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1. Introducción 

 

En esta investigación el fenómeno a estudiar será cómo las redes sociales son factores 

determinantes en la interpretación de la realidad de un estudiante de periodismo de la UNAB. 

Para lo anterior se busca demostrar por medio de diferentes análisis el comportamiento de los 

estudiantes de periodismo de la UNAB con respecto al uso que le dan a las redes sociales y cómo 

estas son factores determinantes para la interpretación de la realidad de ellos mismos. 

A lo largo de la investigación se explicarán temas relacionados con la investigación como 

lo es por ejemplo el hecho social, la realidad, el internet, las redes sociales, y la subjetividad y 

objetividad de estos estudiantes. 

1.1. Internet, embrión de las redes sociales 

Internet es donde se asientan todas las redes sociales del mundo virtual (Flores, 2009). De ahí la 

obvia idea de que no existirían las redes sociales si no existiera internet. Las redes sociales son 

todo un fenómeno de masas. Vemos cómo a partir de las redes sociales se promueven las 

opiniones. Por ejemplo en Twitter, en la página principal se ve: ¿Qué estás haciendo? También 

se ve su consecuente respuesta que se da a través de cada minipost, es decir, a través de la 

publicación o comentario. 

Las personas ahora pueden recibir sus notificaciones de las redes sociales a sus celulares 

a través de sus contactos y también desde allí pueden publicar, opinar, dialogar e informar a toda 

su red (Barbero, 2011). La formación de comunicadores se ha visto así permanentemente 

desgarrada entre una tendencia fundamentalista y otra practicista. 

La comunicación se puede entender por dos aspectos. Por un lado la comunicación 

significa, hoy, el espacio de punta de la modernización, el motor mismo de la renovación 
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industrial y las transformaciones culturales que nos hacen contemporáneos del futuro. Pero de 

otro lado, la comunicación es también hoy sinónimo de lo que nos manipula y engaña, de lo que 

nos desfigura políticamente como país y de lo que nos destruye culturalmente como pueblos 

(Barbero, 2011). 

Las redes sociales han cambiado la forma que tenemos de comunicarnos con nuestros 

amigos, con nuestros compañeros de trabajo o, incluso, con nuestros profesores y compañeros de 

clase (Muñoz, Fragueiro & Ayuso, 2013). Facilita la comunicación, llega el mensaje rápidamente 

y en tiempo real. 

Los medios y las tecnologías de la información y comunicación constituyen modos de 

apropiación de la realidad, del mundo y del conocimiento. Sus lenguajes están modelando 

nuevos estilos cognitivos y estructuras mentales como otras formas de comprensión y percepción 

de la realidad (Muñoz et al., 2013). 

El 100 % de las Universidades de Estados Unidos las redes sociales son algo de uso 

habitual por los alumnos (Muñoz et al., 2013). Teniendo en cuenta que la realidad se concibe 

según las acciones, creencias y experiencias de cada persona, las redes sociales forman parte de 

dicha experiencia, ya que al usarlas constantemente se convierte en una acción del común. 

La importancia que han generado y adquirido las redes sociales en los últimos años es 

totalmente indiscutible (Túñez & Sixto, 2012).  Actualmente muchísimas personas hacen uso de 

Facebook, una red social mundial. “Facebook se convierte en la segunda red más visitada 

después de Google (Túñez & Sixto, 2012). Es descomunal la manera como ha crecido esta red 

social Facebook. En una investigación hecha por la Asociación para la Investigación de los 

Medios de Comunicación (AIMC) un 83,90 % de las personas que navegan en internet, usan 
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redes sociales. Y de ellos, el 89,90 % se encuentran como usuarios en Facebook (Túñez & Sixto, 

2012). 

Las redes sociales significan para muchos la esperanza materializada en documentos, 

imágenes, videos y audios que dan la palabra a los individuos que en un intento de movilización 

social buscan la concientización por las vías del convencimiento informativo e ideológico, es 

decir, que buscan, de cierto modo, su propia realidad. 

Si hacemos uso de las redes sociales como comunicación alternativa, se puede notar que 

hay una propuesta social diferente, rompiendo con los esquemas de la comunicación regulada 

por normas, autoridades y contextos políticos; nace de aquellos individuos que intentan hacer oír 

sus pensares y sueños (Corrales & Hernández, 2009).  

 

2. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo las redes sociales son factores determinantes en la interpretación de la realidad de 

estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga? 

 

3. Objeto de estudio y campo de acción 

 

El objeto de estudio de mi problemática es saber cómo las redes sociales determinan la 

interpretación de la realidad cuando un estudiante de periodismo de la UNAB hace uso de estas. 

El campo de acción serán los estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 
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Se busca entender de qué manera dichos estudiantes interpretan la realidad 

implementando las redes sociales. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general 

Identificar cómo las redes sociales son factores determinantes en la interpretación de la realidad 

de los estudiantes de periodismo de la UNAB. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar el papel del estudiante de periodismo de la UNAB frente a las nuevas herramientas 

digitales y qué relaciones existen entre ellos dos. 

2. Establecer qué características describen el proceso de interpretación de la realidad, mediado 

por las redes sociales, por parte de los estudiantes de periodismo de la UNAB. 

 

5. Hipótesis 

 

Las redes sociales determinan la interpretación de la realidad de los estudiantes de periodismo de 

la UNAB. 
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6. Marco teórico 

 

6.1. Hecho social, estructuras sociales y valores culturales: 

Existe sobre los individuos una carga social irrenunciable, propia de un proceso histórico que ha 

configurado normas sociales, formas de pensar, sentir y valorar que condicionan las expectativas 

y juicios de los hombres entre sí, y para el ordenamiento social. De aquí la importancia de la 

coacción social, que los individuos sienten de parte de la sociedad.   

Los hechos sociales son las estructuras sociales, así como las normas y los valores 

culturales que son externos e impuestos para los actores. He aquí donde llegan las redes sociales.  

El internet y las redes sociales son herramientas que las personas, por lo general, las usan 

por seguir la cultura de la sociedad que los rodea. 

Se puede entender la coacción social como la imposición de las instituciones sobre los 

individuos, obligan e influencian. También los individuos se comprometen con las mismas, 

observan la conveniencia de su funcionamiento y justifican la misma coacción.  No podemos 

hablar de un hecho social sino donde existe una institución u organización definida. Estas 

creencias, formas de pensar y modos de conducta se ven construidos en el hombre por la 

colectividad. Es decir, no podemos ver una coacción social sino existe una organización, que en 

este caso serían las redes sociales.  

Según la teoría de Émile Durkheim la educación es el medio que trasmite las formas de 

pensar y obrar que definen al hecho social, es decir, la educación tiene por objeto crear al ser 

social (Durkheim, 1988). 
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La educación, en el sentido expuesto, es una presión sobre el individuo, la presión misma 

del medio social que forma al individuo según los parámetros establecidos, siendo los padres y 

profesores, nada más que representantes e intermediarios entre la sociedad y el individuo. Esta 

presión, que es entonces la coacción social, deja de sentirse con el tiempo, porque se convierten 

en costumbres.  

Las nuevas tecnologías como el Internet, parecen haber llegado a nuestras vidas para 

cambiarlas. Es un hecho que internet llegó para cambiar la forma de comunicar el mundo, de 

pensar y de interaccionar con la sociedad. 

Si Émile Durkheim viviera en esta época, probablemente pensaría que las redes sociales 

promueven hechos sociales ya que para él “los hechos sociales consisten en las formas de obrar, 

pensar y sentir; exteriores al individuo y están dotados de un poder de coacción en virtud del cual 

se imponen (Durkheim, 1988, p. 38)”.  

Las redes sociales son herramientas que facilitan la comunicación entre usuarios de 

Internet para compartir intereses afines, actividades y formas de pensar. El individuo se convierte 

en la materia prima de la sociedad que debe formarse a través de la influencia transformadora de 

la vida del grupo. Las redes sociales encajan perfectamente lo que Durkheim definía como 

“Hecho social” ya que estas coaccionan la formación de pensar actual y sentir.  

En las redes sociales se construyen comunidades o grupos sociales desde intereses 

comunes, pero principalmente es la popularidad de estos medios los que influyen 

considerablemente en la vida de los individuos, llegando a una conciencia colectiva. Gracias a 

ellas ha sido posible la convocatoria y agrupación de individuos que manifiestan sus ideas e 

intereses. La mayor parte de nuestros estados de conciencia no se habrían producido entre los 
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seres aislados sino entre los seres agrupados de alguna otra manera. Las redes sociales nos 

brindan esta opción, de estar juntos sin estarlo físicamente, seguramente, no todos los seres 

humanos son conscientes de dicha afirmación, sin embargo, hacen uso de las redes sociales en su 

vida cotidiana. 

Max Weber (1993) habla de la acción social como una conducta humana en la que el 

individuo o individuos de la acción la enlacen con un sentido subjetivo. Esta acción estaría 

referida a la conducta de los otros: El análisis del comportamiento humano en los diferentes 

medios sociales. En este caso, el medio social a tratar son las redes sociales. 

Max Weber define la acción social como cualquier tipo de proceder humano orientado 

por las acciones de otro, las cuales pueden ser presentes o esperadas como futuras. La actuación 

de otro, nos sirve como elemento para diferenciar las acciones con significado de los individuos, 

de una acción ante un estímulo cualquiera. 

La referencia a otra persona le da a la acción su carácter social. Por ejemplo, cuando 

dictamos una clase ante un grupo de estudiantes, se espera que sea atendida con receptividad; 

estamos entonces, ante un caso de acción social. Otro ejemplo, podría ser, cuando estamos en un 

grupo de noticias en Facebook o Twitter, se espera que sea, dicho grupo, aceptado con afinidad, 

por ende, las personas que pertenecen tienen acciones sociales comunes. 

La acción social está referida a la conducta de otros. Ya que existe una intersubjetividad 

entre los sujetos movidos por la intencionalidad, tomando el ejemplo anterior podemos decir, que 

existe una conducta subjetiva en cada uno de los actores, informar – estar informado.  

Durkheim afirma: “La mayor parte de nuestras ideas y tendencias vienen elaboradas 

desde nuestro exterior, sólo existen imponiéndose” (1988, p. 33). Lo que hoy en día se puede 
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evidenciar con las redes sociales, una herramienta del común, es que crea grupos de personas que 

interactúan y constituyen una realidad que ya no puede explicarse de manera individual.  

Javier Prieto González (2012) hace un estudio a profundidad de la teoría del conflicto 

expuesta por Thomas Bernard:  

La teoría del conflicto subraya el dominio de unos grupos sociales sobre otros, 

presuponen que el orden social se basa en la manipulación y el control de los grupos 

dominantes y que el cambio social se produce rápida y desordenadamente a medida que 

los grupos subordinados vencen a los grupos dominantes (s.p.).  

