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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación han sido, a través de los tiempos, uno de los elementos 

indispensables en los procesos de comunicación y formación de cualquier individuo, a estos se 

les ha atribuido muchas estructuras de fortalecimiento en la producción de transmisión de la 

información, desde tiempos atrás el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus ideas y 

comunicarlas al otro, la televisión, la radio, la prensa y la internet han sido catalogados como los 

medios de comunicación que más transmiten información, sin embargo,  debido al auge en sus  

producciones han adquirido reconocimiento a nivel mundial por los grandes aportes que le ha 

brindado a la humanidad; es por ello,  que en el presente trabajo investigativo se pretende 

elaborar un análisis discursivo sobre la influencia de la televisión en los discursos de las 

estudiantes de la Institución Educativa Laura Vicuña del municipio de Bello .  

Por un lado,  se tiene en cuenta cómo influyen los contenidos programáticos en la forma de 

hablar, de actuar, de comunicarse de los jóvenes, y por el otro, se elabora un análisis sobre  la 

relación existente entre los discursos televisivos, los hechos sociales, contextuales y los discursos 

juveniles, para determinar de qué manera los discursos que son emitidos a través de las diversas 

programadoras de la televisión nacional colombiana generan en los adolescentes estructuras de 

identificación y persuasión en su comportamiento, en su forma de hablar y en la manera como se 

relacionan con el otro, y así, poder elaborar un análisis sobre  cómo los elementos comunicativos 

que presenta la televisión pueden  influir o no en ellos. 

De esta manera, es importante resaltar el papel que ha cumplido durante décadas la televisión, 

pues a partir del reconocimiento que se le ha dado como un medio que tiene la finalidad de 

entretener,  informar y educar, también le han acreditado la influencia que esta ha tenido en la 

formación de los jóvenes.  En  muchos hogares colombianos la televisión se ha convertido en el 

acompañante inseparable de los adolescentes, pues es allí,  donde el joven ve que la televisión es 

la única posibilidad de entretenimiento y ocio, o en muchas ocasiones el reemplazo de unos 
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padres que siempre están en múltiples ocupaciones, por lo tanto, el joven  reconoce la televisión 

como el acompañante inseparable y su principal educador,  que de alguna manera puede producir 

efectos positivos o negativos en él.   

Así pues, los medios de comunicación en la actualidad han generado procesos de formación en 

los jóvenes colombianos, que de alguna manera  se han dejado influenciar por todo los que la 

televisión le ofrece, pero este medio también le puede facilitar al adolescente estrategias de 

reconocimiento cultural y social,  que le permitan adquirir un pensamiento crítico frente a los 

discursos que les ofrece las cadenas televisivas. 
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CAPÍTULO I 

PRELIMINARES 

 

En el desarrollo de la investigación se pretende analizar qué influencia tiene la televisión en los 

discursos de las estudiantes del  grado octavo de la Institución Educativa Laura Vicuña, y resaltar 

cómo aquellas palabras que son de uso cotidiano para ellas, pueden ser adquiridas por la  

excesiva información que reciben a través de los medios audiovisuales.  El lenguaje utilizado en 

la televisión es muy diverso, y se puede evidenciar cómo se  mediatiza a través de una jerga local 

que gira alrededor de la violencia, el secuestro, el amor, la corrupción,  la soledad, entre otros; 

dichos temas  son extraídos de la realidad contextual de una nación, caso particular, Colombia.  

Los jóvenes de hoy permanecen la mayor  parte de su tiempo atrapados por los medios masivos 

de comunicación, pues son ellos los mayores espectadores y consumidores del ámbito 

audiovisual, siendo la televisión el  más asequible a cualquier población, principalmente a los 

adolescentes. Rodríguez en su texto Comunicación y cultura juvenil afirma que  es evidente  que 

los jóvenes se encuentran entre los grupos sociales con la más alta utilización de medios de 

comunicación audiovisual (2002, p. 67). Al respecto conviene decir que a los adolescentes les 

atrae más los medios de comunicación audiovisual, y  es aquí, donde la imagen y el sonido se 

convierten en elementos persuasivos para ellos, como lo afirma Van Dijk (1994):  el poder de los 

medios de comunicación es generalmente simbólico y persuasivo, tiene la posibilidad de 

controlar, en mayor o menor medida la mente de los lectores (p.5), es por esto, que los 

adolescentes adquieren voluntaria o involuntariamente los   elementos que allí le ofrecen,  pues 

estos  medios dan cuenta de una serie de discursos reales o imaginarios, sacados de contextos 

situacionales, que logran convencer  al televidente; la idea es que todas las  emociones, los 

deseos y los temores presentados allí, pueden transformar el pensamiento de los jóvenes. Es por 

lo anterior, que en el proceso de la investigación se pretende determinar los elementos 
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argumentativos y persuasivos de los discursos televisivos y cómo influyen éstos en los discursos 

de los jóvenes. 

Es evidente que  los medios de comunicación tienen como finalidad informar, educar, orientar y 

entretener. Según afirma Arias (2008),  los medios de comunicación  dan cuenta de una serie de 

discursos, imaginarios y referentes exteriores a los medios mismos, que componen lo que 

llamamos nación, esto explica por qué los programas emitidos en la televisión nacional 

colombiana remiten a una realidad de una cultura mediada por el narcotráfico, el sicariato, la 

prostitución, entre otros, donde se vinculan la sociedad televisiva y la realidad contextual. Así 

mismo, el Arias(2008, p. 224) plantea que los únicos recursos a través de los cuales los 

colombianos alcanzamos el éxito están por el lado oscuro de la sociedad: la criminalidad, lo 

narco, la ilegalidad como forma de alcanzar el éxito. A partir de estos elementos sociales se 

desea analizar la relación existente entre los discursos televisivos, los elementos sociales, 

contextuales y el discurso juvenil. 

 La televisión requiere de hechos que puedan atraer al consumidor, y ante esto la única 

posibilidad de obtener público es emitiendo programas de la realidad vivida, donde los medios 

de comunicación social siempre tendrán a su disposición estructuras informativas que deliberada 

o impensadamente van a influir en la forma de pensar, hablar y actuar de sus receptores; es por 

todo esto que lo masivo al convertirse en un medio de transmisión global, emite elementos 

adaptados de las culturas propias del contexto social, que sirven de referente para que los jóvenes 

expresen en sus discursos las vivencias de lo cotidiano. Cynthia  Meersohn (2005),  en su 

artículo   Introducción a Teun Van Dijk: Análisis de Discurso, afirma que el discurso  debe ser 

entendido como aquella forma específica del uso del lenguaje y de la interacción social, lo que 

hace posible que este se pueda  interpretar como un evento comunicativo completo en una 

situación social (2005, p. 4). 

Por consiguiente, con la  investigación se pretende demostrar que los medios de comunicación 

más que transmitir información tienen influencia en el entorno e impactan en la construcción de 

los discursos juveniles. Desde  las perspectivas del discurso, los jóvenes se vienen a convertir en 

reproductores de un discurso, respondiendo a la máxima de que “lo que no aparece en los 

medios, es que no existe” (Rodríguez, 2002, p.83) y  es aquí  donde el adolescente crea cierta 

identificación con lo que el medio le ofrece, por ende, de alguna manera puede afectarlo. 
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Conviene, sin embargo, advertir que el  maestro debe familiarizarse con los medios de 

comunicación, para que a partir del uso adecuado de estos,  se pueda utilizar como estrategia 

pedagógica, que permita mejorar los discursos orales y escritos de las estudiantes. 

Desde tiempos atrás se habla sobre la influencia que ha tenido la televisión en la formación de 

los jóvenes, y cómo a través de este medio se generan cambios de conducta, pérdida de valores, 

violencia,  entre otros; pero con la propuesta investigativa se pretende  realizar un trabajo  en el 

cual se pueda analizar,  cómo los  contenidos programáticos presentados en la pantalla chica, 

pueden ser adquiridos por los jóvenes y a la vez reproducidos  en sus discursos orales y escritos. 

De la misma manera, analizar cómo las palabras y expresiones utilizadas por las estudiantes, 

pueden dar cuenta de la representación social que tienen los programas emitidos y cómo influyen  

en los jóvenes.  

 Del mismo modo se pretende que las estudiantes a partir del proceso desarrollado durante el 

proyecto puedan decidir críticamente qué programas presentados en la televisión pueden ser 

elementos de información  educativa, qué les pueda servir a ellas para mejorar la calidad de sus 

discursos, es decir, más que transmitir una cantidad de palabras sin sentido, se genere una 

transformación en el mejoramiento de las máximas de calidad discursiva, en donde  puedan 

expresar sus ideas haciendo  uso del lenguaje televisivo, y que éste,  le permita  ala estudiante 

interactuar en la sociedad en la cual se desarrolla, reproduciendo lo que aprende en términos  

críticos o de  transformación,   mejorando así,  la comunicación dentro y fuera del aula de clase.  

Por lo tanto, se ve la necesidad de generar en el aula procesos  de interpretación discursiva, con 

la finalidad de trascender la imagen, la palabra, la acción, los gestos, los movimientos que tiene 

el medio televisivo, es decir, no centrarse solamente en la comunicación verbal, sino también en 

la no verbal, para analizar cómo persuaden a las jóvenes televidentes. Se espera que la 

investigación desarrollada favorezca los procesos que intervienen en la comunicación, y al 

tiempo genere una reflexión  pedagógica sobre la función que cumplen los medios masivos de 

comunicación en el ámbito escolar, y que a partir del  análisis de los discursos producidos por las 

estudiantes, se pueda fortalecer la televisión como un instrumento mediador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Es meritorio reconocer que desde que los medios de comunicación existen se ha generado  en los 

espectadores unos elementos trascendentales de efectos positivos y negativos que han permitido 

innumerables investigaciones sobre el tema. Por lo tanto, las investigaciones realizadas 

específicamente sobre los efectos que produce la televisión en los telespectadores es 

incalculable, pues la mayoría de los autores hacen referencia  a que los más afectados  son los 

niños y adolescentes, pues ellos en la televisión tienen un elemento de entretenimiento y de ocio 

que les permite divertirse, pero que al mismo tiempo este medio por los deseos de comercializar, 

emite programas que los atraen, permitiendo estos,  que el medio audiovisual muchas veces 

influya en su proceso de formación, de identificación, en su forma de vida. Por lo tanto, aquí se 

visualizará a los autores que han trabajado dicho tema, cuáles son las conclusiones más 

relevantes y qué pueden aportar a la investigación planteada, además, los aportes dados por los 

investigadores están organizados por temáticas con el propósito de hacer más evidente a qué 

efecto específico están aludiendo. 

En vista de lo anterior la pregunta del proyecto será: ¿De qué manera influye la televisión en los 

discursos orales y escritos de las estudiantes del grado octavo de la institución educativa Laura 

Vicuña? 

Al empezar a hablar de influencia se puede decir que la televisión ha generado efectos en los 

jóvenes, pues Morales y otros, en su trabajo de investigación titulado Jóvenes y televisión en 

2010: Un cambio de hábitos (2011), investigación realizada en la televisión española, afirman 

que el lenguaje utilizado en la mayoría  de los programas televisivos es vulgar e inadecuado para 

niños y jóvenes, que no se respeta el horario infantil a la hora de emitir ciertos contenidos, que 

no hay información veraz sino que esta es parcial e interesada, que es notable la falta de ética y 

profesionalidad en muchos casos, que se repiten continuamente los mismos formatos de 

programas, que a la audiencia se la trata con cierto desprecio otorgando prioridad al factor 

económico, etc. (López, González y Medina, 2011,p.111). Es evidente cómo la televisión ha 

generado discursos que persuaden a los jóvenes de  forma directa e  indirecta en la que  aquellos, 

en la mayoría de los casos,  son asumidos por los jóvenes de  manera acrítica. Muchos programas 

emitidos  no son puestos a consideración sobre si son o no adecuados para ser transmitidos, ni 

mucho menos qué tipo de receptores van a escuchar y visualizar  los mensajes. 



13 
 

Otro de los autores que han escrito sobre la influencia de la televisión en los jóvenes es Marithza 

Sandoval Escobar, en su trabajo Los efectos de la televisión sobre el comportamiento de las 

audiencias jóvenes desde la perspectiva de la convergencia y de las prácticas culturales 

(2006),afirma que la literatura se inclina a apoyar la idea de que los efectos de la televisión 

existen y que los consumidores fuertes del medio televisivo poseen un factor de riesgo mayor a 

largo plazo de participar en incidentes de violencia juvenil. En España es evidente que la internet 

le ha quitado primacía a la televisión, pero se puede observar que frente a este medio 

audiovisual, todavía existen receptores aunque la programación emitida contenga elementos 

violentos, lo cual  incide para que los jóvenes adquieran dichos comportamientos. También es 

bueno resaltar que la autora hace alusión a que los riesgos asociados con los efectos del medio 

televisivo dependen del contenido del mensaje, en conjunción con las características del 

televidente y de su familia, así como del entorno social y cultural donde se desenvuelve 

diariamente. Es decir, que no se pueda dejar de lado los contenidos que se presentan en los 

diferentes programas, pues estos están cargados de mensajes que producen influencia en los 

jóvenes, ya que, según la autora, la  televisión es un ejemplo de cómo los medios de 

comunicación ejercen el control social a través de la penetración gradual y simbiótica en el 

comportamiento de las audiencias, usualmente a favor de los grandes grupos económicos del 

entretenimiento, pero en detrimento de las prácticas prosociales requeridas para la subsistencia y 

adaptación de algunas sociedades caracterizadas por la pobreza y la violencia (Sandoval, 2006). 

Por lo tanto, la televisión presenta en sus programas contenidos que de alguna manera pueden 

producir efectos negativos en la forma de hablar y de comunicarse de los jóvenes. Agresividad, 

violencia, cambios de conducta, etc. Además,  puede producir efectos en la forma de pensar, 

hablar y actuar de los jóvenes, con el propósito de persuadirlos, esto es, de influir en los 

telerreceptores. A lo anterior Sandoval, et al  afirman que: 

 Muy pocas investigaciones han encontrado que la televisión sea un medio inocuo, 

por el contrario se ha indicado que posee efectos combinados con otros medios de 

socialización y que bajo condiciones sociales desfavorables agudiza el impacto de 

la violencia y el contexto antisocial de las audiencias(2006, p.219). 

Habría que decir, también, que la televisión influye en la identificación de los jóvenes. 

Fernández, Revilla y Domínguez (2011) en su trabajo de investigación titulado Identificación y 
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especularidad en los espectadores de violencia en televisión: una reconstrucción a partir del 

discurso,  expresan cómo a partir de los roles y estereotipos presentados en la pantalla chica 

estos se ven influenciados por elementos como la moda, la forma física (cuerpos esculturales), 

amores idealizados, una vida llena de lujos, el trabajo fácil, entre otros. Además, se analiza que a 

partir del discurso presentado en la televisión los jóvenes experimentan la misma emoción e 

impacto de los personajes y hacen referencia a que los elementos violentos presentados en ella 

pueden influir en los espectadores  (Fernández, Revilla y Domínguez, 2011, p.1). La 

identificación es un importante proceso de experiencia provocado por la visión de imágenes que 

consiste en ponerse en el lugar del otro (o parte del otro) y participar de su experiencia, lo que 

denominamos espectacularidad (Fernández, Revilla y Domínguez, 2011, p.21).  

Los autores ya mencionados concluyen que las identificaciones en el contexto de la violencia se 

producen por el impacto de la visión de escenas agresivas (también puede bastar el conocimiento 

de ellas, sin verlas) y conduce a dos caminos dependiendo de la identificación del telespectador 

como agresores o víctimas. Fernández, Revilla y Domínguez ( 2011) aluden a que: 

La manera de presentar los actos así como la mirada aprobatoria, compasiva o 

sancionadora de los emisores incide en las identificaciones de los espectadores y 

pueden tener un importante potencial en la transformación de la conducta personal 

de las actitudes sociales respecto a la violencia  (  p. 23).  

Por lo anterior,  la televisión en las temáticas emitidas puede transformar la forma de pensar y 

actuar de los espectadores, siendo los jóvenes los más afectados, y la posibilidad de identificarse 

con ciertos personajes influyen en el televidente, además, los sucesos o acontecimientos 

violentos presentados en los programas causan efectos en su conducta. 

Por otra parte, en la televisión europea la investigadora Clarembeaux en su trabajo sobre La 

educación crítica de los jóvenes en tv en el centro de Europa (2008) sustenta  que: 

El joven ha de ser consciente de estas estrategias de seducción y de marketing. La 

televisión se dirige a él transformándole en  confidente, en cómplice, de tal 

manera que tiene la impresión de ser un actor privilegiado del gran espectáculo 

televisivo. Le incitan a juzgar, calificar, seleccionar, suprimiéndole poco a poco la 
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posibilidad de mantenerse fuera del espectáculo. Finalmente, el joven termina por 

identificarse con el medio y se fusiona con él ( p.97).  

Además, la autora también presenta cómo la televisión puede ser mediadora para que el joven 

pueda reflexionar sobre el medio televisivo, ella propone que lo importante es lograr que “el 

joven analice y evalúe sus propios automatismos frente a la pantalla: por qué la enciende, qué 

selecciona, cuándo zapea”  (Clarembeaux, 2008, p.97), además, ayudarles a los adolescentes a 

adquirir un nuevo tipo de autonomía mediática y una madurez que les permita sustituir un tipo de 

consumo por una gestión reflexiva (Clarembeaux, 2008, p. 98), lo cual permite analizar  la 

posibilidad que tienen los jóvenes de ser críticos frente a la lectura de los contenidos 

programáticos y que les permita discernir y elegir los programas que los eduquen y los formen, 

siendo el docente un mediador entre la televisión, la escuela, la familia y el estudiante. 

Ahora bien, entre las conclusiones que presenta el autor brasileño De Oliveira Soares en su 

artículo El derecho a la pantalla: de la educación en medios a la educomunicaciónen Brasil 

(2008), “verifica la dificultad que tienen  los programas en su país  para contemplar la diversidad 

social, étnica y cultural de la juventud brasileña”  ( 2008, p.91). En este artículo el autor explica 

cómo la televisión puede generar en los jóvenes  la posibilidad  de participar en la representación 

de recibir una programación de calidad. Por este hecho los adolescentes brasileños  reafirmaron 

su derecho a la pantalla, informando que consideraban como medios de calidad “solamente los 

que nosotros mismos hacemos o los que los adultos deciden hacer en colaboración con nosotros” 

(De Oliveira, 2008, p. 91). Para ellos la participación se convertía en sinónimo de calidad de la 

producción. Y en la exigencia de ese derecho, los jóvenes desean ser  partícipes o protagonistas 

del medio audiovisual. “Los jóvenes quieren ir más allá de la educación para mirar los medios y 

conquistar el “derecho a la pantalla” (De Oliveira, 2008, p. 87).  

 

Es por lo anterior, que si unimos los medios audiovisuales al quehacer docente, estos se pueden 

convertir en mediadores entre la escuela, el maestro y el alumno; a lo expresado De Oliveira 

sustenta  que “una educación eficaz frente a la pantalla es efectiva únicamente, cuando a los 

educandos se les ofrece las condiciones concretas para que experimenten el lenguaje y los 

recursos técnicos que posibilitan la producción mediática”  ( 2008, p.90). A principios de los 

noventa en Brasil se realizó un estudio que dio como resultado la existencia de tres vertientes en 
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cuanto al manejo de programas de educación frente a la pantalla de la televisión: moralista, 

culturalista y dialéctica o educomunicativa (De Oliveira, 2008, p. 88).  

 

A diferencia de los autores anteriores que hablan sobre la influencia de la televisión en los 

sucesos  violentos presentados, y  ésta como elemento mediador, Belmonte y Guillamón en su 

artículo Co-educar la mirada contra los estereotipos de género en TV(2008) centran su trabajo 

investigativo en cómo la televisión genera unos estereotipos de desigualdad entre la mujer y el 

hombre;  estos estereotipos de diferenciación de género  influyen en los jóvenes,  donde se 

discrimina el papel de la mujer en la sociedad.  

Pese a su aparente modernidad, múltiples productos culturales-televisivos siguen 

siendo portadores de discursos que reproducen la desigualdad en la representación 

de lo femenino y lo masculino, a través de estereotipos de género que actúan 

como modelos de desigualdad para la construcción de identidad de sus jóvenes 

espectadores. Frente a ellas, una alfabetización audiovisual, desde un enfoque 

coeducativo, podría ser un buen instrumento contra la desigualdad (Belmonte y 

Guillamón, 2008, p.115). 

De lo anterior se desprende que, en la televisión se generan discursos que pueden influir en la 

desigualdad entre hombres y mujeres, por lo tanto los investigadores sustentan que los  productos 

culturales presentados en la televisión “siguen siendo portadores de discursos que reproducen la 

desigualdad en la representación de lo femenino y lo masculino, a través de la transmisión de 

estereotipos de género tanto en el ámbito laboral o público como personal o privado”  (Belmonte 

y Guillamón, 2008, p. 120).  

Ahora bien,  en su artículo Espectadores inteligentes, un reto posible (2008) la argentina  

Virginia Funes  hace un análisis sobre cómo “el discurso televisivo produce un efecto 

homogeneizador que hace que todo parezca lo mismo y valga lo mismo, es por ello que se 

produce un espectador pasivo y aburrido”(2008, p. 431). En su trabajo, la autora destaca que es 

saludable pensar en los jóvenes televidentes y su relación con los consumos culturales, no como 

una generación perdida por el consumismo global irremediable, sino como espectadores y 

lectores  de textos audiovisuales complejos que implican el uso de lenguajes o códigos también 
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complejos, que los requieren  como receptores activos que son capaces de interpretar los 

mensajes emitidos por el medio audiovisual (p.431).  

Igualmente, Funes afirma que la televisión utiliza el lenguaje (visual y verbal) más por su 

función de mantener el contacto con los interlocutores que por su capacidad simbólica y de 

interpretación, además que la televisión  mediatiza la realidad transformándola en “temas” que se 

consumen y agotan vertiginosamente. También sustenta que el discurso televisivo no le propone 

ninguna operación de interpretación al joven  que lo implique subjetivamente. “Está lo 

suficientemente insatisfecho como para seguir buscando indefinidamente ese enunciado 

mediático distinto, diferente, capaz de entretenerlo” (2008, p. 434). Es decir, que el  discurso 

televisivo puede ser mediático y los medios de comunicación hacen que los receptores sean 

grandes consumidores, es más, estos se convierten en instrumentos persuasivos transformadores 

de identidad. 

Otro de los investigadores dedicados a la televisión es el español Vera Aranda en su trabajo 

titulado  Enseñar a consumir los contenidos televisivos con un espíritu crítico (2008),  en la 

síntesis  sustenta que los jóvenes pasan más tiempo frente a una pantalla de televisión que en un 

aula de clase. Sin embargo, los contenidos programáticos emitidos tienen cada vez una carga 

mayor de violencia, lo cual puede ser perjudicial para los menores de edad (2008, p. 627). Por tal 

motivo, el autor propone que la “alfabetización mediática, que sirva para educar a la sociedad en 

el conocimiento digital, en los medios audiovisuales y de comunicación y en especial en el que 

en el momento actual sigue teniendo más importancia que ninguno: la televisión”(2008, p. 632). 

Ello pone de manifiesto que más que sostener una idea de negativismo sobre los elementos que 

influyen en la televisión es proponer estrategias de  mediación programática y de alfabetización 

que eduquen a los jóvenes para que la televisión genere en ellos elementos de transformación 

que no sea tan negativa. 

 

En esta misma línea, Vera (2008), en una de sus conclusiones sustenta,  que si la programación 

televisiva  cumpliera con las normas  y los  códigos de emisión, probablemente no se pensaría 

que sentarse frente a un televisor puede ser perjudicial para la formación de los jóvenes  ( p.628). 

Según lo anterior se puede deducir que  los programas emitidos en la televisión se deben analizar 

muy bien antes de ser presentados, identificar cuál es el horario más apropiado para transmitirlo, 
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y quiénes son los televidentes más indicados para observarlos, y así posiblemente se evitaría 

decir que este instrumento comunicativo es perjudicial para los jóvenes, es más, con la 

programación que reciben ellos puedan  tener la  capacidad para discernir aquello que puede 

estar bien para ver, de lo que puede ser indeseable para observar; o  también como lo sustenta el 

autor educar al joven para que este pueda reconocer y diferenciar qué programas televisivos 

influyen en él positiva o negativamente. Es más, Vera (2008, p. 632) respaldala idea de que es 

necesario elaborar proyectos de alfabetización mediática que tengan como finalidad formar a la 

comunidad televisiva en el conocimiento digital, en los medios audiovisuales y de comunicación 

y en especial la televisión. El maestro puede planificar sus clases utilizando esta como un recurso 

didáctico que le puede aportar al joven elementos educativos y de formación. 

 

En la parte educativa la televisión como medio masivo puede convertirse en un elemento 

mediador en el proceso de aprendizaje del joven, el investigador español   Maeso Rubio  en su 

proyecto investigativo La TV y la educación en valores (2008) expresa: 

Vivimos momentos difíciles en nuestro sistema educativo. La violencia en las 

aulas y el fracaso escolar de un gran número de chicos y chicas, nos obliga a 

plantearnos la necesidad de una educación en valores. Los medios de 

comunicación de masas y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación juegan un papel fundamental en la conformación de la ética 

ciudadana. La televisión, el cine e Internet participan en la actualidad de una 

manera decisiva en la formación de la identidad cultural de los niños y jóvenes en 

edad escolar. Una pedagogía de las imágenes y mensajes que se emiten y 

comparten en estos medios, es fundamental para desarrollar la capacidad crítica 

del alumnado, despertar su conciencia social y propiciar su formación cultural (p. 

417). 

A esto, el mismo autor añade que todo lo relacionado con la influencia de la televisión en los 

jóvenes necesariamente no  es negativo, que también el maestro puede generar en ellos una 

conciencia crítica frente a los medios, en este caso específico la televisión, pues este se puede 

convertir en un elemento de formación social y cultural, que transciende la mera apreciación de 

los contenidos programáticos en instrumentos  educativos. Al mismo tiempo, el autor alude a que  
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los medios de comunicación de masas y en particular la televisión, tienen un gran potencial para 

la educación en valores en la sociedad actual  (Maeso, 2008, p.421). El investigador destaca el 

potencial comunicativo que tiene la televisión y que dándole la importancia que se merece al 

lenguaje en este medio se puede generar en el joven una transformación crítica enfocada en los 

valores que puede dejarle el medio como tal. Al respecto conviene decir que “las  imágenes están 

impregnadas de valores e ideología y por lo tanto necesitan ser decodificadas desde una posición 

crítica” (Maeso, 2008, p.421).  

Alude Maeso  a  que la televisión como elemento mediático le facilite  la capacidad a los jóvenes 

de expresarse y comunicarse, creativa y libremente, contribuyendo así a la educación en valores  

(2008, p.421). A partir del análisis de los discursos emitidos por la televisión los estudiantes 

pueden hacer un análisis crítico, convirtiéndose este medio audiovisual en un instrumento de 

educomunicación mediador entre la escuela, la familia y el entorno social. 

Ya se ha hablado cómo la televisión influye en los jóvenes, cómo es generadora de valores, cómo 

a partir de lo que ella propone se pueden realizar reflexiones pedagógicas,  análisis crítico, y 

cómo este medio se puede convertir en un mediador en el proceso educativo;  pero para la 

investigación es pertinente sustentar qué es educomunicación, y uno de los autores que ha 

realizado investigaciones sobre este tema es el español  Barranquero, con su proyecto 

investigativo titulado Conceptos, instrumentos y desafíos de la edu-comunicación para el cambio 

social. En este artículo el autor relaciona la comunicación con la educación, al igual que hace 

referencia a la importancia de la información como elemento comunicativo.Barranquero (2007) 

plantea que: 

La información es un acto unidireccional, orientado a la transmisión de datos, 

ideas, emociones, habilidades, etc. La comunicación, en cambio, es un proceso de 

doble vía, posible cuando entre los dos polos de la estructura relacional, rige una 

ley de bivalencia: todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser 

transmisor (p.117).  

En la investigación  El ámbito de la educomunicación para el cambio social distingue de modo 

preciso la relación existente entre información y comunicación. Entonces, “la comunicación y 
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cualquier proceso comunicativo está conectado a su vez a cualquier proceso de transformación” 

(Barranquero, 2007, p. 117). 

En consecuencia, se puede decir que dentro de las investigaciones realizadas de los efectos que 

produce la televisión en los adolescentes se han abordado temas en los que se hace alusión a los 

efectos que produce la transmisión de programas violentos, los jóvenes experimentan la misma 

emoción e impacto de los personajes, los roles y estereotipos, es decir, cómo el joven televidente 

se identifica con lo que transmite el instrumento televisivo, también hace referencia a cómo la 

televisión puede ser  mediadora entre la escuela, el estudiante y el maestro, fortaleciendo así el 

quehacer educativo (educomunicación); por último, algunas investigaciones también aluden  a 

cómo la televisión puede educar en valores.  

Así las cosas, es posible desarrollar la investigación que se propone, Influencia de la televisión 

en los discursos juveniles, ya que hasta el momento no se han encontrado investigaciones que 

apunten hacia este referente, sería un aporte investigativo que fortalecería las investigaciones 

realizadas inicialmente, permitiendo así un análisis crítico sobre cómo los discursos de los 

adolescentes pueden estar influenciados por los discursos emitidos en los programas televisivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2. Consideraciones generales sobre la metodología  

Teniendo en cuenta  los objetivos planteados  se propone una investigación cualitativa con un 

enfoque hermenéutico, con método de análisis del discurso, que permita el análisis de la 

influencia de la televisión en los discursos juveniles.  

En el trabajo con las estudiantes se aplicó el método de  análisis del discurso,  pues éste  permite 

desarrollar una interpretación de los discursos orales y escritos de las adolescentes y la  

influencia que ha generado la televisión en ellas. Martínez en su libro Ciencia y arte en la 

metodología cualitativa afirma que el objetivo principal del análisis del discurso o del texto es 

describir la importancia que el texto hablado o escrito tiene en la comprensión de la vida social ( 

2006, p.130).  Ello permite que se desarrolle un análisis discursivo a las producciones orales y 

escritas de las estudiantes,  y que  a partir  de los  textos, se pueda realizar una  interpretación de 

fragmentos, o de intervenciones orales, que  expresen  una perspectiva comunicacional y de 

lenguaje, que requiere, a su vez, construir definiciones precisas, acuñar conceptos y términos, 

deconstruir los ya existentes y, en general, manejar así,  operaciones de pensamiento vinculadas 

a estructuras lógico-lingüísticas (Martínez, 2006, p. 130).  

