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3021 ¿Se puede pensar a la radio como un objeto socioantropológico?

textos sobre legislación (Fernández, 1960; Cremoux, 1989; Mejía, 1989; Paoli
y Solís, 1985), comunicación popular y radio alternativa (Romo, 1990; Peppi-
no Barale, 1998), y una variedad de encuestas encargadas por distintos orga-
nismos, empresas y radioemisoras con el objeto de conocer los hábitos del
radioescucha y de medir sus preferencias con respecto a horarios y programa-
ción (CIRT, BIMSA, INRA, etc.). Sin embargo, son más escasos los ensayos que
ubican a la radio como fenómeno cultural, no sólo vinculado a sus condiciones
de producción y a la lógica del poder, sino también como espacio de identidad
(Gómez Vargas, 1998), como memoria de "saberes y usos" (Mata, 1998: 93),
como "palimpsesto" (Buenaventura, 1990), como fenómeno complejo y mul-
tidimensional que exige diversas lecturas analíticas (Sánchez Ruiz, 1992),
como lugar de expresión de diversos usos sociales (Gómez Vargas, 1994) y,
también, como espacio de recreación de las prácticas y discursos cotidianos de
los ciudadanos en el contexto de la complejidad creciente de la vida en la
ciudad (Martín-Barbero, 1993; Gómez Vargas, 1994).

La brecha que observa Cristina Mata (1998) entre la práctica y la ense-
ñanza de la radio en las escuelas de Ciencias de la Comunicación, también se
verifica a nivel de la producción teórica y empírica. A menudo aparece
disociado el ensayo histórico de la crónica, la investigación de marketing de los
estudios de carácter antropológico sobre los públicos, el análisis formal de los
mensajes de los significados de las prácticas y discursos cotidianos. Y así
podríamos seguir planteando dicotomías. Esto es más evidente si se tiene en
cuenta que la bibliografía sobre televisión en México (Orozco, 1991, 1992a,
1992b, 1994; González, 1994) desde hace dos décadas refleja la superación del
enfoque maquiavélico asignado al papel de los medios en el decenio de 1970,
y sitúa la comprensión de su lógica en las mediaciones sociales y culturales, y
en la apropiación diferenciada de los mensajes en una perspectiva antropoló-
gica de la recepción.2

El arribo de la antropología al estudio de los públicos

En una oportunidad mi hijo Javier me hizo la siguiente adivinanza: "Mamá,
¿qué tienen en común una familia, una estufa y un avión?" Le contesté que
no sabía, y él me dijo: "La estufa y el avión tienen piloto." "Pero, ¿y la

2. En América Latina existen un conjunto de revistas que han sido claves para mostrar estos
cambios. Por citar algunas, Dia-logos de la Comunicaci6n, editada por la Felafacs, parti-
cularmente la línea editorial de los últimos diez años; Perfiles Latinoamericanos, núm. 9,
diciembre de 1996, editada por Flacso México, dedicada a los medios de comunicación;
Culturas Contemporáneas, editada en Colima; Versi6n, de la UAM-Xochimilco; Comunica-
ci6n y Sociedad, editada por el ITESO, en Guadalajara, etcétera.
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La globalización, la cuestión transnacional, desbordó los alcances de la teoría del
imperialismo obligando a pensar una trama nueva de territorios y de actores, de
contradicciones y conflictos. El desplazamiento se traduce en un nuevo modo de
relación con las disciplinas sociales por apropiaciones: desde la comunicación se
trabajan procesos y dimensiones que incorporan preguntas y saberes históricos,
antropológicos, semióticos, estéticos, al mismo tiempo que la sociología, la antro-
pología y la ciencia política se empiezan a hacer cargo, ya no de forma marginal,
de los medios y los modos como operan las industrias culturales (Martín-Barbero,
1997: 15).