El dominio del que habla el autor se ve reflejado en las redes sociales y su relación con 

los estudiantes de periodismo de la UNAB. Mientras los dominantes son las herramientas 

tecnológicas, los dominados quienes están bajo la manipulación de las redes, son dichos 

estudiantes. 

Al hacer uso de las redes sociales, se buscan varias metas compartidas. Por ejemplo, se 

busca información, o se publica información. Las personas se mantienen actualizadas por medio 

de dichas herramientas. Es por eso, que tengo en cuenta lo siguiente:  

Los funcionalistas estructurales también señalan que la sociedad necesita tener un 

conjunto compartido y articulado de metas. Si las personas persiguieran muchas metas 

diferentes e inconexas, el caos haría imposible la existencia de la sociedad. Metas 

comunes como la felicidad, el éxito de los hijos y la competencia profesional confieren 

un alto grado de cohesión a la sociedad (Ritzer, 1993, p. 115). 
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6.2. La realidad social: ¿opresores y oprimidos? 

Existen diversos puntos de vista sobre el concepto de sociedad. Según la postura epistemológica, 

Karl Heinrich Marx, filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío, cree que 

en una sociedad existen opresores y oprimidos en donde los primeros son los capitalistas que 

controlan los medios de producción en los cuales trabajan los oprimidos conocidos como 

historia. Esto podría llevarse al tema que nos incumbe y lo podríamos entender de la siguiente 

manera: los opresores serían las redes sociales y los oprimidos las personas que hacen uso de 

estas. 

Por otro lado, Maximilian Carl Emil Weber, economista, jurista, filósofo, historiador, 

politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la 

sociología y la administración pública, no está de acuerdo con Marx, pues señala que no existen 

oprimidos sino personas que eligen ser así. Por otro lado, según el alemán Carl Weber, no 

existen las personas oprimidas, pero sí las personas que toman la decisión de ser así, es decir, no 

hay personas obligadas a estar en las redes sociales, sino gente que decide estar y hacer parte de 

estas herramientas. 

David Émile Durkheim, habla de que en la sociedad existe una división del trabajo social 

en donde existe la solidaridad en diversas manifestaciones. La primera la denomina mecánica. Es 

cuando la sociedad es coherente entre los sujetos. La segunda: orgánica (existen diferencias entre 

las personas, cada uno cumple una función) (Durkheim, 1987).  

Para Durkheim la sociedad se constituía de individuos que trabajaban de manera 

colaborada, “un sentimiento de pertenencia a esa sociedad que garantiza la cohesión social y la 
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supervivencia en la colectividad”, se deja a un lado la sociedad individualista y le llega una 

conciencia colectiva que busca la movilidad de individuos para fines específicos. 

La realidad social es aquella percepción que el ser humano tiene a partir de su 

introducción en un lugar determinado por el momento o el contexto, elegido o no, considerando 

las características propias sobre su cultura, valores y tradiciones (García & Orozco, 2012). 

Durkheim se refiere al hecho social como “Los fenómenos que tienen lugar en una 

sociedad, a condición de que presenten cierta generalidad y algún interés social (Durkheim, 

1988, p. 350)”. Un ejemplo clásico es el momento del aplauso luego de una presentación, cada 

espectador presente sabe cuándo empezar a aplaudir (en qué caso debe hacerlo, y las 

consecuencias de no hacerlo) sin necesidad de preguntarle a los demás. Esto ayuda a dar 

importantes acercamientos a las realidades sociales y a todos aquellos aspectos cotidianos que 

rodean al individuo. 

Henri de Saint-Simon fue un filósofo y teórico social francés. Sus ideas dieron 

nacimiento a un movimiento surgido después de su muerte. Se conoció como Sansimonismo: 

movimiento con objetivos reformistas y metas financieras. 

La incorporación de las Tecnologías de información (TIC) han mejorado las 

interrelaciones personales y formando individuos interdependientes. Esta idea tiene más sentido 

cuando menciono a Saint-Simon. El principal objetivo del nuevo orden social es "el control de 

los seres humanos sobre las cosas, no sobre las personas” (De Saint-Simon, 1971, p. 15). Quiere 

decir que, en esta sociedad quien rige a las personas son los aparatos, los objetos, y no la gente. 

Es cierto que detrás de “las cosas” hay una persona quien se encarga de hacer pública la 
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información. Sin embargo, el control verdadero lo tienen los aparatos, pues no es lo mismo 

comunicar desde redes sociales a informar sin ninguna ayuda tecnológica.  

Esta sociedad moderna también trajo una conciencia colectiva, en el que se juntan 

individuos con una serie de valores o visiones del mundo cotidiano en el que se pretendan 

objetivos comunes y se unen esfuerzos para su logro.  

6.3. Fenómeno social 

El fenómeno social es un hecho universal y natural que siempre ha existido. Sin embargo, su 

funcionamiento y la manera como está constituido dicho fenómeno varían por el espacio y 

tiempo, presentando características diferentes a causas culturales e históricas. Algunas veces, 

estos motivos han sido políticos, religiosos, geográficos o económicos. 

Es por eso que la comunicación es un fenómeno social, desde siempre ha existido, sin 

embargo, varía con el tiempo y espacio. Las redes sociales hacen parte de este fenómeno porque 

son un medio para comunicarse las cuales presentan diferentes características dependiendo de la 

cultura de cada sociedad. 

6.4. Objetividad y subjetividad en las ciencias sociales 

Un gran error de las ciencias sociales ha sido querer descubrir las leyes de la sociedad, así como 

se descubren las leyes de la naturaleza (Ortiz, 2013). La información objetiva está basada en la 

ausencia de intereses personales y prejuicios. Los hechos y conceptos son tratados como objetos. 

Las ciencias naturales tienen una respuesta correcta y única. ¿A qué me refiero? La gravedad 

siempre será de 9,8 m/s
2
 así el peso del objeto pese 10 kg o 50 kg.  
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Así no funcionan las leyes para los fenómenos sociales. La respuesta al aumento de los 

precios de los alimentos no siempre será la misma. Depende de varios aspectos: de la economía 

del país, de la política, de su historia, de su gente. Así pasa con el estudio de las ciencias sociales. 

La respuesta nunca será objetiva, no habrá una única respuesta correcta. Estas ciencias están 

basadas en el pensamiento, en la acción; las cuales son subjetivas. ¿Quién piensa, quién actúa?: 

las personas. Somos sujetos y no objetos, por ende, en los fenómenos sociales se trata la 

subjetividad. 

Es por eso que las redes sociales y el análisis que se hace sobre cómo son factores 

determinantes en la interpretación de la realidad de los estudiantes de periodismo hacen que los 

resultados o respuestas dependan del estudiante. Es decir, no habrá respuesta única ni correcta, 

pues dependerá del pensamiento, de las acciones y de la cultura de cada quien, bien sea 

individual o grupal. 

Los filósofos y sociólogos del mundo tienen sus propios pensamientos, influenciados o 

no, cada uno tiene su estilo y forma de analizar los fenómenos sociales. El ruso Immanuel Kant 

ve el mundo desde las principales corrientes de la Edad Moderna, el racionalismo, empirismo e 

ilustración (Kant, 2005);  el alemán Karl Marx con sus ideas de las ciencias sociales modernas 

permite avanzar hacia el socialismo como una sociedad altamente igualitaria y solidaria, sobre la 

base de la democracia (Marx, 2012); el francés Gustave Le bond expuso teorías sobre la 

superioridad racial, el comportamiento y la psicología de masas (Le-bon, 2014); y para el alemán 

Frederick Nietzsche la realidad es la expresión de la voluntad: es querer ser. La realidad no es 

permanente, cambia. Lo cual quiere decir que hay diferentes formas de ver el mundo, de 

interpretar la realidad (Nietzsche, 2006).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
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La búsqueda de la “neutralidad” en asuntos sociales, es un ideal. Imaginemos que todos 

los medios de comunicación publicaran las mismas noticias. ¿Dónde queda la elección de estas? 

En un consejo de redacción se elige qué noticias salen publicadas, cuáles no, qué se cuenta y qué 

no. No hay objetividad alguna. Javier Darío Restrepo, periodista antioqueño, señala que la 

ilusión de la objetividad desaparece cuando interviene la toma de posición, ¿cuáles noticias se 

cubren y cuáles se silencian? Antes de publicada la noticia viene un segundo paso: las fuentes 

que se consultaron. ¿Por qué esas fuentes? Y de nuevo se repite el fenómeno cuando el periodista 

decide qué material usar, ¿qué parte selecciona? 

Teniendo en cuenta lo anterior, le doy paso a la terminología que tiene que ver con la 

comunicación, sus inicios y avances, pues la realidad nace desde dicho fenómeno social: 

6.5. Comunicación 

La comunicación puede ser entendida como un proceso que permite al sujeto interactuar con 

otras personas teniendo la capacidad de trasmitir un mensaje. Es el proceso interactivo de 

información, sea textual o verbal entre dos o más personas en el cual se comparten las ideas, 

críticas, pensamientos u opiniones con el fin de llegar a un acuerdo o enviar un mensaje.  

Lo anterior sucede en las herramientas de internet (las redes sociales), ya que por medio 

de estas los medios de comunicaciones o personas del común intercambian mensajes. También 

es posible compartir opiniones y no solo noticias o imágenes. 

6.6. ¿Qué es la comunicación? 

Charles Osgood, dice: “Tenemos comunicación siempre y cuando una fuente emisora influencie 

a otro -el destinatario- mediante la transmisión de señales que pueden ser transferidas por el 
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canal que los liga” (Osgood, 1971, p. 67). Tal como dice Bernard Berelson y Gary Steiner 

afirman, “el acto o proceso de transmisión que generalmente se llama comunicación consiste en 

la transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, mediante el empleo de signos y 

palabras” (Berelson & Steiner, 1964, p. 78).  

El libro „La Comunicación Humana‟ de George A. Borden Y J. D. Stone expone el 

concepto de comunicación como un “proceso mediante el cual las personas tratan de compartir 

un significado por medio de la transmisión de mensajes simbólicos” (Borden & Stone, 1982, p. 

107), es decir, expresar lo que sienten y así poder ubicar orientaciones individuales que sirven 

para relacionarse.  

En palabras de Trelles I (2001 como se citó en Zayas, 2011) “La comunicación es el 

medio que permite orientar las conductas individuales y establecer relaciones interpersonales 

funcionales que ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta” (p. 68).  Estas metas son las 

que están ligadas a facilitar las conductas de los públicos internos y externos de la organización; 

todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. 

