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1. Definir y especificar las carac-
terísticas centrales de los procesos 
de mediatización  en la Argentina  
contemporánea como un conjunto 
de fuerzas dominantes que impo-
nen determinadas estrategias dis-
cursivas. 

2. Identificar las características 
sociodiscursivas que adquieren un 
conjunto de prácticas juveniles co-
municacionales que expresan re-
sistencia respecto de la hegemonía 
discursiva mediática. 

3. Definir las dinámicas que con-
figuran las prácticas juveniles que 
proponen proyectos comunicativos 
de resistencia en relación con los es-
pacios institucionales de poder.

Objetivos 
Específicos

1. Profundizar la definición de 
los niveles de análisis del problema 
a partir de una matriz teórica crítica 
que permita reconocer las dinámicas 
discursivas hegemónicas mediáticas

2. Construir un dispositivo de 
análisis sociodiscursivo para estu-
diar el carácter de resistencia de de-
terminadas prácticas comunicativas 
juveniles teniendo en cuenta la ten-
sión producción/recepción y las nue-
vas formas de percepción.

3. Reconocer en las prácticas co-
municacionales seleccionadas, las 
huellas de la cultura juvenil, los es-

MEDIATIZACIÓN Y PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 
JUVENILES: ESPACIOS DE PODER Y RESISTENCIA 
EN LA DISCURSIVIDAD 

Proyecto

Dra. Ana Beatriz Ammann
Dra. Eva Da Porta
Mgter. Tamara Liponetzky, Lic. Paula Alicia Morales, Lic. Laura Maccioni, Lic. Eduardo 
Pelosio, Lic. Juan Pablo Hamada, Lic. Pablo Ramos.

Directora    
Codirectora

Equipo

pacios institucionales de emergen-
cia y la posición de resistencia frente 
a la hegemonía mediática. 

Fundamentación
Enfocamos el análisis de los me-

dios desde una perspectiva sociodis-
cursiva en el marco del  irreversible 
proceso de mediatización (Verón, 
E.1991; 2001) que atraviesa, modifi-
ca, disloca y constituye a las socieda-
des contemporáneas e  interviene en 
la productividad discursiva de la so-
ciedad. Una sociedad mediatizada, 
según E. Verón es aquella en la cual 
sus distintas esferas comienzan a es-
tructurarse en relación directa con la 
presencia de los medios.  

Asumimos como punto de par-
tida el vínculo indisoluble entre las 
relaciones de poder, - como rela-
ciones de fuerza y por tanto como 
conjuntos de estrategias (Foucault 
1990)-  y  la producción de sentido 
(Verón, Angenot, Hall, Williams). En 
este marco, la perspectiva sociodis-
cursiva nos permite considerar estas 
prácticas comunicativas juveniles 
como disputas por la apropiación de 
la palabra y la visibilidad de las dife-
rencias y desigualdades silenciadas e 
invisibilizadas.

Ubicamos el análisis de los dis-
cursos juveniles en sus diálogos y 
antagonismos con el discurso hege-
mónico, considerando con Foucault 

que […] “la resistencia al poder no 
debe venir de afuera para ser real, 
no está atrapada porque sea compa-
triota del poder. Existe tanto más en 
la medida en que está allí donde está 
el poder; es pues, como él, múltiple 
e integrable en otras estrategias glo-
bales”. (1990: 82) 

Nos interesa analizar de qué 
modo estos discursos se inscriben 
en las relaciones de fuerza, en sus 
diálogos y antagonismos con el dis-
curso hegemónico y cuáles son las 
posibilidades tanto comunicativas 
como políticas que permitirían estos 
proyectos emergentes.

 
Verón señala que las sociedades 

mediatizadas expresan la adapta-
ción de las instituciones de las de-
mocracias industriales a los medios, 
que se transforman en mediadores 
insoslayables de la gestión de lo so-
cial, gestión que sigue a cargo del 
sistema político (Estado y partidos). 
Sin embargo, los medios, mediado-
res obligados de la gestión política 
de las representaciones sociales en 
el período de la mediatización, tien-
den  a volverse autónomos, a “pasar 
por alto” las instituciones políticas 
(2004: 224). 