Es importante para este análisis, como dice Martínez, que el núcleo de estudio de todo análisis 

textual está en el hecho de que:  

El estudio no se refiere al texto en sí, a algo que esté dentro del texto, sino a algo 

que está fuera de él, en un plano distinto, es decir, a lo que el texto significa, a su 

significado; de esta forma, el análisis de contenido o el análisis del discurso 

tendrían por finalidad establecer las conexiones existentes entre el nivel sintáctico 

de ese texto y sus referencias semánticas y pragmáticas (2006, p. 130). 
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Se entiende el texto como toda aquella realidad que es susceptible de ser sometida a un proceso 

interpretativo, donde el contexto y el sujeto son elementos constitutivos de una realidad que 

puede ser interpretada.  

Para la realización de dicho análisis se tendrán en cuenta las categorías establecidas en la 

investigación: Contenidos programáticos, elementos argumentativos y persuasivos, discursos 

televisivos, discurso de las estudiantes, discurso juvenil y elementos sociales contextuales. A 

partir de estas categorías se seleccionaron  las  técnicas e instrumentos que sirvieron de soporte 

para la  recolección de la información.  

2.1. Los sujetos de la investigación 

Los sujetos que participan en esta investigación corresponden a las estudiantes del grado octavo 

de la Institución educativa Laura Vicuña, situada en el barrio Zamora Bello. Las edades de las 

adolescentes oscilan entre los 13 y 16 años, en total son 83 estudiantes. Los criterios para la 

seleccionar  los sujetos se establecieron  a partir  del diagnóstico elaborado con el grupo en 

mención, el cual consideró saberes y experiencias relacionados con la preferencia de las jóvenes 

hacía los medios masivos de comunicación; el diagnóstico arrojó que era la televisión y la 

internet los medios más utilizados, pero  dadas las condiciones socioculturales de las estudiantes 

se optó porque fuera la televisión, por ser el medio al cual tenían mayor acceso. El grupo se 

seleccionó debido a la posibilidad de acceso y facilidad para recoger la información. Además, se 

tuvo en cuenta que las estudiantes participantes de la investigación incluían en sus discursos 

orales y escritos términos y expresiones extraídas de programas televisivos 

2.2. Fuentes consideradas en la investigación  

Las fuentes consideradas en el proyecto se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las 

fuentes primarias corresponden a las informaciones proporcionadas por las estudiantes 

participantes en la investigación(producciones orales y escritas de las estudiantes) y los 

programas televisivos y materiales audiovisuales. Las fuentes secundarias están representadas en 

los testimonios de los expertos en televisión, que en nuestro caso corresponden a docentes de 

comunicación social(un docente de televisión y una docente de producción). Así mismo, se 

consideran fuentes secundarias los testimonios de los docentes  de la básica secundaria que se 

entrevistaron (Lengua Castellana, Inglés y Filosofía). 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En el desarrollo del proceso de investigación las técnicas e instrumentos fueron: entrevista a 

expertos, entrevistas a docentes y a estudiantes (Ver anexo n° 1),  análisis  de documentos orales 

y escritos de los jóvenes, análisis de videos elaborados por las adolescentes, al igual que el 

análisis de los contenidos programáticos presentados en la  televisión. 

Las entrevistas fueron desarrolladas en forma semiestructurada,  pues según Sampieri(2006, p. 

642)“estas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)”.Con  la aplicación de 

esta técnica se  puedo tener más libertad de introducir preguntas adicionales, precisar conceptos 

y obtener así mayor información sobre el tema deseado, al mismo tiempo generaría un clima de 

confianza entre el entrevistador y el entrevistado. 

Teniendo en cuenta el alcance de los objetivos de la investigación se realizó entrevista a expertos 

sobre la televisión  (dos docentes de comunicación social), quienes  aportaron al  objetivo 

propuesto en la  investigación: analizar la influencia de la televisión en los discursos juveniles, y 

cómo este medio forma y transforma la identidad  de los espectadores jóvenes, además, cómo 

genera en los adolescentes la necesidad de estar determinado tiempo  frente a la pantalla chica. 

También se desarrolló entrevista a tres docentes de básica secundaria  (Lengua castellana, Inglés 

y Filosofía), quienes contribuyeron al proceso de la investigación a través su idoneidad en el 

conocimiento de su área específica, en la experiencia pedagógica que han tenido con los 

estudiantes y en los procesos de análisis de la influencia de la televisión en los discursos 

juveniles. 

Por último, se aplicó la  revisión de documentos de las estudiantes, para poder relacionar los 

discursos televisivos con los discursos juveniles, permitiendo así,  identificar la relación existente 

entre los elementos sociales y el contexto en el que estaba  inmerso el joven, con  los discursos 

presentados en la televisión. Este  análisis discursivo permitió como afirma  Martínez en su texto  

Ciencia y arte en la metodología cualitativa “describir la importancia que el texto hablado o 

escrito tiene en la comprensión de la vida social, por ende, en la vida de los jóvenes”(2006,p. 

130),  al mismo tiempo, el análisis del discurso facilitó el desarrollo de una interpretación 
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hermenéutica de los discursos orales y escritos de las adolescentes, para poder determinar qué 

influencia ha generado la televisión en ellas. 

2.4. Procedimiento de análisis de la información  

Durante el proceso de análisis de la información, en primer lugar, se realizó la transliteración de 

las entrevistas a estudiantes, docentes y expertos; en segundo lugar, se tuvo en cuenta las 

categorías mencionadas anteriormente, y se seleccionó toda la información que tenía relación 

con las mismas, luego se procedió a realizar una agrupación y codificación, permitiendo así, el 

análisis de la información.   

Para la revisión documental se tuvo en cuenta 52 escritos elaborados por las estudiantes (Ver 

anexo n°2),de los cuales se seleccionaron 10 textos en forma aleatoria (Ver anexo n°3); en  el  

análisis se profundizó en las temáticas, las intenciones, los contextos, los estereotipos sociales, 

los espacios físicos, las situaciones que  más predominaban, con el propósito de relacionar los 

escritos de las estudiantes con el  contexto social y con la televisión. Para el análisis de los 

discursos escritos y  orales  se seleccionaron 10 producciones escritas de las estudiantes (series 

televisivas) y 2 videos (audiovisuales) para analizar las producciones orales. El análisis a dos  

videos (serie televisiva y noticiero) presentados por las jóvenes, con la intención de corresponder 

sus discursos, con el contexto social y los discursos televisivos. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL CONCEPTO DE DISCURSO 

 

3.1.1 Definición de discurso  

 

En la elaboración del proyecto de investigación La influencia dela televisión en los discursos 

juveniles es pertinente desarrollar un análisis sobre las definiciones que algunos autores tienen 

acerca del discurso, ya que este es una de las categorías para la interpretación y análisis de los 

discursos juveniles, al igual que se puede considerar como el  eje fundamental en la 

estructuración del proyecto.  Entre los estudiosos del tema encontramos a Cynthia  Meersohn,   

quien en su artículo Introducción a Teun Van Dijk: Análisis de Discurso sustenta  que “el 

discurso es una forma específica del uso del lenguaje,  es decir,  que éste se puede sustentar en 

una situación específica donde exista   una interacción social. Así, el discurso se interpreta como 

un evento comunicativo completo en una situación social”  (2005, p. 291).  

 

Al  respecto conviene decir que  los discursos  televisivos son escritos para reproducir  eventos  

de una nación, y que al ser llevados a la pantalla chica todos aquellos hechos, sucesos y 

acontecimientos propios de una sociedad marcada por la violencia, la desigualdad social, las 

carencias económicas, entre otros, hacen  que las programadoras se empoderen   de la realidad y 

del uso cotidiano del lenguaje, para intervenir en la mayoría de los ambientes por los que 

circulan las rutinas de la sociedad actual, haciendo que a través de la  televisión se represente la 

realidad vivida, convirtiéndola así, en una situación social que permea la identificación de los 

telespectadores, especialmente los jóvenes, que al ver reflejada su vida  en los discursos 

televisivos,   pueden  apropiarse y utilizarlos  en su habla cotidiana. A este respecto, Fernández, 

en su artículo Así son las cosas… Análisis del discurso informativo en la televisión (2003),  

sostiene  que la televisión adquiere una importancia creciente en el conocimiento del mundo que 

tiene el ciudadano. O lo que es lo mismo, que buena parte de las nociones que las personas 

acumulan sobre el mundo que les rodea no proceden de la propia experiencia, sino de lo que les 

llega a través de la televisión ( 2003, p. 272).  
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Es oportuno ahora, inferir que el discurso se sustenta en la relación comunicativa que hay entre 

el emisor  y el telerreceptor, en  la función que cumple el contexto y la realidad social, en la 

apropiación del uso cotidiano lenguaje y en  la capacidad que  posee el receptor   para interpretar  

y comprender los mensajes emitidos por las programadoras. El género televisivo presta atención 

a los usos de la lengua con los que el televidente se siente más identificado, o ante los cuales 

alcanza suscitar una identificación de los hechos, personajes, sucesos y acontecimientos 

presentados, generando en los espectadores una necesidad  o adicción a este medio masivo de 

comunicación. 

 

El  discurso es una estructura cognitiva que se debe incluir en el concepto no sólo elementos 

observables verbales y no verbales, o interacciones sociales o actos de habla, sino también las 

representaciones cognitivas y estrategias involucradas durante la producción o comprensión del 

discurso (Van Dijk, 1989, citado en Meersohn, 2005, p. 291).  

 

Valdría añadir que, en el  análisis del discurso es importante identificar cómo influye la 

televisión  en los jóvenes, y que no solamente el análisis debe estar centrado en la estrucutra 

gramatical de la oración, sino en el ámbito   social,  permitiendo así, identificar el discurso en la 

parte cognitiva, desde ahí,  el medio televisivo traspasa los límites al conocer a fondo las 

realidades contextuales de la sociedad, para llevarlas después a la pantalla, donde el televidente 

ve reflejada sus vivencias, por ende se siente identificado, pues la comunicación ha invadido 

cada uno  de los espacios de nuestro país para poder mostrar en sus emisiones escenarios de la 

realidad nacionalizada, hechos que  se convierten en procesos llamativos para el televidente. La 

televisión se convierte un un elemento protagónico donde predomina el acontecer social, la 

experiencia  de lo real y la prolongación del conocimiento de la sociedad.  

 

Así las cosas, los jóvenes  perciben la televisión como aquel medio que les proporciona 

entretenieminto y diversión, pero cuando pasan horas enteras dedicado a la emisión, dicho medio 

puede producir efectos que se verán reflejados en su forma de pensar, hablar y actuar. 
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En el texto Funciones y estructuras del discurso Van Dijk (1978, p.20) define  “el discurso como 

una unidad observacional, es decir,  la unidad que interpretamos al ver o escuchar una 

emisión”.Esa unidad discursiva se asume como todo aquello que permea el discurso, es decir, 

que solamente no se hace un análisis sobre las estructuras gramaticales del mismo, sino sobre  

otros elementos que lo componen, entre ellos el condicionamiento social, la capacidad de 

cognición e interpretación del mensaje, el contexto en el cual se está transmitiendo, los actos de 

habla referidos a la producción discursiva,  que convierten el discurso en un elemento disponible 

para la interpretación y el análisis. Además, se puede considerar la televisión como medio 

generador de innumerables discursos que conforman una unidad lingüística que se puede 

interpretar, ver y escuchar.  Por  ello, la televisión produce  programas con potencialidad de 

signos verbales y no verbales, que pueden ser elementos de análisis e investigación discursiva. 

 

Teun A. Van Dijk en su libro Racismo y análisis crítico de los medios, afirma que: 

 

El análisis crítico del discurso se ha convertido en la denominación genérica que 

se aplica a un planteamiento especial dedicado a estudiar los textos y el habla y 

que emerge de la crítica lingüística, la crítica semiótica y, en general, del modo 

sociopolítico consciente y oposicionista  en que se investigan el lenguaje, el 

discurso y la comunicación ( 1997, p. 15).  

 

Van Dijk (1997, p. 15) también caracteriza el discurso aseverando que: 

 

[El discurso] se dirige más hacia los problemas sociales relevantes, el trabajo del 

ACD suele ser inter o multidisciplinario, y se fija particularmente en la relación 

existente entre discurso y sociedad (con la inclusión de conocimiento social, 

política y cultura); cuando se estudia el rol del discurso en la sociedad, el ACD se 

centra particularmente en las relaciones (de grupo) de poder, dominación y 

desigualdad, así como en la manera en que  los integrantes de un grupo social los 

reproducen o les oponen resistencia a través del texto y del habla.  
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Las características mencionadas anteriormente facilitan el proyecto investigativo sobre La 

influencia de la televisión en los discursos juveniles, generando la posibilidad de interpretación y 

análisis de los discursos orales y escritos de las estudiantes. Además, cuando la televisión 

presenta programas que poseen tópicos propios de una sociedad nacionalizada, genera interés por 

parte de los televidentes, por ende los persuade y adquiere dominio en los pensamientos de los 

receptores.  El  medio televisivo impulsa  la transformación de un sistema sociocultural y le da la 

posibilidad de resignificar el fortalecimiento social, político, educativo y cultural como sistema 

mediador en la comunicación.  

 

3.1.2 Discursos orales y escritos 

 

En el análisis  del discurso es fundamental hablar sobre  el discurso oral y escrito, ya que en el 

proceso de la investigación  sobre La influencia de la televisión en los discursos juveniles es 

pertinente el reconocimiento que hay entre las funciones y conceptos de ambos términos para el 

desarrollo del análisis del discursivo. Para profundizar en el tema se tendrá como referencia a 

Díaz con su libro Aproximación al texto escrito (1999) quien afirma que “la capacidad de 

producir y comprender discursos escritos es diferente de la de producir y comprender discursos 

orales. Es por ello que un hablante de cualquier lengua emplea gran parte de su tiempo 

comunicándose verbalmente: escuchando, hablando, leyendo y escribiendo” (1999, p. 3). La 

televisión como medio masivo de comunicación posee estos dos tipos de discursos, pero la 

emisión audiovisual de los discursos televisivos garantiza mayor audiencia juvenil, por lo tanto, 

la televisión presenta en sus programas discursos orales y escritos que persuaden al joven 

televidente, además, al  dedicarle tanto tiempo a este medio reproducen palabras, gestos, 

emociones, actitudes, expresiones y oraciones que se ven permeadas en sus conversaciones 

cotidianas, al igual que en sus producciones escritas. 

 

Díaz (1999, p. 5) afirma que: 

 

El discurso oral tiene lugar en un contexto de situación; es decir, en un conjunto 

de circunstancias  de carácter social, emocional y cultural que determinan el acto 
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lingüístico, cuando se habla no se necesita ser demasiado explícito, pues gran 

parte de la significación está fuera del texto.  

 

La televisión transporta las vivencias de un contexto social nacionalizado llevado a la pantalla 

chica, convirtiéndose  en referente cultural para los jóvenes telespectadores, que aunque no 

tienen la posibilidad de interactuar con el medio,  se convierten en receptores pasivos, que 

reciben una cantidad de información implícita y explícita de discursos orales y escritos que 

posibilitan la interpretación de los mensajes, y que igualmente pueden ser generadores de  

efectos positivos o negativos. Díaz hace un aporte cuando expresa que: 

 

En los discursos orales, el hablante no solamente produce significados mediante 

las palabras que escogen sino también mediante pausas, cambios de ritmo, de 

tonos, de velocidad, de gestos, de movimientos. Es decir, el interlocutor infiere los 

significados no solamente de las palabras que oye, sino también de los ademanes 

que las acompañan y que indican ironía, mentira, broma, o rabia; estos factores 

evidentes en el rostro del hablante sin que por ello estén presentes en las palabras 

(1999, p. 5).  

 

El discurso oral seduce y convence, pues está acompañado de elementos comunicativos no 

verbales los cuales  no se pueden identificar a simple vista, pero que después de realizar un 

análisis minucioso y detallado, se pueden encontrar estructuras cargadas de significación que 

complementan lo que el emisor realmente quiere transmitir. Eventualmente el género televisivo 

por ser un medio audiovisual produce imágenes y sonido que adquieren un sinnúmero de 

conceptos y significados posibles que se prestan a la interpretación y análisis, no tanto de la 

producción escrita o la oral, sino también del conjunto de signos, gestos, emociones, colores, 

sensaciones, expresiones, etc. que poseen significación y a la vez están comunicando algo,  y es 

desde ahí donde se pueden inferir, interpretar y analizar los discursos. 

 

Díaz (1999) sustenta que el discurso escrito no posee un contexto situacional, por eso, es más 

fácil hablar que escribir. El receptor no está presente, por lo que no se benefician la entonación, 

las pausas, los gestos; no existe la posibilidad de hacerse entender sino se es lo suficientemente 
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explícito, el discurso escrito es más complejo que el oral ( p. 6). Para interpretar los discursos 

juveniles es importante resaltar la diferencia existente entre los discursos orales y escritos, de 

manera que ambos son pertinentes para la interpretación de los discursos producidos por los 

jóvenes, es más, con este tipo de análisis se pueden generar innumerables posibilidades de 

interpretación  que permean la capacidad que tienen ellos para enfrentarse a la producción escrita 

y al análisis de los discursos orales. Pero que a partir  del análisis de  los discursos  es posible  

observar, examinar  y profundizar  las producciones realizadas por los jóvenes, ya  que tanto  el 

discurso oral como escrito, necesitan de un examen minucioso y riguroso, y que al estudiarlo a 

fondo no va a ser lo mismo la interpretación del discurso oral que el de un discurso escrito. 

 

Por lo anterior,Monserrat Vila e Ignasi Vila  en su artículo Acerca de la enseñanza de la lengua 

oral, afirman que “los escolares deben ser capaces de comprender y producir mensajes orales y 

escritos con propiedad, autonomía y creatividad usándolos para comunicarse y para organizar los 

propios pensamientos y reflexionar sobre los elementos implicados en el uso del lenguaje”  (Vila 

y Vila, 1994, p.1). Lo que quiere decir, que tanto el discurso oral como escrito, facilitan el 

análisis de los discursos juveniles,  y que estos también generan  elementos comunicativos que 

favorecen el aprendizaje,  al mismo tiempo,  los estudiantes puedan potenciar su capacidad 

crítica frente a los discursos que le ofrece la televisión como medio masivo de comunicación, y 

que a pesar de que estos discursos pueden ser asumidos por los jóvenes e influir en la producción 

de sus propias creaciones, también pueden ser insumo para que asuman una actitud crítica frente 

a lo que les ofrece el medio televisivo. 

 

3.1.3 Niveles de análisis del discurso  

 

En  los apartados anteriores se hizo alusión al análisis del discurso, se definió y se caracterizó, 

además se analizó la diferencia existente entre el discurso oral y escrito, en este apartado se 

tendrá en cuenta la descripción y los niveles del discurso, para tal fin se tomará como referente  

los aportes de  Van Dijk  en su texto El discurso como interacción social, en el capítulo 10 

análisis crítico del discurso. Norman Fairclough y Ruth Wodak presentan una descripción 

preliminar sobre el análisis crítico del discurso, y sustentan que estudia ejemplos específicos y 

amplios de interacción social cuando adoptan una forma lingüística o parcialmente lingüística, 
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entonces, todo lo  que pueda ser analizado e interpretado en contextos, en situaciones y vivencias 

sociales concretas para el trabajo de investigación se transforme en una  herramienta que 

relaciona el uso del lenguaje  con los hechos sociales y culturales de una comunidad 

determinada(Van Dijk, 2005, p.367).  

 

Se puede deducir que el análisis crítico del discurso necesita del potencial de interacción 

comunicativa que hay entre los  interlocutores, favoreciendo la significación en el proceso de 

comunicación, y fortaleciendo el análisis y la interpretación de los discursos. Es por ello  que al  

ser la televisión un  medio de masas siempre tiene en cuenta la sociedad a la cual pertenece para 

poder representar en sus programas las vivencias del ser humano en su mundo cotidiano, es 

decir, la televisión  permite que  sea posible el estudio y análisis de este medio masivo y la 

influencia que ejerce en los jóvenes de hoy, por lo tanto, al ser referenciados los hechos sociales 

que identifican a una comunidad específica,  es indispensable reconocer  la relación que existe 

entre lenguaje y sociedad, pues así se hace posible considerar el uso del lenguaje como una 

práctica social, que al ser analizado  genera múltiples interpretaciones que posibilitan  un análisis 

crítico del discurso. 

 

Por consiguiente,  el análisis crítico del discurso interpreta el discurso, es decir, que el conjunto 

de palabras, frases, signos, que permean el discurso, no solamente son estructuras cognitivas y 

semánticas, elementos cohesivos y coherentes, sino que son elementos que facilitan una 

profundización en  el análisis que  a simple vista  no es posible percibirlo, lo que no pasa con el 

análisis crítico, pues éste trasciende los límites gramaticales y permite  elaborar una 

interpretación como práctica social. 

 

En el capítulo del texto de  Van Dijk (2005) también se alude a que:  

 

El suceso discursivo está moldeado por las situaciones, instituciones y estructuras 

sociales, pero a su vez les da forma. Otra manera de expresar este fenómeno es 

decir que lo social moldea el discurso pero que este, a su vez constituye lo social: 

constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, la identidad social de las 

personas y las relaciones de estas y de los grupos entre sí(p. 367).  
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De este modo, la televisión al ser un medio masivo de comunicación facilita  la  interacción entre 

los programas emitidos y el televidente, es más, se llevan a cabo situaciones reales de los 

contextos sociales, que permiten que el interlocutor se identifique, y al hacerlo con su realidad, 

asume  los discursos televisivos como estructuras sociales que dan sentido a su vida, y por ende, 

influyen y transforman el pensamiento del televidente. En este aspecto se puede pensar que la 

televisión plantea los acontecimientos sociales, de una identidad nacional popularizada, que son 

emitidos con la intención de prevalecer  en el televidente la necesidad de consumir los 

contenidos que allí se presentan, y que a la vez por la repetición de mensajes, los televidentes 

imitan dichos discursos empleándolos en su habla cotidiana. 

 

Una de las características del análisis discursivo, desde el mismo Van Dijk es: 

 

La de describir texto y habla en términos de teorías desarrolladas para varios 

niveles o dimensiones del discurso. Así pues, mientras la lingüística clásica y la 

semiótica se ocupan de demostrar la distinción global entre la forma 

(significantes) y el significado (significados) de los signos, el análisis del discurso 

actual reconoce que texto y habla son inmensamente más complejos y precisan de 

un estudio separado, aunque relacionado, del contenido fonético, gráfico, 

fonológico, morfológico, sintáctico, micro y macrosemántico, estilístico, 

superestructural, retórico, pragmático, conversacional, interaccional y demás 

estructuras y estrategias. Cada uno de estos niveles tiene sus estructuras 

características, que pueden interpretarse o funcionar a otros niveles, tanto dentro 

como fuera de los límites lingüísticos tradicionales de una frase, además  dentro 

de un contexto más amplio de uso y comunicación( 1997, p. 30).  

 

Esto es, que el análisis del discurso se vale de elementos contextuales, situacionales y sociales 

que pueden ser analizados e interpretados, es más, estos hechos pueden permitir que el análisis 

trascienda los límites gramaticales, y se pueda indagar  el potencial semántico que posee el 

discurso en todos los niveles de análisis. En el texto Racismo y análisis crítico de los medios, 

Van Dijk afirma “nótese que un análisis tan complejo del discurso no se limita al análisis textual, 
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sino que tiene también  en cuenta las relaciones entre las estructuras de texto y habla por una 

parte y, por otra, su contexto cognitivo, social, cultural e histórico”(1997, p. 31). 

 

Van Dijk (2000c) en su texto El discurso como estructura y  proceso   identifica tres 

dimensiones principales del discurso:  

 

La primera alude al uso del lenguaje, la segunda a la comunicación de creencias 

(Cognición) y la tercera la interacción en situaciones de índole social. Si se tienen 

en cuenta estas tres dimensiones que participan de los estudios del discurso, entre 

ellas están: la lingüística (estudio del lenguaje y su utilización), la psicología 

(estudio de las creencias y de cómo estas se comunican) y las ciencias sociales 

(para el análisis de las interacciones sociales). Una tarea característica del estudio 

del discurso consiste en proporcionar descripciones integradas en sus tres 

dimensiones: ¿cómo influye el uso del lenguaje en las creencias y en la 

interacción, o viceversa?, ¿Cómo influyen algunos aspectos de la interacción en la 

manera de hablar? ¿Cómo controlan las creencias el uso del lenguaje y la 

interacción?, además de brindar descripciones sistemáticas, cabe esperar que el 

estudio del discurso formule teorías que expliquen tales relaciones entre el uso del 

lenguaje, las creencias y la interacción social (p. 23).  

 

Estos tres elementos enmarcan la esencia del análisis discursivo de los jóvenes y la influencia 

que ejerce la televisión en la producción discursiva de ellos, el uso del lenguaje, la interacción, la 

manera de hablar, y el control que poseen los medios masivos de comunicacional transmitir 

determinados programas (telenovelas, concursos, realities, entre otros) hacen posible que se 

graben en la memoria de los jóvenes un imaginario cultural y social que se interioriza y se 

convierte en hechos llevados a su vida real aplicándolos en sus discursos cotidianos. Estos  

discursos utilizados por la televisión de alguna manera transforman el pensamiento de los 

televidentes, en especial el de los jóvenes, ávidos por identificarse con estereotipos presentados 

en la pantalla chica.  
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3.2  USO DEL LENGUAJE 

 

3.2.1 Semántica textual 

 

La semántica textual formula reglas de interpretación para las palabras, las frases, 

los párrafos o para discursos enteros. Una importante noción semántica 

normalmente utilizada que describe significados, es la de la proposición, que 

puede definirse aproximadamente como la estructura de significado conceptual de 

una oración. Una de las importantes nociones que se estudian en la semántica 

textual es la de la coherencia local del texto: ¿cómo se unen las subsiguientes 

propuestas del texto? Una de las condiciones principales de la coherencia local de 

los textos es que sus propuestas se refieren a hechos que estén relacionados, por 

ejemplo por vínculos de tiempo, condición, causa y consecuencia ( Van Dijk, 

1997, p. 32). 

 

Es importante destacar, a partir de la anterior cita de Van Dijk, que la relación semántica del 

discurso tiene como propósito estructurar un conjunto de significados que no están dados 

explícitamente  en el mensaje mismo, sino que alude a los elementos que acompañan ese acto de 

habla,  fortaleciendo la interpretación significativa del discurso como elemento social, sin dejar 

de lado la estructura gramatical, la cohesión y la coherencia, los elementos semióticos y 

semiológicos,  que complementan la esencia del análisis del discurso enmarcado en un contexto, 

resaltando la importancia de las proposiciones  como significado conceptual de una oración; al 

remitirse a la televisión como generador de innumerables discursos, la intención netamente de 

éste como medio masivo de comunicación es presentar  mensajes, palabras, proposiciones e 

imágenes que atraen a los televidentes, y son esos elementos discursivos que de una forma 

directa o  indirecta persuaden al receptor, y lo atrapan en el mundo del entretenimiento, haciendo 

que el espectador, especialmente los adolescentes, dependan de este medio audiovisual, es más, 

esa dependencia genera en ellos transformaciones cognoscitivas e ideológicas que resaltan los 

hechos que suceden en una  nación, pues para la televisión sus discursos pueden tener una 

coherencia (sentido) que posee estructuras semióticas y semiológicas que los convence, cosa que 

el receptor no lo puede asumir como un hecho coherente presentado en la pantalla chica. 
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Van Dijk (1997) alude al hecho de las implicaciones que tiene el discurso en el receptor y ante 

este fenómeno sustenta que: 

 

Gran parte de la información de un texto no se expresa de forma explícita, sino 

que se realiza de manera implícita. Las palabras, oraciones y otras expresiones 

textuales pueden implicar conceptos o proposiciones que pueden inferirse 

basándose en un conocimiento a priori. El análisis de lo “no dicho” es a veces más 

revelador que el estudio de lo que en realidad se expresa en el texto. Existen 

varios tipos de implicaciones: suposiciones, presuposiciones y otras formas más 

tenues como la sugestión y la asociación ( p. 34). 

 

Estas implicaciones generan en los  jóvenes efectos que pueden incidir en su formación. Las 

programadoras emiten discursos para que el joven piense e interprete de acuerdo a su realidad 

telenovelas, noticieros, realities, entre otros, que poseen una carga significativa de proposiciones 

y mensajes que influyen en la cotidianidad juvenil y que probablemente tendrán en el joven un 

impacto persuasivo. 

 

De la misma manera un análisis semántico del discurso puede esclarecer cómo el 

sentido o la información se enfatiza, o se pone y se saca de foco. También, según 

cuál sea el “entorno” discursivo, el sentido puede funcionar como el tópico de una 

oración, es decir, puede indicar de qué o de quién “trata” la oración. Las diversas 

funciones semánticas dependen asimismo del sentido de la parte previa del 

discurso o del contexto y de la información que este brinda. La semántica del 

discurso necesita también de la referencia: el modo como el discurso y sus 

sentidos se relacionan con los sucesos reales o imaginarios de los cuales se habla, 

es decir, los referentes ( Van Dijk, 2000c, p. 32-33).  

 

Lo anterior pone de manifiesto cómo el análisis del discurso debe determinar el sentido que 

tienen las proposiciones expresadas por las estudiantes, a partir de la influencia que han generado 

los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, pues la carga significativa  que 
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poseen los discursos televisivos y en especial el sentido de las proposiciones, generan en los 

jóvenes una apropiación de dichos discursos con tópicos propios  presentados en la pantalla chica 

( los realities, las novelas, los seriados, los concursos, entre otros), estos  hacen que los jóvenes 

televidentes reproduzcan proposiciones, expresiones, oraciones, palabras, gestos y acciones que 

son presentadas  en los programas televisivos. 

 

3.2.2 Gramática textual 

 

En el desarrollo gramatical del discurso VanDijk (1978) en su texto Estructuras y funciones del 

discurso respectoa la gramática textual, sustenta que: 

 

El estudio del discurso no excluye  la gramática “incorrecta” o la lingüística 

“errónea”, ni desde el punto de vista teórico-formal, ni desde el punto de vista 

empírico –descriptivo. Una gramática del texto nos da una mejor base lingüística 

para elaborar modelos cognoscitivos, del desarrollo, la producción  y la 

comprensión de la lengua (y por lo tanto del discurso). Una gramática del texto 

proporciona una mejor base para el estudio del discurso y la conversación en el 

contexto social interaccional e institucional, y para el estudio de tipos de discurso 

y del uso de la lengua en distintas culturas (p. 19). 

 

Los medios masivos de comunicación generan una cantidad de estructuras discursivas, que 

facilitan  un análisis detallado de la estructura textual y discursiva  de los programas emitidos, la 

gramática textual, la misma que facilita la producción y la comprensión de dichos discursos. 