El comunicarse es la columna vertebral de muchos mensajes que en pocas palabras son 

“la fuerza central de enlace que permite la coordinación de personas y por tanto el 

comportamiento organizado” (Myers, 2006, p. 122). Según Carlos Fernández Collado:  

La comunicación constituye el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar 

y agilizar los flujos de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre 

la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes el vínculo y la 

relación mutua entre tres personas y un proceso de intercambio de ideas, opiniones o 

emociones mediante la cual se pone de manifiesto las actitudes y sentimientos de los 
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hombres, su variada y activa participación, sus preferencias, lo positivo y lo negativo de 

su carácter” (como se citó en Zayas, 2011, p. 68). 

Anclando lo anterior, la comunicación es una fuente emisora que influencia al otro 

mediante la transmisión de señales: ideas, emociones y habilidades. Por medio del empleo de 

signos y palabras las personas tratan de compartir un significado a través de la transmisión de 

mensajes simbólicos.  La comunicación es el medio que permite orientar las conductas 

individuales y establecer relaciones interpersonales que facilitan y a agilicen los flujos de 

mensajes que se encuentran en las redes sociales. 

6.7. Origen de la comunicación 

Desde el principio de los tiempos el hombre se comunicaba a través de señas y algunos sonidos 

producidos por la garganta que no tenían ningún significado. Los primeros seres inteligentes que 

trataron de comunicarse fueron los Autralopithecus ya que se comprobó que fueron de los 

primeros seres en caminar por el planeta. Ellos empezaron a comunicarse con señas y pequeños 

sonidos que salían desde su garganta. A medida que ellos fueron evolucionando, su lenguaje 

también.  

Al cabo de unos años se conocieron las tribus que pintaban en las paredes de sus cuevas 

unos símbolos que solo tenían significado entre ellos, usualmente para dejar marcas en su 

territorio. Luego de un tiempo sus dibujos evolucionaron e incluyeron sonidos a aquellas 

ilustraciones para darle un mejor sentido y que fueran más entendibles. Al cabo que el tiempo 

pasaba surgían civilizaciones donde las personas se encontraron rodeadas de nuevas lenguas e 

idiomas para comunicarse, por esta razón se dieron cuenta de que necesitaban un instrumento 

que les permitiera comunicarse a distancia y que además fuera rápido. 
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Con el desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas surgió también la necesidad 

de comunicarse a distancia de forma regular con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes 

naciones e imperios (Dell‟ordine, s.f.). Es desde ahí que nace la idea de plasmar sus ideas, 

después de existir una amplia creación y adecuación del lenguaje, en distintos materiales y así 

poder guardar sus memorias. 

Las técnicas y aplicaciones de impresión se desarrollaron con gran rapidez en los siglos 

siguientes. Esto se compensó sobre todo a la llegada de las máquinas de vapor en las imprentas a 

principios del siglo XIX y a la invención de las máquinas tipográficas (Sistemas de edición). La 

primera de estas máquinas fue llamada linotipia, patentada en 1884 por Ottmar Mergenthaler el 

inventor germano-estadounidense. En las décadas siguientes fueron apareciendo una serie de 

técnicas de impresión a gran escala, cada vez más rápidas.  

De los diferentes tipos de servicios de comunicación de la antigüedad, el más notable fue 

el sistema de relevos del Imperio persa. Jinetes a caballo transportaban mensajes escritos de una 

estación de relevos a otra. Basándose en este sistema, los romanos desarrollaron su propio 

sistema de postas (del latín positus, 'puesto') (Dell‟ordine, s.f.). 

Los primeros sistemas telegráficos sólo permitían enviar mensajes letra a letra. Por esta 

razón se seguía buscando algún medio de comunicación eléctrico de voz. Los primeros aparatos 

que aparecieron entre 1850 y 1860 podían transmitir vibraciones sonoras, aunque no la voz 

humana. La primera persona que patentó un teléfono eléctrico, en el sentido moderno de la 

palabra, fue el inventor de origen inglés Alexander Graham Bell, en 1876. 

Los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte físico 

para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban que podían 
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existir otras posibilidades. La teoría de la naturaleza electromagnética de la luz fue enunciada por 

el físico británico James Clerk Maxwell en 1873, en su Tratado sobre electricidad y magnetismo. 

Las teorías de Maxwell fueron corroboradas por el físico alemán Heinrich Hertz (Dell‟ordine, 

s.f.). En 1887, Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, estableciendo la base técnica para la 

telegrafía sin hilos. 

En la década siguiente se realizaron gran número de experimentos para la transmisión de 

señales sin hilos. En 1896 el inventor italiano Guglielmo Marconi logró enviar una señal sin 

hilos desde Penarth a Weston-super-Mare (Inglaterra), y en 1901 repitió el experimento desde 

Cornwall, a través del Océano Atlántico. La primera emisión de radio tuvo lugar en 1906 en los 

Estados Unidos. En 1910 De Forest transmitió por primera vez una ópera desde el Metropolitan 

Opera House de Nueva York.  

Los primeros manuscritos estaban iluminados con dibujos muy elaborados. A finales del 

siglo XV se empezaron a utilizar grabados en madera para realizar las ilustraciones de los libros 

impresos. A finales del siglo XVIII se inventó la litografía, que permitió la reproducción masiva 

de obras de arte. En 1895, los hermanos Lumière presentaron y patentaron el cinematógrafo, 

máquina que lograba proyectar imágenes en movimiento. A finales de la década de 1920, se 

añadió el sonido a estas imágenes en movimiento. 

  El sistema de transmisión de imágenes en movimiento está basado en varios 

descubrimientos, entre los que se encuentra el disco perforado explorador, inventado en 1884 por 

el pionero de la televisión, el alemán Paul Gottlieb Nipkow. Otros de los hitos en el desarrollo de 

la televisión son el iconoscopio y el cinescopio, para transmitir y recibir, respectivamente, 

imágenes a distancia, inventados ambos en 1923 por el ingeniero electrónico ruso Vladímir 

Kosma Zworykin. En 1926, el ingeniero escocés John Logie Baird utilizó este sistema para 
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demostrar la transmisión eléctrica de imágenes en movimiento. Estos inventos propiciaron 

nuevos progresos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania (Dell‟ordine, s.f.). 

La televisión se ha extendido por todo el mundo; los satélites de comunicaciones 

permiten transmitir programas de un continente a otro y enviar acontecimientos en vivo a casi 

cualquier parte del mundo. Los circuitos cerrados de televisión se utilizan, entre otras 

aplicaciones, en los bancos para identificar cheques, en las compañías aéreas para mostrar 

información de vuelo y en medicina para estudiar las técnicas a utilizar en el quirófano 

(Dell‟ordine, s.f.). La grabación de vídeo también ha revolucionado la capacidad de 

almacenamiento, recuperación y transmisión de la información. 

Uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicaciones se ha producido en 

el campo de la tecnología de los ordenadores. Desde la aparición de las computadoras digitales 

en la década de 1940, se han introducido en los países desarrollados en prácticamente todas las 

áreas de la sociedad (industrias, negocios, hospitales, escuelas, transportes, hogares o 

comercios). Mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el 

usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez (Dell´ordine, s.f.). Estos 

sistemas pueden acceder a multitud de bases de datos. A través de la línea telefónica se puede 

acceder a toda esta información y visualizarla en pantalla o en un televisor convenientemente 

adaptado. 

El láser ocupa un lugar importante en el futuro de las comunicaciones. Los haces de luz 

coherentes producidos por láser presentan una capacidad de transmisión de mensajes simultáneos 

muy superior a la de los sistemas telefónicos convencionales (Dell‟ordine, s.f.). Los prototipos 

de redes de comunicación por láser ya son operativos y puede que en el futuro sustituyan en gran 
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medida a las ondas de radio en telefonía. Los rayos láser también se utilizan en el espacio en los 

sistemas de comunicación por satélite. 

6.8. Comunicación en el siglo XXI 

La introducción de nuevas tecnologías en la vida cotidiana ha cambiado la comunicación y la 

forma de relacionarnos. Pasamos de ser una sociedad con relaciones humanas a una sociedad con 

relaciones digitales, en las que el contacto y los vínculos cara a cara han disminuido. Nos 

conectan con un mundo de posibilidades, pero también nos alejan de otros (Lapatí & Castillo, 

2012). 

La comunicación social es reemplazada por el uso del medio electrónico, el contacto 

humano es sustituido por el clic de un dedo en una pantalla. La escuela dejó de ser la exclusiva 

institución poseedora del saber en nuestra sociedad (Hernández & Arenas, 2012). Actualmente se 

multiplican los saberes y conocimientos a una velocidad nunca antes experimentada. Lo cual da 

a entender que además de tener la posibilidad de adquirir conocimientos haciendo uso de 

nuestras aptitudes sociales, actualmente, podemos adquirir más experiencias y saberes haciendo 

uso de las herramientas tecnológicas. 

Pierre Lévy, filósofo y escritor tunecino, afirma en su libro „Inteligencia Colectiva‟ que 

“más allá de una indispensable instrumentación técnica, el proyecto del espacio del conocimiento 

incita a inventar del nuevo el vínculo social alrededor del aprendizaje recíproco, de la sinergia de 

las competencias, de la imaginación y de la inteligencia colectiva” (Levy, 2004, p. 17). ¿Por qué 

es importante esto en esta investigación? Más allá de las herramientas tecnológicas (redes 

sociales) el proyecto de estos instrumentos incita a compartir y hacer parte de una sociedad o 
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„Comunidad Virtual‟ como define las redes sociales, Alberto Sileoni, ex ministro de educación 

de Argentina 2009-2015.  

6.9. Elementos de la comunicación  

6.9.1. Modelo de proceso de comunicación según David K Berlo: 

La fuente de la comunicación: Es el lugar donde emana la información, de donde nace el 

mensaje primario. 

El emisor o codificador: Es quien que elige los signos adecuados para transmitir su 

mensaje, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia 

el proceso comunicativo. 

El mensaje: Es el contenido enviado de la información. El mensaje es la información.  

El canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación. 

Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una conversación 

telefónica. 

El receptor o decodificador: Es al que se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al 

del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. 

El receptor de la comunicación:  Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que 

sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el 

mensaje sino que lo percibe y lo almacena (Berlo, 2002).  

6.10. Periodismo, ‘la prenda diaria prevalece sobre las demás’ 

"El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que 

la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse". Ryszard Kapuściński. 

El periodismo se basa en el análisis y síntesis de la información. Es una labor profesional 

que se basa en la recolección, procesamiento y publicación de datos. Informar y formar. Así 

http://es.wikiquote.org/wiki/Trabajo
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define el periodismo el profesor Jorge Xifra Hera de la Universidad de Barcelona: “La función 

típica de los medios de comunicación de masas es que la prenda diaria prevalece sobre las 

demás” (Paredes, 2004, p. 215). Periodísticamente, la información se centra en el conocimiento 

de la actualidad, la cual ofrece el dato o saber que mañana será menos interesante que hoy, y por 

otro lado, la relación que existe entre lo que será historia en un futuro no muy lejano (Paredes, 

2004). 