En este sentido destaca (Verón, 
2002: 374) que la dimensión domi-
nante en la segmentación de los 
colectivos de identificación es el 
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mercado, incluso en Internet don-
de se propone “la utopía de que 
se puede comunicar sin colectivos 
(…) los colectivos que se dibujan 
son comerciales.” A partir de estas 
consideraciones hemos intentado 
establecer los vínculos entre las 
prácticas comunicativas de ciertos 
colectivos juveniles que se propo-
nen como prácticas de resistencia y 
las condiciones socioinstitucionales 
en las cuales emergen, para poder 
reconocer en esa resistencia formas 
diversas de politicidad, en tanto 
ponen en interdicción, en términos 
discursivos, los modelos identita-
rios propuestos por el mercado, los 
medios y el estado. 

Partimos de la idea de que es 
posible reconocer, en el escena-
rio de la discursividad hegemónica 
contemporánea así caracterizada,  
una proliferación de discursos disi-
dentes e –inclusive- heterónomos, 
cuyo impacto sobre el campo de 
interlocución público parece difícil 
de reconocer aunque centralmente 
importante. 

Los jóvenes son el segmento e 
identidad social (Urresti, M.; 2008) 
donde la mediatización de la vida 
cotidiana es más profunda y ex-
tendida. Allí se cruzan e imbrican, 
contaminan y borran las fronteras 
de ciertos procesos centrales en la 
constitución  identitaria juvenil: lo 
que distingue lo público de lo pri-
vado, lo político de lo subjetivo, lo 
percibido como real y lo experimen-
tado como virtual (Verón, E.; 2001).

En la crisis actual de institucio-
nalidad y de relatos, (Reguillo 2003) 
que daban cohesión y sentido al 
pacto social, la pregunta por los jó-
venes se vuelve cada vez más com-
pleja y demanda “una toma de po-
sición”  y la necesidad de construir 
una postura en relación con  las for-
mas de representación  y los modos 

de interacción que se encuentran 
en acelerada reconfiguración. Los 
jóvenes hoy experimentan proce-
sos contradictorios de máxima ex-
clusión social y de mayor acceso al 
mundo de lo simbólico. Estas ten-
siones son resignificadas de distinto 
modo por los colectivos juveniles en 
contextos locales fuertemente atra-
vesados por las fuerzas de la globa-
lización. (Hopenhayn, 2004)

El contexto histórico y social se 
combina para la mayoría de los jó-
venes con experiencias de sociabili-
dad variadas entro lo urbano y el ci-
berespacio marcadas por el flujo de 
personas, mercancías, mensajes, la 
abstracción del vínculo entre desco-
nocidos, el anonimato, la variedad y 
la pluralidad de los estilos de vida. 
Se trata de un mapa social fragmen-
tado y con enormes desequilibrios y 
desigualdades. Una experiencia del 
tiempo y el espacio comprimido y 
fragmentado en un mundo con po-
cas referencias seguras. 

Dichos procesos de expansión 
simbólica, conforman uno de los 
centros de la problemática de des-
estructuración y estructuración de 
identidades, problemática que tal 
vez es captada de manera  realmen-
te nueva en la cultura de los jóve-
nes, que ya han integrado en sus 
proyectos la crisis, la incertidumbre, 
el peligro cotidiano, la negociación 
y el cruce entre la autenticidad y la 
construcción de verosímiles. 

Las nuevas tecnologías están 
alterando las formas de interacción 
y de producción de subjetividades, 
promoviendo modos de asociación 
que al mismo tiempo pueden cons-
tituirse en formas de resistencia 
cultural fundamentalmente en los 
sectores juveniles. 

En este marco, el contexto de-
viene para Reguillo (2003: 97) “en 
´texto´ fuerte; y no es posible elu-

dir la relación entre participación 
(acción/posicionamiento) juvenil 
y estructura (sistema) social.”  La 
resistencia de las prácticas, objeto 
de nuestro estudio, radicaría en su 
capacidad de generar antagonismo 
en contextos localizados. Por ello, 
consideramos necesario atender al 
ámbito específico institucional de 
las prácticas comunicativas juveni-
les y considerar que las identidades 
en juego que analizamos entran en 
interacción dialógica en espacios 
sociales constituyéndose en inte-
racción  desde la frontera de un 
“otro”.

