajoyresponde, però d’aquestes només 
en va contestar sis.

Pel que fa la participació, el popular va demanar el vot dels electors, però 
no es va bolcar a promoure la participació del voluntariat.

Alfredo Pérez Rubalcaba (@conRubalcaba) va activar el perfil el juliol de 
2011 i hi publicava mítings, debats, reunions i trobades relacionades amb la 
campanya electoral que acompanyava de fotografies, vídeos i documents 
d’àudio. El socialista també criticava directament el seu oponent i feia les 
seves pròpies propostes per governar en referència al seu programa electoral i 
situant-se en contra del dels populars. A més, Rubalcaba interpel·lava directa-
ment Rajoy, tot i que aquest va optar per no respondre.

Rubalcaba no va fomentar activament el debat amb els votants, però cal 
destacar que, amb la iniciativa #yorespondo, els seus seguidors podien formu-
lar preguntes al candidat, que en temps real va respondre un total de 70 pre-
guntes de les més de 800 que va rebre.

El socialista posava en evidència la necessitat que la ciutadania acudís a les 
urnes i que votés, però no va proposar cap altra mesura participativa que 
impliqués més activament els electors.

Barack Obama (@BarackObama) va estrenar el compte el març de 2007, 
durant la seva primera carrera electoral, i hi publicava no només mítings, 
debats, reunions i trobades que anaven acompanyades de fotos i vídeos, sinó 
també el programa electoral i temes relacionats amb el progrés de la campa-
nya, alhora que desprestigiava la figura de Romney. El demòcrata també va 
informar els usuaris sobre el procés de vot: on havien de votar, els requisits 
que havien de complir i com havien de votar.

El candidat no va tenir un interès sincer a l’hora de generar debat amb els 
usuaris, que plantejaven preguntes, retuitejaven els continguts i escrivien mis-
satges de suport i crítica al candidat.

Pel que fa a la participació, Obama no va dubtar a demanar el vot als seus 
seguidors alhora que la implicació dels voluntaris per promoure la seva candi-
datura i també donacions econòmiques per sufragar els costos de la campanya 
electoral.

Mitt Romney (@MittRomney) va obrir el seu perfil el juliol de 2009. El 
republicà va utilitzar Twitter com a plataforma per promocionar la seva candi-
datura i hi publicava tot tipus d’informació referent a la campanya: mítings, 
debats i reunions il·lustrats amb fotografies i vídeos, alhora que posava a l’abast 
dels votants informació referent al procés de vot. Romney va fer publicacions 
en què comparava el seu programa electoral amb el d’Obama a la vegada que 
també criticava les propostes del seu contrincant per desprestigiar-lo.
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Els seguidors de Romney establien debats a partir de les publicacions que 
feia el candidat, enviaven missatges de suport i també de crítica, retuitejaven 
continguts i plantejaven preguntes per debatre, però el republicà no hi esta-
blia un diàleg continuat ni directe.

El republicà va promoure la participació i ho va fer no només demanant 
el vot sinó també incentivant la mobilització del voluntariat per aconseguir el 
seu suport, alhora que també demanava donatius per sufragar la campanya.

Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) és present a Twitter des del febrer de 
2009. El candidat va fer poques publicacions, però les que feia es referien als 
actes de campanya o al programa electoral i les acompanyava amb documents 
audiovisuals. La campanya noruega no va destacar pel fet de ser una campa-
nya agressiva i els candidats que concorrien a les eleccions gairebé no s’ataca-
ven, ni es criticaven o es desprestigiaven els uns als altres.

El fet que es generés poca activitat al perfil del candidat serveix també per 
entendre que no es produís un autèntic diàleg amb l’electorat. Alguns electors 
generaven petits debats entre ells, però Stoltenberg poques vegades hi intervenia.

Finalment, en cap de les publicacions dels candidats no es va fer referència 
a la participació directa i només una vegada el candidat va publicar un enllaç 
dirigit als indecisos, que recomanava que llegissin els qui encara no sabien per 
quin dels candidats decantar el vot i que en compartissin el contingut.

Erna Solberg (@erna_solberg) va ser una mica més activa a Twitter i les 
publicacions que feia contenien informació relacionada amb la campanya: el 
contingut del programa electoral i propostes de govern, fotografies de reuni-
ons i trobades, etc. Una vegada també va fer referència explícita al seu rival, 
Jens Stoltenberg, interpel·lant-lo directament.

La candidata conservadora no va prioritzar promoure específicament el 
debat i la discussió entre els seus seguidors, però sí que responia algunes de les 
preguntes que li feien sempre relacionades amb el programa electoral.

Solberg no va demanar explícitament el vot durant el període de campa-
nya analitzat, encara que donava arguments perquè els ciutadans decantessin 
el seu vot cap al partit que representava i demanava difondre el contingut del 
programa.

Taula 2. Compromís dels candidats per informar, promoure la deliberació i fomentar la par-
ticipació a través de Twitter

Informa- 
ció (10)

% Delibe- 
ració (3)

% Participa- 
ció (4)

% Total 
(17)

%

Mariano Rajoy 6 60 2 66,66 2 50 10 58,82

Alfredo Pérez Rubalcaba 7 70 2 66,66 2 50 11 64,70

Barack Obama 9 90 1 33,33 4 100 14 82,35

Mitt Romney 9 90 1 33,33 4 100 14 82,35

Jens Stoltenberg 5 50 1 33,33 1 25 8 47,05

Erna Solberg 5 50 1 33,33 2 50 8 47,05

Font: elaboració pròpia.
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Aquesta taula mostra el nivell de compromís dels candidats pel que fa a 
informar, deliberar o promoure la mobilització i participació ciutadana a tra-
vés de Twitter. L’esquema de codificació plantejava 17 preguntes: 10 en la 
categoria «informació»; 3 en la categoria «deliberació»; i 4 en la categoria 
«participació». A les columnes informació, deliberació i participació, s’hi 
mostra el total de respostes positives a les preguntes del sistema de codificació 
pel que fa a cada categoria, mentre que a la columna de percentatge es mostra 
el percentatge d’informació, deliberació i participació que van proporcionar 
en funció de les preguntes que es van poder respondre afirmativament. Les 
columnes de «total» representen el nombre total de preguntes que s’han res-
post positivament i el percentatge.