El periodismo debe contar la verdad con rigurosidad, credibilidad e investigación. “La 

verdad deja de ser la adecuación de la relación y el intelecto para pasar a ser verdad humana, 

relativa e histórica” (Colussi, 2006, p. 1). Lo que quiere decir que cada persona interpreta su 

propia verdad, una verdad relativa. 

El periodismo es la fascinación y tratamiento escrito, visual, oral o gráfico de la 

información en cualquiera de sus variedades. El periodista peruano Alejandro Miró Quesada 

afirmó que el periodismo ha sido uno de los más importantes instrumentos para reformar la 

sociedad. “Es justo reconocer que antes del periodismo se habían efectuado en el mundo 

importantes reformas; pero es asimismo indiscutible que sólo después de la evolución de este se 

producen los grandes cambios sociales” (Rodríguez, 2004, p. 47). 

Ahora bien, con el trabajo del periodismo viene de la mano actualmente, el internet. Es 

por eso que juega un papel muy importante en esta investigación. 

6.11. Periodismo 2.0 

Según Mark Briggs en su libro Periodismo 2.0 Una guía de alfabetización digital para sobrevivir 

y prosperar en la era de la información (Briggs, 2007), “El internet ha estremecido los cimientos 

económicos de los medios tradicionales, pero además –en esencia– ha abierto a la sociedad, en 

general, y a los periodistas, en particular, nuevas posibilidades y formas de contar historias. De 



R e d e s ,  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  r e a l i d a d  y  e s t u d i a n t e s  d e  p e r i o d i s m o | 26 

 

paso, ha roto el paradigma de la comunicación unidireccional de “nosotros hablamos, ustedes 

escuchan”. Estas nuevas formas de contenido requieren el desarrollo de nuevas habilidades.  

Se ha pasado de una vida y cultura basada en el átomo a otra cultura basada en el bit 

(tecnología). Esto significa que el Periodismo 2.0 nos ofrece una vida mediante el internet y las 

redes sociales. También esta tecnología ofrece un mayor aprendizaje para la profesión de 

Comunicador social en un futuro (Túñez, 2012). 

Es interesante mencionar que la Sociedad de la Información y del Conocimiento, las 

Tecnologías de la Información y de la  Comunicación (TIC), la comunicación en general y las 

tecnologías 2.0 vienen jugando un papel muy importante en la educación, sobre todo en las 

últimas dos décadas (Túñez, 2012). Pues la información toma otro rumbo. Cambia el 

conocimiento, los hábitos y las costumbres de los estudiantes de comunicación social respecto al 

conocimiento gracias al uso de las TIC, las tecnologías 2.0 y de la comunicación en general, 

como anteriormente se mencionó. 

La web 2.0 es un instrumento facilitador del proceso de aprendizaje en estudiantes de 

comunicación social (Túñez, 2012). No consiste en un cambio aislado tecnológico sino en un 

modelo de enseñanza entre las personas y las TIC. Al hablar de 2.0 se hace referencia a un 

conjunto de tecnologías para la creación del conocimiento, haciendo el uso de tres características 

fundamentales: el saber, los usuarios y la tecnología (Túñez, 2012). Estos factores fundan y 

generan nuevos espacios para el crecimiento de actitudes y aptitudes para un mejoramiento 

crítico, analítico y creativo en los saberes del estudiante social. 

Julio Cabero Almenara y Javier Gisbert Rodríguez apuntan algunos recursos de estas 

tecnologías (Túñez, 2012). Primero, afirman que disponen a los alumnos una variada 
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información; segundo, facilitan la actualización de información en el internet; tercero, la 

información es muy flexible, pues la persona puede escribir lo que desee o crea conveniente; 

cuarto, hacen que el estudiante sea un poco más autónomo con sus conocimientos y saberes y 

quinto, crea un ambiente colaborativo entre varios comunicadores que escriban sobre el mismo 

tema.  

En el periodismo 2.0 o el periodismo digital dejamos de lado el papel en físico y le damos 

paso a las nuevas tecnologías. Los lectores ya no son los receptores pasivos de los mensajes que 

dan a conocer los medios de comunicación. Ellos crean, comparten y comentan. Los lectores 

desean hacerlo también en los sitios Web noticiosos. Jay Rosen, profesor de periodismo de la 

Universidad de Nueva York y autor del blog Press Think, ha acuñado este concepto: La gente era 

antiguamente conocida como la audiencia (Briggs, 2007). Hoy la audiencia es participativa, 

opina y pregunta, está más cerca del reportero. 

“Se debe pensar a la Web 2.0 como una configuración de tres vértices: tecnología, 

comunidad y negocio” (Prato & Villoria, 2010). La estructura que busca la web 2.0 está 

orientada a las siguientes cuatro líneas fundamentales según Laura Beatriz Prato y Lilian N 

Villoria, docentes de la Universidad Nacional de Villa María en Argentina. 

Redes sociales: Describe todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios 

que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio social. 

Contenido: Aquellas herramientas que favorecen la escritura en línea, así como si 

distribución e intercambio. 
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Organización Social: herramientas y recursos para etiquetar y sindicar, que faciliten el orden 

y almacenamiento de la información, así como otros recursos disponibles en la Red aplicación y 

servicios (Prato & Villoria, 2010). 

6.12. Periodismo 3.0 

Según, Juan Varela, periodista español quien actualmente es colaborador habitual del diario 

español Público, afirma que el periodismo 3.0 es la socialización de la información (Varela, 

2005). Es decir, no es exclusivamente la creación de contenido para la web sino que debe existir 

una comunicación entre la audiencia y la información mediante conversaciones virtuales donde 

los participantes intervienen en el mensaje. 

Al hablar de periodismo 3.0 no se debe pensar en cualquier material que esté en la red, ni 

en todos los blogs. Muchos de ellos no tienen rigor periodístico ni información de interés 

(Valera, 2005). El Periodismo 3.0 debe animar el debate entre los ciudadanos para la discusión 

de asuntos públicos cuya base es la confianza. 

Además de que la información es inmediata, el Periodismo 3.0 es más directo, pues evita 

la abundancia digital para hacer más ameno la lectura o análisis de los contenidos. 

6.13. ¿Qué son las Redes Sociales? 

Las redes sociales de acuerdo con Danah Boyd y Nicole Ellison se definen como un servicio que 

permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, ver y 

recorrer su lista de las conexiones (Flores, Morán & Rodríguez, 2009). Se definen como un 

conjunto bien delimitado de individuos, grupos, organizaciones, comunidades o sociedades 

globales vinculadas unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales.  
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Hoy en día las podemos llamar también „comunidades virtuales‟ (Morduchowicz, 

Marcon, Sylvestre & Ballestrini, 2010, p. 10), espacios donde las personas pueden compartir 

cualquier clase de información, ya sea personal, pública o política.  Se pueden compartir sus 

intereses y buscar personas con los mismos gustos. Es tanto el impacto de estas nuevas redes 

sociales que los usuarios de estas plataformas cada día incrementan. Espacios virtuales donde las 

persona encuentran información que sobre pasa cualquier barrera, de tiempo o de espacio. 

Según Manuel Castells Oliván, sociólogo y profesor de la Universidad de California 

Berkeley, en su texto „El poder de las redes‟, “hemos pasado de un mundo dominado por la 

comunicación de masas a un mundo en que esta coexiste con la autocomunicación de masas” 

(Castells, 2009). Lo que significa que pasamos de una comunicación cuya principal característica 

es la emisión de los mensajes de una fuente a muchos receptores, con poca interactividad, a una 

comunicación en la cual hay varios emisores quienes envían mensajes a múltiples receptores que 

también son emisores, “todos somos emisores y receptores a la vez” Castells, 2009), lo explica el 

profesor Castells Oliván. 

6.14 ¿Cuáles son las redes sociales más conocidas? 

Facebook 

(www.facebook.com): Fue creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg y estudiantes de la 

Universidad de Harvard, en Estado Unidos. Hoy funciona como una red para hacer nuevos 

amigos.
1
 Facebook es una de las redes sociales con más usuarios en el mundo, en ella se puede 

publicar información personal, profesional, subir fotos y videos. Es una de las redes más 

completas ya que en ella es posible chatear con amigos y encontrar grupos según intereses en 

común.  

                                                           
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
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En los últimos años Colombia ha registrado un crecimiento exponencial en cuanto a la 

cantidad de usuarios que se encuentran registrados en las redes sociales. 

Redes como Facebook y Twitter son las que gozan de mayor popularidad entre los 

colombianos, a tal punto que en Facebook, Colombia ocupa el lugar número 14 a nivel mundial 

con más de 15 millones de usuarios, mientras que Bogotá es la novena ciudad del mundo con una 

cifra cercana a los 6.5 millones. (MinTIC, s.f.) 

Twitter  

Es el nombre que todos desconocíamos hace muy poco tiempo y que hoy en día se ha convertido 

en keyword fundamental, sobre todo en el mundo del marketing y la publicidad online. Con solo 

una capacidad de mensajes de 140 caracteres Twitter crece de manera fugaz. Es la herramienta 

más utilizada para informar y para la publicidad.  

La red de Microblogs (Briggs, 2007) no reveló datos oficiales sobre la cantidad de 

usuarios colombianos que hacen uso de Twitter, pero se estima que cerca de seis millones de 

colombianos usan esta red social. Este se ha convertido en el canal predilecto por los medios de 

comunicación, campañas políticas, deportistas, personajes de gobiernos, artistas, entre otros. Esta 

cifra pone a Colombia por encima en números de usuarios sobre países como Francia y 

Alemania. (MinTIC, s.f.) 

Instagram 

Nació gracias a Kevin Systrom y Michel Krieger. Su objetivo era compartir fotografías desde 

cualquier celular inteligente con el valor añadido de poder aplicar a esas fotos una serie de filtros 

que las convertían en fotografías muy especiales. 

http://www.seocolombia.com/blog/estadisticas-facebook-colombia-2012/
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Para muchas personas que no tenían tanto manejo de las cámaras de fotos se abría un 

mundo de posibilidades (Tomasena, s.f). 

6.15. Revolución tecnológica 

La Red es hoy en día un espacio de comunicación decisivo en un mundo globalizado en el que 

las nuevas tecnologías tienen cada vez un peso mayor (Túñez & Chillón, 2010). Es decir, en un 

entorno de intercambio, aprendizaje, innovación y ocio como el online surge la necesidad de 

estudiar las plataformas como conjunto de conocimientos, creencias y costumbres que 

caracterizan a una cultura concreta. 

María Lourdes Martínez afirma que la nueva revolución técnica iniciada con el desarrollo 

de Internet y de las tecnologías digitales es una revolución que está haciendo emerger nuevos 

actores en la información (en mayor o menor grado todos los usuarios pueden convertirse en 

actores). Las tecnologías abren la posibilidad a una democratización de la información aunque 

las grandes corporaciones mediáticas siguen siendo las que controlan el nuevo medio (Martínez, 

2005). La facilidad de acceso a Internet puede significar un nuevo cambio en donde el periodista, 

ya no sea, o al menos como ha sido hasta ahora, el valedor del derecho de los ciudadanos a la 

información.  