Desde esta perspectiva todo 
discurso juvenil que pueda recono-
cerse resistente o alternativo en re-
lación con sus condiciones de  pro-
ducción - reconocimiento, lo es en 
una doble articulación / tensión: con 
el sistema de medios hegemónico y 
con las instituciones desde las cua-
les se  realiza. 

Creemos que es necesario con-
siderar en las prácticas comuni-
cacionales juveniles que expresan 
resistencia, los vínculos entre los 
colectivos juveniles y las condicio-
nes socioinstitucionales en las cua-
les emergen, para poder reconocer 
en esa resistencia cierto grado de 
politicidad variable en tanto ponen  
en interdicción, en términos dis-
cursivos, al modelo hegemónico. 
Pero esa politicidad vinculada a la 
resistencia está siempre mediada 
por las condiciones de producción/
reconocimiento en las que esas 
prácticas emergen. Estas últimas 
pueden entenderse como espacios 
de poder que van instaurando de-
terminados dispositivos de control 
y regulan las prácticas y los usos. 
Siguiendo la perspectiva de Fou-
cault (1990: 82) respecto del po-
der -entendido como una red de 
relaciones de fuerza productora 
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de prácticas, discursos, saberes en 
cuya dinámica surgen los espacios 
y puntos de resistencia.- señalamos 
a modo de hipótesis que el análisis 
de esas prácticas debe ser relacio-
nal y debe considerar, tanto en sus 
condiciones de producción como de 
reconocimiento,  las estrategias de 
resistencia desarrolladas como dis-
putas, antagonismos pero también 
aquellas que se presentan como des-
viaciones, contra-emplazamientos, 
inversiones o cuestionamientos a la 
hegemonía discursiva mediática.    

Desarrollo
A lo largo de la primera etapa 

profundizamos los interrogantes 
sociopolíticos de nuestra proble-
mática. Focalizamos el estudio de 
la relación entre el desarrollo tec-
nológico, las políticas nacionales de 
comunicación y el acceso asimétrico 
a la información. Partimos de la hi-
pótesis de que la articulación de los 
medios con la sociedad civil, a través 
de la producción –conservación de 
los colectivos de receptores, estaría 
determinada cada vez más por la 
única lógica de los mercados de con-
sumo. De allí que, en el marco  de 
la  crisis de legitimidad de las insti-
tuciones políticas tradicionales, nos 
detenemos a reflexionar sobre los 
cambios en los modos de participa-
ción vinculados a los nuevos medios. 
Reconocer estas transformaciones 
puede ser un aporte relevante para 
la intervención en función de  contri-
buir a una ruptura de la lógica unifor-
mizadora y excluyente del mercado.

Trabajamos la categoría de “re-
sistencia”, de uso frecuente en la 
caracterización de los movimientos 
sociales actuales, lo que implicó un 
problema conceptual en relación 
con la díada subalternidad/ antago-
nismo, como acepciones correspon-
dientemente débil y fuerte en el or-

den de lo político (Madonesi: 2006).
El desarrollo de los medios está 

produciendo complejas transforma-
ciones en la cultura, las formas de 
percepción, los sistemas de cons-
trucción de sentido, tanto por su ex-
tensión y globalización, su peso en la 
construcción del mensaje como por 
los actuales  desarrollos interactivos. 
Aníbal Ford, en su libro Navegacio-
nes (2001) señala que aunque la mo-
dernidad privilegió la escritura como 
forma de conocimiento, la puesta 
en escena del cuerpo, la percepción 
visual, la comunicación no-verbal, lo 
cognitivo no escritural provocaron 
discusiones de larga data en la histo-
ria cultural. Sin embargo, “en nues-
tra cultura, lo “no-verbal”, lo kinésico 
y lo proxémico, lo facial y lo espacial, 
parecieran tener un lugar cada vez 
más crítico a raíz de los desarrollos 
tecnológicos, de la massmediatiza-
ción de la cultura, pero también de 
las formas de interacción e interco-
municación en las culturas urbanas” 
(2001: 30).  A partir de estas obser-
vaciones se detiene a considerar que 
estamos ante “una reclasificación de 
archivos cognitivos y comunicacio-
nales, en la cual saberes muchas ve-
ces desplazados o desjerarquizados 
por la modernidad pasan a ser refe-
rentes de conocimiento o campos de 
recuperación.” (2001:39).