Els candidats dels Estats Units també van ser els que millor ús van fer de 
Twitter per comunicar-se (82,35 %) durant la campanya electoral, sobretot 
per difondre informació (90 %), encara que també van utilitzar aquesta plata-
forma per promoure la participació (100 %). Els candidats noruecs van ser els 
que menys van utilitzar Twitter (47,05 %) i ho van fer, sobretot, per difondre 
informació (50 %), igual que els candidats espanyols, que d’altra banda van 
ser els que més van promoure la deliberació (66,66 %) contestant una sèrie de 
preguntes que els van fer els votants, però la qualitat del diàleg entre els candi-
dats i els electors encara no és del nivell esperat perquè sigui prou rellevant per 
detectar un canvi de rumb en la deliberació entre candidats i electors.

Conclusions

La investigació es planteja quant i com usen Facebook i Twitter els candidats, 
si existeix una correlació entre l’ús de les xarxes socials que fan els candidats i 
el model de sistema polític, de partits, electoral o de cultura política al qual 
estan subjectes, i finalment vol descobrir si s’està produint o no el que s’ano-
mena una americanització de les campanyes electorals o una assimilació al 
sistema liberal.

Els candidats objecte d’anàlisi van fer publicacions diàries tant a Facebook 
com a Twitter, però els candidats dels Estats Units van ser els que van aconse-
guir més «m’agrada» amb les seves publicacions; els candidats noruecs van ser 
els menys actius tant a Facebook com a Twitter; i els espanyols van ser més 
actius a Twitter publicant més piulades que la resta; però els candidats dels 
Estats Units van ser els que van tenir més seguidors a ambdues xarxes socials i 
els que van interactuar més.

És a dir, aprofundint en la qualitat de l’ús de Facebook i Twitter segons 
l’esquema que proposen Lilleker i Vedel (2013) en funció dels tres nivells de 
comunicació: informació, deliberació (debat o discussió) i mobilització per a 
la participació, podem observar que Barack Obama i Mitt Romney van ser els 
que millor van comunicar-se amb l’electorat a través de Facebook (80 % i 
68 %, respectivament) i cal destacar, sobretot, que van utilitzar aquesta plata-
forma per promoure la participació (100 %), fet que s’entén perquè els candi-
dats necessiten mobilitzar el voluntariat durant el procés electoral.
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Pel que fa al foment de la deliberació, van ser el candidat espanyol, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, i la candidata noruega, Erna Solberg, els qui més van 
esforçar-se a promoure la deliberació (40 %). Tot i que les diferències amb la 
resta de candidats no són destacables, sí que cal observar que Solberg — que a 
la vegada va ser la candidata que pitjor va comunicar-se a través de Facebook 
(44 %)— va promoure un xat virtual i que Rubalcaba va imposar un codi de 
conducta per controlar els missatges que es publicaven.

Pel que fa a la difusió d’informació, Barack Obama va ser el candidat que 
s’hi va mostrar més disposat (93,7 %), seguit pel seu principal rival, Mitt 
Romney (75 %). El fet que fossin els dos candidats dels Estats Units els que 
difonguessin més informació s’entén perquè als Estats Units les campanyes 
són més personalistes i els candidats necessiten donar-se a conèixer, a la vegada 
que les campanyes són més espectaculars. No obstant això, la resta de candi-
dats va concentrar els seus esforços, també, a difondre informació i no va 
dedicar tants esforços a fomentar la deliberació o promoure la participació.

Barack Obama i Mitt Romney van ser els candidats que millor van comu-
nicar-se a través de Twitter (82,35 %), sobretot per promoure la participació 
ciutadana (100 %) i la difusió d’informació (90 %), encara que la resta de 
candidats també va centrar els seus esforços a promoure la informació més 
que no pas la deliberació i la participació. Ara bé, cal observar que van ser els 
candidats espanyols els qui van fer un intent d’apropar-se a la ciutadania pro-
movent el diàleg accedint a fer una entrevista a Twitter, en la qual responien 
les preguntes que rebien dels seguidors.

Per tot això, les dades revelen que, tant a Facebook com a Twitter, els 
candidats encara aposten per difondre informació i que no donen prou relle-
vància a la necessitat de comunicar-se d’una manera diferent amb els electors, 
sigui fomentant la deliberació o promovent la participació (en aquest cas, 
excepte els candidats dels Estats Units), i, encara que executin algunes inicia-
tives, aquestes són insuficients perquè es noti un canvi de tendència.

Finalment, cal remarcar que els candidats dels Estats Units, els candidats 
espanyols i la candidata noruega, Erna Solberg, van comunicar-se millor a 
través de Twitter, mentre que Stoltenberg va preferir Facebook.

La segona pregunta de la investigació plantejava l’existència d’una correla-
ció entre l’ús de les xarxes socials que fan els candidats i el model de sistema 
polític. I, efectivament, els resultats de l’anàlisi permeten concloure que, si bé 
tots els candidats objecte d’anàlisi són presents a Internet, la cultura política i 
el sistema polític del país fan que s’utilitzin les xarxes socials d’una manera 
molt diferent. Com hem vist, per exemple, Noruega és el país amb un major 
accés a Internet per part dels ciutadans (95,05 % el 2013), però l’ús de les 
xarxes socials per part dels candidats durant les campanyes electorals no 
reflecteix aquesta dada.

Estats Units és el país on més s’utilitzen les xarxes socials i això s’explica 
fàcilment amb la personalització de la política: és lògic que els candidats 
necessitin donar a conèixer detalls sobre la seva vida privada i facin més espec-
taculars les seves campanyes, per a la qual cosa les xarxes socials ofereixen un 



Cap a l’americanització de les campanyes electorals? Anàlisi 56, 2017 99

instrument perfecte, però no passa el mateix ni a Espanya ni a Noruega, on la 
campanya no és tan personalitzada i no hi ha tanta necessitat de fer grans cam-
panyes. De la mateixa manera, als Estats Units es potencia molt la participació 
a través de les xarxes socials perquè el paper dels voluntaris durant el procés 
electoral és fonamental, però no passa el mateix ni a Espanya ni a Noruega, 
on els candidats òbviament no demanen donacions per sufragar les campa-
nyes electorals, ja que el sistema de finançament és eminentment públic.