Dada la “revolución electrónica” generada por el internet y las tecnologías digitales se 

están formando nuevos actores que generan información donde todos los usuarios pueden 

convertirse en uno nuevo (Martínez, 2005).  

Las TIC crearon una nueva forma de entender la comunicación y a partir de ahí entender 

al comunicador como la persona que usa de la interactividad, el hipertexto, la multimedia y la 

facilidad de acceso, entre otras. Tradicionalmente, el periodista ha sido entendido en su doble 
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papel de transmisor e intérprete de la realidad (Martínez, 2005), pues es él el encargado de 

difundir la información, analizarla, escribirla y luego publicarla en las redes sociales.  

A estas se une la posibilidad de prestar servicios, realizar transacciones comerciales o 

crear un sentido de comunidad. El comunicador debe asumir gran parte de la responsabilidad en 

estas funciones. 

El lenguaje hipertextual exige al comunicador desarrollar las destrezas de análisis y 

profundización, una visión contextualizada de la información y unos mínimos conocimientos 

técnicos para saber presentar y enlazar los datos (Martínez, 2005). De esta manera la información 

resulta atractiva y útil para el usuario porque esta se encuentra ordenada y jerarquizada.  

La multimedia le obliga, por así decirlo, al periodista a saber desenvolverse en los 

lenguajes textuales y audiovisuales y a tener una visión global de la información. El periodista 

debe analizar la investigación y ser diferente de las demás personas ya que de por sí, su manera 

de entender la realidad es distinta gracias a su conocimiento.  

Una de las funciones que cumplen los medios, además de la de entretener y formar, es la 

de informar. Para eso incluyen en sus estructuras, bien de forma parcial o total, espacio y tiempo 

para la difusión de informaciones. Esto da a los medios la posibilidad de cumplir “un rol esencial 

en visibilizar temas de interés ciudadano, y en tal sentido hacen una contribución muy 

importante en el debate democrático en las sociedades modernas” (Arcila & Calderín, 2011). 

Después de haber analizado el grupo focal y las encuestas realizadas a los estudiantes de 

periodismo de la UNAB pude entender más a fondo porqué dichos alumnos hacen uso de las 

redes sociales. Que hagan uso de estas herramientas no significa que confíen en ellas. En lo que 

sí confían es en las personas y en los medios de comunicación que escriben en las redes sociales.  
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Los comunicadores deben dominar los conocimientos necesarios para poder moverse en 

un ecosistema demarcado por la convergencia, donde abundan las narrativas transmediáticas y 

las redes sociales son la dese de las nuevas conversaciones virtuales, así lo expone Carlos 

Scolari, en una entrevista que Ayelén Ferreyra (2011).  

En el análisis de las encuestas encontré algunas incongruencias en las respuestas. 

Mientras afirmaban que confiaban en las redes sociales, al mismo tiempo concluían que al hacer 

uso de estas, las redes sociales no eran factores que determinaran la interpretación de la realidad. 

Por esa razón, decidí hacer un grupo focal en el cual desarrollé dicha incongruencia y otras más. 

 

7. Metodología 

 

En el estudio del proyecto investigativo se abarcaron diferentes métodos de investigación. El 

primero que se utilizó fue el método histórico lógico. Este se basó en el proceso y trayectoria de 

los fenómenos que se van a trataron. En el caso de esta investigación se buscó cómo ha 

evolucionado la comunicación a través y al pasar de los años. Se contó con la teoría del hecho 

social por el francés Émile Durkheim.  

Para un mejor resultado se tuvo en cuenta varios giros importantes en la historia de la 

comunicación para profundizar en la investigación. Uno aspecto trascendental es lo fundamental 

que se ha vuelto la tecnología en la actualidad. Gracias a la llegada de los computadores en los 

años 40 es que se pueden usar las redes sociales hoy en día. Mediante estas plataformas virtuales 

se es posible visualizar y acceder a mucha información. 



R e d e s ,  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  r e a l i d a d  y  e s t u d i a n t e s  d e  p e r i o d i s m o | 34 

 

7.1. Diseño metodológico 

En el momento de realizar una investigación, confrontando la realidad con la teoría, destaco que 

el tipo de investigación que desarrollaré se define dentro de un campo experimental. El trabajo 

de campo es un método experimental, prueba las hipótesis que se construyen en el proyecto y 

obtiene testimonios concretos para responder preguntas específicas.  

7.2. Etapas 

El desarrollo del trabajo se realizó teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

1. Busqué información que me documentara sobre el planteamiento problema para 

posteriormente identificarlo específicamente y definirlo.  

2. Formulé la pregunta de la investigación, para así, buscar la respuesta al problema planteado. 

3. Realicé encuestas a un público determinado para que de esa forma, orienten mi investigación y 

la respuesta del planteamiento inicial. 

4. Realicé el análisis de los resultados obtenidos con la recolección de datos.  

5. Informar los resultados por escrito. 

Realicé encuestas a 60 estudiantes (desde cuarto hasta octavo semestre) de periodismo de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga con el propósito de saber si las redes sociales ayudan 

a la interpretación de la realidad de dichos alumnos. 
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8. Resultados  

 

8.1. Análisis encuestas 

100% de los jóvenes encuestados son activos en redes sociales y casi la mitad de ellos (48%) 

hacen uso de las redes sociales alrededor de 4 horas diarias. 8,3% afirmó que usa las redes 

sociales al día durante más de 6 horas. Y el 11,6% afirmó que está en redes sociales durante 

menos de 2 horas al día. Esto significa que el 49% de los jóvenes le dedican el 16,6% del día al 

uso de estas herramientas. Esto influye en cómo ven los jóvenes la realidad ya que es un medio 

de comunicación que actualmente se encuentra en auge ya que comunica a todo el mundo entero 

en cuestiones de segundos. Además de que las rede sociales generan comunicación entre amigos, 

familiares y hasta entre desconocidos, también brinda la posibilidad de ser una plataforma 

informativa.  

¿Por qué los estudiantes de periodismo de la UNAB leen noticias por medio de redes 

sociales? Además de que por medio de estas pueden encontrar enlaces que los comuniquen 

directamente con la página oficial de medios de comunicación, pueden encontrar debates, blogs 

para opinar y conocer diferentes puntos de vista y de esa manera retroalimentase de la 

información publicada en redes sociales. 

Los estudiantes leen noticias por medio de redes sociales ya que este medio es de fácil 

acceso, fácil de usar y maneja la inmediatez y la rapidez a la hora de hacer comentarios o 

informar sobre hechos noticiosos que acaban de suceder. 
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Gracias el uso que hago en redes sociales, determino mi propia realidad. Que los 

estudiantes de periodismo confíen en las redes sociales y hagan uso de estas, forma un criterio de 

interpretación de la realidad. Por la accesibilidad que tiene este medio para las personas que 

quieren estar informadas o bien sea informar a la comunidad es que esta herramienta se ha vuelto 

tan famosa hoy en día. Esto influye en cómo ven la realidad los jóvenes ya que en las redes 

sociales se pueden encontrar todo tipo de medios (televisión, prensa, radio), de opiniones, 

debates, y diferentes herramientas para generar y tener más información a la mano. 

Si se tiene en cuenta que 59 de 60 personas entrevistadas afirmaron que las redes sociales 

son importantes para su futuro trabajo profesional, significa que le están y le darán valor al uso 

de estas herramientas.  
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Figura 1. 

Presencia y actividad de los encuestados en las redes sociales.  

 

 

Todos los estudiantes de periodismo de la UNAB encuestados respondieron que son 

activos en redes sociales, lo que significa que hacen uso de una o más herramientas que brindan 

las redes, es decir, tienen cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, entre otras y las usan 

diariamente. 
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Figura 2. 

Tiempo de actividad diaria de los encuestados en sus redes sociales. 

 

 

41.6% de los estudiantes encuestados respondieron que invierten al día 4 horas en redes 

sociales, lo cual significa que le dedican 16.6% del día al uso de dichas herramientas. 
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Figura 3. 

Preferencia y razones del uso de las redes sociales en los encuestados sobre otras plataformas 

de información. 

 

 

Los 60 estudiantes respondieron que prefieren leer noticias por redes sociales que por 

otras plataformas. 27 personas reconocieron que prefieren leer las noticias a través de redes por 

la inmediatez, facilidad, accesibilidad y rapidez que estas brindan. 

El grupo restante (33 estudiantes) estuvo muy dividido con las respuestas, es por eso que 

no fue necesaria la muestra de tantas respuestas desiguales. 
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Figura 4. 

Utilización de las redes sociales en los encuestados para mantenerse al día en temas de 

actualidad. 

 

 

Todos los encuestados respondieron que se basan en redes sociales para saber qué está 

pasando hoy en día. En esta respuesta sucedió lo mismo que en la anterior. 40 estudiantes 

respondieron que se basan en estas herramientas para estar actualizados ya que brindan 

confianza, es un medio inmediato y rápido, es accesible, hay varios medios en uno solo y hay 

retroalimentación; y tan solo 4 personas afirmaron que desconfían de estas a pesar de que sí las 

usan para saber qué está pasando hoy en día. 
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Figura 5.  

Nivel de confianza de los encuestados en las redes sociales al momento de informarse.  

 

 

La mayoría de alumnos (39) respondieron que confían poco en las redes sociales al 

momento de informarse. Sin embargo, hay una incongruencia, estos estudiantes pasan al día 4 

horas haciendo uso de las redes sociales, y afirman que confían en ellas por su facilidad y acceso 

pero también aseguran que creen poco en estas herramientas.   
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Figura 6. 

Fuentes de mayor confianza para los encuestados al momento de informarse. 

 

 

La fuente más confiable para los estudiantes de periodismo de la UNAB es el periódico 

(leer la noticia escrita en la edición impresa del periódico de la ciudad), seguido de leer las 

noticias por redes sociales. Sin embargo, esto sucede porque afirman que aunque hagan uso de 

las redes sociales, el medio de comunicación, para ellos, más especializado, antiguo y con 

nombre es el periódico. 
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Figura 7. 

Nivel de importancia de las redes sociales y su contenido en el proceso de formación de criterio 

sobre la realidad en los encuestados. 

 

 

El 48.3% de los encuestados afirmó que las redes sociales y la información que recibe a 

través de ellas para formarse un criterio propio sobre la realidad que lo rodea son poco 

importantes. En cambio, 45% afirmó que es muy importante lo dicho anteriormente, lo cual 

significa que los estudiantes de periodismo de la UNAB sí se crean un criterio propio sobre la 

realidad haciendo uso de las redes sociales. 
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Figura 8. 