 

Es pertinente dentro del análisis del discurso diferenciar texto de discurso: 

 

Así un discurso es una unidad observacional, es decir, la unidad que interpretamos 

al ver o escuchar una emisión. Una gramática sólo puede describir textos, y por lo 

tanto sólo da una aproximación de las verdaderas estructuras empíricas de 

discursos emitidos. Un discurso es una abstracción y sólo puede ser descrito como 
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tal, una gramática del texto sólo puede dar cuenta de ciertas estructuras regulares y 

sistemáticas del tipo de discurso (Van Dijk, 1978, p. 20-21).  

 

Las diferencias antes planteadas permiten aclarar la finalidad del discurso, pues al ser analizado e 

interpretado, permite que todos esos elementos que estructuran la emisión de un mensaje no se 

limiten al hecho de la producción textual gramatical, sino a una serie de sucesos que influyen en 

la producción de los discursos,  esto es, lo que le permite convertirse en una unidad 

observacional que  puede ser interpretada, analizada, que se puede observar  y escuchar, en otras 

palabras,  hacer un análisis minucioso de lo que a simple vista no se percibe. El discurso permite 

profundizar, ir más allá, es decir, que a partir del análisis discursivo de los estudiantes se puede 

analizar,  qué tanto influye la televisión en las producciones orales y escritas de los adolescentes. 

 

 Van Dijk(2000c, p.24) en su libro El discurso estructura y procesos  alude a la  caracterización 

del discurso como: 

 

Un suceso de comunicación, o como una forma de interacción verbal, a menudo 

se ocupan de las dimensiones verbales del evento, es decir, de lo que 

concretamente dicen o escriben los usuarios del lenguaje. De la misma manera 

que el término  “texto” se aplica preferentemente al producto de la escritura, el 

término “conversación” a menudo se aplica al producto del acto de hablar. 

Además  Van Dijk afirma que los estudiosos del discurso deberían tratar tanto las 

propiedades del texto como las de la conversación, y lo que se denomina contexto, 

es decir, las otras características de la situación social o del suceso de 

comunicación que pueden influir sobre el texto o la conversación. 

 

La cita anterior lleva a pensar que para el análisis del discurso es fundamental tener en cuenta el 

texto, la conversación y el contexto, ya que estos posibilitan la interpretación y análisis de los 

discursos televisivos e igualmente, la influencia y los efectos que estos discursos producen en los 

jóvenes. 
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3.3  LA COMUNICACIÓN 

3.3.1 Actos de habla 

 

Van Dijk en su libro Estructuras y funciones del discurso afirma que la  manifestación más clara 

del acto de habla aparece en el significado de las oraciones, dicho  significado le proporcionará 

al receptor información acerca del tiempo, del lugar, de la identidad del hablante, de los 

conocimientos, de los gestos, del contacto por medio de los ojos, de las expresiones faciales y de 

variaciones fonéticas. El acto de habla puede ser realizado al emitir un discurso con ciertas 

propiedades semánticas (1978, p. 95-97). Es importante reconocer dentro del análisis de los 

discursos juveniles, cómo los actos de habla generan una interpretación discursiva,  a partir de 

los efectos que produce la televisión, la contextualización de los discursos televisivos en una 

situación real llevada a la pantalla chica, hacen que los jóvenes en sus producciones 

conversacionales asuman expresiones y proposiciones propias de la emisión televisiva, y que 

como hablantes  reproduzcan dicha información.  

 

Van Dijk  hace referencia también a que: 

 

Así como las formas abstractas de las oraciones obedecen a reglas sintácticas que 

determinan su buena formación, y la semántica por su parte, establece condiciones 

de sentido propias, los actos de habla deben cumplir también una serie de 

condiciones específicas, que se denominan condiciones de adecuación. Sin 

embargo, no sólo la expresión (palabras, sintaxis, etc.) o el sentido de la situación 

del hablante incumben a estas condiciones, sino también el contexto situacional 

del hablante, es decir, sus intenciones, sus conocimientos, sus opiniones (2000c, p. 

38).   

 

Cabe señalar que la televisión presenta programas en los cuales el joven televidente se encuentra 

identificado, es decir, que se trae a la pantalla  las vivencias de los contextos sociales propios de 

la cultura nacionalizada, con el interés de que el teleaudiente se identifique, se motive y se 

interese, logrando persuadir a la audiencia juvenil, ofreciendo arquetipos que proporcionan los 

modelos de vida cotidiana, proporcionándole una cantidad de mensajes directos e indirectos que 
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influyen en su proyección social. Los sucesos cotidianos presentados en los programas 

televisivos son asumidos por los jóvenes como situaciones normales, y que si se analizan, se 

puede percibir que los adolescentes lo transmiten en sus propios actos de habla, como un suceso 

cotidiano y propio de su realidad. 

 

Van Dijk (2005) en su obra El discurso como interacción social explica que“la teoría pragmática 

se ocupa de explicar cómo los interlocutores salvan la distancia entre los significados oracionales 

y los significados o intenciones de los hablantes” ( p. 69), es decir, que la pragmática al hacer 

uso del lenguaje permite un análisis discursivo en el que el significado puede estar en cada uno 

de los elementos que estructuran el contexto comunicativo, este proceso permite la realización de 

inferencias en el análisis de los discursos, que facilitan su  interpretación. La interpretación 

aporta al análisis del  discurso juvenil la posibilidad de trascender los límites del hecho 

netamente comunicativo, esto es, que no se limita  a la transmisión de un mensaje, sino que 

permite la interpretación de los actos de habla, ya sean directos o indirectos, y cómo estos 

pueden referenciar situaciones comunicativas que pueden ser objeto de estudio al ser analizado e 

interpretado el discurso. Estos actos de habla facilitarán una interpretación  más profunda que 

genere la posibilidad de inferir, deducir y analizar que hay más allá de un simple   un gesto, una 

mirada, una proposición, una idea, una palabra, es decir, todo lo que permea el acto 

comunicativo en sí.  

 

3.4  LA COGNICIÓN 

 

3.4.1 La cognición social 

 

Van Dijk en  su texto El discurso como estructura y procesos habla sobre la función que cumple 

la cognición en la conversación, la producción y la comprensión de texto, es decir, los procesos y 

representaciones mentales. En la mayoría de las ocasiones no se puede comprender el discurso 

sin tener en cuenta la mente de los usuarios del lenguaje. De hecho, la cognición constituye una 

interfaz entre el discurso y la sociedad (Van Dijk, 2000c, p. 61). La televisión como medio 

masivo de comunicación se convierte en un intermediario entre el televidente y la parrilla de 

programación, cuya finalidad es emitir un mensaje para que el receptor pueda hacer una 
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interpretación mental del código televisivo,  en el caso colombiano se retoman los hechos 

sociales ocurridos en el pasado y que han marcado la historia, para de una forma u otra garantizar 

la conexión entre la sociedad y el discurso que se pretende llevar a la pantalla. 

 

El conocimiento del entorno social en cual está inmerso el joven de hoy representa un medio 

para que la televisión presente en sus programas todos esos sucesos que pueden atrapar e inducir 

al joven, quizás hasta en un mundo que no es el suyo, ya que  en muchas ocasiones se presentan  

prototipos de mujeres y hombres inalcanzables, generando así, la  representación  de  un ser 

humano idealizado con el cual los adolescentes se identifican, este medio audiovisual cambia sus 

pensamientos y acciones, muchas veces se ve el joven actuando y comportándose como un 

personaje más, en síntesis, cuando los jóvenes observan un programa televisivo  tienden a imitar 

el discurso. 

 

3.4.2 La ideología 

 

La ideología es un tema central del análisis del discurso, según  Van Dijk (2005)“las 

ideologías son desarrolladas por grupos dominantes para reproducir y legitimar su dominación” 

(p. 51) por ejemplo, la televisión como medio hegemónico persuade a los televidentes, dando por 

hecho una cohesión entre las temáticas presentadas y las vivencias sociales, emitiendo así, cierta 

cantidad de información que ejerce poder y dominio en los telespectadores, especialmente en los 

jóvenes que dedican gran parte de su tiempo a los medios audiovisuales. La televisiónpor ser un 

instrumento que funciona alrededor de la sociedad, ayuda a que el televidente refuerce los 

modelos presentados en este medio comunicativo y, por ende, los imite en sus discursos orales y 

escritos.  

 

Según Van Dijk: 

 

El discurso es esencialmente un medio por el cual las ideologías se comunican de 

un modo persuasivo en la sociedad y, de ese modo, ayuda a reproducir el poder y 

la dominación de grupos o clases específicas. Las ideologías sirven entonces para 

resolver el problema de la coordinación de los actos o las prácticas de los 
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miembros sociales individuales de un grupo. Una vez compartidas las ideologías 

aseguran que los miembros de un grupo actuarán en general de modos similares, 

serán capaces de cooperar en tareas conjuntas, y contribuirán así a la coherencia 

grupal, la solidaridad y la reproducción exitosa del grupo. Las ideologías son 

inherentemente sociales, y no meramente individuales o personales: deben ser 

compartidas por los miembros de grupos, organizaciones u otras colectividades 

sociales de personas. Las  ideologías sirven no solo para coordinar las prácticas 

sociales dentro de un grupo, sino también para coordinar la interacción social con 

los miembros de otros grupos. En síntesis, la función social de las ideologías es 

principalmente servir de interfaz entre los intereses colectivos de un grupo y las 

prácticas sociales individuales ( 2005, p. 53-54).  

 

La televisión como medio de comunicación social y como un elemento ideológico   tiene como 

función entretener, educar, formar, informar y divertir a las audiencias; el discurso hegemónico 

de este medio masivo genera una ideología propia, en la que se caracteriza un grupo social 

determinado, llamado nación, es decir, que este medio  transmite acontecimientos de la realidad 

del país, que  puede influir en la sociedad a través de las cogniciones sociales, y se convierte en 

un instrumento de  poder que  influye en el accionar de las personas, jugando con las emociones, 

trastocando los sentimientos, contribuyendo falsas necesidades y aumentando el consumismo en 

los jóvenes televidentes.  

 

 Van Dijk(2005, p.54) también resalta que: 

 

Las ideologías se parecen también al conocimiento de un grupo; este es 

compartido socioculturalmente y al mismo tiempo es conocido y utilizable por los 

miembros del grupo en sus prácticas cotidianas. El conocimiento  y la ideología 

son dos clases de creencias sociales. Lo que es conocimiento para un grupo puede 

ser ideología para otros. Debido a su función social general de coordinación, sin 

embargo, las ideologías deben ser más fundamentales que el conocimiento: 

representan los principios subyacentes de la cognición social y, de este modo, 
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forman la base del conocimiento, de las actitudes y de otras creencias más 

específicas compartidas por un grupo. 

 

Con lo anterior se puede plantear que la televisión como medio social vehicula las ideologías 

culturales, tradiciones, estructuras sociales y políticas para reproducirlos a través de los 

programas, y convertirlos en acontecimientos de la vida cotidiana en el que se ve reflejado el 

televidente, al mismo tiempo,  se adquiere un conocimiento general sobre la vida, necesidades e 

intereses de los telerreceptores, para que estos se sumerjan en mundo que asumen como propio 

por la identificación que  ejerce con los sucesos transmitidos. 

3.4.3 El poder 

 

Para  comprender algunas funciones del discurso en la interacción y la sociedad es necesario 

entender  la noción de poder, Van Dijk (2005, p.41) en el análisis del discurso centra su atención 

en el poder social, y lo define como una relación específica entre grupos sociales o instituciones, 

además, alude a que lo que define el poder social es el control. Un grupo ejerce poder sobre otro 

si tiene alguna forma de control sobre ese grupo. Por tal motivo, la televisión ejerce de manera 

directa o indirecta poder sobre los televidentes, es posible que posea  control sobre las 

producciones que se emiten, a qué público  deben estar dirigidas, la elección de temáticas que 

puedan atraer al televidente, haciendo efectiva la argumentación  de que  esta como elemento 

social produce “dominio” en los receptores, consciente o inconscientemente; es evidente que  

este medio posee dominio social y cultural en nuestra nación, en la mente de las personas, y en 

particular de los adolescentes que  cada vez más  reciben excesiva  información a través de este 

medio audiovisual. Por ejemplo, Cembranos en  su artículo La televisión, interacciones sociales 

y poder afirma que: 

 

La televisión es un medio en manos de los ricos, que lo controlan adecuadamente 

para hacerse  aún más ricos. Junto con el sistema financiero, la televisión es el 

acelerador más eficiente del proceso de globalización, en el que la producción y 

los residuos se crean a escala mundial, y los beneficios y el control de los recursos 

suelen concentrarse en los mismos sitios. Es un discurso del poder, en el que se 
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identifican los intereses de unos pocos con los de la generalidad de la humanidad 

(2004, p.31). 

 

Van Dijk (2005, p. 41) sustenta que la gran parte de poder en la sociedad, no es coercitiva, sino 

más bien mental. El poder de  la televisión se evidencia  a partir del   control  que éste ejerce   a 

través de lo simbólico, de la imagen, de las palabras, de las proposiciones  que de alguna manera 

dominan la mente de los lectores.  En lugar de controlar directamente las actividades de los otros 

mediante la fuerza física, controla la base mental de las acciones, esto es, las intenciones o 

propósitos de las personas. En otras palabras,  la televisión  utiliza un discurso  con  poder de 

persuasión  en  los receptores, pues estos duplican los discursos presentados en el medio. “La 

forma última de poder consiste en influir en el querer de las personas, y el discurso puede influir 

en la sociedad a través de las cogniciones sociales” ( Van Dijk, 1994, p. 6).  

 

Esto quiere decir que la televisión influye en los discursos juveniles, a partir de la imitación de 

sucesos reales contextualizados de una nación marcada por la violencia, el narcotráfico, la 

prostitución, el amor, el dolor, la alegría, entre otros, pues estos tópicos son los que controlan las 

producciones televisivas actuales  generando así mayor audiencia juvenil. 

  

3.4.4  Discursos persuasivos y argumentativos 

 

Van Dijk (2000a) reconoce que: 

 

La persuasión presupone la comprensión, solamente en situaciones muy 

especiales, las personas pueden ser persuadidas por los discursos que no 

comprenden, e  incluso entonces una comprensión al menos parcial es una 

condición mínima para la información y cambio de opinión. De este modo, en 

términos generales se supone que la persuasión ideológica está facilitada por la 

falta de conocimiento social y político, si los receptores no tienen opiniones 

alternativas, y si las proposiciones ideológicas obviamente no están en conflicto 

con sus experiencias personales (p. 309).   
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Habría que decir que la televisión adquiere por sí sola poder, y este marca la esencia cuando los 

televidentes no conocen las intenciones de la misma al presentar los programas, en muchas 

ocasiones dan por hecho que lo que allí se dice es verdadero y se creen los discursos presentados, 

pues no se posee la capacidad crítica para definir qué programa les conviene o no, sino quese 

dejan coaccionar,  por ende,  convencer de las producciones televisivas. Los jóvenes se dejan 

persuadir e influir por los discursos televisivos y en varias oportunidades asemeja su realidad con 

lo que les ofrece este género comunicativo. 

 

En el discurso, la persuasión, reconoce que la argumentación como discurso pretende, en muchas 

ocasiones, convencer. Según Van Dijk (2000b) el discurso argumentativo tiene como finalidad 

cambiar de actitud, al modificarlas los comunicadores esperan cambiar la conducta de los 

receptores (p. 164). Dentro  del proceso de comunicación en la televisión se evidencia que el 

emisor esel programa; el mensaje, los contenidos emitidos y el canal audiovisual, la televisión. 

Para que exista una buena argumentación como estructura persuasiva es necesario centrarse en el 

potencial que contiene el mensaje, pues este es el que posee la intención discursiva. La 

argumentación tiene como finalidad cambiar de conducta; según Van Dijk, si se analizan los 

discursos juveniles es posible que la televisión en los mensajes emitidos produzca cambios de 

actitud en el joven televidente. 

 

Para concluir, tanto la argumentación como la persuasión están inmersos en los contenidos 

programáticos, en muchas ocasiones depende de la intencionalidad que se le dé a los discursos 

televisivos para convencer o para controlar el pensamiento de los televidentes, pero  si se hace un 

análisis a la influencia de la televisión en los discursos juveniles, se puede deducir que la 

argumentación y la persuasión pueden influir de una manera consciente o inconsciente en las 

decisiones de los jóvenes al querer observar determinado programa; es decir, que en el análisis 

descrito desde el principio en esta investigación estos dos elementos han servido de referente 

para sustentar si los programas que presenta la televisión generan o no efectos en los discursos de 

los jóvenes. 

 



45 
 

3.5  DISCURSOS JUVENILES 

3.5.1 Características de los discursos juveniles 

 

Los jóvenes a través de los tiempos se han reconocido por innumerables transformaciones  en su 

forma de hablar, de vestir, de pensar y de actuar que han marcado la historia. Al respecto,  

Rodríguez(2002b, p. 29) en su artículo  Lenguaje y contracultura juvenil: Anatomía de una 

generación, afirma que todas las épocas, las revoluciones y las grandes transformaciones 

políticas se han visto acompañadas de cambios en el lenguaje. Lo más destacado y característico 

de los jóvenes en los años sesenta fue la revolución que introdujeron en la esfera de las 

costumbres entre cuyos signos externos figuran la indumentaria extravagante, colorista y 

descuidada, las melenas, los pósters, los  discos y la música estridente, relaciones sexuales, etc.   

 

Las características mencionadas anteriormente se evidencian en los grupos juveniles 

contemporáneos, ya que estos potencializan todas las emociones en su forma de vestir, en sus 

gustos musicales, en la forma de hablar y de actuar, que marcarán la historia juvenil, pues en los 

sesenta se hablaba del movimiento hippie y actualmente se mencionan los emos, los raperos, 

entre otros. Anteriormente  el gusto musical de algunos jóvenes era el rock y actualmente el 

género que ha revolucionado es el reggaetón. Se puede  decir que  la historia ha marcado a los 

jóvenes, pero que ellos también han transformado la historia, no obstante, los medios de 

comunicación, especialmente la televisión, ha hecho que sea posible el reconocimiento de 

culturas juveniles,  y los adolescentes al verse identificados reproducen lo que ven en sus 

discursos orales y escritos. 

 

En definitiva, los discursos juveniles tienen relación  con la cultura en la cual se encuentran 

inmersos, los hechos sociales y las vivencias del adolescente se ven enfrentados a cambios que 

transforman su identidad y que hacen posible la caracterización propia del joven en una época 

determinada, al igual en sus discursos los adolescentes van adquiriendo palabras y expresiones 

que se van transformando según el uso que el joven le dé. De acuerdo con Rodríguez (2002b): 

 

En el lenguaje juvenil se pasa de una lengua estándar al antilenguaje juvenil, el 

habla de grupo de carácter juvenil, se caracteriza por la acepción de ciertas formas 
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subestándar como medio de distinguirse de la lengua estándar hablada por la gente 

“normal”, de la misma manera que adoptan gestos, modos y modales. Con ese 

propósito crean palabras nuevas, las deforman o dan nuevas acepciones a las ya 

existentes, o bien las toman directamente de sociolectos marginales o lenguas 

extranjeras (p. 34).   

 

De la misma manera, la televisión, en los programas, emitidos presenta palabras o expresiones 

con las que el joven televidente se identifica,  las reconoce y las reproduce en su habla cotidiana; 

un ejemplo, en la serie “El man es Germán”, una expresión de uso cotidiano es “oe”, utilizada 

como saludo, o en el Capo,“patrón”, que alude a  jefe. En las expresiones anteriores se puede 

observar cómo  se transforma el habla normal en una apropiación de una subcultura lexical. Al 

respecto, Rodríguez (2002, p. 35)afirma que “la creación lexical, básicamente, se lleva a cabo a 

través de tres diferentes medios: cambio semántico, cambio de código y cambio de registro”. 

 

En síntesis, los discursos juveniles estarán marcados por  fenómenos sociales que, de alguna 

manera, inciden en el  habla cotidiana, donde es  posible el cambio de expresiones,  para 

convertirlas en elementos lexicales propios de la cultura juvenil. Como lo expresa Rodríguez 

(2002): 

 

Las diferencias de cambio semántico  afectan principalmente a la morfología y al 

léxico, y en menor medida a la sintaxis y a la fonética. Su diferenciación con 

respecto a la lengua estándar estriba más que en el significado, en el significante, 

lo que da al significado un valor claramente connotativo. Así, la mayoría de los 

movimientos juveniles en mayor o menor medida disponen de un argot referente a 

temas como las drogas, el sexo y la música, que constituyen sus principales 

formas de evasión ( p. 35). 
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3.5.2 Cultura juvenil  

 

Vivimos en la sociedad de lo efímero de la que habla AlvinToffler y en ese contexto son los 

jóvenes quienes se encuentran en mejor disposición para adaptarse ante todo lo nuevo que les 

llega. Mead citada por Rodríguez (2000b, p.19) expresa que: 

Hemos pasado de una cultura “posfigurativa”, regida por esquemas tradicionales 

del pasado y donde los cambios eran muy lentos, a otra de orientación “pre-

figurativa”, guiada por la intuición del futuro, y es en esta etapa cuando los 

adultos han comenzado a aprender de los jóvenes.  Si hubo un tiempo en que la 

gente miraba a sus mayores como modelo a seguir en su forma de vida, en sus 

modales y en su lenguaje, a partir de ahora el mimetismo cambia de dirección y 

son los mayores los que imita y pretenden parecerse a los jóvenes. Lo joven 

adquiere así un valor inusitado del que nadie quiere desprenderse, reforzado aún 

más por unos medios de comunicación que hacen de espejo de la sociedad y nos 

devuelven nuestras propias imágenes(Rodríguez, 2002b, p.19 - 20).  

Lo anterior deja claro que a medida que cambian los sistemas sociales, políticos y culturales, 

igualmente, se transforma la vida del joven. En el aporte dado por Mead se hizo alusión a los 

cambios existentes en los grupos juveniles en los años sesenta, pero si nos remitimos al siglo 

XXI, no se puede hablar de que las características de los jóvenes en las dos épocas sean iguales.   

Rodríguez hace referencia a que los adultos en esta era están imitando a los jóvenes, lo que no 

sucedía anteriormente, pues, para el joven, el adulto era ejemplo y posibilidad de imitación. Con 

esto se puede apuntar al manejo que el joven tiene en la esfera tecnológica, mientras que ellos 

son, en su mayoría, digitales, los adultos son inmigrantes digitales. “Los jóvenes articulan hoy 

las sensibilidades modernas a las posmodernas en efímeras tribus que se mueven por la ciudad 

estallada o en las comunidades virtuales, cibernéticas” (Barbero, 2002, p. 4).  

En la misma perspectiva, Rodríguez (2002b) hace referencia a: 

La cultura  no en su significación  restringida y etimológica (cultivar), en relación  

con el conocimiento de las bellas artes, sino como el modo que un grupo social 

tiene de comunicarse, utilizando una serie de signos o señales que le proveen de 
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una identidad colectiva. En ese sentido hablamos de “cultura juvenil”. Pero la 

cultura no tiene una configuración monolítica e indivisible, sino que es algo 

divisible porque divisibles y diferenciados son los grupos humanos, en razón de la 

edad y la clase social. De ahí que en el término genérico de cultura juvenil queden 

subsumidas diversas subculturas, con diferentes modos de comportamiento y 

estilos de vida, y en continua interrelación dialéctica, como buscando legitimidad 

a su modo de ser(p. 20).  

Si se asocia el término cultura juvenil a un grupo social,  como  lo remite el autor es posible 

deducir  que los medios de comunicación han generado en los jóvenes, también, una cultura de la 

comunicación, en donde la televisión cumple un papel importante en sus vidas, influyendo 

positiva o negativamente en su forma de hablar, actuar y pensar.  

El joven se caracteriza por pertenecer a grupos sociales con los cuales se identifica, adquiriendo 

estructuras sociales y culturales, que le permitirían ser aceptado por el grupo al cual desea 

pertenecer, por lo tanto es posible que el joven actúe, hable y piense igual que sus compañeros, 

haciendo parte de una cultura netamente juvenil. Es por eso que: 

La cultura juvenil no cree en los principios de la legalidad sino en los de la lealtad 

a los amigos e iguales del grupo inmediato, los “colegas” miembros del mismo 

colegio. Se valora el ser leal (“un tronco legal”) y el honor y la honra son referidos 

a los valores del pequeño endogrupo, no fuera de él (Rodríguez, 2002b, p. 45). 

Cuando se habla de cultura juvenil  es indispensable asociarla con el lenguaje, ya que muchos de 

los jóvenes utilizan jergas propias de su grupo social en el cual interactúan teniendo en cuenta 

sus propios códigos lingüísticos, haciendo uso de ellos y apropiándose de los mismos.La cultura 

se  relaciona con el lenguaje, ya que, por una parte, la cultura genera lenguajes nuevos, y el uso 

de estos supone la única posibilidad de su existencia y de su consolidación. En otras palabras, no 

puede hablarse de cultura sin remitirse al joven, y no se puede hablar del joven sin remitirse a la 

cultura. 

Montoya (2009) afirma que: 
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La cultura juvenil  ya no necesariamente se ubica en un solo sector de los jóvenes 

(como fue el caso de los estudiantes de los setenta o las banda juveniles de los 

ochenta); pareciera que hay una preocupación por saber qué está pasando en las 

mayorías silenciosas que pueblan nuestras ciudades; la conciencia de que no hay 

una juventud, sino juventudes, espacialmente ubicadas y temporalmente 

construidas, es un gran logro de las teorías generales de la cultura juvenil (p.107). 

Según el apartado anterior, actualmente existe diversidad de culturas juveniles que de alguna 

manera influyen al joven de hoy. 

 

3.5.3 Género e identidad juvenil 

 

La diferencia de género estructura la identidad cultural de los estudiantes en cada uno de los 

contextos en los que están inmersos. Es importante resaltar como la moda, la música, el baile y 

hasta la forma de hablar  generan diferencias de identidad entre los niños y las niñas. Ante este 

hecho Rodríguez indica que: 

Cada día se reducen más las diferencias entre el modo de vestir del joven y la 

joven (…) la moda se va haciendo así cada vez más neutra, unisex. También en el 

plano del lenguaje las diferencias intersexuales se aminoran llegando a cierta 

uniformidad expresiva, siendo un hecho comprobado que son distintas las 

maneras de hablar de varones y mujeres. Con Lavov hemos aprendido que las 

mujeres, sobre todo en clase media baja, utilizan menos variantes estigmatizadas 

que los hombres y son más sensibles que ellos a las marcas de prestigio, 

particularmente en los registros formales del habla. Esto quiere decir que tienden a 

un estilo más cuidado y a un mayor refinamiento en la expresión 

(hipercorrección), como si con ello pretendieran compensar el tradicional 

sentimiento de discriminación; las diferencias persisten incluso si descendemos a 

los niveles de mayor informalidad en la situación comunicativa ( 2002b, p. 22).  

Desde el aporte de Rodríguez se puede deducir que, los elementos sociales que giran alrededor 

del joven van a marcar sus procesos de identificación,  ya sea con los compañeros del mismo 
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sexo o su opuesto.  Algunos puntos de encuentro con sus pares pueden ser a través de la música, 

la forma de vestir, de hablar y de pensar, a partir de estos referentes se generan procesos 

comunicativos y  discursivos con el grupo social al que pertenece. 

En definitiva, cuando se habla de género e identidad juvenil se abordan todos los cambios 

físicos, sociales, culturales que enmarcan la esencia del ser adolescente, y que dentro de 

cualquier marco referencial que sustente la identidad del joven siempre se generaría 

contraposiciones de gustos y formas de vida, tanto en el hombre como en la mujer. Fuentealba y 

Paz (2011)  en su artículo aluden a que: 

 

Es importante considerar que cuando hablamos de género entonces hablamos de 

una dimensión que no puede concebirse de modo esencialista, sino que es un 

objeto de estudio que establece variabilidad en su interior. Por otra parte, el 

abordaje de este fenómeno debiese superar, además, el sesgo estructuralista y 

recordar que el género es una variable profundamente histórica y política. Si 

enmarcamos esta situación en la escuela, entonces estamos hablando de un cruce 

de variables que configuran la identidad de sus estudiantes no tan sólo en tanto 

hombres o mujeres, sino también con características de la pertenencia a una 

comunidad determinada, variables de clase, etnia, creencias religiosas, entre otras 

( p. 6). 

 

Es decir, que el ser joven es un suceso que marca la vida de las personas. Por lo tanto, ser 

hombre o mujer en cualquier situación social, cultural, política y económica representaría en 

cada momento una identificación por parte del adolescente, que estará marcada  por los sucesos 

contextuales acaecidos en un tiempo determinado. 

 

3.5.4 Lenguaje juvenil e identidad social  

 

Es indispensable reconocer que cuando se habla de lenguaje juvenil inmediatamente se apuntaal 

proceso social en el  que interactúa el adolescente, es más,  él se reconoce  como tal cuando se 

encuentra con su grupo de amigos,  desde allí se empieza a generar una independencia familiar,  
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ya quiere actuar de acuerdo a su condición, la de ser joven. Dentro de estos supuestos 

mencionados se puede destacar que los padres pasan a un segundo plano, y que el adolescente 

empieza a reconocer su propio mundo en busca de identidad, la cual se da a partir de hechos 

sociales, políticos y culturales que marcan una época. Un ejemplo claro en los sesenta como 

fenómeno juvenil fue el rock, género musical que transformó la forma de vestir, de actuar, de 

bailar de los adolescentes;  y si nos remitimos a los jóvenes actualmente podemos reconocer que 

el reggaetón ha hecho lo mismo, hasta las composiciones musicales de este género incitan al 

hecho sensual de la mujer y a un pensamiento netamente sexual del adolescente, además la forma 

de bailar con la pareja cambió notablemente,  es inevitable reconocer que muchas de las palabras 

de este género musical  son incorporadas al lenguaje cotidiano del adolescente.  

 

Es por lo anterior que Gemma Herrero (2002a, p.68) en el texto de Rodríguez, Comunicación y 

lenguaje juvenil define el lenguaje juvenil como un conjunto de rasgos lingüísticos presentes en 

sus manifestaciones lingüísticas producidas de forma oral o escrita, en situaciones  informales. 

Dice también que el lenguaje juvenil se caracteriza por dos tipos de variaciones, la social y la 

situacional. Afirma que es una variedad social de la lengua en la que la edad domina sobre otros 

factores sociales, y que no se puede considerar el lenguaje juvenil como homogéneo, ya que el 

factor de edad choca con otros como el de clase social, sexo, etcétera. 

 

Desde esta perspectiva, el lenguaje juvenil no se puede limitar a sucesos netamente homogéneos, 

es decir,  que no se  producen cambios en su forma de hablar, de actuar, de vestir, de bailar, por 

el contrario, los jóvenes crean sus propias jergas y es  así como se pueden comunicar con su 

grupo social.  