Esta transformación en los esta-
tutos del saber se corresponde tam-
bién con transformaciones tecnoló-
gicas que favorecen estos procesos. 
de Kerckhove (1999: 216) señala 
que “con los medios electrónicos el 
control del lenguaje se transforma 
en público y oral. Ahora, con el ad-
venimiento de Internet, disponemos 
del primer medio que es al mismo 
tiempo oral y escrito, público y pri-
vado, individual y colectivo.” A su 
vez, se está desarrollando una nueva 
conciencia del tiempo, la evolución 

tecnológica pareciera enfrentarse al 
tiempo, real, virtual, personal y so-
cial y la característica central sería la 
aceleración.

En la segunda etapa nos propu-
simos trabajar delimitando corpus 
específicos a partir de las preguntas 
que definen nuestro objeto de es-
tudio, en el marco de las siguientes 
series discursivas en relación con la 
cultura juvenil:

-Nuevos medios, escuela y pro-
cesos de constitución de subjetivi-
dades;

-Medios y alternatividad perio-
dística; 

-Movimientos sociales y prácti-
cas de memoria; 

-Producción/recepción mediáti-
ca y problemática de género. 

Nos acercamos a las prácticas 
comunicativas juveniles a través de 
sus discursos atendiendo a dos di-
mensiones:

- análisis de los aspectos con-
textuales -relacionales de dichas 
prácticas, como producto de deter-
minadas condiciones históricas y 
socioinstitucionales de producción; 
ubicación de las mismas en la inter-
discursividad que nos permita ob-
servar continuidades y rupturas o 
resistencias;

- análisis del colectivo específico 
y de las diferentes adscripciones y 
estrategias expresadas en sus prác-
ticas discursivas.

En la línea de nuevos medios, es-
cuela y procesos de constitución de 
subjetividades, Eva da Porta trabajó 
las  “Voces juveniles y subjetivación. 
Escuela como espacio de resisten-
cia”. La población seleccionada para 
el estudio de casos pertenecía a es-
cuelas públicas, localizadas en sec-
tores populares y la puesta en prác-
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tica de revistas escolares, blogs, 
videos y experiencias de radio. La 
pregunta fue cómo ingresaba a los 
alumnos la realidad que les concer-
nía y cómo, con diferentes discur-
sos, éstos rechazaban los modelos 
subjetivos impuestos, tanto por la 
escuela como por otros poderes 
hegemónicos, que promueven una 
inscripción denigrante y hasta peli-
grosa para los jóvenes pobres.

La consideración del espacio es-
colar fue también objeto del trabajo 
de Eduardo Pelosio, “Videos en el 
aula: prácticas juveniles y cultura 
mediática”, donde la escuela apare-
cía (en este caso) como lugar que ha 
sabido conservar y aun profundizar 
los lazos sociales a través del inter-
cambio cotidiano físico y simbólico. 
En este estudio se trató de exami-
nar el uso pedagógico de la pro-
ducción mediática. Se analizaron 
cinco videos breves elaborados por 
los alumnos de una escuela media 
urbana con atributos singulares de 
población y enclave, y que cuenta 
con un taller de Comunicación. Los 
videos abordaban géneros como la 
parodia y el remixado y en ellos se 
destacaba la realización artesanal y 
creativa.