Per tot això, es pot concloure que el suposat procés d’americanització de 
les campanyes electorals no s’està produint amb la intensitat que es podria 
esperar. Si bé els candidats espanyols i noruecs podrien veure’s temptats de 
copiar les seves campanyes electorals de les dels candidats estatunidencs, el 
cert és que les iniciatives que executen no s’hi assimilem. Tot i que els candi-
dats són conscients de la necessitat de ser presents a Internet per tal de millo-
rar les seves relacions amb l’electorat i generar noves dinàmiques comunicati-
ves, tal com han explorat els autors anteriorment mencionats, com: Margolis 
i Resnick (2000), Putnam (2000), Norris (2001), Bimber (2003), Davis 
(2005) o Castells (2006), el cert és que encara cal recórrer molt camí perquè 
les xarxes socials esdevinguin un autèntic canvi estratègic i una eina unifica-
dora de les estratègies electorals executades als països més democratitzats.

Referències bibliogràfiques

BIMBER, B. (2003). Information and American Democracy. Nova York: Cambridge 
University Press.

CASTELLS, M. (2006). «De la política en los medios a la política en red: internet y el 
proceso político». A: M. Castells (ed). La sociedad red: una visión global. Madrid: 
Alianza.

DAVIS, R. (2005). Politics online. Nova York: Routledge.
DUVERGER, M. (1969). Los partidos políticos. Mèxic: Fondo de Cultura Económico.
HALLIN, D. C.; MANCINI, P. (2004). Comparing media systems: three models of media 

and politics. Cambridge: Cambridge University Press.
JANKOWSKI, N. W.; KLUVER, R.; FOOT, K. A.; SCHNEIDER, S. M. (2007). The Inter-

net and national elections. A comparative study of web campaigning. Nova York: 
Routledge.

KALNES, Ø. (2009). «¿E-ruptura en la política de partidos? El caso del Web 2.0 y los 
partidos noruegos». Quaderns del CAC 33.
<http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q33_Kalnes_ES.pdf> 
[Data de consulta: 05/11/12].

LEE KAID, L.; HOLTZ-BACHA, C. (1995). Political advertising in Western democracies. 
Los Angeles: Sage.

LILLEKER, D. G.; VEDEL, T. (2013). «The internet in campaigns and elections». A: 
The Oxford Handbook of Internet Studies. Oxford: Oxford University Press.

LIJPHART, A. (1971). «Comparative politics and the comparative method». A: Ame-
rican Political Science Review, 65, núm. 3: 682–693.

— (1994). Electoral Systems and Party Systems. Oxford: Oxford University Press.
LIPSET, S. M.; ROKKAN, S. (1967). Party Systems and Voter Alignments. Nueva York: 

Free Press.

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q33_Kalnes_ES.pdf


100 Anàlisi 56, 2017 Laura Cervi; Núria Roca

MACHADO, N.; CAPDEVILA, A. (2016). «Interacción y debate en Twitter en las elec-
ciones españolas de mayo de 2015». Obra Digital. Revista de Comunicación, 11.
<http://www.raco.cat/index.php/ObraDigital/article/view/315497/405598> 
[Data de consulta: 17/02/17].

MARGOLIS, M.; RESNICK, D. M. (2000). Politics as usual: the cyberspace «revolution». 
Londres: Sage.

NEGRINE, R.; PAPATHANASSOPOULOS, S. (1996). «The ‘Americanization’ of Political 
Communication. A Critique». The International Journal of Press/Politics. [Data de 
consulta: 21/12/216]
<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1081180X96001002005>

NORRIS, P. (2001). Digital Divide. Nova York: Cambridge University Press.
PUTNAM, R. (2001). Bowling alone: the collapse and revival of American community. 

Nova York: Simon and Schuster.
SARTORI, G. (1980). Partidos y sistemas de partidos. Vol. I. Madrid: Alianza.
— (2003). ¿Qué es la democracia? Madrid: Taurus.
SCAMMELL, M. (1997). The wisdom of the war room: US campaigning and Americani-

zation. Cambridge: Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy. 
Harvard University. [Data de consulta: 22/01/17]
<http://dx.doi.org/10.1177/016344398020002006>

SCHNEIDER, S. M.; FOOT, K. A. (2002). «Online structure for political action: explo-
ring presidential campaign web sites from the 2000 American election». The 
Public, 9. [Data de consulta: 27/04/13]
<http://dx.doi.org/10.1080/13183222.2002.11008799>

SWANSON, D. L.; MANCINI, P. (1996). Politics, Media, and Modern Democracy. Lon-
dres: Praeger.

VERGEER, M.; CUNHA, C. (2009). «CENMEP coding scheme candidate and party 
websites European Parliament Elections 2009». Nimega: Radboud University.

http://www.raco.cat/index.php/ObraDigital/article/view/315497/405598
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1081180X96001002005
http://dx.doi.org/10.1177/016344398020002006
http://dx.doi.org/10.1080/13183222.2002.11008799


ISSN 2340-5236 Anàlisi 56, 2017 101-115

Los teléfonos inteligentes como extensión del 
cerebro del ser humano cíborg : el caso de los jóvenes 
de Aragón (España)*

Rubén Ramos Antón
Universidad de Zaragoza 
rramosa@unizar.es

 
Fecha de presentación: marzo de 2017

Fecha de aceptación: abril de 2017
Fecha de publicación: junio de 2017

Cita recomendada: RAMOS ANTÓN, R. (2017). «Los teléfonos inteligentes como extensión del 
cerebro del ser humano cíborg: el caso de los jóvenes de Aragón (España)». Anàlisi. Quaderns 
de Comunicació i Cultura, 56, 101-115. DOI: <http://dx.doi.org/10.5565/rev/analisi.3091>

Resumen

A lo largo de los años se ha ido desarrollando la idea de que los avances técnicos suponen la 
extensión de los sentidos del ser humano. Un proceso que ha permitido a la sociedad evolu-
cionar. De la relación entre el ser humano y la tecnología surge el concepto de cíborg (Cly-
nes y Kline, 1960), con un gran desarrollo en la ciencia ficción y que en un primer momento 
hacía referencia a la incorporación de elementos exógenos al ser humano para facilitar su 
adaptación a ecosistemas extraterrestres. Otras definiciones posteriores (Clarck, 2003) pro-
ponen considerar al cíborg como el resultado de la interacción entre el ser humano y la tec-
nología. Partiendo de esta definición, el presente artículo pretende conocer el modo en el 
que los teléfonos inteligentes cumplen actualmente la función de nexo entre la parte biológi-
ca y la parte tecnológica del ser humano cíborg. Para ello, a través de una metodología cuali-
tativa (historias de vida) se analiza el papel de estos dispositivos en las vidas de ocho jóvenes. 
La relevancia de investigar a jóvenes reside en el papel que este colectivo social desempeña a 
la hora de incorporar y difundir los elementos tecnológicos novedosos en la sociedad.