Importancia de las redes sociales en el ejercicio profesional desde la perspectiva de los 

encuestados. 

 

La gran mayoría de estudiantes (59 de 60) respondieron que las redes sociales sí son 

importantes para su futuro trabajo profesional, lo que quiere decir que le están y le darán 

importancia a estas herramientas.  

Las redes sociales son un medio que maneja el alto impacto, responde a los cambios 

generacionales y además de esto, es un canal de información diferente a los comunes.  
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9. Conclusiones 

El 98,3% de los estudiantes de Periodismo de la UNAB que fueron encuestados le dan 

importancia a las redes sociales en el momento de ejercer su trabajo profesional, lo que significa 

que las redes sociales hacen parte de su realidad presente y su realidad futura. 

Las redes sociales son vistas por los estudiantes de periodismo de la UNAB como un medio 

para informar y estar informado. Dichos estudiantes confían en las personas y medios de 

comunicación que publican en las redes sociales. 

Los estudiantes de periodismo de la UNAB confían poco en las redes sociales como tal 

porque la academia los ha enseñado a dudar cualquier afirmación. Es por eso que afirman no 

creer en prensa, televisión, radio, ni cualquier medio especializado. 

La inmediatez y facilidad que brindan las redes sociales determinan que los estudiantes de 

periodismo de la UNAB consideren y busquen información cada vez más „light‟, la cual afirman 

que no se consigue en prensa, radio y televisión. 

Los estudiantes de periodismo de la UNAB hacen uso de las redes sociales para leer noticias 

como primera instancia, antes de ir al medio especializado (prensa, radio o tv). 

Al hacer uso de las redes sociales, se buscan varias metas compartidas. Por ejemplo, se busca 

información, o se publica información. Las personas se mantienen actualizadas por medio de 

dichas herramientas. Es por eso, que tengo en cuenta lo siguiente: “Los funcionalistas 

estructurales también señalan que la sociedad necesita tener un conjunto compartido y articulado 

de metas. Si las personas persiguieran muchas metas diferentes e inconexas, el caos haría 
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imposible la existencia de la sociedad. Metas comunes como la felicidad, el éxito de los hijos y 

la competencia profesional confieren un alto grado de cohesión a la sociedad. 
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11. Anexos 

11. 1. Encuestas 

Edad promedio: 21 años 

Mujeres: 36 

Hombres: 24 

100% de los encuestados son activos en redes sociales. 

El 41.6% de encuestados (25 personas) invierten su tiempo en redes sociales durante 4 

horas al día. 

El 25% de los estudiantes encuestados invierten al día 2 horas en redes sociales. 

El 13,3% de los encuestados invierten 6 horas al día en redes sociales. 

El 11,6% de los encuestados invierten al día menos de 2 horas en redes sociales. 

El 8,3% de los encuestados invierten al día más de 6 horas en redes sociales. 
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11.2. Grupo Focal 

Realicé un grupo focal con 5 estudiantes de periodismo de diferentes semestres y edades y he 

aquí las respuestas más interesantes y que determinan la importancia que le dan dichos 

estudiantes a la interpretación de la realidad gracias a las redes sociales. 

 

Respuestas: 

Hice uso de los comentarios y respuestas que más fueron útiles en toda la investigación: 

La primera pregunta es que sí, efectivamente todos utilizamos redes sociales para 

comunicarnos, pero yo creo que hay que especificar bien, qué tipo de redes sociales, no?  

Porque de ahí viene o no la confianza, digamos en Facebook, muchos medios de 

comunicación sobre todo cuando hay polémicas, cuando hay noticias así bien 

controvertidas pues utilizan esos medios y pues la respuesta de la gente es casi que 

inmediata, entonces...digamos que en Facebook tú ves un poco más creíble, digamos 

Semana postee algo y lo lees, o el Espectador. Entonces bien por ese lado. En Twitter 

pasa algo distinto porque es que, hay muchos portales y hay muchos noticias, eh, perdón, 

sobre todo pues usuarios que hacen eco de las noticias pero muchas veces no son tan bien 

argumentadas, entonces, puede que tú sí confíes en Twitter, en los medios que tienen 

como la...El registro que son los medios como tal, eh, la información que da, pero no 

tanto de las personas que hacen eco de esto, de los debates que se forman, entonces yo 

creo que ahí sí hay que entender un poco que es distinta la dinámica de la credibilidad un 

poco de parte de, pues, de uno como usuario.  
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Pues en mi caso, yo...pues puedo decir que sí confío en... las redes sociales para 

informarme, pero, en las redes sociales de los medios de comunicación, que tienen el 

registro, el chulito azul. Y de algunos periodistas o de personas, pues certificadas, claro, 

que me cuenten, pero pues ahí tú eliges claramente, porque te da la opción, eh, de ver qué 

es lo que quieres informar y a qué fuentes quieres acudir. Entonces yo creo que un poco 

vendría, no sé si responde tu pregunta, pero un poco vendría siendo eso, o sea, sí se 

confía, pero el usuario es muy, eh, autónomo (risa), para elegir en quién confía, a qué 

fuente va y qué medio utiliza para hacerlo.  

En la segunda, tú te refieres al periódico impreso, o...periódico, o... medio 

digital?. Porque, la mayoría de personas, pues, de gente que está en la universidad, 

consume es medios digitales, ya casi nadie pues va al impreso. Entonces, no, no te 

entiendo ahí un poquito. Porque sí, sí, van al impreso, entonces sí sería súper 

incongruente. 

Bueno, no quiero enredarte, no sé si te respondí, el tema de que si uno confía en 

las redes sociales, sí, evidentemente Ale, los medios de comunicación utilizan las redes 

sociales como vía alternativa para llegarle a la gente y claramente se mudaron de...de 

espacio, no? o sea, ya pasaron de un canal a otro y digamos que las redes es ese canal, 

uno no deja de confiar por que cambien la manera en que cuentan las cosas, porque las 

siguen contando las mismas personas a las que uno le cree... pero... el tema es que sí 

depende de la red social, porque uno elige.  
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Pero yo veo el tema de las redes sociales, es como el medio para informarme, el 

canal para informarme, no la fuente de información primaria, porque, es que es una 

herramienta que utilizan los medios para llegarles a las personas digitales. 

Pero mira, entiende el tema de las redes sociales, como un medio para (si me 

entiendes), o sea, uno no confía en los medios o en las herramientas, uno confía en las 

personas que usan esos medios, esas herramientas para... sí? Entonces, yo no confío en 

las redes sociales, yo confío en los medios que utilizan las redes sociales, para informar. 

Pero evidentemente sí paso más tiempo en las redes sociales, informando me de esos 

medios, porque es que las redes sociales ahora son el canal, son los medios impresos de 

antes, son la vía a través de la cual tú te informas de todo lo que pasa y evidentemente a 

través de esa información es que tu... eh, creas, eh... una opinión sobre las cosas; es a 

partir de eso que tú te creas tu realidad.  

Yo me formo mi realidad a partir de lo que publican...Digamos mi realidad 

Colombiana está formada a partir de lo que publican medios Colombianos serios como 

Semana, bueno "serios", como Semana, Espectador y El Tiempo. Ahí está formando mi 

opinión sobre Colombia, eso, pero, yo muchas veces los leo, o la mayoría los leo digital. 

Ahora, metiéndome a la página o metiéndome a las redes sociales que me llevan a las 

páginas de ellos, nada impreso, absolutamente nada impreso. 

Pero no, mira, sí, uno evidentemente se forma la opinión y la construcción de la 

realidad a partir de lo que ponen los medios de comunicación (como te decía "serios") y... 

Uno se la forma…O  yo me la formo. Uno, yendo a la página de ellos www.eltiempo (El 

espectador, o Semana).com. O... viendo en redes sociales lo que ellos publican. Así yo 

me informo. Y... cómo te decía, los medios...perdón, la redes sociales son un medio para, 
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un medio que tu utilizas, no una fuente de información... eh... como tal veraz, entonces, 

esa es mi... mi respuesta.  

Desde el aspecto de donde yo lo veo siendo joven, siendo estudiante y siendo 

periodista, considero que el hecho de que no confíen no tiene que ver con que sea por 

redes sociales. Si el joven se informa por medio de la televisión, por medio de la prensa, 

del diario, del medio físico, tampoco va a generar confianza o confianza completa. Eso 

debe a que los esquemas en los que la juventud basa su realidad y en los que decide en 

qué creer y qué no, ya están más enfocados en un aspecto negativo. El joven difícilmente 

le va a creer a un medio ya sea por cuestiones sociales, intelectuales o porque ya sabe que 

no todos los medios de comunicación presentan verdades a la hora de decir sus noticias. 

No tiene que ver el hecho de que sea por redes sociales, tiene que ver el hecho de que ya 

no se confía de ninguna manera. 

El hecho no es que sea por redes sociales o por un medio físico, o sea que sea por 

redes sociales no hace que sea menos o más confiable. La cuestión es que el joven ya no 

confía en los medios que le brinda la información. El joven actualmente es más crítico, 

analiza más, entonces pues es más difícil que vaya a confiar plenamente en algo, así sea 

noticias o lo que sea. El joven ya no confía igual que antes.  

 

Las redes sociales no tienen que ver en que el joven no confíe, el joven no confía 

por cambios que se han dado en la cultura, en la forma en que se brinda la información y 

porque pues el joven cada vez está más consciente de que la información que se da en 

redes sociales y en otros medios está ligada a ciertos intereses. El joven recibe la 
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información, la procesa y forma un criterio, ya sea que este criterio aporte o no al hecho 

de que confíe o no. 

Ahora, el hecho de que el joven prefiera informarse por redes sociales tiene que 

ver con que este medio sea el medio más inmediato. Antes, en la antigüedad, se 

informaban por medio de un pregonero luego por medio de la tv o de la prensa porque era 

lo único que había, ahora de todo lo que hay lo “mejor” viendo mejor como más 

inmediato, gratuito y más ligero, son las redes sociales, por eso el joven elige a las redes 

sociales. Pero como te digo, ya sea que elija la radio, la prensa, la tv difícilmente va a 

confiar. La desconfianza no depende de las redes sociales sino porque por la condición 

cultural que tiene el mundo ahora el joven difícilmente va a confiar en algo que le digan 

los medios. 

El joven difícilmente va a confiar en algo, no es tanto que el joven no confíe en 

redes sociales, es más que el joven no confía. Por lo que te digo, por los cambios 

históricos que se han dado en la sociedad. La sociedad se caracteriza por cierto 

individualismo, y ese individualismo se genera basándose en criterios que cada quien 

adopta, el joven lo que hace es leer las redes sociales, basa su criterio y por lo general ese 

criterio está basado en el escepticismo, si lo ve en la televisión tampoco lo va a creer, si 

lo lee en un periódico tampoco va a creer, porque el joven actualmente apunta más a eso 

a no creer, a ser escéptico. 