Junto con la aceptación de que la recepción es parte de la esfera compleja,
contradictoria, multidimensional, de la vida cotidiana, y el reconocimiento de
las mediaciones culturales (Martín-Barbero, 1993; Orozco, 1994; Mata, 1992),
se legitimaron en América Latina los métodos antropológicos para estudiar la
complejidad de estos vínculos. El reconocimiento de un proceso de selección
y apropiación diferenciado del contenido de los mensajes llevó a incorporar
en el análisis de la recepción la etnografía del público y de los medios
(González, 1994). El enfoque etnográfico resultó más apto para estudiar la
circulación y la apropiación de los mensajes:

El objetivo era abrir el camino hacia un modo de pensamiento menos determinis-
ta respecto de algunas cuestiones: tomar posición políticamente contra la crecien-
te comercialización de la producción y de la difusión televisadas no debería, como
a menudo ocurre, excluir el conocimiento, a un nivel cultural, del placer real que
sienten los espectadores frente al material mediático producido comercialmente
-este reconocimiento demanda una explicación: la de los parámetros textuales
y socioculturales de ese placer (Ang, 1997: 85-86).

La importancia de convivir con los medios supera en mucho a la de
consumir sus contenidos. Mirar televisión o escuchar radio son situaciones
que remiten a una multiplicidad de prácticas y experiencias situadas en diver-
sos contextos. En esta perspectiva los públicos pueden ser pensados en fami-
lias, grupos, instituciones que interactúan simbólicamente con los medios en
espacios. social y culturalmente diferenciados. Estas interacciones se produ-
cen a partir de mediaciones, entendidas como "proceso estructurante que
configura y reconfigura tanto la interacción de los miembros de la audiencia
con los medios, como la creación por parte de ellos del sentido de esa
interacción" (Orozco, 1994: 74).

Esto también implica que los gustos y hábitos como factores de explica-
ción omnicomprensivos de la relación con los medios dejen de tener una
importancia central en la caracterización de los públicos y sean reconstruidos
en el marco de prácticas y sistemas de representaciones más amplios vincula-
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El reconocimiento del poder de los medios en la organización simbólica
del consumo nos obliga a pensar inevitablemente el problema de la ideología:
¿qué papel juega y de qué modo se manifiesta en el encuentro entre el texto
y el lector?

La reubicación del papel de la ideología: lecturas
ideológicas versus lecturas preferenciales

La hipótesis fundamental sobre el papel de las industrias culturales manejada
por la escuela de Frankfurt condujo a tomar a la ideología como la única clave
para comprender el problema del significado en el consumo, al punto que,
durante mucho tiempo, lo cultural y lo ideológico han tendido a confundirse.
Aunque estos estudios han realizado aportes fundamentales para comprender
el papel de los medios en la construcción de la hegemonía y los mecanismos
discursivos e institucionales mediante los cuales reproducen esta función,
pecan de reduccionismo cuando conciben los procesos de consumo cultural
sólo en su dimensión de reproducción ideológica, negando la complejidad de
los intercambios simbólicos y distorsionando considerablemente la interpre-
tación sobre lo que en realidad ocurre en el encuentro entre el texto y el
lector. Desde que Verón (1983) introdujo la distinción entre producción y
reconocimiento, ha insistido en el desfase entre ambos polos y en la "indeter-
minación relativa" que caracteriza la circulación discursiva: "no linealidad de
la comunicación, una gramática de producción, varias gramáticas de recono-
cimiento. Del análisis de un discurso en producción no se pueden deducir sus
efectos en recepción" (1995: 20). En esta perspectiva, se concibe el mensaje
como una polisemia estructura da que puede ser decodificada de diversas
formas: "las audiencias leen y dan sentido de manera diferente a los mensajes
transmitidos y operan según estos sentidos en el contexto de su propia situa-
ción y experiencia" (Morley, 1996: 126). Esto implica que no habrá necesaria-
mente ajuste o transparencia entre los extremos de la codificación y la deco-
dificación dentro de la cadena comunicativa (Hall, 1974), más aún, se puede
afirmar que esta asimetría es constitutiva, ya que las condiciones de produc-
ción de un discurso jamás son equiparables a sus condiciones de recepción
(Verón, 1983). Si las condiciones de producción y recepción no son equipara-
bles, el sentido del texto se debe reconstruir en el espacio de articulación que
se genera entre el mensaje y el conjunto de los discursos que lo interpelan en
una circunstancia particular. Un encuentro que puede reestructurar en distin-
tas direcciones los significados de ambos, según los conocimientos, prejuicios
y resistencias que el lector aporte al texto.
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308 ¿Se puede pensar a la radio como un objeto socioantropológico?