 

El lenguaje juvenil no es únicamente el lenguaje urbano de ciertos sectores 

marginales entendiendo marginal tanto en un sentido cultural como social-, ni es 

sólo el lenguaje de la contracultura juvenil (…) sino que incluye además las 

manifestaciones de todos los otros grupos sociales juveniles (Rodríguez, 2002a, p. 

68-69).  
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Se puede decir que el lenguaje de los jóvenes no tiene ni distinción de raza, ni condición social, 

ni credo, ya que en cualquier lugar existen grupos juveniles con características específicas, que 

convierten los discursos  en estructuras netamente heterogéneas debido a la diversidad y al 

multiculturalismo propios  de los pueblos y las naciones.  

El lenguaje juvenil, en definitiva, aparece totalmente vinculado a las situaciones 

comunicativas en las que se manifiesta, situaciones informales orales, propias del 

registro coloquial, además la importancia del lenguaje juvenil estriba en la 

proyección posterior que ha logrado y puede seguir logrando, al incorporar a la 

lengua común elementos morfosintácticos y, sobre todo léxicos, anteriormente 

considerados como privativos del grupo, que han obtenido de esta forma una 

notable difusión y amplitud de uso(Rodríguez, 2002a, p. 70). 

 

3.5.5 Identidad social de los jóvenes  

 

La identidad personal de un joven, en mayor o menor medida, está determinada por el contexto 

social comunicativo, pues al estar   compartiendo con sus pares toda clase de actividades, se va a 

sentir identificado, por ende, su deseo será poseer los mismos gustos de sus amigos y así entraría 

a formar parte de un grupo social.  Los adolescentes tienden a seguir modelos y esos referentes 

los encuentra en su grupo de amigos, al compartir con ellos se siente socialmente aceptado  

formando  una contracultura juvenil que se convierte en  un ideal para el  adolescente.  

Al mismo tiempo,Klaus Zimmermann (2002b, p. 142-143),  en su  artículo  La variedad juvenil y 

la interacción verbal entre jóvenes, del texto Comunicación y cultura juvenildeRodríguez, 

afirma que: 

 

Los jóvenes crecen, cada uno, en sus grupos sociales respectivos. Por tal razón, 

para ellos, la variedad inicial, la que aprenden de sus padres y de sus amigos, es la 

variedad del  grupo social al cual pertenecen y de la región donde viven (…) es 

decir, el lenguaje juvenil está caracterizado en sí mismo por la variación social. En 

los estratos socialmente bajos, su base es lo que a veces se llama "habla popular" y 

hasta "habla vulgar". A veces, o parcialmente, la base puede ser también el habla 
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culta, como en el caso de los jóvenes cuya primera variedad aprendida es ésta. 

También alude que la principal meta del lenguaje juvenil es diferenciarse del 

lenguaje estándar y para esto los jóvenes crean una contracultura que, según el 

autor, se dirige contra tres aspectos: la norma escolar, el estilo culto y la cultura de 

los adultos. Añade que es con este propósito de oposición que el lenguaje juvenil 

contiene muchos préstamos del argot, ya que encuentran en él un instrumento 

opositor ya existente. 

 

Es evidente que el joven depende de su contexto social para  comunicarse  con sus compañeros, 

las variantes lingüísticas son relevantes en los jóvenes, porque ellas  representan  la 

caracterización del grupo al cual pertenecen, fortaleciendo así su habla cotidiana en  relación con 

el uso de la lengua y el papel que cumplen en la sociedad. 

 

3.5.6 Antidiscursos 

 

Los adolescentes se han caracterizado porque van en contra del adulto, del profesor, del sistema 

social, de lo religioso, de lo político y cultural. El joven adolece de todo lo que lo rodea, por tal 

motivo crea una contracultura con  características propias de él. Ante este suceso Rodríguez hace 

un aporte, en su artículo Lenguaje y contracultura: de la lengua estándar al antilenguaje juvenil: 

 

Las hablas de grupo juvenil se caracterizan por la acepción de ciertas formas 

subestándar como medio de distinguirse de la lengua estándar hablada por la gente 

“normal”, de la misma manera que adoptan gestos, modos y modales diferentes. 

(Halliday 1978, citado en Rodríguez, 2006, p.164) Así, la mayoría de los 

movimientos juveniles en mayor o menor medida disponen de un argot referente a 

temas como las drogas, el sexo y la música, que constituyen sus principales 

formas de evasión. Pero el argot también bebe del mundo de la delincuencia, la 

prostitución y la cárcel, tan cercanos a la juventud marginal, dadas las estrechas 

relaciones que ligan a estos ambientes con el fenómeno de la drogadicción (2006, 

p. 12-13).  
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De hecho, los antidiscursos son creados por el joven con el fin de ser reconocidos en su grupo 

social, además adquieren validez cuando estos son empleados por los adultos y gente del común, 

un ejemplo evidente es que los jóvenes actualmente para llamar a un amigo expresa “parce”, una 

palabra que se ha convertido en un elemento coloquial para cualquier clase social.  

 

Se puede decir que el joven construye un lenguaje propio con la finalidad de diferenciarlo con el 

lenguaje estándar, es decir, el lenguaje común; de esta manera se produce en él una especie de 

rebeldía contra todo aquello que está estandarizado y estipulado por la sociedad. Debido a esto 

los jóvenes acortan las palabras que son usuales en el habla cotidiana, por ejemplo “amiguis”, 

para referirse a “amigo o amiga”,  la abreviación de palabras, por escribir  “bueno” escriben 

“bn”, el cambio semántico o metafórico de las palabras,  ejemplo “ñero”  para referirse a una 

persona de clase baja. Rodríguez sustenta que en su búsqueda de expresividad el joven se refiere  

a frases y oraciones ya existentes, originarias de sociolectos con un código distinto al suyo.  Así 

mismo, la lengua juvenil en la actualidad  ha sido el lenguaje del hampa o la delincuencia, cuya 

influencia en el léxico común ha sido una constante en todas las épocas. La influencia es tanto 

mayor en una sociedad con un alto índice de delincuencia como la actual, y con unos medios de 

comunicación que sacan a la superficie las formas de vida y el léxico de la comunidad 

delincuente, consiguiendo una amplia y rápida difusión (Rodríguez, 2006, p. 19).  

 

El aumento de extranjerismos  en los adolescentes se ha visto marcado por la imitación de las 

culturas extranjeras en nuestros jóvenes especialmente de los países del norte. A esto hace 

referencia Rodríguez cuando afirma que los adolescentes  toman expresiones idiomáticas de 

otras lenguas debido a la irresistible influencia tecnológica, cultural y política del mundo 

anglosajón, principalmente  los Estados Unidos (Rodríguez, 2006, p. 20). Se puede evidenciar 

cómo en nuestra cultura juvenil los adolescentes se apropiaron de extranjerismos que son 

utilizados en su habla cotidiana “man” para referirse a “hombre, muchacho”, “ok”, para aludir a 

que “está bien”, en  lugar de “bonito”, diría entonces “chimbita”, que en nuestra cultura 

expresa vulgaridad. 
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También es importante referirse a la contracultura juvenil del adolescente en sus discursos a 

través del uso reiterado de palabras soeces, en su lenguaje cotidiano. Ante este fenómeno 

Rodríguez sustenta que: 

 

El joven de la contracultura selecciona sistemáticamente las formas que se apartan 

de la norma, especialmente las más estigmatizadas. Por eso en el lenguaje 

ordinario, cuando no se sirve de voces asociadas a un sociolecto marginal, busca 

dentro de su propio repertorio léxico vulgarismos y, en general, todas aquellas 

palabras o expresiones informales y de connotación baja, portadoras en sí mismas 

de expresividad (2006, p. 21).  

 

Un aporte de Rodríguez  (2006) bien podría dar fin a este apartado: 

 

Por lo general, los rasgos lingüísticos que definen la intencionalidad agresiva e 

informal de los sociolectos juveniles son reconocibles igualmente en el lenguaje 

popular, pero lo que diferencia a aquéllos, especialmente los de carácter más 

marginal y contracultural, es una mayor presencia y sistematicidad, y, además, 

una coherencia en la elección de significados desvirtuados de la realidad, en virtud 

de la cual adquieren el distintivo de antilenguaje ( p. 21).   

 

3.6 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y DISCURSO 

 

3.6.1 Medios audiovisuales 

 

A través de todos los tiempos el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con las otras 

personas, pero esa necesidad le ha permitido utilizar otros medios que le han posibilitado tener 

una  visión  diferente a  la expresión oral y escrita, pero el ingenio del hombre y su creatividad le 

han permitido construir instrumentos técnicos y  tecnológicos que le han facilitado mejores 

procesos de comunicación, que se han convertido en instrumentos de  globalización,  

permitiéndole conocer  otras culturas, visitar ciertos países, sin  traspasar los límites territoriales 
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de una nación. A los elementos que aludo al inicio del texto son a los medios masivos de 

comunicación y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Ruano  en su artículo Comunicación, educación y medios audiovisuales asevera que: 

La comunicación de masas es el modo particular de la comunicación moderna que 

le permite al emisor dirigirse simultáneamente a un gran número de destinatarios 

los cuales proceden de culturas variadas, pertenecen a estratos sociales diferentes, 

con ocupaciones diversas y, por lo tanto, poseen intereses, modos de vida y grados 

de prestigio, poder e influencia que difieren  entre sí. El cine, la radio, la 

televisión, la prensa realizan la comunicación masiva y se constituyen, en medios 

de comunicación masiva. La cultura de masas, origina las bases para determinar el 

fenómeno de la comunicación masiva, los modos de producir esta cultura y sus 

contenidos están ligados íntimamente a los cambios y condiciones sociales (1989, 

p. 131) 

En el transcurrir de los tiempos los medios audiovisuales han generado controversias sobre el 

buen o mal uso que se hace de ellos, uno de los posibles cuestionamientos es la capacidad que 

tienen los mass media de persuadir al receptor, pues la imagen, el sonido, la escritura hacen que 

los destinatarios necesiten cada día más de estos  para poder comunicarse, para identificarse con 

los contextos sociales referidos a su cotidianidad o  para conocer sobre otras culturas. Es por ello 

que “la verdadera función de los medios audiovisuales no se encuentra en su organización 

tecnológica; se encuentra en su profunda vinculación a la sociedad contemporánea “formada por 

hombres y máquinas”(Mallas, 1979, p. 3). 

Los medios audiovisuales facilitan muchos procesos comunicativos e intercambios culturales, 

que fortalecen el reconocimiento de la cultura  y de la identidad de los pueblos, pero también han 

generado controversia por los efectos que puede producir en los niños y jóvenes  a través de todo 

lo que allí se comunica. Sin embargo, en las sociedades contemporáneas, la visión del mundo 

que nos ofrece los medios audiovisuales, se esconden en elementos de persuasión, de 

manipulación y de emoción que tienen como finalidad sumergir al receptor en el medio 

audiovisual, y uno de los más afectados en este fenómeno de persuasión son los adolescentes, la 

búsqueda de identidad, la carencia de afecto, las ganas de imitar y seguir  ejemplos, hacen que la 
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televisión se convierta en un referente de diversión, entretenimiento e identificación para los 

jóvenes, es decir, todos los elementos comunicativos pueden ser descodificados por el 

adolescente, las imágenes, las palabras, los gestos, los movimientos, la música, entre otros, 

permiten que él se identifique con todo lo que ve y lo asuma como propio reproduciendo los 

discursos presentados en el género televisivo.  

 

Martín Barbero afirma que  “Las  mayorías nacionales en América Latina están accediendo a la 

modernidad no de la mano del libro sino de las tecnologías y los formatos de la imagen 

audiovisual” (1992, p. 5). Las nuevas tecnologías han generado cambios de transformación en 

los telerreceptores, ya que estos a partir del medio audiovisual  fortalecen procesos 

comunicativos donde las     imágenes presentadas son referenciadas  muchas veces por el joven 

en su vida personal y familiar, nuestros adolescentes  son netamente digitales, y en esta era de la 

globalización se han visto influenciados por este cambio cultural comunicativo. Y es aquí donde 

se puede evidenciar que todos los hechos culturales, sociales y políticos de nuestra nación han 

trasgredido los límites nacionales para globalizarse, es por lo anterior, que los medios 

audiovisuales han generado tanto impacto en los diferentes países del mundo, no se necesita vivir 

en otro estado para poder conocer sus costumbres, sus ideologías, sus tradiciones,  es decir,  que 

la televisión colombiana también ha producido cambios que han transformado la imagen de 

nuestra nación en otros países, además, se han convertido en un elemento  hegemónico de una 

cultura mundial, que se configura de una manera explícita e implícita en los jóvenes, en donde 

éstos se identifican y crean su propio mundo. 

3.6.2 Estrategias de los medios audiovisuales 

 

Cuando se habla de los medios audiovisuales siempre en cualquier momento y situación se da 

origen a un suceso que presenta  polémica y controversia, en especial  la televisión, debido a que 

esta tiene como función fortalecer procesos de educación, de entretenimiento y de  información a 

todos los telespectadores, pero  que al mismo tiempo se ha evidenciado que como medio 

audiovisual,  le interesa producir económicamente “rentabilidad”, según lo estipulado a nivel 

general sobre los medios audiovisuales. La Ley 7 de 2010 en su preámbulo sustenta que: 
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La industria audiovisual se ha convertido en los últimos años en un sector cada 

vez con mayor peso y trascendencia para la economía. Los contenidos 

audiovisuales y su demanda forman parte de la vida cotidiana del ciudadano 

actual. No se concibe el mundo, el ocio, el trabajo o cualquier otra actividad sin lo 

audiovisual ( 2010, s.p).  

 

Las estrategias utilizadas por la televisión se fortalecen en garantizarle a los televidentes 

programas con calidad, esta   remitida a los fenómenos sociales de un estado o nación que está 

enmarcado por  elementos culturales, políticos y sociales que han traspasado los límites de lo 

legal, pues para obtener rentabilidad lo audiovisual, en especial el género televisivo con tal de 

obtener lucros económicos, no se media en la presentación de programas, ya que estos en 

muchas ocasiones están  cargados de violencia, de sexo, estereotipos propios de diferenciación 

de clases sociales, entre otros;  es decir,  trasciende los límites de la funcionalidad de los medios 

audiovisuales con tal de obtener más rentabilidad económica. Entonces se puede evidenciar que 

lo que estipula la ley 7/2010 sobre los servicios que deben prestar los medios audiovisuales,  en 

algunos aspectos no se está cumpliendo. 

 

Son servicios de comunicación audiovisual aquellos cuya responsabilidad 

editorial corresponde a un prestador del servicio y cuya principal finalidad es 

proporcionar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, programas y 

contenidos con objeto de informar, entretener o educar al público en general, así 

como emitir comunicaciones comerciales (2010, s.p). 

 

La televisión con sus contenidos programáticos pretende persuadir al  televidente con la finalidad 

de obtener más número de telespectadores y, finalmente, alcanzar mayor audiencia. Por lo 

anterior,  se puede evidenciar qué  se tiene en cuenta al emitir los programas: el horario, los 

gustos temáticos de los televidentes, la presentación de personajes populares, hechos de la vida 

cotidiana, entre otras, de tal manera que utilizan estrategias de identificación en el cual el 

receptor se siente caracterizado, la utilización de estas estrategias son elaboradas con el propósito 

de  arrastrar  un número importante de espectadores. 

Dávila, Mora y Rojas, con relación a la temática complementan al expresar que: 
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Los medios de comunicación han llegado a transformarse en entes muy 

importantes y esenciales para el desarrollo y la modernización. Denominados 

como el cuarto poder, su influencia en las masas para convencer y de igual manera  

para informar, han sido el centro fundamental en la conformación de una nueva 

sociedad, pues tienen un efecto demoledor y sutil que diariamente va 

transformando el modo de pensar de la audiencia, creándolos a su imagen y 

semejanza  (2002,  p. 29). 

 

3.6.3 La televisión como medio audiovisual 

 

La televisión como medio audiovisual ha fortalecido procesos de comunicación entre el 

emisor (las programadoras) y el receptor (los televidentes) en donde se evidencia el acontecer 

de un contexto social propio de una cultura nacionalizada. Dentro de los medios de 

comunicación la televisión es el medio audiovisual que tiene más facilidad para el público en 

general, y la que tiene  mayor fuerza en los sentidos (ver y oír). La televisión se ha 

convertido en un medio que entretiene, informa y comunica, llegando a todos los hogares 

considerándose como uno de los elementos más importantes(Dávila, Mora y Rojas, 2002, p. 

29).  

 

Conviene subrayar, que la televisión se ha considerado  uno de los medios con “poder” en 

Colombia, pues a partir de éste se han transmitido muchas historias que  caracterizan la 

forma de vivir de los colombianos. La cultura audiovisual ha fortalecido elementos 

comunicativos de los que un niño, un adolescente y hasta un adulto pueden hacer parte e 

intervenir con el propósito de persuadir al televidente, es decir, que los elementos 

argumentativos y discursivos de  la televisión no se restringen  en  género, ni número. 

Cualquier persona puede disponer de este medio audiovisual.  

 

Muchas han sido las investigaciones (Arias, 2008;Barbero, 1992; Belmonte, 2008; 

Bustamante, 2004; Cisneros, 2009, entre otras) sobre la televisión. Estudios anteriores 

demuestran que “la televisión interactúa con otras formas de socialización dentro de las 
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diferentes culturas y que sus efectos deben estudiarse a partir de modelos que describan los 

efectos del medio sobre la percepción del mundo por parte de los niños, jóvenes y adultos” 

(Barbero, 2006, p. 46). Este medio, también, puede producir y generar elementos 

comunicativos, pero asimismo es posible determinar de manera crítica cómo este medio 

audiovisual ha generado dependencia en los televidentes, ya que los mismos receptores se 

apropian de lo que la televisión quiere mostrarle, sin poner límites ni barreras, los efectos 

positivos y negativos que produce la televisión como medio masivo de comunicación 

depende únicamente  del tele-oyente. 

3.6. 4 Discurso televisivo 

 

Cuando se habla de discurso se está haciendo referencia  a un hecho social que puede ser 

interpretado de acuerdo a unos elementos comunicacionales contextuales relacionados con el uso  

del lenguaje en una situación dada. El fenómeno comunicativo en el cual se  fundamenta lo 

social  es en  la transmisión de un mensaje enviado por un emisor y que a su vez puede ser  

interpretado por un receptor. La televisión ha proyectado  los discursos como reproducciones de 

hechos reales  de los individuos de una nación, y los reproduce en sus programas con la finalidad 

de que éstos sean asumidos por el televidente, y  si a éste lo entretiene y divierte, con mayor 

facilidad la televisión adquiere mayor audiencia.  

La noción de discurso remite a cualquier práctica social contextualizada en la que 

un individuo (o un grupo de ellos) en uso de un lenguaje (hablado, gestual, 

audiovisual, etc.) produce un mensaje con unas intenciones para uno o múltiples 

destinatarios. Al emplear el concepto de discurso televisivo para referirnos a los 

programas y programaciones de televisión, queremos señalar que la producción 

televisiva de contenidos es una práctica social que se realiza desde la propia 

televisión y en las que intervienen unos sujetos (productores y destinatarios) con 

unas intenciones (informar/se, entretener/se, convencer/se) y un texto televisivo 

que se configura desde los recursos expresivos del lenguaje audiovisual y que 

opera como vehículos de conceptos de ideas(Orza, 2001, p. 19). 

Sin lugar a dudas, la televisión nos ha presentado variedades discursivas en todos los programas 

emitidos, y tal variedad, depende exclusivamente  de los gustos que poseen los televidentes, pues 
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a mayor audiencia, mayores producciones televisivas. Por ejemplo, Lomas en su artículo Medios 

de comunicación, discurso y persuasión afirma que: 

Nadie  duda hoy de la enorme diversidad de códigos utilizados en la construcción 

de los mensajes que emite de manera incesante la ventana electrónica del 

televisor: códigos lingüísticos (usos orales, textos escritos…), códigos 

paralingüísticos, códigos icónicos ( imágenes casi siempre con un alto grado de 

iconicidad o semejanza con la realidad representada), códigos gráficos ( 

infogramas, íconos, emblemas, mapas, dibujos…), códigos espaciales (encuadres 

y puntos de vista), códigos quinésicas y prosémicas ( posturas, actitudes y gestos), 

códigos escenográficos (objetos, ambientes, vestuarios…) códigos luminosos ( 

gamas de colores, orientación de la luz), códigos musicales (sintonías de apertura 

o cierre de programas, canciones…) y otros efectos especiales del sonido (1997, p. 

6).  

Además, la televisión es uno de los medios de comunicación que emplea el lenguaje audiovisual 

como vehículo de representación referencial de la realidad. Al mismo tiempo,ha difundido el uso 

del lenguaje   no referencial: las novelas, las series, las películas o las caricaturas narran también 

acontecimientos, pero que no están sucediendo idénticamente en la realidad referencial de los 

televidentes. Se trata de acontecimientos viables  o creados por la imaginación -pero no reales- 

que se forman  en la creación de un mundo fantástico(Orza, 2001, p. 10). Los sucesos discursivos 

presentados en los programas televisivos demuestran que  no son del todo reales, pero sí retoman 

elementos de la realidad para ser llevados a la pantalla chica, es por todo lo anterior que  las 

palabras, las imágenes, los signos, los sucesos importantes que han transformado la sociedad han 

sido presentados en la televisión. El género televisivo comunica, transforma y entretiene a los 

televidentes. 

La televisión se encuentra cargada de un sinnúmero de elementos semiológicos que remiten a 

fenómenos sociales y culturales, con los cuales el receptor se halla identificado, y es posible que 

debido a lo anterior,  el telespectador utilice  estructuras discursivas que son presentadas por este 

medio audiovisual, y las reproduce en sus discursos orales y escritos. En palabras de Dávila, 

Mora y Rojas (2002, p. 28): 
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El discurso televisivo con su productividad semiótica y su adecuación lingüística 

presenta elementos que modifican el discurso del niño,  del joven y del adulto, 

haciendo uso de la función fática, es decir, manteniendo  el contacto, y  captando 

la atención, lo que conlleva a modificar de manera drástica el discurso del 

televidente. 

3.6.5 Contexto televisivo 

 

El contexto televisivo se manifiesta a través del conjunto de situaciones que se presentan en cada 

uno de los programas, ya sea en una telenovela, una serie, un noticiero, un reality, entre otros. El 

contexto complementa el discurso televisivo, porque este es referenciado  a partir  de los lugares 

o ambientes donde se elaboran las diferentes escenas, además, el contexto debe ser lo más real 

posible para que el televidente identifique, sin mucho esfuerzo en qué lugar se está desarrollando 

el programa, es decir, el contexto ambienta las situaciones presentadas en las escenas expuestas 

en la televisión. Al respecto conviene decir  que el lenguaje audiovisual, como materia prima del 

discurso televisivo, ofrece a los receptores  imágenes (visuales, gráficas, sonoras y lingüísticas) 

donde el emisor escoge el discurso que va emitir. Esa elección se realiza de acuerdo con unos 

parámetros contextuales que incluyen la situación, los propósitos de quien la realiza y las 

características de los destinatarios, entre muchos otros determinantes(Orza, 2001, p. 20). 

Con  todo lo anterior se puede decir que el discurso televisivo  sin contexto no generaría tanto 

impacto en el receptor, ya que las situaciones son recreadas a partir de hechos  reales, que 

favorecerían la presentación de lo que se está emitiendo; en otras palabras, el contexto también 

produce una carga semiótica que posee significación en la cual el telespectador puede interpretar 

y recrear los contextos situacionales de cada uno de los programas emitidos. Es decir, “el 

discurso televisivo es una unidad de comunicación dotadas de los componentes propios de 

cualquier circuito integral (es decir, con un emisor que envía por un canal un mensaje dirigido a 

un receptor empleando unos códigos y en determinados contextos)” (Orza, 2001, p. 20). 

3.6.6 Contexto televisivo nacional 

 

Las sociedades están formadas por estructuras que están enmarcadas a través de sucesos 

culturales, políticos, sociales y económicos que determinan los hechos sociales de una 
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comunidad específica. Cuando aludimos a nación, y especialmente cuando se habla del contexto 

televisivo nacional, es posible enfrentarnos a situaciones que han marcado nuestra territorialidad, 

es decir,  que lo que se presenta en la televisión  son hechos que resaltan la identidad  propia de 

una nación. Los medios audiovisuales, entre los que se encuentra la televisión,  deben  tener en 

cuenta el contexto nacional en el cual se encuentra inmerso el televidente para poder satisfacer 

sus expectativas en lo audiovisual. No es posible concebir una televisión netamente extranjera, ni 

mucho menos ajena a los fenómenos sociales que están imperando en su territorio nacional; por 

lo tanto,  los programas nacionales son pensados para los espectadores nacionales,  es decir, su 

forma de vida,  su forma de de actuar, de hablar, de pensar, ya que es de esta manera como el 

televidente se identifica con su propia realidad, por ende, siempre será un receptor  fiel ante lo 

que le están presentando. Esto es, lo que Arias sustenta en su artículo El discurso nacionalista en 

los medios audiovisuales, periodísticos y publicitarios (2005-2006): 

 

La nación no puede ser pensada como un objeto o un discurso constituido del cual 

pueden dar cuenta los medios desde su particular lenguaje. La ficción construida 

por medios como el cine y la televisión no desempeña un papel representacional 

respecto a una realidad dada por fuera del ámbito concreto de estos medios(Arias, 

2008, p. 216).  

 

Es decir, que los medios necesitan de los sucesos nacionales para poderlos referenciar en sus 

producciones, pero también el receptor  necesita de los medios para poder entretenerse  sobre 

todo lo que acontece en su contexto nacional. Además,“los  discursos audiovisuales y 

publicitarios generan condiciones discursivas para hablar de una referencia común llamada 

nación. Las producciones de los medios son uno de los nodos a partir de los cuales es posible 

decirnos como colombianos” (Arias, 2008, p. 214). 

 

Martín Barbero (1992) sustenta que las cadenas de alcance nacional y automáticas, por ejemplo, 

ofrecen sus programaciones para unos telespectadores que están geográficamente ubicados ( p. 

18).  Se puede inferir que lo regional, local y nacional presentado en la televisión genera en los 

espectadores una visión más amplia sobre lo que el contexto televisivo le ofrece, que 

dependiendo de sus gustos personales o de identificación este conocerá sobre una diversidad 
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cultural llamada nación, y que al fin le facilitará  al televidente ubicarse  en un contexto social  

que solamente le pertenece a él,  y que dentro del marco contextual  pueda  reconocer con 

facilidad: el  dialecto, regionalismo, jerga, argot, entre otras variantes lingüísticas, que lo 

referencien  hacia su  propia su región, ciudad o país. 

La idea es que el contexto televisivo nacionalizado se enfrenta a un elemento llamado imagen 

televisiva, la cual por sí misma posee muchos elementos comunicativos, pues es en ella donde la 

realidad adquiere forma como tal, existen referentes imaginarios que configuran todo lo que 

llamamos nación, y es a través del medio televisivo donde se ve plasmado el acontecer 

colombiano.  

3.7 CONTEXTO SOCIAL (ELEMENTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS EN EL LENGUAJE 

TELEVISIVO) 

 

La televisión reproduce sistemas sociales, culturales, convencionales, gestuales, quinésicas, 

prosémicas y por supuesto lingüísticos, que unidos a los sucesos nacionales,  fortalecen la 

producción de elementos sociolingüísticos que se pueden evidenciar  en la publicidad, en las 

novelas, en los seriados, en los noticieros, etc. Partiendo del referente conceptual de López en su 

texto sobre  La sociolingüística de los medios de comunicación, se puede plantear que el género 

televisivo puede presentar en sus programas elementos sociolingüísticos que pueden ser 

analizados e interpretados dentro del discurso televisivo. 

 

El lenguaje de los medios de comunicación posee el doble carácter de hecho 

lingüístico, por cuanto que es lenguaje, y de hecho social, puesto que se da en una 

institución social que opera dentro de la sociedad. Por ello, lo podemos catalogar 

como hecho sociolingüístico, un hecho lingüístico en su contexto social fruto de la 

relación entre una estructura social y una estructura lingüística (Moreno,  1990, 

citado en López, 2002, s.p).  

 

En otras palabras, el discurso de la televisión representa la realidad nacionalizada de un país, 

donde se evidencian acontecimientos sociales, culturales y políticos que se pueden identificar 

dentro de la pragmática lingüística al hacer uso del lenguaje en determinado contexto, asimismo,  
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se puede analizar los contenidos  programáticos a partir  de los hechos sociolingüísticos 

presentados en el medio audiovisual. Esto quiere decir que, los medios audiovisuales, en especial 

la televisión está marcada por elementos sociolingüísticos que pueden ser interpretados en los 

procesos de comunicación, al ser un medio de masas, inherentemente es un hecho social que 

produce lenguaje, palabras, imágenes,  códigos, signos, ideología, que  de alguna manera van a 

comunicar algo. 

 

En consecuencia, la televisión es el instrumento de socialización más poderoso 

que ha existido, y la relación que establecen los jóvenes  con ella, influye, sin 

duda, sobre su percepción del mundo, sobre el conocimiento y el comportamiento 

social, pero además, sobre la relación que construyen con la escuela, relaciones en 

las que aparecen las “ideas previas” obtenidas como telespectadores (Liceras, 

2005, p. 7) 

En síntesis, el  propósito de  la sociolingüística es  estudiar el lenguaje  como fenómeno social, 

por lo tanto los mass media  en sus emisiones transmiten mensajes cargados de información que 

son traídos de contextos netamente sociales, y que  a partir de estos se originan variedades 

lingüísticas que son adquiridas   por  diferentes grupos sociales. 

 

3.8 FORMACIÓN E IDENTIDAD JUVENIL A TRAVÉS DE LOS DISCURSOS 

TELEVISIVOS 

 

3.8.1 Relación entre identidad y formación  

 

Los seres humanos en cada momento de su vida necesitan comunicarse. Esa necesidad hace que 

el individuo fortalezca sus procesos de relación con el otro, y este a través de  la comunicación 

establece lazos a nivel social y cultural que dependen de alguna manera de la necesidad que 

posee el hombre  de contar lo que  siente, lo que  piensa o lo que  vive.  De esta manera es como 

el lenguaje ha transformado la sociedad y, a su vez, este le ha permitido al individuo  

comunicarse y relacionarse con los demás, es decir, el ser humano por naturaleza necesita del 
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otro, pues es así como se construye como ser social y al mismo tiempo posee la capacidad para 

interactuar y relacionarse en medio de un grupo social. De igual modo, los seres humanos se 

empiezan a identificar con su grupo, y  adquieren hábitos y costumbres propias de la comunidad 

a la cual pertenecen.  