La investigación se desarrolla en Aragón, una comunidad autónoma española que 
continúa representando un territorio periférico, con escasa presencia tanto a escala pobla-
cional como económica en el conjunto español. A pesar de ello y a diferencia de lo que 
ocurrió en otros momentos de la historia, Aragón se ha acercado incluso en sus zonas más 
periféricas a los estándares de penetración y usos tecnológicos del resto del mundo.

Los resultados de la investigación confirman el importante papel que desempeñan los 
teléfonos inteligentes en las vidas de los jóvenes como extensión de sus sentidos, en parti-
cular de sus cerebros.

* Para Raúl, uno de los jóvenes que me ayudó a realizar esta investigación, fallecido en el vera-
no de 2016. In memoriam.
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Resum. Els telèfons intel·ligents com a extensió del cervell de l’ésser humà cíborg: el cas dels 
joves d’Aragó (Espanya)

Al llarg dels anys s’ha anat desenvolupant la idea que els avenços tècnics suposen l’exten-
sió dels sentits de l’ésser humà. Un procés que ha permès evolucionar la societat. De la 
relació entre l’ésser humà i la tecnologia sorgeix el concepte de cíborg (Clynes i Kline, 
1960), amb un gran desenvolupament en la ciència ficció i que en un primer moment feia 
referència a la incorporació d’elements exògens a l’ésser humà per facilitar la seva adapta-
ció a ecosistemes extraterrestres. Altres definicions posteriors (Clarck, 2003) proposen 
considerar el cíborg com el resultat de la interacció entre l’ésser humà i la tecnologia. 
Partint d’aquesta definició, el present article pretén conèixer la manera en què els telèfons 
intel·ligents compleixen actualment la funció de nexe entre la part biològica i la part tec-
nològica de l’ésser humà cíborg. Per fer-ho, a través d’una metodologia qualitativa (histò-
ries de vida) s’analitza el paper d’aquests dispositius en les vides de vuit joves. La rellevàn-
cia d’investigar joves rau en el paper que aquest col·lectiu social té a l’hora d’incorporar i 
difondre els elements tecnològics innovadors en la societat.

La investigació es desenvolupa a Aragó, una comunitat autònoma espanyola que con-
tinua representant un territori perifèric, amb escassa presència tant a escala poblacional 
com econòmica en el conjunt espanyol. Malgrat això i a diferència del que va succeir en 
altres moments de la història, Aragó s’ha acostat fins i tot en les seves zones més perifèri-
ques als estàndards de penetració i usos tecnològics de la resta del món.

Els resultats de la investigació confirmen l’important paper que tenen els telèfons 
intel·ligents en les vides dels joves com a extensió dels seus sentits, en particular dels seus 
cervells.
Paraules clau: cíborg; cervell; extensió dels sentits; tecnologies de la informació i la comu-
nicació; telèfons intel·ligents; tecnologia

Abstract. Smartphones as an extension of the human cyborg: the case of the youth from Aragon 
(Spain)

Over the years an idea has been developing that technical advances become the extension 
of the senses of human beings. A process that has allowed society to evolve. From the 
relationship between human beings and technology, emerged the concept of the cyborg 
(Clynes and Kline, 1960), and with a great growth in science fiction that at first refer-
enced the incorporation of exogenous elements to the human being to facilitate their 
adaptation to extraterrestrial ecosystems. Other definitions that followed (Clarck, 2003) 
proposed for consideration that the cyborg is the result of the interactions between 
human beings and technology. Starting from this definition, this article proposes the way 
that smartphones currently fulfill the function of the nexus between the biological part 
and the technological part of the human cyborg. For this, through qualitative methodol-
ogy (life histories), the role of these devices in the lives of eight youth is analyzed. The 
relevance of investigating youth lies in the role that this collective social plays at the time 
of incorporating and diffusing elements of novel technology to society.

The research is carried out in Aragon, an Spanish Autonomous Community that it 
continues representing a peripheral territory with little presence at the population level 
and at the Spanish´s economy. In spite of this and in contrast to what happened in other 
moments in history, Aragon has approached, even at its most peripheral areas, to the 
standards of penetration and technological applications of the rest of the world.
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The research results confirm the important role that smartphones play in the lives of 
young people as an extension of their senses, in particular, of their brains.
Keywords: cyborg; brain; extension of the senses; technologies of information and com-
munication; smartphones; technology

1. Introducción y estado de la cuestión

La idea de que el ser humano ha recurrido a la técnica para enfrentarse a una 
naturaleza hostil, superando sus limitaciones, no es nueva. Desde la antropo-
logía, Harris (1984: 67) la explica incluso entre los animales, ya que es la 
propia selección natural la que favorece la utilización de útiles como modo 
normal de existencia.

En los años cincuenta del siglo pasado, McLuhan (1996: 185) definió las 
extensiones del cuerpo humano como amplificaciones de nuestros órganos, 
sentidos o funciones. Los avances de la edad eléctrica, por otra parte, propi-
ciarían la extensión del sistema nervioso central (McLuhan, 1996: 25–26). 
Varios decenios después, sin embargo, teniendo en cuenta las funciones que 
están adquiriendo, o que los usuarios están otorgando a las actuales tecnolo-
gías de la información, más que del sistema nervioso central, se podría hablar 
de una extensión del cerebro. Un cerebro vivo y colectivo (Kerckhove, 1999: 
82) que nunca cesa de funcionar y que se activa en el mismo momento en el 
que alguien se conecta a él. Un concepto similar al de inteligencia colectiva 
(Levy, 2004), si bien en este último caso se propone un requisito indispensa-
ble: que el objetivo de tal inteligencia sea el enriquecimiento mutuo. La idea 
ya había sido propuesta con anterioridad con el nombre de noosfera por Teil-
hard de Chardin (McLuhan, 1998: 48), si bien sería desarrollada posterior-
mente por autores como Russell (1983) o Bloom (2000), además del ya men-
cionado Levy.