No estamos obligados a plantear esta situación como un problema disyuntivo: es
decir que la decodificación sea o bien infinitamente variable (tantas decodifica-
ciones como individuos) o bien directamente predecible en el caso de todos los
miembros de una clase social dada (como una consecuencia directa y determina-
da de su posición social). Más bien debemos comprender la relación que existe
entre las dos dimensiones, o sea: entender la experiencia y la respuesta individual
y variada tal como se da en un contexto social particular en virtud de los recursos
culturales de que se dispone en dicho contexto (Morley, 1996: 131).

En síntesis, nuestro enfoque comparte las siguientes premisas respecto a
las formas de codificación de los mensajes (Morley, 1996: 174; Lull, 1997: 226}:

a) El mismo acontecimiento se puede codificar de diversas formas.
b) El mensaje puede provocar más de una lectura potencial. Los mensajes

proponen ciertas lecturas en lugar de otras, pero no pueden cerrar el marco
de su interpretación; los mensajes codificados de una forma siempre pueden
leerse de un modo diferente.

c) El sentido o la lectura del programa que genere el espectador depen-
derá de los códigos de interpretación que el espectador aporte al texto:

Si pretendemos explicar la compleja naturaleza interactiva ya menudo contradic-
toria de los medios, la comunicación y la cultura, debemos reconocer tres axiomas
fundamentales: la estructura no está fija ni es determinante; los mensajes simbó- i
licos son polisémicos y multisémicos, y los actores sociales interpretan y usan su I
entorno simbólico de maneras que representan sus intereses personales, sociales ! I
y culturales (Lull, 1997: 226). I

Esto implica que el sentido de un texto no depende de la intención de su I
autor al producirlo ni la de los sujetos al decodificarlo. Como apunta Hall (1974):

La conciencia del emisor es un ámbito que debemos estudiar porque el terreno
de la intención existe no como el origen de la nada, sino precisamente como ese
terreno intencional producido por el campo de la ideología que está [...] fuera de
la intención (citado por Morley, 1996: 174).

El desafío reside en poder articular análíticamente la capacidad que
tienen los espectadores de construir sus propias significaciones en el ámbito
de sus culturas e identidades locales, con las lecturas dominantes que les
imponen los flujos de imágenes distribuidos por las industrias culturales
transnacionales (Borja y Castells, 1998).
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31 O ~ ¿Se puede pensar a la radio como un objeto socioantropológico?

La aproximación de la ciudadanía, la comunicación masiva y el consumo, tienen,
entre otros fines, reconocer estos nuevos escenarios de constitución de lo público
y mostrar que para vivir en sociedades democráticas es indispensable aceptar que "

1el mercado de opiniones ciudadanas incluye tanta variedad y disonancia como el i
mercado de la ropa y los entretenimientos (1995: 30).

En esta construcción, los medios asumen la fragmenta~ión de la ciudada-
nía y se ofrecen como mediadores "de la heterogénea trama de imaginarios
de identidad de las ciudades, regiones, espacios locales y barriales" (Martín-
Barbero, 1999: 43). y es precisamente en esta mediación donde contribuyen
a resignificar el ejercicio y la representación de la ciudadanía, poniendo en
circulación toda clase de asuntos del orden público y privado, cambiando el
sentido de sus ámbitos de referencia, tendiendo puentes imaginarios con las
autoridades, reubicando lo global o proyectando lo local fuera de sus espacios
concretos, en fin, llevando y trayendo información de la escena pública al
hogar y del hogar a la pantalla. De ahí la relevancia del ámbito doméstico
como unidad de observación y análisis, ya que constituye el espacio físico y
simbólico cotidiano por excelencia donde se articulan, a través del consumo,
las transformaciones en la esfera de lo público y la emergencia de la ciudada-
nía como exigencia de visibilidad y reconocimiento de necesidades cotidianas
vinculadas no sólo a las prácticas políticas, sino también a la negociación
conflictiva del uso de los espacios en la ciudad, al acceso y la calidad de los
servicios, y a la reivindicación de la diferencia.