De acuerdo a lo anterior, Caicedo en su libro Introducción a la sociolingüística hace referencia a 

que “el lenguaje es un instrumento que sirve para demostrar la identidad de los hablantes, 

establecer y mantener las relaciones sociales y principalmente para enseñar la verdadera 

intención de los enunciados con los recursos desde su variedad lingüística” (1999,p.90).  

Respecto a la identidad, Caicedo agrega: 

La identidad se presenta como el logro más grande que tiene la humanidad, razón 

por las cuales las comunidades se enorgullecen de sus raíces, las defienden y las 

promulgan. El lenguaje  se presenta de igual manera como el medio más poderoso 

para que el individuo muestre su identidad sociocultural. Cuando el ser humano 

cumple la función de oyente, escucha al hablante, observa, analiza y llega a 

conclusiones acerca de sus características y finalmente le asigna su respectiva 

identidad(1991, p. 120). 

Las relaciones existentes entre identidad y formación se dan partiendo de los elementos 

culturales y sociales en los que se desenvuelve el ser humano, si el individuo pertenece a un 

grupo social determinado, por ende se adaptará a las formas de vida de dicho grupo y  al mismo 

tiempo su formación dependerá del proceso de identificación que éste tiene con su grupo social. 

La identidad está presente en la vida de todo ser humano, el hombre no se reconoce solo, éste  

siempre necesita de la familia, de su grupo social, de la sociedad para poder socializarse, 

relacionarse, comunicarse e identificarse. Según Salcedo, en su artículo Identidad y formación. 

Entre Hegel y Paul Ricoeur: 

 

La «Identidad» y «Formación» son conceptos íntimamente ligados. Especulamos 

que la identidad tiene su fundamento en el hacer, en la acción, y no en lo estático. 

Pensar en lo que se es y se quiere ser tiene que ver con lo que se ha sido. Por otra 

parte el concepto de formación está estrechamente emparentado al concepto de 
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cultura, y manifiesta el carácter propiamente humano de dar forma a las prácticas 

naturales del hombre. En la formación adquirida, por el ser humano, nada se 

esfuma, sino que todo se guarda  ( 2009, p. 2).  

 

En otras palabras, identidad y formación no se pueden separar. Al aludir a la televisión se puede 

decir que los programas presentados muestran la realidad de un grupo social determinado, y el 

televidente al observarlos se identifica con los sucesos presentados, al  mismo tiempo está en 

proceso de  formación al reconocer en la televisión prototipos de hombres y mujeres con los 

cuales se identifica, transformando así su forma de hablar, pensar, sentir y actuar. Se puede 

concluir que: 

 

La identidad del Ser se precisa en relación con su pasado, con sus acciones, con su 

experiencia, con su historia, con su formación, con el relato de lo acaecido, de lo 

vivido; el acontecer de todo esto es lo que permite pensar en un ser idéntico a sí 

mismo en la complejidad de su devenir existencial  (Salcedo, 2009, p. 3). 

Ahora bien, para continuar, los adolescentes son la generación más vulnerable en los procesos de 

identificación y formación, sin embargo, las actitudes adquiridas por los jóvenes son la esencia 

del marco cultural y social en el que viven, los patrones de conducta que ejerce un joven no se 

limitan a la esencia del adulto, sino a la existencia de la transformación del adolescente dentro de 

un grupo social. Es por ello que  Gómez de Giraudo en su artículo sobre Adolescencia y 

prevención: conducta de riesgo y resiliencia considera “al adolescente como miembro de un 

sistema familiar y social (funcional o disfuncional) que lo condiciona (no determina) en su 

proceso de socialización, permitiéndole incorporar valores, creencias, modalidades afectivas y 

cognitivas, a partir de las cuales, va a construir su subjetividad” (2000, p. 1). Sin duda alguna, la 

conducta de un adolescente depende de los procesos de formación y orientación que tiene a su 

alrededor, es decir,   su grupo familiar, escolar y social con los cuales  ha estado en contacto, se 

relaciona e interactúa fortaleciendo así sus  patrones de conducta. 

 

Cuando se habla de discurso se alude a las relaciones que se establecen entre los sucesos 

lingüísticos mediados por los hechos sociales y el uso  que  el individuo  hace de la lengua, es 
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por lo anterior que se retoma el discurso televisivo como un hecho social que de alguna manera 

persuade y domina al televidente. Cisneros  en su artículo El lenguaje de la telenovela en la 

conducta lingüística de los televidentes jóvenes: estudio de caso precisa que: 

En  las últimas décadas, la televisión ha entrado con tanta fuerza en los espacios 

cotidianos de los seres humanos que ha reemplazando y desplazado a otra maneras 

de compartir en familia y en amistad como pudieron ser en su tiempo las historias 

contadas por los padres, los abuelos o los vecinos y, posteriormente, los 

programas radiales. Hoy en día la televisión convive con otro impactante medio 

que es la Internet y parece que se resiste a ser desplazada por este. La televisión 

así, se constituye en poseedora de estrategias de sociabilidad por lo cual es un 

contexto importante que influye en las conductas lingüísticas de los 

televidentes(2009, p. 2).  

Los telerreceptores al escuchar los discursos presentados en los programas de televisión pueden 

adquirir el lenguaje que transmiten, al mismo tiempo estos discursos  pueden influir en la 

conducta y  en la formación de los adolescentes, siendo éstos los más afectados en los procesos 

de socialización de los medios masivos de comunicación. “El análisis de los textos mediáticos 

registrados tendrá como referente al uso real de la lengua, para interpretar las funciones que 

desarrollan estos usos lingüísticos mediáticos en el uso cotidiano de los estudiantes encuestados 

y observados” (Cisneros, 2009, p. 5). 

 

3.8. 2. Construcción de estereotipos sociales 

 

Un ejemplo ilustrativo del manejo de los estereotipos en los discursos  lo aporta Caicedo cuando 

dice que: 

“Los negros son perezosos”, “los costeños son alegres”, “los caleños les encanta 

la salsa”, “los pastusos son bobos”, “los antioqueños son astutos para el negocio”, 

y un sin número de expresiones con las cuales se pretende identificar a un 

individuo o grupos de individuos, atribuyéndoles características generales por lo 

regular negativas de su región o comunidad. Esta práctica constituye los 
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denominados estereotipos. Se puede notar que en cada uno de estos estereotipos 

subyace la afirmación generalizada, por demás exagerada y probablemente falsa, 

pero que de todas maneras puede provenir de la observación del comportamiento 

de uno o varios de estas comunidades, pero que sin embargo, se generaliza a todos 

los participantes de la comunidad  (1991, p. 135).  

La cita anterior lleva a pensar que los estereotipos caracterizan de forma positiva o negativa a un 

individuo, un grupo social o una nación, por lo tanto estos pueden identificar y reconocer los 

hechos presentados por una persona como una caracterización social generalizada para todos 

aquellos que conforman el grupo social específico. 

El género televisivo en sus programas presenta una diversidad estereotipada de las diferentes 

regiones, series televisivas que destacan las estructuras sociales y forma de vida de los 

antioqueños, de los costeños, los bogotanos, entre otros, destacando en muchos casos prototipos 

de mujeres y hombres,  presentación de historias de vida de personajes que han marcado la 

estructura social y cultural de una nación, como por ejemplo, Escobar el Patrón del mal o El 

capo, donde resaltan las características de los colombianos como narcotraficantes y muestran 

ante los otros países una cultura marcada por la droga, la prostitución y la violencia. 

 

Frente al postulado anterior,  Cisneros considera que: 

 

La caracterización de la telenovela en general y de la colombiana en particular, 

corresponde, pues, a una lógica del mercado, donde se repite aquello que genera 

teleaudiencia y garantiza rentabilidad; se estereotipan entonces las historias, el 

tratamiento de las tramas, las estrategias de difusión y la caracterización de los 

personajes. Específicamente en el tratamiento del lenguaje se aplican estereotipos 

de construcción que relacionan las condiciones socioeconómicas y culturales con 

el estrato social al que pertenece cada personaje, creando una correspondencia 

directa –simplificada- entre los usos prestigiosos de la lengua y las clases altas, así 

como entre los usos estigmatizados y las clases deprimidas. Si el espectador es 

capaz de recordar un personaje a través de sus muletillas, sus acentos y demás 
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caracterizaciones discursivas, la telenovela explotará esa simpatía del televidente 

con el personaje que recuerda para engancharlo a su audiencia ( 2009, p. 4). 

 

Respecto al aporte de Cisneros, la telenovela colombiana se ha caracterizado por hacer énfasis en 

los sucesos culturales que han marcado la historia en Colombia, asumiendo o retomando 

personajes o prototipos de la realidad social en la que está inmerso el joven. 

 

3.8.3 Papel de la escuela y el papel de los medios como espacio de formación 

 

Es oportuno ahora decir que los medios de comunicación se han constituido - y lo están haciendo 

cada vez más- en un ecosistema o ambiente donde se desenvuelve nuestra vida y donde se 

recrean y producen lenguajes, conocimientos, valores y orientaciones sociales (Quevedo, 2003, 

p. 1). Los medios masivos de comunicación han generado innumerables cambios en los 

posicionamientos de la revolución de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, centrando su atención en estructuras sociales y culturales que generan procesos de 

formación institucional al demostrar que los mass media, en especial los medios audiovisuales, 

transforman la mentalidad de los jóvenes, además influyen en la formación de procesos de 

comportamiento y actitudes que de alguna forma son adquiridas a partir de los elementos que le 

presenta dichos medios. 

 

En este nuevo mundo de las tecnologías de la comunicación, la escuela ha sido y 

es una de las instituciones que más sufrió el impacto de las transformaciones 

culturales que se viven como consecuencia de la expansión de los medios primero 

y de la digitalización después. Sin embargo, y desde hace más de 50 años, la 

escuela es también la institución que más resistencias le opone a estas 

transformaciones de época (Quevedo, 2003, p. 2).  

 

Es de hecho que para muchos educadores las nuevas tecnologías no fortalecen  los procesos de 

mediación en la escuela, pero para otros estos medios pueden servir  para la generación de los 

procesos educativos con los adolescentes al convertirse  en aprendizajes significativos, en donde 

el joven puede ser crítico frente  a los mass media. Es aquí donde la escuela puede generar 
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nuevos escenarios que sirven de mediadores entre los procesos de aprendizaje y la esencia de la 

enseñanza. Por muchos motivos puede afirmarse que: 

 

 La  televisión ha colonizado el tiempo libre de la gente y los jóvenes son 

consumidores intensivos de tecnologías de comunicación: a la televisión debemos 

sumar las video musicales, el cine, la radio, los video-games y –en los sectores 

sociales más altos- las tecnologías ligadas a la computación: e-mail, internet, chat, 

juegos en red, etc. (Quevedo, 2003, p. 3). 

 

Ahora bien, cuando se habla de espacios educativos inmediatamente nos remitidos a la escuela, 

específicamente al aula de clase, para un maestro el salón se convierte en el ambiente propicio 

para generar conocimiento, y particularmente para que los estudiantes aprendan. En la actualidad 

se ha reconocido que en el campo educativo existen diferentes escenarios donde se puede 

producir aprendizaje sin que este sea estrictamente el aula de clase. La ambientación de la clase 

depende únicamente del docente, este debe ser el provocador de los procesos de aprendizaje. Por 

lo tanto en pleno siglo XXI y con la revolución de un mundo globalizado, los maestros nos 

hemos enfrentado a cambios en cuanto a los nuevos espacios de formación, estos cambios los 

han generado a partir de la revolución tecnológica y el posicionamiento de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

Cabero,  en su artículo sobre Las TICs como elementos para la flexibilización de los espacios 

educativos: retos y preocupaciones, sustenta que: 

 

Las TICs en las instituciones educativas nos van a permitir nuevas formas de 

acceder, generar, y transmitir información y conocimientos, lo que nos abrirá las 

puertas para poder flexibilizar, transformar, cambiar (…), en definitiva buscar 

nuevas perspectivas en una serie de serie de variables y dimensiones del acto 

educativo, en concreto nos permitirá la flexibilización (Cabero, 2004, p. 2).  
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La flexibilización en la escuela produce cambios de mentalidad tanto en los docentes como en 

los educandos, pues una enseñanza flexible facilita procesos de comunicación y socialización en 

el aula de clase.  

 

Las TICs, y más concretamente aquellas que se generan alrededor de la 

telemática, tanto en su concepción “on-line” como “off-line”: “… ofrece al 

estudiante una elección real en cuándo, cómo y dónde estudiar, ya que puede 

introducir diferentes caminos y diferentes materiales, algunos de los cuales se 

encontrarán fuera del espacio formal de formación. En consecuencia, se favorece 

que los estudiantes sigan su propio progreso individual a su propia velocidad y de 

acuerdo a sus propias circunstancias (Cabero, 2004, p.3). 

 

Por último, y de acuerdo con lo que plantea Cabero se puede deducir que los nuevos espacios de 

formación en el siglo XXI fortalecerán los procesos de enseñanza que harán más activo e 

innovador el aprendizaje para los estudiantes, pero también como docentes debemos ser 

conscientes de que estos nuevos espacios no son la única  solución a los problemas que se han 

presentado actualmente en la escuela. 

 

La figura en que emerge el estudio comunicacional de los procesos de recepción 

en América latina marca el lugar del receptor en el proceso sociológicamente 

central, el de dominación. Una reflexión-inversión del enunciado posibilita 

introducir el desplazamiento que la hace visible: de la comunicación como 

proceso de dominación a la dominación como proceso de comunicación (Barbero, 

2006, p. 47). 

La recepción en la televisión se enmarca en los procesos de dominación que poseen los 

telespectadores al dedicarle tanto tiempo a este medio, y que sin darse cuenta se encuentran 

atrapados en las historias presentadas por la pantalla chica, convirtiéndose la televisión en un 

medio con poder hegemónico mediatizado por los sucesos sociales que se  presentan en los 

diferentes programas. Además, los receptores están en constante lectura de lo que le ofrece el 

medio televisivo, y esa lectura directa o indirecta hace que el telerreceptor reciba toda esa 

información y al mismo tiempo  es codificada, por lo tanto, se puede decir que ésta puede influir 
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en los procesos de dominación y poder que tiene la televisión, convirtiendo a  los receptores en 

grandes consumidores del medio. 

Los elementos mediadores del discurso televisivo como la cotidianidad familiar, la temporalidad 

social  y la competencia cultural hacen que la televisión se convierta en un medio que dispone de 

los elementos esenciales en los que está inmerso el televidente para que de alguna manera pueda 

ser un receptor “oprimido” y al mismo tiempo un televidente “dominado”, es decir, que cuando 

los mensajes recibidos son decodificados estos pueden formar y transformar al televidente. 

Según Barbero: 

Si la televisión en América latina tiene aún a la familia como unidad básica de 

audiencia, es porque ella representa para las mayorías la situación primordial de 

reconocimiento. En la televisión la visión que predomina es la que produce la 

sensación de la inmediatez, que es uno de los rasgos que hacen la forma de lo 

cotidiano ( 2006, p. 56).  

Con lo anterior se quiere decir que el género televisivo  en su proceso de persuasión hace que los 

rostros presentados sean cercanos y amigables para el  televidente,  por lo tanto, no se puede 

concebir este medio audiovisual como un instrumento netamente informativo, sino como un 

medio formativo y transformador, que al mismo tiempo domina y persuade al televidente. La 

temporalidad social también caracteriza el hecho televisivo, dependiendo de la época,  los 

programas son planificados con el propósito de que el televidente se identifique con lo que le 

está ofreciendo este medio, es más, hay espacios en el día donde existe mayor audiencia, y es ahí 

donde las programadoras presentan los elementos que más le atrae al televidente.  

La competencia cultural es aquella en donde los  sucesos sociales que caracterizan a una 

comunidad específica se extraen de la realidad y son llevados a la pantalla chica, pues se integra 

lo masivo, lo ideológico y lo cultural, fortaleciendo así procesos de identificación de los 

telespectadores. 

 A este propósito Barbero hace referencia a que: 

La televisión no opera por su propio poder sino que cataliza y radicaliza 

movimientos que estaban en la sociedad previamente, como las nuevas 
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condiciones de vida y de trabajo que han minado la estructura patriarcal de la 

familia: inserción acelerada de la mujer en el mundo del trabajo productivo, 

drástica reducción del número de hijos, separación entre sexo y reproducción, 

transformación en las relaciones de pareja, en los roles del padre y del macho, y 

en la percepción que de sí misma tiene la mujer (2002, p. 2). 

 

Del aporte de Barbero se desprende la intervención del maestro, quien debe contribuir a que los 

adolescentes, e incluso los niños, agucen su mirada, pero una mirada crítica frente a lo queles 

ofrecen los mass media. 

 

Los  medios masivos de comunicación se pueden convertir en facilitadores de los procesos de 

aprendizaje del estudiante, además, el maestro cumpliría la función de mediador pedagógico de 

dicho proceso, pues éste llevaría al alumno a que su aprendizaje sea más significativo, por ende 

el estudiante sería más crítico frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje y no estaría 

limitado a una educación tradicional conductista, sino a  un proceso de cooperación en donde el 

maestro y el alumno son partícipes del proceso. Cuando se alude a mediación pedagógica el 

estudiante no  aprehende de manera directa un saber o conocimiento del mundo exterior. Para 

que exista aprehensión se necesita mediaciones simbólicas, internas y sociales. En este sentido, 

el lenguaje humano, el lenguaje computacional, la escritura, el texto escolar, constituyen 

desarrollos culturales que aportan medios para desempeñar la actividad cognitiva o de 

producción del saber. La mediación no es producida solamente  por el lenguaje  oral o escrito, 

sino también por cualquier tipo de simbolización: colores, marcas, imágenes (Alzate, Arbeláez y 

Romero, 2003, p.2). 

 

En términos semióticos, la mediación según Ashton, 1996, citado en  Alzate, Arbeláez y Romero 

( 2003, p. 3) se entiende como: 

 

Un sistema de signos, palabras, escritura, números, imágenes que se proveen para 

que se produzca la actividad cognitiva y haya un desplazamiento de niveles 

inferiores a los superiores. La mediación está constituida por aquellos mecanismos 
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que se emplean en el salón de clase y hacen que la comunicación sea posible, y así 

mismo los alumnos entiendan las tareas que un docente les exige o demanda. 

 

De esta manera se puede asociar la mediación a los elementos presentados en la televisión, ya 

que este medio en sus programas presenta estructuras semiológicas cargadas de significación que 

pueden ser interpretadas por los televidentes. 

 

En  pedagogía, la mediación se puede entender como una dinámica de carácter valorativo donde 

el maestro guía con apoyos instruccionales, ya sean estos entendidos como soportes de 

información, materiales, textos escolares, instrucciones verbales, preguntas que hacen posible 

que un estudiante resuelva un problema. Es decir, la mediación se entiende como el conjunto de 

instrumentos de carácter cognitivo, físico, instrumental que hacen posible que la actividad 

cognitiva se desarrolle y logre las metas propuestas (Alzate, Arbeláez y Romero, 2003, p. 2).Se 

considera entonces al docente como un mediador pedagógico, ya que orienta los procesos de 

enseñanza, al mismo tiempo busca de una manera didáctico-crítico-constructiva para 

cuestionarse la finalidad que tiene enseñar determinado tema ¿qué se quiere enseñar?, ¿qué se 

debe enseñar?, ¿para qué se debe enseñar?¿Por qué se debe enseñar?, por lo tanto no es el 

docente quien se llena de estrategias metodológicas  para dar una clase,  sino el maestro que 

reflexiona de una manera crítica si lo que le está enseñando  al joven si le va a servir en su vida 

personal, social y laboral. 

 

Para finalizar, se puede decir que la mediación  tiene como propósito fortalecer los procesos 

comunicativos  entre el maestro y el estudiante, es decir,  que quien fortalece los procesos 

mediáticos es el maestro, ya que éste le debe facilitar al estudiante todos los medios posibles para 

que el aprendizaje sea efectivo. Dixon-Krauss  citado en Alzate, Arbeláez y Romero (2003, p. 2),  

considera que la mediación en el proceso de instrucción está conformado por los planes y las 

acciones que el docente desarrolla durante este proceso. Si el alumno necesita una ayuda, el 

docente se la ofrece, si el estudiante no tiene claro el concepto, el docente se lo define y lo puede 

remitir a otras fuentes, una de ellas puede ser el texto escolar, es decir, el docente organiza una 

actividad, valora el estado inicial de los alumnos, establece unas metas a lograr y define los 

términos de las interacciones comunicativas entre alumnos, textos escolares, bases de datos, 
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acceso a centros de documentación, consultas, on-line, libros u otros documentos de 

consulta(2003, p. 3). 

 

Es por lo anterior que la televisión como medio masivo de comunicación permite que sea posible 

reconocer qué estructuras de mediación semiótica, semiológica, sociolingüística y pedagógica 

posee, para ser analizado e interpretado, y así reconocerlo como un elemento social y cultural 

que puede facilitar procesos críticos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clase. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1. Los contenidos programáticos utilizados en la televisión y su relación con los discursos 

de las estudiantes 

El  discurso es una forma específica del uso del lenguaje,  es decir,  que 

éste se puede sustentar en una situación específica donde exista   una 

interacción social. Así, el discurso se interpreta como un evento 

comunicativo completo en una situación social.(Meersohn, 2005, p. 

291). 

Los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, han generado estrategias de 

comercialización, pues a pesar de que los mass media han tenido reconocimiento en todos los 

niveles sociales, siempre han ofrecido elementos que poseen un lenguaje universal capaz de 

atrapar a cualquier audiencia.  

Es por lo anterior,  que en este apartado se tendrá en cuenta, como propósito,  la relación que 

existe entre los discursos televisivos, los contenidos de los programas y los discursos juveniles, 

permitiendo así un  análisis discursivo de los elementos sociales, culturales, políticos, 

ideológicos y económicos que ofrecen un medio tan reconocido como lo es la televisión, que a 

pesar del surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, este medio 

audiovisual,  no ha dejado de ser importante para la audiencia. Además, es importante  

determinar cómo la televisión ha influido en los procesos de formación discursiva de los jóvenes, 

a partir del reconocimiento de palabras, expresiones, gestos, movimientos, entre otros, que han 

sido reproducidos por los grupos juveniles en sus discursos orales y escritos y que de alguna 

manera afectan su  forma de hablar y actuar.  
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En vista de lo anterior, los testimonios presentados durante el proceso de la investigación hacen 

un reconocimiento a la televisión como  medio masivo de comunicación  que tiene como 

propósito brindarle al receptor entretenimiento, información y educación.Para efectos de una 

mayor comprensión de los testimonios, estos aparecen en cursiva e identificados con un código, 

así: SE: sujeto estudiante, SD: sujeto docente y SDEX: sujeto docente experto. 

Los testimonios presentados por las estudiantes son ejemplosque evidencian los propósitos de la 

televisión,por ejemplo, el SE6dice:“no tener televisión me afectaría porque no tuviera algo para 

entretenerme, ni para informarme porque, pues solo me mantuviera haciendo otras actividades 

yyy pues casi no me gustan, y la televisión para mi es pues casi indispensable porque uno ahí se 

entretiene mirando cosas nuevas, va aprendiendo y se identifica con  algunas personas”;por su 

parte, SE1expresa:“los temas son como más bien de tipo informativo y de  entretención. Ehhh, 

informativo me gusta porque como te dije, o sea, no me deja solo en lo que pasa a mi alrededor 

y ya, sino que llegan a mi varios tipos de información que puedo, o sea, para mí es 

enriquecedor”; entre tanto, elSE10añade:“para mí los medios masivos de comunicación son 

donde  nos muestran nos enseñan las noticias de internacionales, de nacionales de lo que 

nosotros no nos podemos enterar por otros medios”. Informar, entretener y educar son los 

propósitos que reconocen los sujetos entrevistados (estudiantes). 

Los medios masivos de comunicación, especialmente los audiovisuales, le han proporcionado a 

los receptores diversidad de contenidos, que de una manera u otra están referenciando la 

finalidad de estos, por ejemplo, la televisión fue elaborada para que la audiencia tuviera un 

pasatiempo sin necesidad de salir de casa, se puede evidenciar en los testimonios de los 

estudiantes que no sólo la televisión entretiene, sino que por la diversidad de los contenidos 

programáticos atrapa la audiencia juvenil en sus tiempos de ocio, supliendo la necesidad de 

divertirse de una manera diferente, en la cual también  se aprende por  identificación,  por 

información, o por el deseo de  conocer otras culturas diferentes a su realidad. 

Es importante destacar cómo la mayoría de los medios masivos han sido construidos para formar 

empresa, es decir,  los mass media, especialmente la televisión,  no se ha creado exclusivamente 

para ofrecerle al televidente elementos netamente educativos, ni únicamente  informativos, pero 

sí ha generado el reconocimiento de ser un medio que ha entretenido a los  televidentes durante 

décadas y que también es considerado  como un medio de comercialización que ha generado 
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grandes rentabilidades económicas. Al respecto, SDEX1 hace alusión  en su testimonio 

sustentando que: “los medios como  tal en general la mayoría  de los medios se han formado por 

formarse,  y la historia de los medios nos ha dicho eso, no se forma un medio para decir vamos a 

informar a  la gente, sino que se forma una empresa mediática que tienen contenidos de 

información, contenidos  de entretenimiento, contenidos de educación”. 

Es por lo anterior que la televisión, como medio masivo de comunicación, ha fortalecido  

procesos discursivos, tanto orales como escritos, disponibles a todo tipo de audiencia; por lo 

tanto, ha alcanzado mayores índices de espectadores, pues a un receptor de medios le interesa, 

además de adquirir información, utilizar el tiempo libre y de ocio; y los medios se han convertido 

en elementos de entretenimiento y diversión, además han alcanzado reconocimiento por los 

receptores como  facilitadores  de procesos comunicativos. Teniendo en cuenta el análisis 

anterior  SE7en su testimonio alude a que: “bueno la televisión es el medio más como el medio 

de comunicación más común que existe por ahí nos enteramos con las noticias sobre lo que está 

pasando en otros países o aquí mismo en nuestro país podemos ver películas entretenernos”Se 

observa que la estudiante considera la televisión como un elemento de diversión que sustituye 

otros pasatiempos que generan mayores esfuerzos físicos y mentales para el joven de hoy, el cual 

lo único que busca es un medio de distracción. 

Es así como los medios masivos de comunicación son reconocidos por cualquier tipo de persona 

(niño, joven y adulto), pues desde tiempos atrás estos (los medios) han ofrecido entretenimiento,  

diversión, información y educación,  que se relaciona eminentemente con los contextos sociales 

que están inmersos en una comunidad determinada, y es ahí, donde el receptor reconoce lo que le 

ofrece el medio  y   determina o elige qué es lo que quiere ver,  si  televisión, internet, radio o 

prensa. También se puede evidenciar el reconocimiento de los medios de comunicación como 

estructuras comunicativas formadoras de procesos  ideológicos.  

SD3 alude a que: “la finalidad de los medios de comunicación  va desde lo político,  desde 

comunicar unos intereses políticos o ideológicos, o determinar  un consumo de una marca,  e 

informar,   entretener al público, tratar de marcar una ideología”. A este propósito,  se puede 

decir, que los medios de comunicación tienen una finalidad ideológica, y que de esa ideología 

depende la emisión de los programas.  
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A continuación, el sujeto  SDEX2 afirma que la televisión como medio masivo de comunicación 

tiene programas de diferente índole filosófica, dicha doctrina depende no solamente de quién 

produzca el programa, sino de los lineamientos señalados por quienes se encuentran a la cabeza 

de dichos canales televisivos. “Hay programas que solamente pretenden entretener, hay 

programas que por la ideología, ¿cierto?, de los promotores pretenden eudoentretener (sic), sí, 

a través del medio y hay programas que son netos de expertos de temáticas y áreas especificas 

con el fin de dedicarlo solo a expertos, si y hay programas que son netos de divulgación de 

información entonces digamos que el fin depende de esa intencionalidad, si, de quién está detrás 

del programa y quien mueve esos hilos de lo que se quiere lograr, si por ejemplo, por decirlo de 

alguna manera ehh yo estoy a cargo de un programa en una entidad que tiene fines religiosos el 

programa no va a tener otra finalidad que divulgar las creencias religiosas, cierto?, o sea, no va 

a divulgar ehh cosas  filosóficas que vayan en contra de la religión, no van a divulgar cosas que 

sean de ciencia porque no es el enfoque que tenga el programa, no es el enfoque que tiene”.Por  

ejemplo, la televisión como medio hegemónico persuade y domina a los televidentes, dando por 

hecho una relación social, recibida por el televidente que se convierte en un receptor pasivo, que 

recibe una cantidad de información (ideología) que inconscientemente ejerce poder y dominio en 

los telespectadores, especialmente en los jóvenes que  dedican parte de su tiempo recibiendo 

cantidades de mensajes, imágenes y palabras que pueden ser reproducidas por los adolescentes 

en sus discursos cotidianos, es decir,  la televisión es un instrumento que funciona alrededor de la 

sociedad, de la familia, del joven, del niño, del adulto, del ama de casa, entonces este medio 

ayuda a que el televidente refuerce los modelos ideológicos  propias de una comunidad 

determinada que son  presentados en este medio comunicativo,  por ende,  los televidentes los 

reproducen  en sus discursos orales y escritos. 

Cuando se hace alusión a que los jóvenes retoman los discursos presentados en la televisión y los 

pueden emitir en sus discursos, este suceso se puede sustentar en el escrito de una estudiante 

titulado “Villaniza (La ranchera)” donde alude a hechos violentos sucedidos en las comunas, las 

llamadas  guerras entre bandas que se dan en los barrios populares,ella escribe lo siguiente “En 

el año 2005 sucedió mucha violencia entre las pandillas, los nachos la cual era integrada por el 

zarco(…) y los mecatos que era integrada por el muelas, (…)  y otros más del barrio.villaniza 

parte alta y parte baja(Ver anexo n°4) tuvieron muchos enfrentamientos y entre los muertos y 

heridos que quedaban de el (sic) encuentro algunas eran personas inocentes como niños jóvenes 
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adultos etc. Muchas familias quedaban muy tristes, desconsoladas y sin saber que hacer por la 

dolorosa pérdida de sus parientes y asumiendo la consecuencia de que mientras más tiempo se 

quedaran en el barrio más posibilidades de que algo malo les pasara. Por esta causa a muchos 

los hacían ir del barrio”. 