Precisamente uno de los aspectos que se señalan como gran novedad evolu-
tiva de las primeras sociedades humanas fue la capacidad de transmitir la infor-
mación a través de la cultura, por «herencia social», esto es, a través de los cere-
bros de los demás (Harris, 1984: 70). Un rasgo que implicaba, ya en los 
primeros momentos de evolución humana, la extensión del cerebro, la exis-
tencia, por tanto, de un cerebro colectivo poseedor de toda la información 
acumulada por la sociedad. La herencia social supone un rasgo totalmente 
distintivo del ser humano. No en vano, es a través de ella, tal y como expuso 
Malinowski (1975), cómo los individuos adquieren los conocimientos, ideas, 
creencias y experiencias con los que se desarrollan a lo largo de la vida y que 
les permiten incorporarse en organizaciones sociales y marcos culturales 
determinados.

Pero la extensión de los sentidos, como apuntó McLuhan, también conlleva 
su amputación. De hecho, en la Grecia clásica algunos autores, como Sócrates, 
se manifestaron contrarios a la escritura por entender que esta actuaría en con-
tra de la sabiduría humana (Pinto, 2008: 105; Carr, 2011), ya que suponía una 
modificación en la forma de almacenar la información en nuestra memoria.
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La tecnología como extensión del cerebro, por lo tanto, no representa-
ría una novedad en la historia, sino todo lo contrario; la evolución humana 
se encontraría íntimamente ligada a la propia idea de la extensión del cono-
cimiento (y con él, de la sabiduría acumulada por la sociedad). Lo que para 
la Antigüedad representaba la Biblioteca de Alejandría, a principios del 
siglo XX fue la ciudad mundial o mundianeum de Paul Otlet (Mattelart, 
2002: 51); la misma idea de noosfera de Teilhard de Chardin ya apuntada, 
o incluso el Whole Earth Catalogue, que inspiró a Steve Jobs en los años 
setenta de la pasada centuria (Pisani y Piotet, 2009: 140). Actualmente, la 
externalización de nuestro cerebro estaría más presente que nunca en la tec-
nología, máxime cuando a través de Internet se centraliza una cantidad ingen-
te de información hasta ahora nunca antes conocida. (Lankow, Ritchie y 
Crooks, 2013: 40).

Este papel desempeñado por la información ha propiciado la aparición 
de conceptos como el de sociedad red, aportado por Castells (2006: 27), 
quien defiende que la presente es una sociedad regida por el paradigma del 
informacionalismo.

La tecnología, como señala Broncano (2000: 20), nos rodea y forma parte 
de nuestra naturaleza. Esta interrelación ha propiciado que el humano pueda 
llegarse a considerar un ser híbrido, esto es, un ser de naturaleza biológica, 
lingüística y cultural, pero también tecnológica (Clarck, 2003: 195). Una 
interrelación que sugiere o propone el concepto de ser humano cíborg.

Paralelamente, los estudios sobre la historia y el desarrollo de la tecnología 
han remarcado la idea de que esta evoluciona al mismo tiempo que lo hace la 
sociedad, respondiendo a las necesidades a las que, en cada momento, se 
enfrentan los seres humanos (Basalla, 2011: 18). Un planteamiento común 
entre otros investigadores que han estudiado la historia de la tecnología 
(Derry y Williams, 1977, 1990 y 1998; Williams, 1987 y 1987b), o incluso 
desde el punto de vista de la economía (Fransman, 2011).

A mediados de los años sesenta del siglo XX, Manfred Clynes y Nathan 
Kline acuñaron un concepto que pretendía definir la relación de hibridación 
con la tecnología: cíborg (Clynes y Kline, 1960). En realidad, con este con-
cepto, que en los años posteriores daría lugar a un prolífico desarrollo en la 
literatura y el cine de ciencia ficción, se pretendía proponer la definición del 
producto de las incorporaciones de elementos exógenos al ser humano para 
que este se adaptara mejor a nuevos ecosistemas. Es decir, a hipotéticas for-
mas de vida diferentes fuera de nuestro planeta.

Joseph Licklider (1960) también expresó la posibilidad de que la simbio-
sis entre el ser humano y las computadoras diera lugar a una nueva forma de 
pensar, en la que la mente humana fijara objetivos, formulara hipótesis, 
determinara criterios y realizara las evaluaciones, mientras que los ordenado-
res se encargaran del trabajo rutinario necesario para preparar el camino hacia 
las comprensiones y decisiones en el campo técnico y científico. También en 
otros casos (Winner, 2008: 18) se alude a la interacción entre el ser humano y 
la máquina sin hacer mención al concepto de cíborg.
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Cuatro decenios después de Clynes y Kline, Andy Clarck (2003: 25) 
propuso una redefinición del concepto cíborg basándose, más que en el 
implante de elementos exógenos al ser humano, en la interacción que se 
produce con la tecnología. La visión del cíborg como la del ser híbrido 
que comparte naturaleza biológica, cultural, lingüística y tecnológica tam-
bién es compartida por otros autores (Negroponte, 1995; Kerckhove, 
1999: 31; Reig y Vílchez, 2013: 24), que han analizado el impacto de las 
tecnologías de la información en la sociedad. Donna Haraway (2000: 
292) unos pocos años antes lo resumía argumentando que a finales del 
siglo XX todos éramos cíborgs, producto de la hibridación entre la máqui-
na y el organismo.

En los últimos años han visto la luz investigaciones que desarrollan algu-
nos aspectos del concepto, como puede ser la relación de los jóvenes cíborg 
con la educación (Brailas y Tsekeris, 2014; Romero et al., 2015) o el activis-
mo social (Asenbaum, 2017), entre otros muchos. En los casos señalados se 
coincide en la concepción del cíborg como producto de la interacción del ser 
humano con las tecnologías de la información, llegando el caso de referirse a 
la everyday cyborgization (Asenbaum, 2017), caracterizada por la utilización 
continua de elementos propios de la comunicación digital.