Eso se da por la necesidad que tiene la gente, ¿qué es lo que hace todo el mundo? 

Estar en redes sociales y ¿cómo se informa todo el mundo? Por redes sociales. Entonces 

el joven en su necesidad de pertenencia  y en estar en la misma condición en que están 

todos, decide informarse por redes sociales porque por ahí se informan todos. El joven 



R e d e s ,  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  r e a l i d a d  y  e s t u d i a n t e s  d e  p e r i o d i s m o | 177 

 

puede que no crea en la información, porque ahora el joven tiende a ser más escéptico, 

pero a pesar de que no crea es consciente de que globalmente el mayor medio de 

información son las redes sociales, entonces decide optar por ese medio, por una 

necesidad de pertenencia, una necesidad de estar en lo que actualmente se considera lo 

“in”, en cuestiones informativas.  

Dudo mucho que un joven para informarse vaya y escuche un noticiero por la 

radio, el joven ya lo considera obsoleto. Las formas de informarse van cambiando, la 

forma de informarse que tiene más boom actualmente en este siglo, es la inmediatez, todo 

de una, todo rápido, y el medio más inmediato son las redes sociales, por eso creo que los 

jóvenes deciden usarlas,  es lo que más se acomoda a las necesidades que ellos tienen que 

en este caso en la inmediatez. 

Quien lo diga tiene mucho que ver, yo sí creo que ciertos tipos de medio y ciertos 

medios si tienden a decir la verdad por los conocimientos que tengo de estos medios y 

con respecto a la historia, porque yo mismo he corroborado que lo que dicen ciertos 

medios es cierto. Entonces desde mi ámbito personal yo sí confío en lo que dicen ciertos 

medios de comunicación.  

Está claro que importa quién dice la información, qué cuenta de Twitter, qué 

cuenta de Facebook y justamente es por eso que los medios migran a las redes sociales. 

Por ejemplo la revista semana hace 10 años jamás pensaron que tendrían que tener un 

Twitter para que más personas los leyeran y hoy en día son de las cuentas en Colombia 

que tienen más seguidores, entonces también el hecho de que los medios migren a las 

redes sociales tiene que ver con que los medios saben que la gente saca mucha 

información de ahí. 



R e d e s ,  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  r e a l i d a d  y  e s t u d i a n t e s  d e  p e r i o d i s m o | 178 

 

No es lo mismo leer un tweet de una persona del común, a que esta misma 

declaración la ponga el New York Times. No es lo mismo, ya hay una trayectoria hay 

cierto prestigio, hay credibilidad al paso de los años. 

Está claro que la fuente más confiable es el periódico por la trayectoria que tiene 

este medio de comunicación, es uno de los más antiguos, más respectados y además, no 

solo cumple la labor informativa sino que también cumple labores de denuncia y labores 

sociales. Es uno de los medios con más prestigio en la historia. Ahora, ¿por qué el joven 

prefiere leer redes sociales en vez de un periódico? Empezando porque son gratuitas esto 

ya genera una diferencia bastante grande, y siguiendo con la facilidad que tiene una 

persona para acceder a una red social, ¿sí? Comprar un periódico es fácil, tú vas a la calle 

y listo, pero es más fácil sentarse abrir Google y teclear algunas palabras y listo, empezar 

a leer noticias.  

Todas las profesiones, incluida el periodismo apuntan a hacer las cosas de manera 

de fácil y sencilla, entre eso está informarse por redes sociales, porque es la más fácil. 

Ahora, ¿por qué el joven prefiere informarse por redes sociales, porque el estudiante de 

periodismo ya no le gusta leer, casi no lee, es mucho más sencillo para él mirar una 

noticia en vanguardia.com o en Twitter que está más pequeñita que está redactada de 

manera más sencilla, con menos información. 

Una noticia que lee en Twitter en 5 minutos tal vez en un periódico se demoraría 

leyéndola 15 minutos entonces también es eso, es tirando hacia la mediocridad de los 

estudiantes de periodismo actualmente, y también cultural y socialmente la información 

ya busca  ser más light, a ser más chiquitica más puntual. De pronto también es eso, en 

Twitter o redes sociales para captar audiencia tiene que ser más específico, por eso los 
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medios redactan noticias de esa manera.  En cambio en el periódico no tienes que ser tan 

puntual, puedes escribir más. Entonces creo que es por eso, la sociedad, e incluidos 

nosotros los estudiantes de periodismo, buscamos la información un poco más ligera. 

La gratuidad no es un factor muy importante, es más importante de que las redes 

sociales agrupan la parte audiovisual, la parte escrita y la parte visual y que también el 

contenido que hay en las rede sociales es más ligero entonces de ahí viene que los 

estudiante prefiera leer dos tres párrafos a que lean 3 páginas de un periódico, también 

tiene que ver ya con la decadencia en que está el oficio que nosotros hacemos. No 

solamente el estudiante de periodismo sino el estudiante de cualquier carrera, la sociedad 

busca que todo sea más ligero, por eso yo creo que prefieren las redes sociales en vez de 

un periódico, porque se les facilita más, es más fácil leerlo, encontrar la información. 

Yo creo que ahí lo que sucedió fue una especia de error en la respuesta yo creo 

que a lo mejor las personas encuestadas respondieron que no. Eso es un error. Las redes 

sociales son claramente uno de los factores más importantes para que un estudiante 

determine su realidad actualmente, porque su realidad está ahí, las noticias están ahí sus 

conocidos están ahí sus pensamiento inclusive están en las redes sociales, para mostrar lo 

que piensas en el caso de Twitter, para mostrar cómo te ves en el caso de Instagram, para 

mostrar tu vida social en el caso de Facebook, las redes sociales son una parte 

fundamental de la realidad de los jóvenes porque primero los jóvenes sí usan las redes 

sociales para basar su realidad. El joven, inconscientemente, está creyendo que esa foto 

que está ahí es verdad, lo que pasa es que no lo acepta, supongo yo por aparentar o por no 

mostrarse muy dependiente de las rede sociales. 
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Las redes sociales son el principal medio por el cual los jóvenes muestran su 

realidad, lo que te digo, el joven sube fotos a Instagram porque sabe que así se ve y 

quiere mostrarse así. Los jóvenes en Twitter ponen un tweet con lo que piensan porque 

quieren mostrarse así, porque quiere que la gente genere conceptos sobre ellos .Entonces, 

ahí paso algo, las redes sociales son claramente un factor fundamental en el desarrollo de 

la realidad del ser humano, de los jóvenes estudiantes de periodismo y también son un 

medio fundamental por el que ellos trasmiten la realidad. 

Ahí se genera una diferencia porque es diferente tu red social como periodista a tu 

red social personal. Las redes sociales son ya más una herramienta de trabajo para el 

periodista que una red social, porque los medios migran a las redes sociales. Las redes 

sociales se volvieron también un negocio y los periodistas somos unos de los 

profesionales que más nos aprovechamos de esto, tu miras y ya actualmente cualquier 

medio tiene una red social, ¿si? Entonces pues el periodista para no quedarse atrás con los 

medios, para estar a la par con el medio, tiene que tener una red social también, y tiene 

que ser una red social enfocada netamente a su ejercicio periodístico, entonces la red 

social ya se le convierte en una herramienta de trabajo. Más que todo yo creo que es por 

eso, pero ya a la hora de que la red social represente algo para la red social del periodista, 

no creo. Yo creo que la gente respondió así por eso, porque las redes sociales son más 

una herramienta de trabajo para los periodistas por eso son sumamente importantes para 

el oficio, pero no son importantes para lo que tu consideres que sea verdad o no bajo tu 

criterio personal.  

 



R e d e s ,  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  r e a l i d a d  y  e s t u d i a n t e s  d e  p e r i o d i s m o | 181 

 

En mi caso, yo me entero de las cosas de las redes sociales, es una manera fácil de 

acceder a la información, pero entonces qué pasa, muchas veces hay otros tipo de portales 

o blogs donde se publican también noticias pero no se tiene una fuente confiable, ahí más 

que todo se refiere es a obviamente hay sitios oficiales donde uno sabe que la 

información es certera pero en otro lugares la información no es 100% confiables, 

entonces ahí se juega como a encontrar o a ver si hay sitios donde sí se puede encontrar 

información certera y en los que no. 

En internet uno se encuentra con un millón de cosas, hay muchísima información 

está en uno en decidir qué información me sirve, cuál información en realidad me sirve, 

cual es 100% segura y cuál no. 

Por ejemplo, en mi caso prefiero leer noticias por redes sociales porque es más 

fácil que ir a conseguir un periódico, aunque uno confíe más en el periódico, hay un poco 

más de seriedad por ser periódico, y porque en redes sociales uno se puede encontrar con 

un millón de cosas. Prefiero leer por redes sociales porque es más rápido y muchas veces 

lo que hago es comparar en varios sitios, lo hago si porque es más fácil y más rápido 

hacer eso que ir y buscar un periódico. 

Las redes son más que todo usadas como herramienta de ocio y entretenimiento, si 

las personas las usan para formarse un criterio propio sobre la realidad ya eso depende 

digamos de cada persona, por ejemplo en mi caso las redes sociales, no voy a decir que 

no influyen pero, no influyen como de manera tal para que yo me forme un criterio 

personal, obviamente en algunas ocasiones uno sí se deja llevar por lo que ve o porque lo 

difunde de las redes pero no es como 100% que me deje guiar por lo que en ellas se ven, 

yo creo que es más como un juego de personalidades y cada quien elige si en realidad las 
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redes sociales aportan de tal forma y si influyen de tal manera en su vida que permitan 

crear una construcción de la realidad. 

Yo puedo decir que utilizo las redes sociales muy constantemente pero ellas como 

tal no influyen en mi de tal forma que yo me cree como un criterio sobre la realidad, tal 

vez ellas si muestren y me permitan ver muchas cosas de mi entorno pero como tal no 

son una herramienta final que yo crea que todo lo que se vea en las redes sociales y que 

todo lo que yo vea me permita hacer un criterio personal. 

Yo pienso que las redes sociales sí son una herramienta fundamental para los 

periodistas porque por medio de estas se puede difundir información  se pueden dar a 

conocer cosas, noticias. Sin embargo, durante toda la academia nos inculcan que uno 

debe dudar de todo, no hay que creer en todo, hay que dudar de todo, lo que uno ve y oye, 

como tal. Como ya le dije uno se vuelve como más escéptico a toda la información que 

ve y uno principalmente duda de todo. 

Considero yo que se da esa incongruencia porque los jóvenes son conscientes que 

las redes sociales son medios de información, antes que nada o el principal objetivo de las 

redes sociales antes que informar verazmente como si lo sería un medio de comunicación 

especializado como prensa tv o radio, su fin principal es entretener, entonces digamos 

que a lo que llaman ellos informarse o mantener informados, no corresponde 

necesariamente a la veracidad de las cosas.  