Con este escrito se puede evidenciar cómo los contextos sociales, ideológicos y políticos de 

muchos barrios  han sido llevados a la pantalla chica, íntima relación con el escrito de la joven al 

aludir en su texto a cómo se daba la guerra entre bandas, hecho social y cultural que ha marcado 

la historia del país, al emitir en la televisión programas como “Pandillas, guerra y paz”, “El 

capo”, “Escobar el patrón del mal”, algunas de sus escenas se relacionan con lo que la 

estudiante ha expresado en su escrito. La  guerra entre “combos o bandas” y el “desplazamiento 

forzado” de tantas familias colombianas por la secuela de una violencia sin fin y una marca 

incalculable de dolor y angustia en muchas familias, ha hecho que la televisión muestre 

vivencias de hechos sociales que marcan la historia, estos sucesos se hacen tan cotidianos que 

cuando son presentados en la televisión generan en el televidente un reconocimiento de su propio 

quehacer cotidiano, que genera en el receptor identificación con una problemática social vivida 

en muchos barrios de Colombia. Al televidente le gusta sentirse reconocido por el medio, y si 

este le muestra su cotidianidad,  por ende lo atrapará en cada una de las historias presentadas en 

la pantalla chica. 

En relación con lo anterior, SDEX2dice que:“El fenómeno que hace la televisión es cómo 

abarcar una esfera global y en el momento en el que haya una esfera global los efectos o la 

acción-reacción , se empieza a mostrar en el ámbito más inmediato, ¿sí?, por ejemplo el efecto 

de las narconovelas, hace que ehh la ideología de un pueblo ehh o de una ciudad o de una esfera 

social, vaya girando entorno a eso si se siente identificado con lo que está viendo en televisión, 

por ejemplo si yo veo ehh una chica que está en el colegio, que está desorientada que no tiene, 

que tiene una familia disfuncional, cierto?, y si mi caso es ese yo empiezo a sentir familiaridad 

con eso, entonces como me empiezo a sentir identificado, empiezo a ver que esa realidad que 

presenta la televisión es muy parecida a la que yo tengo, cierto”. 

Particularmente, la televisión, ha alcanzado un reconocimiento social. Por ser un medio 

comunicativo  produce una cantidad de programas con diversidad de contenidos a disposición de 

cualquier televidente, con el propósito de que el telespectador reconozca qué es lo que le ofrece,  



82 
 

qué es lo que quiere como receptor y  qué es lo desea ver. Al mismo tiempo los   discursos 

televisivos facilitan  la  interacción entre los programas emitidos y el televidente, es más, se 

llevan a cabo situaciones reales de los contextos sociales, que permiten que el interlocutor se 

identifique, y al identificarse con su realidad, asuma  los discursos televisivos como estructuras 

sociales que dan sentido a su vida, por consiguiente, influyen y transforman el pensamiento del 

usuario. Entonces, los discursos televisivos van unidos a los procesos sociales, contextuales y 

culturales de una nación, es decir, que la televisión va a hacer alusión a representaciones 

sociales, que son particularidades de una comunidad específica, donde se alude  a fenómenos 

sociales, políticos  y culturales,  que de alguna manera han marcado la historia de un país. A lo 

anterior SDEX2 afirma que: “Los discursos televisivos y los discursos juvenilesvan unidos 

indiscutiblemente,  es muy común ver que las novelas se basan en las realidades, ¿cierto?” 

Es decir, que un medio educativo,  especialmente la televisión,  no se puede dejar de lado los 

fenómenos sociales y culturales porque de alguna manera cuando al televidente se le ofrece su 

realidad, éste  se reconoce así mismo, reconoce su entorno y se identifica; al identificarse,  le 

atrae lo que le están ofreciendo,  porque es evidente que se ve reflejado con lo que le está  

brindando el medio  como tal. 

Con relación a este asunto, veamos en uno de los escritos elaborado por una estudiante que narra 

un hecho social ocurrido en Colombia, con la guerrilla y los paramilitares, grupos armados al 

margen de la ley, que perturban la tranquilidad de muchos campesinos, sino no acceden a sus 

peticiones, la historia  (Ver anexo n° 5) dice así:  

“UndíaRosa se encontraba sola en su casa, porque su esposo y sus hijas estaban trabajando. 

Ella estaba haciendo la comida y empezó a oír unos disparos, ella muy asustada corrió a llamar 

a su esposo, pero en el momento en el que estaba marcando, sintió un ruido en su casa, eran los 

guerrilleros que se le habían metido a la casa, ellos estaban escondiendo por que los quería 

matar. Rosa muy asustada al verlos salió corriendo,pero uno de ellos la alcanzo y le dijo que les 

diera de comer, y no tuvo más remedio que darles comida y esperar hasta que ellos se fueran. 

Cuando estos hombres iban de salida Daniel ya iba llegando a la casa al ver el estas personas 

salían de de su casa salió corriendo haber que le habían hecho a su esposa, cuando Daniel 

logro llegar les grito “que los dejaran en paz que no los quería ver en su casa”. Estos hombres 

al escucharlos que el dijo le dispararon, y Danielmurió (…). Esta historia se puede comparar con 
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la serie de “Los tres caines”, donde en algunas de sus escenas se ve referenciado el asesinato de 

campesinos y el desplazamiento forzado de éstos, al mismo tiempo cómo la guerrilla y los 

paramilitares vulneran los derechos de las personas que no tienen sus mismas ideologías, o que 

no actúan de acuerdo a sus deseos. 

Por tal motivo, la televisión tiene dominación sobre los televidentes, debido al control que 

poseesobre las producciones que se emiten, además dependiendo del público al que se quiere 

llegar se determinan qué temáticas se van a publicar, porque a partir  de las vivencias y gustos 

del receptor se garantiza un rating favorable debido a la identificación que se presenta entre el 

televidente y su entorno social, haciendo efectiva la argumentación discursiva como elemento de 

persuasión, produciendo así,  en los receptores consciente o inconscientemente domino, pues el 

estar atrapado horas enteras en la pantalla chica, genera control y seducción en el televidente.  

Al respecto el  SDEX2expresa que: “la televisión por su parte se apropia del contexto social 

para ver reflejado realidades para convencer y motivar…”; también SE4 afirma que: “en la 

televisión se presenta mucho lo que está pasando hoy en día con los jóvenes”. En este aspecto se 

puede pensar que la televisión plantea los acontecimientos sociales de una identidad nacional 

popularizada, que son emitidos con la intención de generar  en el televidente la necesidad de 

consumir los contenidos que allí se presentan. El medio televisivo se convierte en un elemento 

protagónico donde predomina el acontecer social, la experiencia  de lo real y la prolongación del 

conocimiento de la sociedad.  

Es por lo anterior que los jóvenes  perciben la televisión como aquel medio que les proporciona 

satisfacción en su tiempo libre, estos se convierten en receptores pasivos de una cantidad de 

contenidos, que de alguna manera tendrá repercusión en sus discursos orales y escritos. El sujeto  

SD1 sostiene que:“los discursos televisivos y los discursos juveniles tienen relación porque yo 

diría que no se pueden desligar, o sea, el discurso televisivo también es una forma de 

representación del discurso oral, del común de las personas, en cuanto al discurso escrito de los 

estudiantes es casi que la características más común, entre el discurso oral y el discurso escrito 

del estudiante adolescente realmente, es ninguna,  los estudiantes escriben como hablan”.   

Es por todo lo anterior que se puede decir, que la televisión a partir de la emisión de sus 

programas, de las temáticas y contenidos que posee establece una estrecha relación  con  el 
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discurso juvenil, es decir, que proporciona elementos discursivos que un adolescente puede 

utilizar en la  forma de hablar y escribir,   debido a que el medio reproduce lo que  se ve en un 

barrio, en una ciudad, en un país y  hace un reconocimiento de la realidad, ese reconocimiento 

sustenta las vivencias del joven, del niño, del adulto y lo trasmite en la pantalla,  garantizando 

mayor audiencia. De esta forma, a  mayor audiencia mayor rating y mayor rentabilidad.  

Basándose en la realidad de la sociedad colombiana, la televisión crea a los telerreceptores la 

necesidad de sus productos para que estos se sientan atraídos por lo que les ofrece el medio, por 

ejemplo, el champú que usa la modelo “Andrea Serna”, los zapatos de “Carolina Cruz”, la ropa 

diseñada por “Laura Acuña”, el perfume de “Natalia París”, que representan formas 

estereotipadas de la mujer colombiana, y con todo eso atraen patrocinadores y compradores de 

espacio televisivo que aportan al aumento l de los ingresos, tanto de la televisión pública como 

de la privada. 

A los propósitos anteriores SDEX2comentaque: “ específicamente entre el contexto social y el 

lenguaje televisivo en el discurso,  van netamente ligados, porque esa es la estrategia para 

anclar a la gente,  mira  una unidad como la unidad de fulano,   vos te acordás de la sala, de no 

sé qué bueno,  así es la sala que aparece ahí, o hay yo quiero una sala como la que aparece ahí, 

porque yo tengo el espacio, porque no seque más, eso permite reflejar, reflejar realidades y en el 

momento que se reflejan realidades,  se crean adeptos para que sigan el producto, para que sean 

comercial y que sea vendible, y que tengamos picos de rating  en  las horas importantes y 

predominantes de de cada programadora o cada canal de televisión”.   

Es decir, que en muchas ocasiones la televisión genera necesidades en el televidente para que 

este consuma lo que le ofrece el medio, porque quien no está en “la televisión no es nadie no 

existe”. Con esto quiero decir, que la televisión se convierte en un elemento esencial para el 

receptor, es más,  el televidente reconoce que el medio le presenta la realidad, y que lo que allí le 

ofrecen es la determinación  de hechos, sucesos y acontecimientos de carácter verídico, que de 

alguna manera generan identificación, por lo tanto, el televidente establece una relación íntima 

entre los discursos que le ofrece las programadoras con su vida personal y social.  Cabe señalar 

que el medio televisivo presenta prototipos de mujer y de hombre con características 

extraordinarias (modelos, presentadoras, reinas de belleza, cuerpos esbeltos,) vendiendo 

imágenes para seducir al televidente. 
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Además, cuando la televisión presenta programas que poseen tópicos propios de una sociedad 

nacionalizada genera interés por parte de los televidentes, por ende, los persuade y adquiere 

dominio en los pensamientos de los receptores.  El  medio televisivo impulsa  la transformación 

de un sistema sociocultural y le da la posibilidad de resignificar el fortalecimiento social, 

político, educativo y cultural como sistema mediador en la comunicación.  

El reconocer el discurso como un elemento de transformación social, fortalecería los criterios 

netos del discurso a partir del uso de la lengua, es decir, que las jergas, la contracultura juvenil, 

los sucesos que enmarcan la historia nacional, estructuran las razones básicas del porqué la 

televisión, en sus producciones presenta discursos que representan la vida cotidiana y 

contextualizada de una nación enmarcada por la pobreza, el narcotráfico, la prostitución, las 

drogas, estereotipos extranjeros, prototipos de mujer y de hombre idealizados,   entre otros.  

Por ejemplo el SDEX1 sustenta que: “la relación que existe entre los discursos juveniles y los 

discursos televisivos,  es porque  los medios en Colombia   triunfan y los contenidos  triunfan  si 

cumplen los requisitos  culturales de una población. En Colombia y en cualquier parte, en 

Colombia en particular el requisito de la población  es que les metan un montón de imaginarios 

y de estereotipos extranjeros que pegan y que les gusta”. 

Lo anterior conlleva a expresar que el medio televisivo se apropia del contexto social para ver 

reflejada la realidad de un pueblo, con el propósito de convencer y motivar al televidente con un 

discurso tan veraz que inevitablemente es creíble por el televidente.  

 

De esta circunstancia nace el hecho de que  los discursos  televisivos son escritos para reproducir  

eventos  de una nación, y que al ser llevados a la pantalla chica   todos aquellos hechos, sucesos 

y acontecimientos propios de una sociedad marcada por la violencia, la desigualdad social, las 

carencias económicas, entre otros, hacen  que las programadoras se empoderen   de la realidad y 

del uso cotidiano del lenguaje, para intervenir en la mayoría de los ambientes por los que 

circulan las rutinas de la sociedad actual, haciendo que a través de la  televisión se represente la 

realidad vivida , convirtiéndola así, en una situación social que permea la identificación de los 

telespectadores, especialmente los jóvenes, que al ver reflejada su vida  en los discursos 

televisivos,   pueden  apropiarse y utilizarlos  en su habla cotidiana.  



86 
 

El testimonio del SDEX2  alude a que:“se pude comparar por ejemplo el efecto de las 

narconovelas con lo que ve en las comunas, que genera que muchos se identifican, cierto?, se 

identifican como que parte de la historia que eso está pasando, que sigue pasando y se sienten 

orgullosos, porque consideran  que  el hecho de que existan esos perfiles, si hace que la gente 

les tenga miedo o les tenga respeto, entonces se ve evidenciado en el momento en que cobra 

fuerza en  contexto social, se siente el malo que se muestra en televisión,  y se muestra victorioso 

en televisión, se  siente fuerte porque la gente a sus alrededores le toman más miedo por lo que 

ve en televisión, cierto?” 

El reconocimiento de discursos del joven que son extraídos de su realidad los enreda y atrapa en 

su propia cotidianidad, por lo anterior el SE9 sustenta: “no sé la televisión es algo que lo atrapa 

a uno y cuando la mayoría de la gente le gusta es la violencia, entonces  uno va viendo esos 

programas y uno se encarretaentones uno ahí viendo televisión y no se da cuenta que se le pasa 

el tiempo,  porque ahí muestran por decir a mí me gusta mucho El capo, como esas cosas así 

violentas esos son programas muy buenos”(…)SE1:“Sinceramente me entretienen mucho  de 

tipo verídico, lo que sea mucho de violencia, y algo así el entorno de lo que es por ejemplo  la 

violencia, la prostitución, el secuestro, la drogadicción, me entretiene bastante porque para mí 

no es un mundo ajeno,  sino que es una realidad que yo vivo constantemente,  entonces veo como 

evidenciado las experiencias de mi barrio en este tipo de cosas además de que yo lo absorbo 

como un espejo para yo no caer en este tipo de cosas”. 

Los anteriorestestimonios concuerdan muy bien con lo expuesto por un estudiante en su texto 

titulado “El barrio del norte” donde presenta una situación de un joven que por falta de 

oportunidades laborales, le toca trabajar vendiendo droga al punto de convertirse en un 

delincuente(Ver anexo nº 6)“allí sentado se relaja un poco para luego coger el bus hacia su 

casa, pero de pronto pasa un viejo amigo de la escuela, se saludan el uno al otro y tatano le 

pregunta cómo ha estado y en qué está trabajando y este le contesta que se encuentra bien y está 

trabajando en un negocio de polvo ( esto quiere decir como un narcotraficante) tatano le 

responde “que” de confundido y sorprendido, tatano no dice nada al respecto pero después de 

unos minutos de silencio entre los dos tatano se acuerda que le había prometido a su madre que 

llegaría con un trabajo(…) decide preguntarle a su amigo que si podía ayudarle a conseguir 

trabajo él le dice que si pero tendría que hacer todo lo que el patrón le ordena sin importar que, 
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tatano le dice que sí”. Cuando el sujeto reconoce su contexto como un referente de identificación 

social y cultural, se evidencia que  a partir de esto pueden generar efectos positivos o negativos, 

pero  partiendo de esto el individuo puede tomar sus propias decisiones de elegir 

voluntariamente, qué es lo que el medio le ofrece y cómo lo retomaría para su vida personal, es 

muy relativo el reconocimiento de que la televisión produce solamente efectos negativos, en 

cierto modo no se puede generalizar porque depende de la capacidad crítica que tiene el receptor 

para asumir toda la información que el medio como tal le proporciona.  

De manera que la televisión como medio masivo de comunicación,  representa  el contexto 

nacional, allí se resaltan los problemas sociales, sucesos, hechos, acontecimientos, actitudes, 

comportamientos de personajes típicos de nuestro país, es decir,  estos hechos quedan grabados 

en los adolescentes,  por lo tanto,  se prestan para que los discursos sean reproducidos por los 

jóvenes y  al emitirlos en sus conversaciones sean considerados por él como algo natural. 

 

4.2 Elementos argumentativos y persuasivos de los discursos televisivos y su influencia en 

los discursos de las jóvenes. 

Los discursos orales y escritos tienen como finalidad informar o comunicar algo a un receptor o a 

un determinado grupo de receptores, la intención específica,  es que el emisor encuentre la forma 

de emitir un mensaje para que el receptor lo comprenda y exista así una retroalimentación dentro 

del proceso comunicativo, por ende, el  intercambio de mensajes entre los interlocutores   le da 

trascendencia  a todo aquello  que se quiere comunicar o de lo que se quiere hablar. 

Uno de los recursos que utiliza un emisor al trasmitir un mensaje es la capacidad de 

argumentación para convencer al receptor de lo que está diciendo,  al mismo tiempo como esas 

palabras, expresiones, gestos, movimientos se convierten en elementos persuasivos que instigan 

al destinatario. De igual modo,   la televisión en sus contenidos programáticos, en los temas que 

elige en sus producciones, en la publicidad, en los noticieros, en la farándula, en los realetes,  

entre otros, utiliza como estrategias de audiencia, elementos de argumentación y persuasión que 

atraen a los televidentes.  
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Es decir, que la argumentación  de los discursos presentados en la televisión pueden generar en 

los telespectadores la posibilidad de persuadir y convencer con los mensajes que se están 

emitiendo, y de alguna forma pueden influir positiva o negativamente en los discursos juveniles, 

en otras palabras, existe la posibilidad de que haya una transformación en el joven por estar en su 

proceso de identificación. El adolescente al elaborar un reconocimiento de lo que le ofrece la 

televisión genera procesos de identificación con él mismo y con sus pares, se reconoce que debe 

estar a la moda y el estar a la moda  es hacer lo que los medios le muestran. 

Para hacer alusión a lo referido anteriormente el SE1 sostiene  que:“la televisión  influye mucho 

en lo que yo, como en mi personalidad me entiendes,  porque por ejemplo si yo veo una imagen 

de una persona en la televisión obviamente si para mi es atractivo,  yo quiero llegar a cumplir el 

ejemplo de lo que esta  persona  a mi me está trasmitiendo”.  Por consiguiente, el SE7 afirma: 

“lo que me   atrae de la televisión colombiana es, yo creo que me atrae mucho es no sé… la su 

forma de vestir y de hablar me parece que son,   por ejemplo, en los, a mí me gusta lo que es 

mucho la moda y todo eso,  entonces así por ejemplo la sección de farándula y todo es”.  

Se puede decir que las imágenes transmitidas en la televisión, los mensajes que llegan al 

televidente, los temas propuestos por las programadoras, los elementos y las estrategias 

publicitarias que utiliza el medio para convencer a los telespectadores, crean necesidad y 

adicción, es decir, que además de que la televisión entretiene, divierte, informa y educa, la 

televisión también con sus discursos  argumentativos seducen y fascinan a los receptores con el 

propósito de generar en el televidente la necesidad de obtener todos los productos que le brindan, 

también el joven televidente se  identifica con lo que el medio le ofrece y empieza a repetir 

discursos, a imitar figuras de hombres y mujeres idealizados (bellos), a reconocer que la única 

realidad del ser humano es lo que presenta la televisión, mecanismos que utiliza el medio 

televisivo para  alcanzar  mayor audiencia, y a mayor audiencia,  más rentabilidad económica 

recibe este medio audiovisual. 

Es pertinente referenciar alSE9quienapunta a los elementos de persuasión que utiliza la 

televisión para atraer al joven televidente:“no se ehhh la televisión es algo que lo atrapa a uno y 

cuando la mayoría de la gente le gusta es la violencia, entonces  uno va viendo esos programas 

y uno se encarreta entones uno ahí viendo televisión y no se da cuenta que se le pasa el tiempo. 

Porque ahí muestran por decir a mi me gusta mucho El capo, como esas cosas así violentas esos 
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son programas muy buenos aunque  no deberían ser vistos por los niños pero son programas 

que lo atrapan a uno demasiado”.  

La recepción en la televisión se enmarca en los procesos de dominación que poseen los 

telespectadores al dedicarle tanto tiempo a este medio, y que sin darse cuenta se encuentran 

atrapados en las historias presentadas por la pantalla chica. Además, los receptores están en 

constante lectura de lo que le ofrece el medio televisivo, y esa lectura directa o indirecta hace que 

el telerreceptor reciba toda esa información y al mismo tiempo  sea codificada, por lo tanto,  ésta 

puede influir en los procesos de dominación y poder que tiene la televisión en el televidente, 

convirtiendo  los receptores en grandes consumidores del medio televisivo. 

La persuasión es una forma de control social con la que se manipula el comportamiento de 

determinado individuo o grupo social. Para lograr su objetivo algunas fuentes de persuasión 

tienen que recurrir, incluso a la mentira o a la apariencia. En la publicidad, la propaganda y la 

política se encuentran los mejores ejemplos de persuasión. Mientras que la persuasión apunta a 

las emociones del destinatario, la argumentación apunta a su raciocinio(Díaz, 2002, p. 5). 

SDEX2: “para nadie es mentiras que la imagen seduce, yo diría que solos los jóvenes sino en 

general todo el mundo, desde que los niños nacen la pantalla de televisión se vuelve como esa 

adicción, por qué, porque lo empiezan a seducir a través de los muñequitos, para todo público 

hay su elemento fuerte de consumo, entonces ya empiezan las caricaturas que generan otro caos 

de materia de consumo, entonces específicamente los jóvenes por qué?, porque están en 

absorber más para tener luego que contar,  o que replicar en su grupo de amistades, por 

ejemplo el fenómeno de los realetes, la gente muchas veces se ve ese fenómeno para al otro día 

hablar del cuento del realete en su almuerzo, con la compañera con sus camaradas de estudio”. 

Como lo enuncia el sujeto (docente experto) la imagen ejerce poder y al mismo tiempo seduce y 

persuade al joven televidente. 

 

El poder que poseen los medios masivos de comunicación, y especialmente la televisión, 

produce cierto grado de control que   a través de lo simbólico, de la imagen, de las palabras, de la 

publicidad, la imagen física de hombres y mujeres, la farándula persuade. De alguna manera, la 

mente de los lectores, ya que estos  se sienten atrapados por las acciones presentadas en los 

programas, al igual este medio  controla el pensamiento del telerreceptor, hasta el punto de que 
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los televidentes  actúan, hablan, piensan igual que los personajes presentados en la pantalla 

chica. En otras palabras,  la televisión  utiliza un discurso  que ejerce poder y persuade a los 

receptores, siendo el joven  el más afectado, pues este repite e imita los discursos presentados en 

la televisión. Dentro de este contexto el SD1enuncia que:“no es que se dejen persuadir, sino que 

el poder de la televisión es tan grande que no solamente persuade peladitos a todo tipo de 

usuario de la televisión, por eso es el consumismo ehh para todas las clases sociales para todos 

los estratos sociales para todas las edades, un señor de 70 años podrá tener influencia estar 

influenciado por la televisión como un muchacho de 12 años”. 

 

Esto quiere decir que quien se deja persuadir no necesita que el discurso sea muy elaborado, sino 

que la persona que emite el mensaje sea tan claro, preciso y coherente que sea capaz de llegarle 

al receptor y al mismo tiempo posea la capacidad de convencimiento para que éste se deje 

atrapar por lo que el hablante  le está ofreciendo. La televisión dentro de sus estrategias utiliza la 

persuasión para que el joven televidente se deje atrapar por todo lo que el medio le ofrece, hay 

estructuras simbólicas, semióticas y semiológicas que le brindan al telerreceptor estructuras que 

necesitan una comprensión mínima de información que le permiten cambiar de opinión. Para 

ilustrar mejor el tema de persuasión se le preguntó a las estudiantes ¿Cuál de las mujeres de la 

televisión quisieras ser y por qué?, a este cuestionamiento el SE8 afirma que: “Carolina Cruz 

porque es una mujer muy bella, buena presentadora trabaja umm muchas cosas y esa mujer 

umm tiene unas características que la hacen grande ella no se quedó tan solo en lo que estudió 

sino que es una mujer que triunfó una mujer que quiere tener su propio negocio entonces eso me 

identifica con ella”.  

La imagen que venden en la televisión colombiana de las presentadoras de farándula es que son 

bellas, triunfadoras, empresarias y luchadoras, son estereotipos de mujer que ilustran cómo 

debería ser una mujer perfecta en Colombia,  de esta manera  generan identificación en las 

adolescentes y al mismo tiempo persuaden para que estas actúen y piensen  igual que ellas. De 

esta forma garantizan el éxito de los programas donde aparecen este tipo de mujeres.Para 

simplificar en el discurso, la persuasión reconoce que la argumentación, como discurso, pretende 

en muchas ocasiones convencer. 
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Las relaciones existentes entre identidad y formación se dan partiendo de los elementos 

culturales y sociales en los que se desenvuelve el ser humano, si el individuo pertenece a un 

grupo social determinado, por ende se adaptará a las formas de vida de dicho grupo y  al mismo 

tiempo su formación dependerá del proceso de identificación que éste tiene con su grupo social.  

Un ejemplo que puede aportar al análisis es el escrito de la siguiente estudiante cuyo título es “El 

barrio del norte” donde hace referencia a las pocas oportunidades que tienen los jóvenes 

actualmente (patrón de identidad cultural de muchos barrios en Colombia), es más,  reconoce 

como la irresponsabilidad de un padre de familia causa tantas desgracias en sus hijos, los jóvenes 

a partir del abandono de su padre les toca asumir roles y prototipos que no les corresponde: 

sostener a sus hermanos ya  la madre. 

Un ejemplo claro de un hecho social vivenciado en muchas comunidades de barrio:“En lo más 

alto del barrio norte vivía Elkin un joven de tan solo trece años quien tenía un hermano mayor 

llamado Fabián más conocido como tatano; él era el encargado de sostener la familia ya que a 

causa de su padre Elkin y su hermano se criaron solos. Su madre doña Carmen quien era una 

mujer muy trabajadora… tatano no quiere ver más a su madre sufrir y trabajar tan fuerte; toma 

la decisión de ayudarle a conseguir plata… todas las hojas de vida enviadas fueron 

rechazadas…decide cometer el error mas grande de su vida (narcotraficante)”. 

Se puede observar cómo la estudiante   muestra un patrón sociocultural donde a los jóvenes a 

partir de las pocas  oportunidades de un empleo digno, les toca tomar decisiones que no son las 

más acertadas (ser narcotraficante), esta es una  de las posibilidades para que un joven adquiera 

dinero y sostener de esta manera a su familia. Estas  historias de vida asociadas  con  lenguaje y 

el discurso televisivo  permiten   un reconocimiento de todas las situaciones  que se presentan en 

cualquier grupo social, hechos reales como el que nos evidencia  la estudiante en su texto se han 

convertido en estructuras socioculturales de una identificación nacional,  puesta a disposición de 

las programadoras para ser presentadas en la televisión colombiana.   

4.3 Relaciones entre el discurso televisivo, elementos sociales, contextuales y discurso 

juvenil 

Los medios audiovisuales facilitan muchos procesos comunicativos e intercambios culturales, 

que fortalecen el reconocimiento de la cultura  y de la identidad de los pueblos, pero también han 
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generado controversia por los efectos que puede producir en los niños y jóvenes  a través de todo 

lo que allí se comunica. Sin embargo,  dentro de las estrategias de comercialización de los 

medios,  estos utilizan estructuras que persuaden o manipulan al joven televidente, cuando un 

joven sustenta que la televisión lo atrapa, se puede inferir que el medio como tal tiene la 

finalidad de entretener, pero en muchas ocasiones el adolescente se idealiza con lo que este le 

ofrece, y reconoce que lo que le muestra la televisión es tan real que él lo puede asumir como 

propio y al mismo tiempo actuar, hablar, expresarse y comportarse como se lo muestran en los 

diferentes programas. Por ejemplo, en los testimonios de tres estudiantes se puede observar y 

analizar cuáles son los programas que más les gustan de la televisión colombiana y cuáles son los 

que los entretiene.  

La estudiante  SE4afirma qué lo  entretiene: “los realetes y porque me parecen que son muy 

agradables y para verlos en familia. Porque no son  ni de violencia y si me parecen muy 

agradables. La estudiante SE5  sustenta:“las novelas me gustan porque se ven cosas de la vida 

cotidiana, como por ejemplo, la violencia que pueden haber en los barrios populares,  o pues si 

el amor, o  el valor de la amistad,  todas esas cosas. Y la estudiante SE9:“el de la violencia 

porque es un contexto que vivimos en el barrio, un contexto que se que se ve en todas partes.” 

En los testimonios anteriores se puede evidenciar cómo los hechos sociales de una comunidad 

específica, barrio o comuna, son presentados en la televisión generando en el joven televidente 

procesos de identificación con estructuras estereotipadas que muestran la realidad de una nación, 

el reconocimiento de  las calles del barrio, las dificultades sociales (droga, sexo, embarazos no 

deseados, adquisición de dinero fácil, guerra entre combos,  narcotráfico, entre otros) y 

convencen al adolescente para que crea que lo presentado en la televisión es verdadero, aunque 

existan elementos de ficción, al mismo tiempo los hechos, los sucesos, los acontecimientos  son 

reconocidos por el joven como normales, sin trascendencia. Los sucesos discursivos presentados 

en los programas televisivos demuestran que  no son netamente reales, pero se retoman 

elementos de la realidad para ser llevados a la pantalla chica, es decir, quelas palabras, las 

imágenes, los signos, los sucesos importantes que han transformado la sociedad han sido 

mostrados en la televisión, o sea,  el género televisivo comunica, transforma y entretiene a los 

televidentes.  
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Dentro de los sucesos sociales y la relación que tienen con los discursos televisivos se puede 

evidenciar  también  la utilización reiterada  en los programas de jergas juveniles y de estructuras 

estereotipadas de las comunas, especialmente de las comunas de Medellín, utilización de 

expresiones, palabras, hechos sociales como la violencia, el sexo, la moda, las jóvenes 

embarazadas a temprana edad, la mujer sumisa, el hombre macho, donde el epicentro de los 

contenidos programáticos es la acumulación de historias, series y novelas que tienen íntima 

relación con el narcotráfico y  la pobreza con la finalidad de marcar la diferencia en las 

producciones de algunas  programadoras privadas (RCN,CARACOL), que continuamente están 

en una lucha por el rating y la obtención de mayor  audiencia,  facilitando los procesos de 

reconocimiento de una nación maltratada por el dolor, la desesperación y la angustia del otro. 

 Se evidencia claramente en los testimonios de los estudiantesSE6: “yo pues, yo opino que 

algunos pues para mi algunos son normales por ejemplo PARCE,  porque a mi pues el 

significado es pues como decir amigo,   pero de otro sentido haber para decir pues esas 

palabras así,  como groserías casi no porque ya la han tomado como costumbre porque pues ya 

hablan y a toda hora es HAY, HAY MARICA, y todo eso  y entonces uno pues se siente incómodo 

pues las otras palabras si normales”. 

Otro ejemplo que puede aludir a lo mencionado anteriormente es la afirmación del SE9:“Emm 

pues el tipo de palabras a mí se me hace muy común porque pues todas las niñas ya las dicen 

como parce, ñero, puta, pues ellos dicen como todas esas palabras,  entonces ya se me hace muy 

común entonces yo digo que la televisión influenció mucho eso porque en programas así como 

Pabloehhh Escobarehhh El capo, dicen todas esas palabras en Rosario tijeras, entonces la 

mayoría de los de los jóvenes de ahora por moda las dicen”.  