Una propuesta para estudiar la radio: diseño
metodológico y organización del trabajo de campo

El diseño metodológico que se reseñará a continuación corresponde a una
investigación que se planteó los siguientes objetivos:

1. Investigar el proceso de especialización de la radio como manifestación
de cultura ciudadana, a partir de entender cómo contribuyó históricamente a
plasmar el sentido de la vida urbana, y generar un imaginario sobre la ciudad.

2. Reconstruir cómo la experiencia privada y fragmentada de los ciudada-
nos cristaliza públicamente en la radio y se instituye como esfera pública,
interpretando y re interpretando los usos, las interacciones y la ritualidad de
diversos sectores sociales.

3. Estudiar cuáles son las prácticas y sentidos que determinan los usos y
modos de apropiación de los discursos radiales en la vida cotidiana de distin-
tos grupos sociales y culturales en la Ciudad de México.
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promedio 6.4 días a la semana, y que 56% se expone cinco horas diarias. El
acto de escuchar la radio no se conceptualiza como ocio, porque su consumo
está incorporado y asociado simbólicamente a la organización de las rutinas
cotidianas, y en ese sentido no representa una actividad diferenciada y progra-
mada que se practique en el tiempo libre.

A partir de las observaciones reseñadas, resolvimos destacar como unidad
de observación y análisis el ámbito doméstico. Para llevar a cabo el trabajo de
campo se diseñaron dos estrategias de exploración: una pauta de observación
de los hogares y una guía de entrevista en profundidad para algunos miembros
de las familias estudiadas, con el objeto de enriquecer y cruzar la información
obtenida en los registros.5

Para resolver las condiciones del trabajo etnográfico, optamos por buscar
entre nuestros alumnos de la carrera de Comunicación Social de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana las familias de sectores medios y medio bajos.
Dado el carácter público y gratuito de la universidad esto fue relativamente
sencillo. Por su parte, los hogares de estratos altos fueron escogidos entre los
alumnos de una universidad privada de élite.

Se capacitó a los estudiantes para que, durante las dos semanas seleccio-
nadas, observaran la interacción de sus familias con la radio en las siguientes
situaciones: el noticiero en el momento del desayuno, los programas de la
mañana mientras se realizan las tareas domésticas, y las rutinas en el automó-
vil, en tanto extensión del ámbito privado.6

Al diseñar esta estrategia, asumimos el sesgo y las lagunas que necesaria-
mente tendría la información: por una parte, la autocensura consciente e
inconsciente que el observador aplicaría en sus observaciones; y, por otra, la
mirada diferida sobre los ámbitos de estudio. Escogimos esta opción porque
aun en el caso ideal de contar con la posibilidad de observar "directamente"
los 18 hogares, habríamos necesitado mucho tiempo para que nuestra presen-

5. El material etnográfico utilizado en el análisis proviene de dos investigaciones diferentes.
El primero se ubica en el año 1994, dentro de un estudio sobre las prácticas e interacciones
con los medios en el ámbito doméstico. Véase Vázquez y Winocur, 1995. El segundo se
llevó a cabo dentro del proyecto auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt): "Radio y participación ciudadana en la ciudad de México", entre 1996 y
1998.