Partiendo, por lo tanto, de la perspectiva de que la tecnología puede 
actuar como la extensión de nuestro cerebro, actuando y modificando la 
forma en la que este se comporta, su ausencia podría provocarnos lo que 
Clarck (2003: 11) define como mild stroke, una suerte de derrame cerebral. 
Una situación que se agrava en un momento en el que buena parte de la 
sociedad se encuentra mediatizada por la hiperconectividad, entendida como 
un mundo de pantallas conectadas, de conversaciones interminables o de 
imágenes y sonidos en continuo movimiento (Reig y Vílchez, 2013: 9).

Definido el papel que desempeñan las tecnologías de la información en la 
externalización de nuestro cerebro, el siguiente paso sería conocer el efecto 
real que su presencia produce en los jóvenes.

Se trata de una línea de investigación muy prolífica en los últimos años, 
ya que se han realizado numerosas investigaciones que abordan la íntima rela-
ción que los jóvenes mantienen con los elementos tecnológicos que les 
rodean, especialmente sus teléfonos inteligentes o algunas de sus aplicaciones. 
Entre los más recientes se pueden destacar los trabajos de Harmon y Mazma-
nian (2013); Cuesta y Gaspar (2013); Peñuela et al. (2014); Rubio-Romero y 
Perlado (2015); o Gaspar y Cuesta (2015).

2. Metodología

Esta investigación pretende conocer si se produce la hibridación entre la parte 
biológica y la tecnológica del ser humano, de manera que podamos confirmar 
que los seres humanos (más específicamente los jóvenes) se acercan a las defi-
niciones que hemos analizado de cíborg. Para ello se plantean las siguientes 
hipótesis de partida:
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1. Las tecnologías de la información forman parte del hábitat natural de 
los jóvenes aragoneses de entre 20 y 30 años.

2. Los jóvenes aragoneses pueden considerarse seres cíborgs, con una 
parte biológica y una parte tecnológica.

3. Los teléfonos inteligentes suponen una extensión de sus cerebros y el 
principal nexo de unión entre su parte biológica y su parte tecnológica.

Para analizar el nivel de penetración de las tecnologías de la información y 
la comunicación entre los jóvenes aragoneses se desarrolló una metodología 
cualitativa1: la historia de vida.

Dicha metodología resulta apropiada para conocer el alcance de los cam-
bios experimentados en la sociedad (Bergua, 2011: 160). La metodología 
cualitativa ofrece datos descriptivos (Taylor y Bogdan, 1994: 20) que nos 
ayudan a alcanzar e interpretar los objetivos de la investigación. Como pro-
puso Ferrarotti (1993), se trata de intentar leer la sociedad a través de una 
biografía. En este caso, de ocho.

Asimismo, las historias de vida se entienden como un tipo de entrevistas 
en profundidad en las que se realiza un recorrido biográfico por la vida de 
cada individuo. Esta técnica se ha utilizado habitualmente para analizar la rea-
lidad de los jóvenes, con estudios como los de Valles (1989); Cardenal de la 
Nuez (2006); Kovács (2013); Di Leo y Tapia (2013); o Pac y Ventura (2015).

Esta investigación partió de la realización de ocho historias de vida a otros 
tantos jóvenes aragoneses de entre 20 y 30 años, a lo largo de los años 2014 y 
2015. La selección muestral, que partió del principio del no conocimiento 
previo entre entrevistador y entrevistados (Bergua, 2011: 138), respondió a 
los siguientes patrones:

• Idéntica representación del sexo masculino (i1, i4, i5 e i8) y femenino 
(i2, i3, i6 e i7)

• Relación equilibrada entre los jóvenes con estudios universitarios (ya 
sea finalizados o no) y los que no disponen de ellos. Con estudios uni-
versitarios: i3, i4, i6 e i7. Sin estudios universitarios: i1, i2, i5 e i8

• Representación territorial de diferentes puntos de Aragón:
– Provincia de Zaragoza: i2, i3, i5, i7
– Provincia de Huesca: i1, i6
– Provincia de Teruel: i4, i8

Cada historia de vida se estructuró a partir de cuatro sesiones de entrevistas, 
en las que se realizaba un recorrido cronológico-biográfico partiendo desde los 
antepasados (Bergua, 2011: 163), puesto que las primeras cuestiones a tener en 
cuenta son la procedencia geográfica y el grado de instrucción de estos.

1. La investigación forma parte de la tesis doctoral «La segunda piel. Hábitos culturales, tec-
nología y jóvenes aragoneses en la era digital», realizada por Rubén Ramos Antón. Su 
defensa se realizó en junio de 2016 y obtuvo la máxima calificación.
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Las sesiones, de una hora y media aproximadamente de duración, se 
regían por el enfoque de entrevistas no estructuradas de tipo histórico, 
siguiendo la definición de Viedma (2009: 86).

La estructura de cada una de las sesiones que se siguió para elaborar la 
historia de vida de cada uno de los protagonistas fue la siguiente:

Tabla 1. Esquema de las entrevistas

Sesión Contenido

Primera Antepasados (desde segunda generación anterior), familia, recorrido vital hasta la 
actualidad

Segunda Amistades, aficiones

Tercera Hábitos culturales (hábitos de lectura, escritura, asistencia a espectáculos 
culturales…)

Cuarta Repaso cronológico. La tecnología a través de los años. Relación a través de la 
tecnología (ordenadores, teléfonos móviles, otros gadgets, etc.)

Fuente: elaboración propia.

Para realizar una investigación de estas características se tuvo en cuenta a 
los jóvenes, entendiendo que este colectivo desempeña una función de consu-
midores precoces (early adopters). Esto es, siguiendo la teoría de la difusión de 
la innovación de Rogers, se trataría de una parte de la población que, tras los 
pioneros, ejercería una función de liderazgo local, que podría servir de refe-
rencia a los consumidores potenciales (potential adopters) (Rogers, 1983: 249), 
entre los que se encontraría buena parte del resto de la sociedad.

No en vano, la generación nacida en torno a mediados de los años ochenta 
fue la primera a la que se refería Prensky (2001) cuando acuñó el concepto de 
nativos digitales. A pesar de que este puede considerarse un término contradic-
torio y discutible, lo cierto es que en los últimos años han ido surgiendo térmi-
nos similares para definir a una juventud íntimamente relacionada con las tec-
nologías de la información. De este modo, encontramos otros conceptos, como 
el de generación Net (Tapscott, 1998), generación @, en los primeros años de la 
revolución digital (Feixa, 2000), o posteriormente #generación (Feixa, 2014).