En el eje de producción/recep-
ción mediática y problemática de 
género, Paula Morales analizó  la 
resistencia rebelde al discurso ma-
chista en la experiencia de No solo 
duelen los golpes. En esta oca-
sión se abordó la variante de una 
experiencia educativa no formal, 
como lo fue el taller de prevención 
de la violencia en mujeres jóvenes 
desarrollado en 2009 en nuestra 
ciudad. La autora se preguntó por 
el desmontaje crítico de las opera-
ciones que naturalizan la violencia 
de género, en un ámbito donde el 
discurso sobre el poder ha cambia-
do de registros, sin que haya cam-

biado de conceptos. La inscripción 
del discurso social en el discurso 
institucional y su alianza con el de 
los medios se relevó en tópicas y re-
tóricas que contribuyen a fortalecer 
los mecanismos de reproducción de 
modelos de dominación o violencia.  

En relación con los medios y la 
alternatividad periodística,  Pablo 
Ramos se detuvo en “el revés de 
las voces”, desde una aproximación 
teórica y metódica que destaca la 
preocupación por las modalidades 
discursivas de radios alternativas 
sostenidas por colectivos juveniles: 
"Radio Revés", perteneciente a la 
ECI, U.N.C. y radio "Voces", expre-
sión de un colectivo político de la 
ciudad capital de La Rioja. La pro-
puesta de análisis atañe tanto a las 
condiciones de producción como a 
las de recepción y a las propiedades 
discursivas en un marco relacional 
y dinámico. El trabajo plantea una 
manera actualizada y coherente 
de mirar las prácticas radiofónicas 
alternativas en el espacio contem-
poráneo.  

En la misma línea, Pablo Hama-
da analizó la producción periodísti-
ca juvenil en  periódicos alternativos 
digitales en el campo periodístico 
argentino. Seleccionó dos casos 
paradigmáticos de periodismo en la 
red, ellos son: Contrapunto, realiza-
do por estudiantes y egresados de 
Comunicación Social  de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán y el pe-
riódico 8300 de Neuquén. Abordó 
desde una perspectiva sociodiscur-
siva los nuevos formatos genéricos, 
hipertextuales e hipermediales, sin 
perder de vista el objeto central de 
su búsqueda,  la politicidad de las 
nuevas estrategias periodísticas en 
un espacio atravesado por las ace-
leradas transformaciones tecnoló-
gicas.

En la línea de las prácticas de 

memoria, dos líneas de investiga-
ción abordaron un objeto proble-
mático en común: el examen de la 
construcción de la memoria por hi-
jos de víctimas de la dictadura mili-
tar argentina.

Tamara Liponetzky, en “Prácti-
cas comunicativas de la agrupación 
HIJOS, política, resistencia y memo-
ria”, centró su interés en observar 
la evolución sufrida por la organi-
zación HIJOS desde su creación en 
1995 a partir de tres videos docu-
mentales, producidos en 1995, 2003 
y 2008 y analizó el discurso de esta 
agrupación y sus estrategias no con-
vencionales de intervención como 
modo de romper la hegemonía me-
diática. Desde la categoría de “esce-
narios de la memoria” consideró los 
cambios en función de la movilidad 
de los contextos histórico-políticos 
con los cuales interactuaba la orga-
nización, las políticas de Estado y la 
franja de público al que se dirigía. 

Laura Maccioni partió de la pre-
gunta por la herencia identitaria 
como forma de construir memoria, 
que en HIJOS se enfatiza y que, en 
los relatos cinematográficos Papá 
Iván y Los rubios, es cuestionada. 
En el análisis de ambos filmes apeló 
al desmontaje del concepto de tes-
timonio como género cuya retórica 
consiste en producir efecto de ve-
rosímil aun cuando el sujeto de la 
experiencia no testimonia, sino que 
es puesto en discurso a través de los 
hechos y de diferentes mediaciones 
que rescatan valores y actitudes co-
munes, compartidas generacional-
mente.

Una mirada de conjunto res-
pecto de la investigación que sin-
tetizamos destaca los avances en el 
marco de un cuadro más amplio y 
más profundo de transformaciones 
políticas y de modelos representa-
tivos cuestionados, de los cuales las 
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propuestas alternativas son emer-
gentes y testimonios.  

Creemos que reconocer estas 
transformaciones en el marco de 
nuestras investigaciones puede ser 
un aporte para la intervención en 
función de  contribuir a una ruptura 
de la lógica uniformizadora y exclu-
yente del mercado.
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