Te pongo este ejemplo de esta noticia qué pasó en la que supuestamente 

chocoramo se iba a ir de Colombia, ¿qué pasa? Resultó ser un fiasco, un fraude, que la 

noticia era una mentira o que era una noticia de hace muchos años pero que mucha gente 

la creyó, entonces los jóvenes llaman a eso mantenerse informados, no que la noticia sea 
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verdad sino que se actualizaron o sabían el hecho de que la noticia había circulado. 

Entonces creo que a eso se refiere, no confían mucho en las redes por eso, por el afán del 

hecho de que las noticias circulen rápido, que la información crezca, muchas veces 

pueden haber errores como este que te acabo de nombrar. 

No confían en ellas, pero sí las utilizan para estar actualizado de su realidad, una 

cosa muy diferente a mantenerse informado o a saber realmente qué es lo que pasa a su 

alrededor cuando entran a un medio de comunicación especializado. 

Las redes sociales permiten que uno se actualice y se informe de algo más rápido 

y de algo mucho más general, no tan especifico. Digamos una persona, un estudiante, 

sobre todo, les da pereza, ahondar en muchos temas. Pero si uno quiere estar actualizado 

para tener de que hablar en una reunión social o no quedarse callado o no quedarse atrás, 

o para simplemente saber qué está pasando, o para solo tenerlo en la consciencia y no 

ahondar demasiado, algo así como saber algo muy general de las cosas sin necesidad de 

adentrarse en las cosas porque nos parece aburrido, porque que mamera, porque nos quita 

tiempo para otras cosas.  

A eso voy, una fuente confiable sí sería para los jóvenes los medios específicos 

como tal porque como te lo decía en la primera respuesta, un medio de comunicación ya 

tiene como único objetivo que la información sea completa, veraz, sea verdadera, que no 

tenga errores, por eso como tal si quieren ahondar en un tema o en las noticias actuales 

pues se dirigen a la versión escrita del periódico. Quieren comparar si eso es verdad 

yendo al medio como tal entonces digamos que para ordenar un poco la respuesta, las 

redes sociales no son confiables porque son como el primer paso ¿sí? El primero paso 

para informarse entones si ya los jóvenes quieren ahondar más, les interesó un tema 
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específico, no les es suficiente las redes sociales y para digamos llenar ese vacío, esa sed 

de saber o creer completamente en algo se dirigen directamente al medio de 

comunicación como tal. 

Como para englobar las dos respuestas creo que no es una incongruencia de que 

hayan dicho eso porque en general los jóvenes son muy conscientes de que las redes 

sociales no son factibles por decirlo así, realmente la fuente confiable es el medio de 

comunicación en sí y no las redes sociales. 

Hay una separación de ambos espacios, una cosa es la realidad real llamarla en 

términos comunes, y otra es la realidad virtual y muchas veces esos dos ámbitos son 

difíciles de mezclar en uno solo.  

Los jóvenes puede que inviertan 4 horas en redes sociales pero no porque sea una 

necesidad como el hecho de comunicarse en la realidad real de comunicarse con sus 

allegados sino como un hábito social por decirlo así. Si tú te pones a hablar con muchas 

personas, ¿por qué tienen un celular de moda? ¿Porque suben fotos a Instagram? Por qué 

comparten pendejadas en Facebook? Ni siquiera es porque realmente les nazca sino 

porque se suman todos a la espiral social, entonces ven que tener un celular de alta gama 

les da status, tener las redes sociales los hace sentirse incluidos porque todos sus amigos 

tienen redes sociales, entonces muchas veces son acciones inconscientes. 

Uno muchas veces las hace y ni se pregunta por qué, sino que las hace por 

omisión, por ósmosis, por instinto, entonces no son capaces de mezclar realidad real y 

realidad virtual porque son dos entornos diferentes. Entonces puede ser que pasen todo el 

día sentados en Facebook compartiendo pendejadas pero son conscientes que lo que pasa 

de ahí no se pude muchas veces sacar de ahí mismo porque es fugaz, porque es efímero, 
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porque es banal, porque solamente pertenece a ese entorno de la virtualidad, y la realidad 

real es muy distinta. 

Lo que me preguntabas en la segunda pregunta, las redes sociales pueden 

brindarte información actualizada de lo que pasa a tu alrededor de lo que paso en Twitter, 

una tendencia, de lo que pasó en Facebook con una noticia que fue mentira, pero que todo 

el mundo se la creyó pero si pasamos eso a la realidad real, no me sirve a mí de nada pero 

simplemente me va a servir para compartir en la misma red. No me sirve para 

informarme, para saber que está pasando en mi país, con mi realidad, con la sociedad 

política y social entonces hay como una separación.  

No puedo satanizar aquí a internet y decir que no es una herramienta educativa ni 

informativa, sino que muchas veces en las redes sociales por lo general se tiende a 

banalizar la información, porque es un medio enteramente o cuyo principal objetivo es el 

entretenimiento, entonces los jóvenes no encuentran elementos que sirvan para conectar 

lo que ven en las redes sociales con aspectos de su realidad real, por eso no influye 

mucho lo que hacen en el entorno virtual a cómo van a responder o a actuar en su entorno 

real social y directamente en el colegio, en la universidad, o con su familia. 

Hay una separación de ambos escenarios. Las redes sociales pueden ser útiles en 

el trabajo de un periodista, de una empresa, del director de comunicaciones de una 

empresa para lo que tiene que ver con labores de marketing, llegar a  las audiencias, el 

nivel de penetración, ese tipo de cosas, entablar una conversación con el cliente o lector 

que permita una retroalimentación y así como que se fortalezca la unión que hay y  la 

confianza que sienta el cliente por el medio y la empresa. 
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Las redes sociales se convierten en una herramienta importantísima actualmente para el 

trabajo o en el entorno laboral, una herramienta nada más, pero no sirve para formarse un 

criterio 100% de la realidad o pues bueno puede ser una fuente pero no completamente. 

Se me ocurre un ejemplo rápido, las redes sociales tienen la desventaja de que suele 

banalizarse mucho la información por el hecho de que como que es rápido e inmediato y 

el hecho de que llegue el mensaje rápido y a más personas entonces mucha veces no 

alcanzan a abarcar una información completa, entonces digamos que una empresa el 

Community Manager de almacenes éxito se le encargó de que por redes sociales debe 

informar de que hay dos por uno por el día de la madre en electrodomésticos. Para que le 

mensaje llegue rápido y la gente lo lea y se entere no van a desplegar todo lo que 

converge al almacén, sino simplemente en un tweet, en un post en Facebook y en una 

imagen en Instagram ponen la noticia. Tu sabes que todas las promociones tienen ciertas 

reglas para poder adquirir la promoción entonces, cualquier persona activa en redes 

sociales lee la información y se va a hacer cola al éxito pero cuando llega oh sorpresa se 

entera de que debe comprar primero 300 mil pesos en compras en mercado para poder 

acceder al 2 por 1.. Pero resulta que eso no lo decía en el post en Facebook ni en 

Instagram ni en Twitter entonces hay una separación de los dos escenarios. Las redes 

sociales no tienen el objetivo único de informar verazmente, ese es el objetivo de los 

medios de comunicación específicos, como segunda plataforma como catalizador de la 

información para que llegue  más personas.  

Las redes sociales son utilizadas por los periodista son medios para ser un puente 

para atraer lectores que los lleven directamente a los medios de donde están desplegada 

completa la información donde la información si es confiable. Hay una separación de los 
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escenarios, los jóvenes son conscientes de que las redes sociales no informan, 

entretienen, si pueden informar, pero pueden someterse la mayor parte a fraude, a burlas, 

chistes, porque más que informar el fin último de las redes sociales es entretener, no 

sirven para formarse un criterio sobre la realidad porque más que ser plataformas únicas 

donde los jóvenes usan para informarse son más bien puentes que utilizan los medios de 

comunicación o en este caso los periodistas para acotar que los lectores, para que las 

personas sepan de algo o se enteren de algo así como por encima a la información y 

puedan ir a complementar o a contrastar fuentes en el medio de comunicación como tal. 

Las rede sociales la gente lo ha tomado como un sitio para ver chismes, algo muy 

personal, depende de los intereses de la persona. Si ven noticias, es para ver noticias de la 

farándula, la gente desconfía de las redes sociales en temas serios. Yo creo que es porque 

la gente ya se acostumbró a entrar a redes sociales, e incluso cuando prenden un 

computador lo primero que haces es entrar a Facebook y Twitter entonces no se ha 

generado una cultura de buscar la información en medios que se han especializados. Lo 

que los estudiantes hacen es mirar las noticias por redes sociales, leen el título y creen 

que ya están informados, pero la noticia no es solamente el titular. Yo creo que la gente 

piensa que el internet es un mundo de ficción. No es lo mismo leer la noticia desde un 

periódico a leerla por una red social, yo creo que si uno lee por la forma físico a uno le 

genera como más confianza, no sé por qué, yo creo que es por la forma en que se lee. 

Internet tiende a decir mentiras, por el estereotipo que se ha generado que el internet hay 

mucha información basura, de pronto por eso no se confía totalmente en la información 

de la web. 
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Estamos en un país donde no existe la cultura de leer un periódico todo los días. La gente 

por plata o por la cultura prefiere leerlo por internet en vez de comprar el periódico. El 

estereotipo que está entorno a la web genera esa desconfianza de creer en las noticias que 

se ven en redes sociales. Periodista es aquel que lee mucho y está informado, si no lo 

está, para qué es periodista, mejor haga otra cosa. El periodista bueno es el que está 

informado. Nosotros como estudiantes de Periodismo desde primer semestre e incluso 

desde antes si nos gusta eso, debemos sentirnos apasionados al leer el periódico no 

importa si es por internet o el forma física, lo importante es estar informado.  

Las plataformas digitales han ganado un espacio bastante grande en comparación 

del periódico, pues el periódico es un medio tradicional y lo usan mucho la gente adulta o 

algunos estudiantes pero no son todas las veces. Las redes sociales han llegado a vender 

mucha información gratis, en cambio en el periódico debes pagar por esa información. Es 

más confiable el periódico porque uno lo ve en físico, las redes sociales son un medio 

más virtual. El periódico es una fuente más formal, en cambio las redes sociales se tornan 

con una comunicación más informal, entonces la gente piensa que es más confiable leer 

la noticia por redes sociales, aunque apartemente es casi lo mismo. 

Las Redes sociales llegaron para afectar nuestras relaciones interpersonales. Por 

ejemplo, hay quienes prefieren usar las redes sociales que la comunicación directa. Sí 

afecta la realidad, pero estos estudiantes no se han dado cuenta o no se quieren dar 

cuenta, quizá. No han caído en cuenta de que sí les afecta y mucho. La realidad real no es 

la misma realidad virtual. 
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