En todas estas propuestas teóricas subyace el hecho de que, del mismo 
modo que ha ocurrido en otros momentos de la historia, la juventud repre-
senta una posición desde y a través de la cual se experimentan los cambios 
sociales y culturales (Urteaga, 2012: 27).

Todo ello en Aragón, una comunidad autónoma española que, en cuan-
to a penetración tecnológica, se encuentra en unos parámetros muy similares 
a la media estatal. Así, los hogares aragoneses se encuentran por encima de la 
media española en penetración tecnológica de nueve dispositivos: teléfono fijo 
(85 % de penetración en los hogares aragoneses frente al 78,4 % de la media 
española); teléfono móvil (97,4 % y 96,7 %); televisión (99,7 % y 99,2 %); 
vídeo (40,7 % y 32,7 %); DVD (67,9 % y 64,1 %); MP3 o MP4 (46,4 % y 
42,7 %); radio (79,2 % y 73,4 %); cadena musical o equipo de alta fidelidad 
(57,7 % y 52,8 %); y lector de libros electrónicos (25,2 % y 22,4 %).
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Gráfico 1. Equipamiento TIC en el hogar en Aragón y España
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Sin embargo, la comunidad autónoma registra niveles de penetración 
inferiores a la media estatal en conexión a Internet (77,2 % en el caso arago-
nés, frente al 78,7 % de la media española); conexión de banda ancha 
(99,3 % y 99,7 %2); conexión móvil de banda ancha con dispositivo de mano 
(65,6 % y 77,1 %); y presencia de ordenadores en los domicilios (75,4 % y 
75,9 %). Se da la circunstancia de que en aquellos elementos más relaciona-
dos con los teléfonos inteligentes se registran, en el caso aragonés, los niveles 
de penetración más alejados de la media española, como es el caso de la cone-
xión de banda ancha con dispositivo de mano. Tan solo Cantabria, con un 
63,5 %, tiene un nivel de penetración inferior.3

3. Análisis y resultados

A pesar de las diversas procedencias, intereses o extracción social de los jóve-
nes investigados, su relación con la tecnología o la forma en la que utilizaban 
esta como una externalización de su cerebro, resulta destacable el papel que 
desempeñaría el teléfono inteligente, al que algunos autores han definido 
como cerebro vicario (Reig y Vílchez, 2013: 13). A este hecho ayudaría, sin 
duda, la incorporación de numerosas aplicaciones que han dejado a las llama-
das telefónicas en un papel secundario dentro de las funcionalidades que 

2. Sobre el total de los hogares que disponen de acceso a Internet.
3. Todos los datos sobre penetración tecnológica proceden de la tabla 4: Equipamiento TIC 

en el hogar (Urueña, 2016: 100).
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adquieren los actuales teléfonos. Ya en 2012 algunos estudios indicaban que 
las llamadas telefónicas representaban la quinta actividad de los teléfonos 
inteligentes en Gran Bretaña, por detrás de Internet, medios sociales, música 
y juegos (Díaz Nosty, 2013: 86). Las nuevas funciones y posibilidades que 
estos dispositivos ofrecen en el mundo de la comunicación también han sido 
objeto de investigaciones en los últimos años (Westlund, 2011).

En el momento de realizar la investigación, tan solo uno de los jóvenes 
(i1) no disponía de teléfono inteligente. En este caso, se trata de un joven de 
un pequeño pueblo de una comarca montañosa (Sobrarbe). Sin embargo, el 
hecho de carecer de este dispositivo no le impedía encontrarse muy familiari-
zado con las tecnologías de la información. Disponía de otros elementos 
(telefonía móvil, ordenador portátil) que del mismo modo suponían una 
externalización de su cerebro, sobre todo en lo que respecta al consumo cul-
tural y a la búsqueda de trucos o técnicas relacionadas con cuestiones prácti-
cas que pudiera aplicar en su vida diaria.

Al tratarse del único testimonio de un joven que no disponía de teléfono 
inteligente y, como consecuencia de ello, tampoco de mensajería instantánea 
(WhatsApp), uno de los problemas al que se enfrentaba era precisamente el 
del permanecer aislado de algunas de las conversaciones que mantenía el resto 
de sus amistades a través de este medio.

La tecnología en su caso funciona como una forma de externalizar el 
conocimiento. En idéntica situación se encuentra también i8, un joven de 
otra comarca distante de las principales ciudades aragonesas, de tipo monta-
ñoso, pero en este caso del sur de Aragón. Este joven reconoce haber utilizado 
tutoriales de YouTube para resolver problemas técnicos. Asimismo, algunos 
de sus amigos residen en masadas (caseríos aislados de montaña, propios de la 
zona) donde recurren a las tecnologías de la información para adquirir todo 
tipo de bienes. Llama la atención que en estos lugares se dispone de Internet y 
de teléfonos inteligentes, pero no de agua corriente o electricidad.

Esta situación de ruptura de la distancia entre las zonas rurales y las zonas 
urbanas en cuanto al acceso a la tecnología (Ramos, 2016) es general en los 
relatos de todos los jóvenes. La transformación de conceptos como cerca o 
lejos responde a las características de una sociedad en la que la transmisión de 
la información se puede producir desde cualquier punto, como ya observó 
Manovich (2005: 232).

Lo mismo ocurriría con la ruptura o transformación de la brecha digital 
por cuestiones económicas, tal y como se apunta en Martín-Barbero (2008: 
30) o Gimeno (2014: 150).

Sean de ámbitos rurales o urbanos, con mayor o menor capacidad econó-
mica, los ocho jóvenes manifiestan un alto grado de penetración tecnológica 
y en la mayor parte de los casos reconocen cierta dependencia.

Esta situación llega incluso a generar desazón o ansiedad ante la falta de 
conexión, cobertura o la ausencia de batería, lo que nos recuerda el concepto 
de cibertopos, acuñado por Bauman (2002: 148), o la sensación de derrame 
cerebral propuesta por Clarck (2003: 11).
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No me gusta nada quedarme sin batería. […] Y luego la otra sensación es de 
que estás desconectado. (i4)

Sí, sí, en cierto modo no, la tengo (dependencia). (i7)

Esta situación de dependencia es reconocida incluso por aquellos jóvenes 
que manifiestan menor interés por las tecnologías.