Es evidente que  los discursos televisivos son presentados dependiendo de la audiencia a la cuál 

va dirigida, muchas series televisivas como por ejemplo El capo, Pablo Escobar, Los tres caínes,  

etc., no están pensadas para la audiencia juvenil , sin embargo,  son los adolescentes los mayores 

consumidores de este tipo de programas, porque allí ven reflejada su vida cotidiana, de barrio, de 

comuna, elementos que estigmatizan a una comunidad específica, como ha sucedió en la emisión 

de series colombianas que han sido llevadas a otros países mostrando una realidad social 

generalizada de una nación, últimamente  estas presentaciones han fortalecido a nivel mundial el 

reconocimiento del  hombre colombiano  como narcotraficante, sicario, drogadicto, y al mismo 
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tiempo,  la imagen de una mujer colombiana prostituta, prepago, llenas de cirugías estéticas, 

además, la representación  de una sociedad cargada de pobreza y de violencia, que han mostrado 

una imagen de Colombia muy estereotipada.  

Estas consideraciones anteriores pueden estar  sustentadas con  los testimonios de los expertos 

quienes afirman,SDEX2:“entonces hace que los hitos de barrio, sobre todo en la parte de la 

violencia crezcan, porque se sienten grandes, se sienten fuertes, y el miedo los fortalece, el 

miedo que se crea a través de las novelas, de ahí que la gente sienta miedo al entrarse a una 

comuna, cierto?, por lo que ha visto en televisión,  no ese barrio, ese barrio lo mencionan en tal,  

y son barrios de los violentos, barrios de no sé qué, y realmente estando ahí la cosa no es así, 

pero se tipifica”. SDEX1:“la televisión solo va a pegarla algo a alguien solo si ese algo  ya está 

más o menos dentro de la culturalidad,  entonces una expresión una forma de hablar de un 

personaje de una telenovela  por ejemplo pega en las personas  y las personas empiezan a 

repetirlas, pero si usted va a ver por qué ese personaje  lo diseñaron así es porque  está basado 

en cosas que ya existían”. 

De lo mencionado se puede decir que los hechos sociales, los discursos televisivos y los  

juveniles se relacionan entre sí, el uno depende del otro, no puede existir televisión sin sociedad, 

no pueden existir discursos televisivos sin la reproducción de discursos juveniles, y no pueden 

existir dichos discursos sin que en sus actuaciones individuales del habla  se reproduzcan 

palabras, expresiones, acciones, vocabulario, léxico que han sido adquiridos a través  de los 

discursos televisivos.  

Lo anteriormente expuesto permite asegurar que los discursos juveniles pueden ser reconocidos  

como un hecho social, es  decir,   que estos tienen relación  con la cultura en la cual están 

inmersos. Los hechos sociales y las vivencias del adolescente se ven enfrentados a cambios que 

transforman su identidad y que hacen posible la caracterización propia del joven en una época 

determinada, al igual que en sus discursos, los adolescentes van adquiriendo palabras y 

expresiones que se van transformando según el uso que el joven le dé. 

Las expresiones que utilizan los jóvenes son comunes para cualquier grupo social, las jergas 

juveniles se han convertido en estructuras discursivas  que de alguna  manera con el  paso del 

tiempo son reconocidos, un ejemplo puede ser   el término “parce” aceptado actualmente  por la 
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Real Academia de la Lengua. De la misma manera,  la televisión en los programas emitidos 

presentan palabras o expresiones con las que el joven televidente se identifica,  las reconoce y las 

reproduce en su habla cotidiana, un ejemplo, en la serie El man es Germán, una expresión de uso 

cotidiano es “oe”, utilizado como saludo, o en el Capo “patrón”, que alude a  jefe. En las 

expresiones anteriores se puede observar cómo  se transforma el habla normal en una 

apropiación de una subcultura lexical convirtiéndolo en  sinónimo, por ende, estas expresiones  

son comunes en el habla cotidiana del joven de hoy.  

A lo anterior Rodríguez (2002) afirma que “la creación lexical, básicamente, se lleva a cabo a 

través de tres diferentes medios: cambio semántico, cambio de código y cambio de registro” (p. 

34).Un ejemplo de este apartado  se puede evidenciar en el testimonio del SE10: “pues, por 

ejemplo si ando en una en el Capo, usan muchas palabras soeces porque  es de de puras bandas,  

cuando dicen pirobo,  o maricones que esta marica así, porque ellos pues, me imagino que en 

los libretos pues escriben eso porque como es algo pues la mayoría es de acá de Medellín, 

porque son de bandas”.  

Es decir, que los códigos se establecen a medida que la sociedad hace uso de los mismos, el 

cambio semántico depende generalmente del contexto en el cual estén inmersos el emisor y el 

receptor, y la finalidad que se tiene al emitir  dichas palabras o expresiones. O como lo afirma 

elSDEX1: “Sería   lo mismo o sea ellos van a utilizar palabras más frecuentemente cuando las 

ven en televisión, pero que ya estaban cierto entonces cuál es el problema, la lengua desde 

siempre es supremamente versátil todo el tiempo la gente está usando palabras nuevas, todas las 

generaciones, lo que pasa es que se empezó a teorizar sobre la influencia de los medios en los 

jóvenes”.  

Se deduce, según el testimonio anterior, que la lengua ha tenido variaciones  lingüísticas  

(dialecto, jerga, argot) que de alguna manera han marcado la historia en el reconocimiento de los 

discursos tanto orales como escritos, y que estos han forjado   cambios que  generan nuevas 

subculturas lexicales,  que permiten que se introduzcan al leguaje normal palabras y expresiones 

que se convierten en estructuras discursivas  cotidianas, reconocidos como antidiscursos, 

dispuestos para que sean  empleados  en cualquier grupo social. 
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Si se tiene como punto de partida los discursos televisivos, se puede evidenciar que las 

programadoras retoman regionalismos, extranjerismos, jergas juveniles, parlache, entre otros,  

que de alguna manera se han convertido en estructuras semánticas y lexicales  de uso cotidiano, 

con fiel  propósito de hacer más evidente el reconocimiento de estas expresiones  en el  marco de 

una sociedad idealizada por el uso que se hace  del  lenguaje en determinados contextos, además  

permitiendo  que el televidente se identifique y reconozca que lo que muestran en la televisión es 

netamente normal y real. Por ejemplo, elSD3expresa que:“hay una directa y explicita relación, 

un ejemplo ehhh independiente de que a uno le guste o no, y no es el caso de decir si a mí me 

gusta o no pero es muy común escucharle a los jóvenes de hoy El que lo entendió lo entendió, o 

expresiones como emmm como ehh, …, serán guayabas, o serán guayabas, cuando uno se 

pregunta como profesor eso de donde los sacan los estudiantes,  empieza  a indagar y encuentra 

que el origen está en la   televisión, alguien podrá decir, no es que una cosa es que usen 

palabras y otra cosa es que la incorporen al discurso,  pero es que cuando uno encuentra el uso 

de las palabras y lo ponen en contexto de lo que se da cuenta es que hay  todo un discurso 

soportando el cambio en el vocabulario, es muy difícil ver un estudiante cambiar vocabulario y 

la mayoría de cambio del vocabulario de los estudiantes de hoy provienen de la televisión”. 

Se puede deducir que lo regional, local y nacional presentado en la televisión genera en los 

espectadores una visión más amplia sobre lo que el contexto televisivo les ofrece, que 

dependiendo de sus gustos personales o de identificación éste conocerá sobre una diversidad 

cultural llamada nación, y que al fin le facilitará  al televidente ubicarse  en un contexto social  

que solamente le pertenece a él,  y que dentro del marco contextual  pueda  reconocer con 

facilidad: el  dialecto, regionalismo, jerga, argot, entre otras variantes lingüísticas, que lo 

referencien  hacia su  propia su región, ciudad o país. Lo anterior puede estar sustentado en el 

testimonio del  SDEX2:“yo vengo de Santander ehh nosotros no hablamos pues ehhh el acento 

que tienen los paisas y era en ese tiempo una de las primeras narconovelas, ehh que fue 

pandillas, guerra y paz, difundió  entre ellos el hablado maniño, que quiubo maniño, ehh qué 

pasa parcero no sé qué, incluso personas que se dedicaban a la rima y la prosa callejera 

adoptaron eso, cierto?, entonces ehh que caminando por la carretera el parcero no sé qué, 

entonces si  va creando como una honda como para la televisión está de moda es lo play, es lo 

que se va a implementar, entonces que pasa que yo salía ehh el joven sale con los amigos se 
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sienta habla, dialoga entonces quiubo  parcero  que se cuenta, y a pesar de ser un jerga 

específicamente paisa se volvió una jerga nacional”. 

La televisión reproduce sistemas sociales, culturales, convencionales, gestuales, quinésicas, 

prosémicas y por supuesto lingüísticos, que unidos a los sucesos nacionales presentados en la 

pantalla chica, generan importancia a nivel sociolingüístico,  en el cual la televisión se estructura 

como un referente social digno de ser analizado a través de procesos lingüísticos, relacionados 

con los  medios audiovisuales, el uso del lenguaje y el contexto social.  

Otro hecho social que ha marcado la historia en Colombia ha sido la violencia, muchos de los 

sucesos presentados en la pantalla chica han sido porque de alguna manera han transformado la 

historia de nuestra nación. Las sociedades están formadas por estructuras que están enmarcadas a 

través de sucesos culturales, políticos, sociales y económicos que determinan los hechos sociales 

de una comunidad específica. 

Cuando aludimos a nación, y especialmente cuando se habla del contexto televisivo nacional, es 

posible enfrentarnos a situaciones que han marcado nuestra territorialidad, es decir,  que lo que 

se presenta en la televisión  son hechos que resaltan la identidad  propia de una nación. Los 

medios audiovisuales entre los que se encuentra la televisión,  deben de tener en cuenta el 

contexto nacional en el cual se encuentra inmerso el televidente para poder satisfacer sus 

expectativas, no es posible concebir una televisión netamente extranjera, ni mucho menos ajena a 

los fenómenos sociales que están imperando en su territorio nacional, por lo tanto,  los 

programas nacionales son pensados en los espectadores nacionales,  es decir, su forma de vida,  

su forma de de actuar, de hablar, de pensar, ya que es de esta manera como el televidente se 

identifica con su propia realidad, por ende, siempre será un receptor  fiel ante lo que le están 

presentando.  

Es evidente que los temas tratados en la televisión colombiana hacen referencia a sucesos 

violentos que han marcado la historia de nuestro país. Ante ese reconocimiento los sujetos 

participantes de la investigación han puesto en evidencia el marco social colombiano, 

especialmente la violencia como generadora de discursos televisivos cargados de  prototipos 

sociales como: la drogadicción, el sexo, la pobreza, el narcotráfico, la prostitución, estructuras 

sociales que han generado en los canales nacionales, específicamente  en los privados RCN y 
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CARACOL, el aumento de las narconovelas como reconocimiento de vida de los colombianos. 

Para ilustrar lo previamente dicho el SE2 dice que “Colombia  siempre ha sido un país violento , 

y si ehhh, además de esto, además de que es violento quiere presentar novelas que son violentas, 

entonces como pretenden que los jóvenes no sea violentos después de que siempre presentan 

novelas violentas, o con peleas, o con engaños de drogas, pues”. 

Ahora, bien, los testimonios que a continuación se presentan son un típico ejemplo del 

reconocimiento de hechos violentos reconocidos en los discursos televisivos como elementos de 

comunicación y como estructuras de identificación en un contexto nacional idealizado. El 

SE8:“la televisión nos muestra muchos hechos, muertes peleas. En mi barrio se ve mucho eso 

como no se ven muchos amigos así entonces muchas veces las peleas,  muchachos drogados se 

pelean se pelean por el vicio por una mujer entonces muchas cosas”. El   SE6: “un hecho 

socialpodría ser el de el del maltrato a la mujer, pues porque uno a veces ve que ya los hombres 

son muy machistas pues el machismo ha subido mucho entonces ellos se sientennnn mas que la 

mujer entonces las golpean o las maltratan verbalmente”. Y el tercer  ejemplo es el  SE4 :“pues 

que, en mi entorno hay mucha muchas personas que llevan la vida fácil y llevan a la 

prostitución, y también que no debemos hacer eso porque acabo de eso también han llevado 

muchas muertes por  esas bandas criminales matan mucho las personas inocentes”.  

El contexto televisivo se manifiesta a través del conjunto de situaciones que se presentan en cada 

uno de los programas, ya sea en una telenovela, una serie, un noticiero, un realete, entre otros. El 

contexto complementa el discurso televisivo, porque éste es referenciado  a partir  de los lugares 

o ambientes donde se elaboran las diferentes escenas, además el contexto debe ser lo más real 

posible para que el televidente identifique, sin mucho esfuerzo en qué lugar se está desarrollando 

el programa, es decir, el contexto ambienta las situaciones presentadas en las escenas expuestas 

en la televisión. 

El contexto permite que los temas presentados en los programas televisivos sean reconocidos 

como elementos reales, verídicos, cotidianos, que  permiten una identificación social, y cuando 

el televidente se identifica con su contexto social se va a sentir atrapado y atraído por los sucesos 

presentados, y  al mismo tiempo esto va a generar mayor audiencia. Lo  anterior se puede 

ejemplificar con los siguientes testimonios, primero el SE7dice que:“la mayoría de programas 

emitidos en Colombia son de violencia más que todo narcotráfico, drogas y sexo  opino que me 
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parece como muy mal que los como se llaman los que escriben las novelas, los escritores 

siempre tengan no se tienen que dar ese concepto de que Colombia es así es peligrosa”. El SE10  

“ehhh, en mi  en los contestos de la televisión son por ejemplo cuando muestran las peleas en 

ehhh en la las en CORAZONES BLINDADOS, por mi casa como mantienen peleando, no falta la 

pelea por mi casa ahí se muestran escenas de del diario vivir de por mi casa y de uno mismo 

también”.Es decir, que el contexto se relaciona íntimamente con la realidad, y la televisión en 

sus producciones pretende al máximo demostrar que lo que se está presentando se asemeje a la 

cotidianidad del televidente, emitir  una escena significa también ambientarla, con el propósito 

de utilizarlo como estrategia envolvente y persuasiva en el que se pretende introducir la 

experiencia de lo real a los programas televisivos.  

Haciendo una comparación con los escritos de las estudiantes se puede evidenciar que los 

contextos de sus narraciones se relacionan con sus historias de vida y con los programas emitidos 

en la televisión, aludiendo a esto en el escrito titulado “Bolillo y su combo” (Ver anexo n° 7), la 

estudiante cuenta que:“Un día en la gran ciudad de Medellín, tan linda y a la vez llena de 

narcos, pillos, ladrones y muchas cosas mas. En tan hermosa ciudad vivía un señor muy 

elegante en una hermosa casa en el barrio Acevedo, el vive con: - su esposa, - su hija y su 

suegra, el señor era el duro de los duros al que no se le puede decir no”.  En la mayoría de los 

escritos de las jóvenes se evidencian los contextos de barrios populares, donde se resaltan los 

sucesos violentos que se han desarrollado en Medellín, las expresiones y palabras propias de las 

jergas de dicha ciudad, además los prototipos de hombre y mujer característicos de las comunas. 

Durante mucho tiempo se ha hecho alusión  a que los medios masivos de comunicación pueden 

facilitar dentro del aula de clase procesos de formación y mediación. Paradójicamente la 

televisión colombiana ha dejado mucho que desear por las estructuras contextuales y sociales 

que emite con el propósito de obtener mayor audiencia, ya que los temas que proponen las 

programadoras en sus emisiones no son demasiado favorecedoras para el público juvenil, debido 

a que  presenta una carga de elementos emocionales violentos que de alguna manera puede 

generar efectos en el joven televidente. Anteriormente se citaron hechos sociales que han 

marcado de alguna manera la historia nacional, por lo tanto,    es indispensable destacar cómo 

este medio de comunicación forma y educa a los jóvenes del siglo XXI.   



100 
 

De esta manera se puede asociar la mediación a los elementos presentados en la televisión, ya 

que este medio en sus programas presenta estructuras semiológicas cargadas de significación que 

pueden ser interpretadas por los televidentes, es más,  si son bien aplicadas por el docente  dentro 

del aula de clase este medio aportará, no solo exceso de información, sino que también 

fortalecerá los procesos de formación de los adolescentes: capacidad crítica para identificar qué 

le ofrece el medio y como tal qué le aporta para su vida personal y social.  

En la investigación elaborada los jóvenes reconocen que los medios masivos de comunicación 

enseñan; a lo anterior el SE8 expresa que: “los medios masivos de comunicación para mí son no 

se los que nos muestran muchas cosas, nos enseñan cada día cosas,  aunque en estos momentos 

los medios de comunicación no están enseñando demasiado”. Se puede decir que aunque se 

haya satanizado a los medios,  especialmente a la televisión como medio comunicativo,  que en 

vez de formar deforma, se puede constatar con el testimonio dado por la joven que los medios, 

de una forma u otra, enseñan. La televisión  siempre va a formar a los adolescentes, ya sea desde 

los aportes positivos o negativos que le ofrezca el medio. 

El sujeto SE7 sustenta que:“la televisión retoma el entorno y llevan a nosotros tanto material 

educativo como material que también puede llegar a distorsionar un poco más la imagen a nivel 

educativo y en el entorno juvenil”. Eso quiere decir, que depende cómo recibe y codifica la 

información el adolescente, además, en ocasiones, los contenidos presentados en los discursos 

televisivos tienen gran carga argumentativa y de persuasión. 

 El sujeto SE8reconoce cómo la televisión le enseña a partir de los programas que emite, además, 

tiene la capacidad crítica para reconocer que hay programas que le aportan a su formación como 

hay otros que no, el joven tiene claro que es lo que el medio como tal le está ofreciendo, 

SE8:“porque muchas de las novelas o películas así que uno ve aprende cosas como, o sea, 

documentales por decirle así uno aprende cosas nuevas y así, pero también ve muchas cosas 

malas porque por decir en la televisión de ahora se ven muchas cosas negativas la violencia, 

muchas cosas así,  y eso también es malo para la juventud de ahora”.  Miremos cómo el sujeto 

SE9afirma:“para mí los positivos serian esos programas como Mujeres al límite, como Tu voz 

estéreo, que le cuentan a uno  historias de personas que al igual le pasan a uno, entonces le 

enseñan a uno como manejar esa situación que no debe hacer, que debe de hacer,  a quien debe 
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de acudir todo eso”. El joven frente a lo que la televisión le ofrece es capaz de argumentar que 

programa televisivo le aporta negativa o positivamente a su formación. 

Por el contrario, el SDEX1 sustenta: “yo no creo que los medios generen nada en el televidente, 

o sea  esa es una postura muy mía y de algunos  autores que van un poco  en contra como de los 

que la como del  meisten desde la teoría. El medio es parte del proceso del  televidente, es decir, 

un televidente agresivo puede volverse más agresivo dependiendo de lo que ve, un televidente 

pacífico no se  va a volver agresivo por ver Conal el bárbaro 30 veces, no hay ninguna prueba,   

muestra empírica de la investigación   de que eso pase, lo que sí sabemos es que el medio se 

puede articular a procesos que ya están en la persona. Por ejemplo en los adolescentes se da 

mucho es muy visible   cuando tuve la oportunidad de trabajar  con adolescentes en colegios   

que los muchachos que  para  los cuales la televisión se volvían que se volvían  frívolos y la 

manifestación era estar citando todo el tiempo comportamientos frívolos o contenidos frívolos de 

la televisión.” 

Según lo anterior, se puede entender  que la televisión no elabora sus programas para que eduque 

o forme a tal persona, las programadoras estructuran sus contenidos para entretener al 

televidente, si produce efectos negativos o positivos esto va a depender únicamente de la forma 

como cada receptor lo perciba, además, se reconoce que la televisión retoma elementos del 

medio social y lo hace visible en la presentación de los discursos, cuando el mensaje de alguna 

manera persuade e incita al joven televidente para que actúe de cierta forma.  

Es bueno reconocer que la televisión posee elementos mediadores de formación que le permite al 

joven reconocer su contexto social, sus historias de vida, de barrio, de las comunas, pues ante los 

sucesos presentados en las programadoras se enmarca como el joven se identifica con las 

estructuras mentales de un contexto social marcado por la violencia, la pobreza, además  dentro 

del proceso investigativo es importante demostrar que la población con la cual se realizó el 

trabajo investigativo pertenece a los estratos  0, 1, 2 , quizás dependiendo de estos procesos de 

formación es que se marca tanto la influencia de discursos violentos en el adolescente, cómo la 

televisión va a influir negativamente, si para el joven es normal lo que le presentan, ya que  lo 

vive diariamente en su cotidianidad. 
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Por lo tanto, la mediación pedagógica de la televisión depende netamente del sentido que el 

maestro le dé, para que el medio fortalezca los procesos de formación y la capacidad crítica que 

tiene el joven frente a lo que los medios le ofrecen. Observemos los testimonios de los jóvenes 

como aluden a los procesos de formación de la televisión como mediador en los procesos de  

enseñanza  de los jóvenes. El SE10:“yo sé pues a mí me da mucha enseñanza la televisión 

porque yo veo mucho ehhh  los documentales, veo las propagandas también ehhhh, más que 

todo las novelas y”. El segundo testimonio dado por elSE9:“no lo deberían de hacer, presentar 

violencia lo que deben de hacer es mostrar programas que sean educativos que ayuden a formar 

a los niños que ellos aprendan valores”. El tercer testimonio presentado porelSE7:“algunos 

jóvenes si les gusta como ser más críticos como en ese  sentido decir por ejemplo no sé  este 

programa me gusta porque enseña tales y tales cosas y este no me gusta porque lo único que 

muestran es violencia, sexo no creo mucho que a los jóvenes de hoy les choque mucho ese 

sentido del sexo”.  

En estos testimonios se puede evidenciar cómo el joven es crítico frente a lo que le ofrece la 

televisión, es más,  cómo ésta propone programas de valores, además el último testimonio  

sustenta que el joven debe ser más crítico frente a lo que le gusta de la televisión, pero también 

reconoce una característica del adolescente y es que les llama la atención el tema del sexo. 

Mientras que para los jóvenes la televisión colombiana contribuye a su proceso de formación 

como sujetos, para otras personas la televisión colombiana es mala, así lo afirma el sujeto 

SDEX1: “No todos los discursos presentados en la televisión colombiana son inapropiados para 

la formación los jóvenes, la televisión colombiana es muy mala, es  mala  hay muchas 

excepciones, hay muchas cosas buenas, pero la televisión colombiana es  mala, es cero 

responsabilidad, es a lo que funcione comercialmente; hay; hay obviamente hacemos la 

diferencia hay mucha televisión que se hace con ganas de hacer algo, más allá  sin que lo 

comercial sea malo todos tenemos que comer, pero cuando el objetivo es simplemente ganar 

plata, pasa lo que pasa en la televisión privada colombiana que son productos que explotan al 

máximo lo peor del discurso y la culturalidad de la gente, o sea cogen todo lo que hay lo peor 

que es  más impresionante lo explotan, cierto a veces lo mejor por ejemplo  el humor, pero 

normalmente es la  honra y ensalza lo peor que hay en la cultura”. 
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Es evidente que la persona del testimonio reconoce que hay productos buenos que forman a los 

jóvenes, pero también hay producciones que degradan y explotan la imagen del colombiano. 

Cuando se habla de los medios audiovisuales siempre en cualquier momento y situación se da 

origen a un suceso que presenta  polémica y controversia, en especial  la televisión, debido a que 

ésta tiene como función fortalecer procesos de educación, de entretenimiento y de  información a 

todos los telespectadores, pero  que al mismo tiempo se ha evidenciado que  la televisión como 

medio audiovisual, le interesa producir económicamente “rentabilidad”, según lo estipulado a 

nivel general sobre los medios audiovisuales. 

Se puede decir que los medios audiovisuales siempre harán parte de la cotidianidad del 

individuo. La televisión como tal presentará en sus contenidos programáticos elementos que van 

a incidir en los procesos de formación de los adolescentes, pero es inevitable que se presenten 

temas “violentos”, porque en la sociedad actual es uno de los grandes flagelos, además la 

televisión también contribuye con la educación de los jóvenes, porque le permite conocer cuál es 

el mundo que les rodea, a qué situaciones están expuestos y qué posibles soluciones pueden tener 

en cualquier eventualidad de la vida. El medio televisivo genera responsabilidad social en el 

televidente, pero el joven debe estar acompañado de un adulto responsable dentro de los 

procesos de formación, y los  principales formadores de los adolescentes son los padres, porque 

estos deben acompañar a sus hijos para orientarlos sobre las temáticas vistas en los diferentes 

programas, y en segunda instancia el maestro se puede apropiar del uso adecuado del medio para 

crear estrategias de aprendizaje en función de un análisis crítico reflexivo que le fortalezca al 

joven procesos de pensamiento frente a lo que los medios de comunicación le ofrecen.  

Esto quiere decir, que los mass media pueden ser intermediarios en los procesos de formación de 

los jóvenes siempre y cuando los padres y el docente lo utilicen  de una  forma adecuada, a lo 

anterior el sujeto SD3 afirma que es indispensable que el docente tenga una posición crítica 

frente a lo que los medios ofrecen, este sustenta:“yo si tengo una posición crítica frente a lo 

siguiente, yo diría que es bueno no censurarle programas a los estudiantes, sino formarle 

criterio al estudiante, algo así como formar la demanda de los medios, que el estudiante no crea 

que porque salió en tal medio entonces tal cosa es verdadera tal como lo dijo el medio, sino que 

ehhh siempre he tratado de promoverlo en mis estudiantes cultivar la sospecha frente a quien me 

está informando, preguntarme qué interés tiene el que me está informando, porque me está 
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informando de esta manera y no de otra, comparar una información en un canal con una 

información en un periódico y con una información en una estación de radio y tratar de saber 

que grupos económicos y políticos hay detrás de esos medios para saber qué intereses tienen y 

entonces tratar de triangular, ehh haciendo así digamos un ejercicio de validación de la 

información”. 

Es decir,  que la información generada por los medios de comunicación no debe ser censurada 

para el joven, al contrario, se le debe brindar la posibilidad de exponerse ante todos los sucesos y 

acontecimientos presentados en los diferentes programas (noticieros, farándula, series, novelas, 

crónicas, documentales, realetes, publicidad etc.) para que de una manera crítica piense y 

reflexione sobre los elementos que le ofrece el medio. No se puede negar que la televisión  

influye en las actitudes, en el comportamiento, ideología y personalidad de los adolescentes, pero 

tampoco se puede determinar que todo lo que se ve en el medio es negativo, sino que depende de 

la manera como el joven interiorice la información, ya que obedeciendo a  su formación él es el 

que decide si va hacer caso de ello o si lo va a rechazar. 

En conclusión,  se puede decir, que  la televisión produce en el joven efectos positivos y 

negativos. Las repercusiones de estos efectos dependerán de los procesos de formación, de la 

capacidad crítica del estudiante, pero además, de los elementos contextuales en los que se 

encuentra inmerso. Un testimonio que puede apoyar el análisis anterior es el postulado del  

SDEX1 quien afirma: “Toda persona tiene  en potencia la capacidad de ser crítica solo que ahí 

hay un problema, (…) y es la gente tiene diferencias en inteligencia, genética no genética,  por 

educación, porque Dios quiso, lo que quieran hay diferencias en inteligencia, una persona de 

baja inteligencia es mucho menos crítica que una persona de alta inteligencia, ahí no hay nada 

que hacer, entonces los jóvenes tienen capacidad sí, en diferentes niveles hay unos que todo lo 

que le digan está bien. Creo que la mayoría de todas las personas jóvenes ooo injóvenes jajaja, 

son personas que critican lo que ven, incluso personas que no son muy  educadas, personas que 

no son lumbreras,  científicas”. 

Para sintetizar, la televisión utiliza estructuras de mediación en las producciones presentadas 

como el amor, el odio, el desengaño, la mentira, la felicidad, la tristeza, la moda, la belleza, es 

más,  la representación de sucesos reales como el acontecer nacional, la droga, el narcotráfico, la 

guerrilla, la prostitución, la pobreza son considerados como estructuras mentales que han 
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generado efectos en los jóvenes televidentes, pero que de alguna manera también fortalecen 

proceso de reflexión crítico constructiva que le permite al docente  y al alumno mejorar los 

niveles de comunicación en el aula de clase. 

La formación de los jóvenes se  puede fortalecer con procesos de aprendizaje a través del medio 

televisivo, es decir, que éste muestra estructuras ideológicas  estereotipadas que  le ayudan al 

joven a reconocer que el ser humano puede aprender de lo bueno y de lo malo también, 

fortaleciendo  en el adolescente un pensamiento crítico frente a los sucesos que le ofrece su 

propia realidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Cuando se habla de medios masivos de comunicación muchas veces se tiende a generalizar sobre 

los efectos que estos producen en los adolescentes. La televisión, la radio, la prensa y la internet 

han cambiado  la vida de la humanidad. La necesidad que ha tenido el hombre de sentirse 

informado ha llevado a que éste se idee los medios para poder comunicarse con los demás. Los 

cambios tecnológicos y la nueva era de la información  han permitido que el individuo se 

relacione con otras culturas, teniendo la posibilidad de aprender sobre las costumbres, tradiciones 

e ideologías propias de otros entornos. 

La comunicación ha generado en el ser humano la necesidad de estar en constante intercambio 

con las personas, por lo tanto, los medios audiovisuales se han creado para que los receptores  

puedan tener mayor facilidad en la comprensión de los mensajes, debido a que el hombre tiene 

mayor capacidad interpretativa cuando puede ver y oír aquello que le quieren transmitir. Sin 

embargo, la televisión se convirtió en uno de los elementos esenciales en los hogares 

colombianos, es evidente que puede faltar otra cosa menos un televisor, este actúa con mayor 

incidencia que otro tipo de medio audiovisual, pues es uno  de los medios más asequible. Es por 

esta razón que se puede decir que la televisión acompaña en todo momento a los adolescentes 

pues con ella éstos buscan entretenimiento y diversión. Al joven de hoy no le interesa 

entretenerse con juegos callejeros prefiere mil veces divertirse viendo televisión, y en ocasiones 

tiende a utilizar el videojuego o la internet al mismo tiempo que están  frente a la pantalla chica. 

La televisión debido a su carácter audiovisual y de fácil acceso le aventaja a los otros medios de 

comunicación, aunque compite en la actualidad con el internet. 

La televisión se convierte para el joven en el medio con más capacidad de entretenimiento, pues 

este retoma las realidades de su contexto y permite que él  se identifique,  por supuesto se vuelva 

adicto a lo que éste  le ofrece. Las programadoras retoman las realidades del país y las llevan a la 

pantalla, con la finalidad de que el adolescente  vea reflejada su  vida y el contexto en el que se 

desenvuelve (barrio, comuna, ciudad). Es inevitable que la televisión tenga íntima relación con 

los discursos juveniles, pues el medio televisivo retoma lo que acontece a nivel nacional y lo 

lleva a las programadoras, el joven lo reconoce como suyo y cambia de comportamiento, de 

actitudes y hasta de ideología,  porque si en la televisión lo muestran “es normal”, y como “es 
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normal”, este lo reproduce en sus discursos orales y escritos. Existen comportamientos del 

contexto social que son inspiraciones de  las programadoras en sus producciones, en especial 

aquellos hechos que marcan la historia de la sociedad colombiana,  que hacen un antes y un 

después, por ejemplo en Medellín en los años ochenta donde aparece “Pablo Escobar”, fue una 

de las ciudades más violentas del mundo dominado por el narcotráfico, y hoy retoman este hecho 

para presentarlo en diferentes canales de la televisión colombiana, siendo estas narconovelas las 

producciones con mayor  audiencia en los últimos años, en el análisis realizado de las entrevistas 

con las estudiantes se pudo observar que series como “El capo”, “Pablo Escobar”, “Rosario 

tijeras”, fueron las producciones de más agrado para las adolescentes. 

 

Con el análisis elaborado de las producciones escritas de las estudiantes, la presentación de sus 

propios seriados y los noticieros elaborados se puede identificar como la televisión produce 

efectos en el joven televidente, ya que en esos discursos se observa como las jóvenes se 

identifican con los prototipos  de mujer ( modelos, presentadoras de farándula)  que estos le 

ofrecen; las adolescentes se sienten tan atrapadas por el medio, que actúan, piensan, se visten, 

hablan, como lo presentan en  los diferentes programas (Ver anexo n°8). 

Las producciones televisivas en sus formatos reflejan las tendencias actuales que le interesan al 

televidente. Los escritos de las estudiantes y la presentación de muchos seriados emitidos en la 

televisión colombiana tienen mucha relación en sus temas y contenidos. Analizando el trabajo 

elaborado en el proceso del proyecto se detectó un elemento social que marcó inevitablemente el 

proceso de la investigación y fue la reiterada narración de textos con temática de carácter 

violento como: La violación del padrastro o del papá a  las hijas, la guerra entre bandas 

“combos”, la guerrilla y paramilitares, el engaño del esposo, historias que si miramos bien son 

presentadas en la televisión  y se asemejan a la realidad aunque tenga cierta carga de ficción. 

Ambos elementos,  los discursos televisivos y los discursos de las estudiantes tienen estrecha 

relación con la realidad y con los sucesos sociales que ocurren en una comunidad determinada. 

Es por lo anterior  que al  ser la televisión un  medio de masas siempre tiene en cuenta la 

sociedad a la cual pertenece para poder representar en sus programas las vivencias del ser 

humano en su mundo cotidiano, es decir, la televisión  permite que el adolescente se asemeje con 

su medio social, por lo tanto al ser referenciados los hechos sociales en el reconocimiento  de  
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una comunidad específica,  es indispensable  que exista  una  relación directa entre lenguaje y 

sociedad, pues así,  se hace posible considerar el uso de la lengua como una práctica social, que 

al ser analizado  genera múltiples interpretaciones y que hace  posible   un análisis crítico del 

discurso.  

Se puede decir, entonces,  que los discursos juveniles estarán marcados por  fenómenos sociales 

que de alguna manera inciden en el  habla cotidiana de los jóvenes, donde es  posible el cambio 

de expresiones del habla  normal,  para convertirlas en elementos lexicales propios de la cultura 

juvenil. Es evidente que la televisión para obtener mayor audiencia retoma los discursos 

juveniles y los transmite en los programas, para que el adolescente se identifique, por ende, se 

reconozca así mismo en el medio audiovisual. 

Actualmente, los medios de comunicación, en especial la televisión, constituyen una herramienta 

de persuasión que permiten mantener a los jóvenes en constante comunicación con los distintos 

contextos sociales, culturales, políticos y económicos tanto a nivel nacional como internacional. 

La diversidad de programas ha hecho que los jóvenes se sientan atraídos por los temas 

presentados y al mismo tiempo han generado en los chicos dependencia hacia este medio 

audiovisual. 

Las imágenes, los símbolos, los signos, la publicidad, la moda, la música, entre otros han sido 

estructuras mentales cargadas de significación que utiliza como estrategia el medio audiovisual 

con el propósito de que el joven se identifique garantizando mayor audiencia. El reconocimiento 

de las adolescentes en el trabajo investigativo al afirmar que “la televisión las atrapa”, y el estar  

un sin número de horas al frente de la pantalla chica,  hace posible sustentar que el 

entretenimiento y la información son los elementos de mayor audiencia juvenil, en el análisis 

elaborado anteriormente las jóvenes sustentan que si no tuvieran televisión eso las afectaría en la 

ocupación de su tiempo libre y de ocio. Al preguntar en la entrevista por el número de horas que 

dedica a la televisión… mínimo son “tres horas máximo seis”, esto demuestra que los jóvenes no 

han reemplazado definitivamente la televisión por la internet, ésta sigue adquiriendo procesos de 

dominación en el joven televidente. 

La televisión favorece la estructura formativa de imágenes netamente estereotipadas que se 

relacionan con situaciones de vida a nivel social, cultural  o político. En muchas ocasiones el 
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material presentado por las diferentes programadoras posee consecuencias en los telerreceptores, 

ya sea en la forma de  actuar, pensar, hablar  como lo presentan en el medio audiovisual. Los 

mensajes transmitidos están cargados de elementos argumentativos y persuasivos que terminan 

por convencer a los adolescentes con lo que el medio le ofrece, muchas veces la persuasión es 

tan efectiva que el chico considera que lo que la televisión le presenta es un hecho real y 

verdadero aunque este posee elementos de ficción. El discurso televisivo es un discurso 

dominante que posee referentes de carácter hegemónico, y a través de estos discursos fluyen 

variedad de estereotipos con los cuales el joven se asemeja y los asume como propio. 

 

 La persuasión es una de las herramientas más utilizadas por la televisión. Tiene como objetivo  

formar, fortalecer  o cambiar de  actitud, de creencias, de opiniones, de percepciones o  de 

conductas en  los jóvenes televidentes. Además,  influye sobre los otros para hacerlos pensar de 

una forma diferente: rechazar algo o adaptarlo, o  provocar que el receptor elabore una acción 

determinada.  Se puede evidenciar en el trabajo elaborado cómo los jóvenes se dejan atrapar por 

el mundo del medio televisivo, y que a la vez estos adaptan a su diario vivir los sucesos 

presentados en la pantalla chica. El comportamiento del joven sigue el prototipo de la mayoría de 

los personajes presentados en el medio televisivo, el cual no solamente se evidencia en el ámbito 

familiar y de amigos, sino también en el ámbito escolar. Dentro de las manifestaciones de 

imitación se encuentran los discursos orales y escritos donde el joven reproduce lo que ve y 

escucha del medio audiovisual.  

Se puede decir que tanto la argumentación como la persuasión están inmersos en los contenidos 

programáticos, éstos  dependen de la intencionalidad que se le dé a los discursos televisivos para 

convencer o para influir en el pensamiento de los televidentes, pero  haciendo un análisis a la 

influencia de la televisión en los discursos juveniles, se puede inferir y deducir que la 

argumentación y la persuasión pueden influir de una manera consciente o inconscientemente  en 

las decisiones de los jóvenes al querer observar determinado programa, es decir, que en el 

análisis descrito desde el principio en esta investigación estos dos elementos han servido de 

referente para sustentar que los programas que presenta la televisión generan   efectos e 

imitaciones en los discursos de los jóvenes.  
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La televisión posee elementos mediadores que forman parte del discurso televisivo como la 

cotidianidad familiar, la temporalidad social  y la competencia cultural, éstos hacen que la 

televisión se convierta en un medio que dispone de los elementos esenciales en los que está 

inmerso el televidente para que de alguna manera pueda ser un receptor “oprimido” y al mismo 

tiempo un televidente “dominado”, esto es, que cuando los mensajes recibidos son decodificados 

estos pueden formar y transformar al televidente. Es decir, que el género televisivo  en su 

proceso de persuasión hace que los rostros presentados sean cercanos y amigables para el  

televidente. No se puede concebir este medio audiovisual como un instrumento netamente 

informativo, sino como un medio formativo y transformador, que al mismo tiempo domina y 

persuade al televidente. 

 

Las sociedades están formadas por estructuras que están enmarcadas a través de sucesos 

culturales, políticos, sociales y económicos que determinan los hechos sociales de una 

comunidad específica. Cuando aludimos a nación, y especialmente cuando se habla del contexto 

televisivo nacional, es posible enfrentarnos a situaciones que han marcado nuestra territorialidad, 

es decir,  que lo que se presenta en la televisión  son hechos que resaltan la identidad  propia de 

una nación. 

El contexto social y el contexto televisivo tienen estrecha relación durante el proceso del análisis 

de la influencia de la televisión en los discursos juveniles, ya que se parte de los hechos reales 

extraídos de la cotidianidad del joven para llevarlos a la televisión y así presentar una variedad 

de programas con los cuales este se ve referenciado a través del medio todo el acontecer de una 

comunidad específica, muchas veces reproducciones cargadas de regionalismo y dialectos 

característicos de determinada región (bogotanos, costeños, paisas, etc.). 

Se puede decir que el discurso televisivo  sin contexto no generaría tanto impacto en el receptor, 

ya que las situaciones son recreadas a partir de hechos  reales, que favorecerían la presentación 

de lo que se está emitiendo, en otras palabras, el contexto también produce una carga semiótica 

que posee significación en la cual el telespectador puede interpretar y recrear los contextos 

situacionales de cada uno de los programas emitidos.  
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También, dentro de la investigación elaborada se pudo evidenciar cómo la televisión en sus 

emisiones es demasiado violenta, suceso social que se generalizó durante el proceso del 

proyecto, en los testimonios dados por las estudiantes y en las series televisivas presentadas por 

ellas, lo que marcó la mayoría de las historias fueron temas relacionados con el elemento 

violento por ejemplo aludían a: la guerra entre bandas, la guerrilla y paramilitares, narcotráfico, 

la prostitución, la violación de padrastros a su hijastras, la violación del padre a su hija, el 

abandono del padre a los hijos,  el maltrato del esposo a su señora, el engaño de la pareja, entre 

muchas más; además en las entrevistas elaboradas la mayoría de las estudiantes hacían referencia 

a las estructuras programáticas violentas presentadas en la pantalla chica como: “Escobar el 

patrón del mal”, “El capo”, “Rosario tijeras”, “Tres milagros”.  

Es pertinente agregar, que este tipo de estructura social “La violencia”, según el análisis 

elaborado, es el que más le atrae a la audiencia juvenil, en el caso de los adolescentes su 

consumo televisivo es más intenso hasta el punto de desarrollar un comportamiento ante el 

medio tan selectivo y al mismo tiempo fiel, en donde el gusto por las series violentas  influyen en 

la conducta, en los valores, en el comportamiento y actuaciones de los chicos. 

La televisión en su variedad de programas como los seriados, los noticieros, las películas, las 

caricaturas, los realetes, los concursos, los programas deportivos, hasta las propagandas o 

anuncios publicitarios, se han convertido en una “varita mágica” que atrapa y seduce al joven 

televidente. El lenguaje utilizado en esta diversidad de contenidos cumple como función alcanzar  

los límites de la emotividad, además intenta que el receptor en particular el adolescente reciba 

toda esta información generando en el chico inevitablemente cambios en su forma de actuar, 

pensar y expresarse.La utilización de códigos verbales y no verbales en el lenguaje televisivo 

seduce al joven y de alguna manera hacen que este imita y reproduzca los discursos que le ofrece 

la pantalla chica. En la investigación se observó como los jóvenes, los expertos y los docentes 

aludían a una contracultura juvenil que marca la diferencia en la producción de algunos discursos 

televisivos y que se relacionan netamente con las jergas producidas por los jóvenes.  

Uno de los propósitos de la televisión es “educar”. En el desarrollo pedagógico es de suma 

importancia que el padre de familia y el docente acompañen los procesos de formación en cuanto 

a la lectura e interpretación que el joven le hace a la televisión. El medio como tal se puede 

convertir en “mediador” que contribuya  a su  entendimiento y a la liberación de los estereotipos 
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negativos y positivos que han convertido a la pantalla chica en un medio de formación a los 

adolescentes. En el transcurso del proyecto investigativo y en el análisis elaborado, la televisión 

fortaleció los procesos comunicativos entre la  docente, las estudiantes, los padres de familia y el 

entorno social, pues se observó una participación colectiva en la elaboración de las series 

presentadas por las estudiantes. Además, favoreció el trabajo cooperativo, las relaciones 

interpersonales, la creatividad y capacidad crítica del estudiante frente a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desarrollados en la elaboración del proyecto. 

Los procesos de formación que le ofrece la televisión a los adolescentes depende en muchas 

ocasiones del acompañamiento realizado por el padre de familia  y los educadores, pues los 

programas emitidos en este medio audiovisual se pueden interpretar, analizar, desmitificar para 

favorecer en los  telespectadores jóvenes más críticos y activos convirtiéndose la pantalla chica 

en un  poderoso medio de transformación social y de utilidad para los chicos en su proceso 

educativo y de formación. 

A pesar de los efectos negativos que produce la televisión en la formación de los jóvenes la 

elección voluntaria de un adolescente al observar los programas, le puede facilitar estructuras de 

pensamiento crítico donde este puede elegir qué discursos le sirven para su vida familiar y social, 

y cuáles no le favorecen en su proceso de formación, pues no se puede dejar de lado que muchas 

veces este medio audiovisual ha priorizado la espectacularidad y el entretenimiento frente a lo 

educativo. El problema no radica en rechazar la televisión o en pretender ignorarla, sino en la 

posibilidad que pueda  fortalecer los procesos de formación y comunicación del joven en la 

escuela, en la familia, con sus amigos, y de alguna manera vincularla a la educación como un 

elemento mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje del adolescente.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LINEA DE PEDAGOGÍA Y COMUNICACIÓN 

“INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LOS DISCURSOS JUVENILES” 

TIPO 3: ESTUDIANTES 

 

PRESENTACIÓN 

Buenos _____, como parte de mi trabajo de investigación de la Facultad de Educación de  la Universidad 

San Buenaventura, estoy  desarrollando mi proyecto para la Maestría en Educación sobre  “La influencia 

de la televisión en los discursos juveniles”. La información brindada  por usted en esta entrevista es de 

carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  

Lo he seleccionado a usted porque pienso que me puede facilitar una información más amplia sobre la 

temática La influencia de la televisión en los discursos juveniles, considero que su aporte al trabajo  

permitirá tener una visión más amplia para el propósito de la investigación. Los datos presentados por 

usted podrán ser analizados e interpretados con la finalidad de profundizar sobre el tema. La entrevista 

tendrá una duración de media hora aproximadamente. Se  grabará si usted lo permite. Agradezco su 

valiosa colaboración. 

 

Fecha: _____________                                                                  Hora: _____________ 

Ciudad: _________________                           Institución educativa: ________________ 

Entrevistado (a) 

Edad: ______             Género: ____________                       

Entrevistador: Magda Lucía Galindo Ramírez.  

Estudiante de Maestría en Educación y docente de Lengua Castellana 
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CATEGORÍA 1: La televisión  

 

1. ¿Para usted qué son los  medios masivos de comunicación? 

2. ¿Qué sabe usted sobre  televisión? 

3. ¿Cuánto tiempo  le dedica usted  a la televisión en el día? ¿Por qué? 

4. ¿Si por alguna eventualidad usted  tuviera que  prescindir  de la televisión, de qué manera 

la afectaría? ¿Por qué? 

5. ¿Qué elementos de la televisión  te entretiene? ¿Por qué? 

6. ¿Cree usted que la televisión le aporta  elementos positivos y negativos, diga cuáles y por 

qué? 

 

CATEGORÍA  2: Contenidos programáticos 

1. ¿Qué piensa usted  sobre los programas emitidos en la televisión colombiana? 

2. ¿Qué programa de la televisión colombiana, es su preferido y por qué? 

3. ¿Cuáles son los temas de los programas presentados en la televisión que te gustan más y 

por qué? 

4. ¿Qué te atrae más de  la televisión colombiana y por qué? 

5. Si usted tuviera la oportunidad de presentar un programa televisivo para jóvenes, ¿qué 

temática escogería y por qué? 

6. ¿Qué opinión tiene  sobre el tipo de vocabulario o léxico (palabras o expresiones), que se 

utilizan en los programas que usted normalmente ve? 

 

CATEGORIA 3: Discursos televisivos 

1. ¿Piensa usted que todos los discursos presentados en la televisión colombiana son 

apropiados para la formación de los jóvenes de hoy?  ¿Por qué? 

2. ¿Tiene un joven la capacidad de ser crítico frente a los discursos orales y escritos que le 

ofrece la  televisión? ¿Por qué? 

3. ¿Qué relación existe entre los discursos que se presentan en la televisión y los discursos 

de ustedes los jóvenes? Dé un ejemplo 

4. ¿Considera usted que el tipo de palabras y expresiones que se utiliza en la televisión tiene 

alguna repercusión en la forma de hablar de las personas, y por qué? 

 

CATEGORIA  4: Los elementos argumentativos y persuasivos de los discursos televisivos 
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1. ¿Con cuál programa presentado en la televisión te identificas y por qué? 

2. Describe  qué  modelo de mujer  presentado en la televisión imitas  y ¿por qué? 

3. ¿Cuál de las mujeres presentadas en los diferentes programas de la televisión colombiana 

quisieras llegar a ser y por qué? 

4. Crees que algunas de tus expresiones y las  de tus compañeras son reproducciones de los 

discursos televisivos. ¿Por qué? 

5. ¿Cree usted que los programas televisivos influyen en los comportamientos de los 

jóvenes de hoy? De qué manera. 

6. ¿Qué palabras o expresiones utiliza usted frecuentemente que se  escuchan en los 

discursos televisivos y por qué?  

7. Como joven describa usted  ¿qué estrategias utiliza la televisión para seducir  a los 

jóvenes?  

8. ¿Qué otras intenciones crees que pueden tener estas estrategias que utiliza la televisión 

hacia el público juvenil?   

9. ¿Cree usted que los programas televisivos influyen en los comportamientos de los 

jóvenes de hoy? ¿De qué manera? 

10. ¿Qué intenciones proyecta la televisión hacia el público?, ¿Qué opinión tienes sobre este 

asunto? 

 

CATEGORIA  5: Discurso de las jóvenes 

1. ¿Por   qué  la televisión retoma los discursos de los jóvenes para llevarlos a la televisión? 

2. ¿Qué palabras o expresiones que son netamente juveniles escuchas en la televisión? 

3. ¿Por qué crees que la televisión asume y presenta los discursos juveniles en algunos de 

sus programas? 

4. ¿Cuáles programas de la televisión colombiana utiliza discursos juveniles y por qué crees 

que lo hacen? 

5. ¿Cuáles crees que son las características de los discursos de los jóvenes de hoy? 

6. ¿Cómo son los discursos de los jóvenes de hoy? 

 

CATEGORIA  6: Elementos sociales 

1. ¿Qué elementos sociales de tu barrio o de tu contexto son presentados en la televisión? 

2. ¿Describe que hechos, sucesos, situaciones o acontecimientos que te presenta la 

televisión, tienen semejanza con lo que se ve en tu entorno? ¿Qué opinión tienes sobre 

esto?  

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para el proceso de investigación. 
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UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LINEA DE PEDAGOGÍA Y COMUNICACIÓN 

“INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LOS DISCURSOS JUVENILES” 

TIPO 2: DOCENTES  

 

PRESENTACIÓN 

Buenos _____, como parte de mi trabajo de Maestría en Educación  de  la Universidad San Buenaventura, 

estoy  desarrollando una investigación sobre  “La influencia de la televisión en los discursos juveniles”. 

Lo he seleccionado  porque pienso que me puede facilitar una información más amplia sobre la temática y 

la función que cumple el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues considero que su 

conocimiento  e idoneidad permitirá tener una visión más amplia para el propósito de la investigaciónLa 

información brindada  por usted en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 

propósitos de la investigación.   

Los datos serán  analizados e interpretados con la finalidad de profundizar sobre “La influencia de la 

televisión en los discursos juveniles”. La entrevista tendrá una duración de una hora aproximadamente. Se  

grabará si usted lo permite. Agradezco su valiosa colaboración. 

 

Fecha: __________                                                                         Hora: ______________________ 

Ciudad: _________________                              Institución Educativa: _______________ 

Edad: ______             Género: ____________                   Docente (área):_____________ 

Entrevistador: Magda Lucía Galindo Ramírez.  

Estudiante de Maestría en Educación y docente de Lengua Castellana 

 

CATEGORÍA 1: La televisión  

1. ¿Para usted qué finalidad tienen los medios masivos de comunicación al emitir sus 

programas? 

2. Se dice que los medios masivos de comunicación han generado efectos positivos y 

negativos en los estudiantes. ¿Qué opina usted sobre este aspecto? 
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3. ¿Desde su opinión, en qué medida favorece o perjudica la emisión de todo tipo de  

programas televisivos en los estudiantes? 

4. ¿Cuáles son para usted las razones por las que   los jóvenes son los mayores consumidores 

y espectadores del ámbito audiovisual? 

5. En la actualidad ¿Qué elementos de la televisión resultan más atractivos o entretenidos 

para los jóvenes? ¿Cuál puede ser la razón de esto? 

 

CATEGORÍA  2: Discursos televisivos 

1. Para usted qué relaciones  se pueden establecer entre los discursos orales y escritos de los 

estudiantes  con los discursos presentados en la televisión. 

2. ¿Cuáles considera que son los motivos por los que los estudiantes  se dejan persuadir por 

los discursos  argumentativos presentados en la pantalla chica? 

3. En su opinión ¿Cuáles  o qué tipo de programas influyen más en los estudiantes? ¿cuál 

puede ser la razón de esto? 

4. Cree usted que  (tic), en especial la televisión, ha  producido efectos en  la mentalidad y 

el comportamiento de los estudiantes de hoy? 

5. ¿Piensa usted que todos los discursos presentados en la televisión colombiana son 

apropiados para la formación de los jóvenes de hoy?  ¿Por qué? 

6. ¿Qué relación existe entre los discursos que se presentan en la televisión y los discursos 

de  los jóvenes? Dé un ejemplo 

7. ¿Considera usted que el tipo de palabras y expresiones que se utiliza en la televisión tiene 

alguna repercusión en la forma de hablar de las personas, y por qué? 

8. Como docente  describa  usted qué estrategias utiliza  para acercar al estudiante  para que 

éste realice una valoración del discurso televisivo. 

9. ¿Qué opinión tiene usted sobre el papel de la televisión como instrumento mediador en el 

campo educativo? 

10. Frente a la idea de que la televisión educa, entretiene e informa a los jóvenes del siglo 

XXI, ¿qué opinión tiene usted sobre esto? 

11. ¿Qué se necesitaría para que la expresión “La televisión como medio masivo de 

comunicación educa”, no tuviera ninguna discusión? 

CATEGORÍA 3:Contenidos programáticos 

1. ¿Cómo generar pensamiento crítico en los estudiantes desde   los contenidos 

programáticos que le ofrece la  televisión?  

2. ¿Qué piensa usted  sobre los programas emitidos en la televisión colombiana? 

3. ¿Por qué la mayoría de programas televisivos son pensados en la cultura juvenil? 

4. ¿Cuáles son los temas de los programas presentados en la televisión que le gusta más a los 

jóvenes y por qué? 
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CATEGORÍA 4: Los elementos argumentativos y persuasivos de los discursos televisivos 

1. ¿Cuáles considera que son los motivos o razones por los que los jóvenes tienden  a seguir 

modelos y prototipos presentados en los medios audiovisuales? 

2. ¿Cómo influye el contexto social y la televisión en la forma de hablar y actuar de los 

jóvenes de hoy? 

3. ¿Qué palabras, expresiones, (vocabulario, léxico) de los programas televisivos utilizan 

los jóvenes en sus discursos? 

4.  ¿Cuáles son los temas de los programas presentados en la televisión que le atraen  más a 

los jóvenes y por qué? 

 

CATEGORIA  5: Discurso de las jóvenes 

 

1. ¿Por qué se  caracterizan  los jóvenes actualmente? 

2. ¿Cuáles son las expresiones más comunes de los adolescentes? 

3.  ¿Cómo cree usted que hablan y se expresan los adolescentes en la época actual?  

4.  ¿Qué palabras o expresiones utilizan comúnmente los jóvenes en sus discursos orales y 

escritos? 

5. ¿Cree usted que algunas expresiones utilizadas por los adolescentes en sus discursos 

orales y escritos, son adquiridas a través de los discursos televisivos, mencione algunas? 

CATEGORIA  6: Elementos sociales 

1. ¿Qué finalidad tiene la televisión al presentar situaciones, hechos, sucesos sociales 

extraídos de la cotidianidad colombiana 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para el proceso de investigación. 
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UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LINEA DE PEDAGOGÍA Y COMUNICACIÓN 

“INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LOS DISCURSOS JUVENILES” 

TIPO 1: DOCENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 

PRESENTACIÓN 

Buenos _____, como parte de mi trabajo de Maestría en Educación  de  la Universidad San Buenaventura, 

estoy  desarrollando una investigación sobre  “La influencia de la televisión en los discursos juveniles”. 

Lo he seleccionado a usted porque pienso que me puede facilitar una información más amplia sobre la 

temática, pues considero que su conocimiento sobre el tema permitirá tener una visión más amplia para el 

propósito de la investigación. La información brindada  por usted en esta entrevista es de carácter 

confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.   

Los datos serán  analizados e interpretados con la finalidad de profundizar sobre “La influencia de la 

televisión en los discursos juveniles”. La entrevista tendrá una duración de una hora aproximadamente. Se  

grabará si usted lo permite. Agradezco su valiosa colaboración. 

 

Fecha: __________                                                                         Hora: ______________________ 

Ciudad: _________________                                                        Universidad: __________________ 

Entrevistado (a) 

Edad: ______             Género: ____________                  Docente (área):_____________ 

Entrevistador: Magda Lucía Galindo Ramírez.  

Estudiante de Maestría en Educación y docente de Lengua Castellana 

 

CATEGORÍA 1: La televisión  

1¿Qué finalidad tienen los medios masivos de comunicación al emitir sus programas? 
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2. Los medios masivos de comunicación han generado efectos positivos y negativos en el 

televidente. ¿Qué opina usted sobre este fenómeno? 

3. ¿Por qué la televisión es considerada como modelo hegemónico? 

4. ¿Qué elementos de la televisión  entretienen más a los jóvenes? ¿por qué? 

5. Para usted. ¿Cuáles son las razones por las cuales   los jóvenes son los mayores 

consumidores y espectadores del ámbito audiovisual? 

 

CATEGORÍA  2: Discursos televisivos 

1. Para usted ¿Qué relación existe entre contexto social y el discurso televisivo? 

2. Podría describir los discursos presentados en la televisión y su  relación  con los discursos 

de la cultura nacional colombiana. 

3. Qué importancia tiene el contexto audiovisual en la construcción  de los discursos 

juveniles. 

4. Describa la  relación que  tienen los discursos orales y escritos de los jóvenes  con los 

discursos presentados en la televisión. 

5. ¿Piensa usted que todos los discursos presentados en la televisión colombiana son 

apropiados para la formación de los jóvenes de hoy?  ¿Por qué? 

6. ¿Tiene un joven la capacidad de ser crítico frente a los discursos orales y escritos que le 

ofrece la  televisión? ¿Por qué? 

7. ¿Es posible pensar que un adolescente tiene criterios para determinar qué tipo de 

programa sería más formativo para él, cuáles serían esos criterios y sobre qué bases 

estarían construidos? 

8. Para usted ¿Qué relación existe entre los discursos que se presentan en la televisión y los 

discursos de  los jóvenes? Dé un ejemplo 

9. ¿Considera usted que el tipo de palabras y expresiones que se utiliza en la televisión tiene 

alguna repercusión en la forma de hablar de las personas, particularmente, de los jóvenes, 

por qué? 

 

CATEGORÍA 3:Contenidos programáticos 

1. ¿Qué opinión tiene usted  sobre los programas emitidos en la televisión colombiana? 

2. ¿Cuáles programas influyen más en el joven televidente y por qué? 

3. ¿Por qué la mayoría de programas televisivos son pensados en la cultura juvenil? 

4. ¿Cuáles son los temas de los programas presentados en la televisión que resultan   más 

atractivo para  los jóvenes y por qué? 
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CATEGORÍA 4: Los elementos argumentativos y persuasivos de los discursos televisivos 

1. ¿Cuáles considera que son los motivos o razones por los que los jóvenes tienden  a 

seguir modelos y prototipos presentados en los medios audiovisuales? 

2. ¿Cómo influye el contexto social y la televisión en la forma de hablar y actuar de los 

jóvenes de hoy? 

3. ¿Qué palabras, expresiones, (vocabulario, léxico) de los programas televisivos 

utilizan los jóvenes en sus discursos? 

4. ¿Cuáles son los temas de los programas presentados en la televisión que le atraen  

más a los jóvenes y por qué? 

 

CATEGORIA  5: Discurso de las jóvenes 

1. ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales la televisión retoma los discursos de los 

jóvenes para llevarlos a la televisión? 

2. ¿Cuáles serían las razones por las que la televisión asume y presenta los discursos 

juveniles en algunos de sus programas? 

3. ¿Cuáles programas de la televisión colombiana utiliza discursos juveniles y por qué 

crees que lo hacen? 

4. ¿Cómo son los discursos de los jóvenes de hoy? 

5.  ¿Qué estrategias pedagógicas utilizan los medios audiovisuales para elaborar  

discursos apropiados para los jóvenes? 

6. Dé su opinión acerca de: La televisión es un instrumento mediador en el campo 

educativo. 

7. ¿La televisión generaría en el joven una mentalidad crítica frente a los discursos que 

observa en los programas? ¿a través de qué lo hace? 

8. Argumente  por qué la televisión educa, entretienen e informa a los jóvenes del siglo 

XXI. 

9.   ¿La televisión como medio masivo de comunicación educa? ¿Qué  relación puede 

existir entonces entre educación y comunicación y cómo favorecería el trabajo de los 

docentes? 

CATEGORIA  6: Elementos sociales 

1. ¿Qué finalidad tiene la televisión al presentar situaciones, hechos, sucesos sociales 

extraídos de la cotidianidad colombiana? 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para el proceso de investigación. 
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