En ese sentido, el teléfono inteligente representaría la caja negra o elemen-
to tecnológico en el que convergen los anteriores. Una idea que no comparte 
Jenkins (2008: 25–26), quien opinaba que, lejos de que un aparato centrali-
zara la actividad tecnológica, cada vez habría más dispositivos a nuestro alre-
dedor. Por el contrario, Rheingold (2002: 220–221) considera los teléfonos 
móviles como mandos a distancia de nuestra vida cotidiana.

En el caso de i6, una de las jóvenes que manifiesta un menor interés por la 
tecnología de los teléfonos móviles, reconoce implícitamente la relación que 
existe entre estos y la capacidad por retener la información. En varias ocasio-
nes llegó incluso a perder sus teléfonos, lo que le impidió durante algunos 
periodos contar con este dispositivo.

[Cuando carecía de móvil] Me los aprendía de memoria [los números de teléfono 
de sus contactos] y desde casa llamaba. (i6)

Al volver a contar con los teléfonos móviles se produce la externalización 
de la memoria a la que hacía referencia McLuhan, con su consiguiente entu-
mecimiento. Esta relación con la tecnología de adaptación y entumecimiento 
evoca los trabajos que han analizado la neuroplasticidad, la forma en la que 
las células del cerebro se desarrollan o atrofian en función del uso que de ellas 
se hace, algo que ya se comenzó a demostrar a mediados del pasado siglo 
(Young, 1951). Más recientemente, autores que investigan el cerebro no solo 
la corroboran, sino que defienden que esta plasticidad se mantiene a lo largo 
de nuestras vidas (Pascual-Leone et al., 2005).

Los testimonios de los jóvenes investigados se complementaron con la visión 
que estos tenían sobre otros jóvenes, lo que venía a corroborar en la mayor parte 
de los casos sus propias vivencias sobre la penetración y dependencia tecnológica.

Entre las utilidades más populares de los teléfonos inteligentes destacan 
las de tipo relacional, como es el caso de la mensajería instantánea, especial-
mente el WhatsApp. El teléfono inteligente, a través de esta aplicación, se 
convertiría en un mecanismo facilitador de las relaciones personales (Muñoz, 
Fernández y Gámez, 2013: 138). Precisamente es a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación cómo los jóvenes buscan el contacto con 
sus pares para refugiarse de sus mayores, tal y como describe Boyd (2007) en 
el ámbito norteamericano. La tecnología, por lo tanto, es un importante «fac-
tor relacional» (Marta-Lazo y Gabelas, 2016) (Pisani y Piotet, 2009: 32–33).

En algunos casos se observaba que amistades o contactos de los jóvenes 
investigados renuncian expresamente a según qué tecnologías o aplicaciones 
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(como es el caso del nombrado WhatsApp), respondiendo a una pose que 
podría considerarse como una suerte de ascetismo revolucionario, entendido 
este último como «deleite en la renuncia y afán de pureza» (Calvino, 2013). 
Se trata de una actitud contraria a las tendencias o modas imperantes, que se 
manifiesta de forma consciente y que podría justificarse desde posiciones 
alternativas política o culturalmente.

A ver, yo creo que a estos lo que les va mucho es el decir «no tengo WhatsApp, 
soy alternativo» […]. No, pues porque, porque no quieren. Porque es algo 
que todo el mundo tiene y ellos pues que pasan. (i7)

A pesar de estos comportamientos, todos los jóvenes investigados recono-
cen la omnipresencia de la tecnología, tanto en sus vidas como en las de sus 
pares. Una omnipresencia que mediatiza muchas de sus actividades, especial-
mente las relacionadas con la comunicación, a través de aplicaciones de men-
sajería instantánea o las redes sociales. Pero también otras funciones, como la 
utilización de la tecnología (especialmente los teléfonos móviles), como una 
extensión de la memoria, incluso la de la búsqueda del conocimiento, en 
muchos casos a través de las experiencias de sus pares (por ejemplo, mediante 
los tutoriales de YouTube).

4. Discusión y conclusiones

De las experiencias de los jóvenes se deduce que la tecnología forma parte de 
sus vidas y que mediatiza muchos de sus comportamientos, especialmente 
aquellos que tienen que ver con la comunicación. Esta conclusión vendría a 
confirmar la primera de las hipótesis planteadas.

Coincidiendo con los planteamientos de autores como Clarck, los jóvenes 
investigados se comportan como seres cíborgs, con un elevado grado de inte-
rrelación entre su parte biológica y su parte tecnológica. Se trata de una 
observación que corroboraría la segunda de las hipótesis.

El nexo de ambas naturalezas (biológica y tecnológica) estaría representa-
do en la actualidad por el teléfono inteligente, especialmente por la conver-
gencia de funciones que se ha producido en este dispositivo en los últimos 
años. Los resultados de la investigación vendrían a confirmar, por lo tanto, las 
tres hipótesis desde las que se partía.

Si bien los efectos de esta relación con la tecnología son palpables de un 
modo especial entre los más jóvenes, el avance que la tecnología ha experi-
mentado en la sociedad, así como el papel de difusores de los avances tecno-
lógicos de los jóvenes, invita a pensar que se trata de una realidad general 
entre otras generaciones. No obstante, se trata de una investigación que 
queda al margen de este estudio.

Por otro lado, surge como un interesante campo de investigación futura 
los efectos que pueden producir en el cerebro biológico del ser humano la 
extensión de este a través de la tecnología. Esto es, la forma en que el propio 
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cerebro se adapta a esta interacción con la parte tecnológica del ser humano, 
en qué medida afecta a nuestra memoria, capacidad de retener la información 
o, incluso, de razonar.

Fruto de estas nuevas realidades también se propone como futura línea de 
investigación el análisis de los efectos que produce en el cerebro humano la 
dependencia tecnológica, así como la eventual carencia de la parte tecnológi-
ca del ser humano.

Investigaciones, estas, que cobrarán cada vez más importancia en la medi-
da en la que se profundice en la relación entre la naturaleza biológica y la 
parte tecnológica del cuerpo humano.
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