6. La estrategia de capacitación consistió en realizar una serie de ejercicios y dinámicas
grupales con el objeto de entrenarlos en las técnicas de registro y provocarles extrañamien-
to sobre sus prácticas cotidianas. Se les pidió que realizaran por escrito una descripción
de todo lo que ocurría en la escena familiar (desplazamientos, diálogos, actividades,
interacciones, gestos, movimientos, recorridos, etc.) en relación con la radio, colocando
entre paréntesis sus impresiones sobre las escenas familiares, o datos que nos permitieran
contextualizar ciertas actitudes o conductas aparentemente sin sentido. El hecho de que
la mayoría de los observadores fueran estudiantes de Comunicación facilitó bastante la
labor del registro, ya que sus parientes están acostumbrados a verlos trabajar de distintas
formas con los medios y aceptaron con naturalidad el registro.
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6. Criterios de selección, valoración, jerarquización y credibilidad de las
noticias políticas, económicas, metropolitanas, internacionales, culturales y
ecológicas.

7. Criterios para establecer la verdad o falsedad de una noticia, noticiero,
periodista o conductor en cada medio (radio, periódico y televisión).

8. Conocimiento, seguimiento y valoración acerca de programas radiales
sobre esoterismo, misterios no aclarados y casos sobrenaturales.

9. Conocimiento, seguimiento y valoración acerca de programas de radio
sobre asistencia médica, psicológica o sexual.

10. Prácticas y valoración de las diversas formas de participación en la
radio (cartas, llamadas, quejas, denuncias, recados, saludos, votaciones, soli-
citudes de ayuda, consejos, información, etcétera).8

Familias y grupos observados

En ambos periodos de trabajo de campo se seleccionaron 18 familias radioes-
cuchas de distinto nivel sociocultural del Distrito Federal. La condición de ser

.radioescucha implica que todos los miembros de la familia, o alguno de ellos,
consumen con regularidad este medio. El número y las características de las
familias se establecieron considerando la composición de los públicos en el
Distrito Federal que maneja TBOPE.9 El 61 % del consumo radial se ubica en
el NSE bajo (C), 29% en el medio (B) y 9.60% en el alto (A). Para aproximar-
nos a esta proporción, se decidió incluir a diez familias en el nivel C,lO cinco
en el nivel B, y tres en el nivel A. Para elaborar los perfiles de las primeras 18
familias nos basamos en los criterios que utiliza BTMSA (Buró de Investigación
de Mercados) en la conformación de sus grupos socioeconómicos. Además de
las variables clásicas, como sexo, edad, ocupación, escolaridad, nivel de ingre-
sos, composición familiar y lugar de residencia, se consideran los hábitos y
patrones de consumo asociados a las mismas. Esta clasificación, que realizan
desde la lógica de la comercialización, con el propósito de estudiar los hábitos
de exposición a medios y el consumo de la población, nos resUltó muy útil al
comienzo para orientar la selección de las familias, asumiendo que el consu-
mo es un indicador importante del universo simbólico y el capital cultural de
cada grupo social. En los cuestionarios de BIMSA se indaga sobre el consumo

8. Las entrevistas se realizaron entre febrero y marzo de 1998 cn los hogares seleccionados,
en algunos casos individualmente y en otros en presencia de otros familiares. En total se
realizaron 21 entrevistas de una hora y media en promedio de duración, que posterior-
mente fueron transcritas para su análisis.

9. Datos de BIMSA proporcionados por la Asociación de Radiodifusores del Valle de México.
10. El nivel C contempla dos segmentos: el medio-bajo y el bajo. La selección de familias

entre los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana nos impuso como
limitación atender sólo el grupo medio-bajo.
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dad de observación porque permitía registrar las rutinas a lo largo de la
semana y los fines de semana. Se privilegió como horario de observación el
segmento comprendido entre el momento de levantarse por la mañana y el
final del desayuno antes de la salida de la casa, porque en indagaciones
previas se comprobó que se trata de un segmento clave por las siguientes
razones: a) coincide con el pico más alto de la curva de encendido; b) por lo
general la radio está encendida cuando toda la familia se sienta a desayunar,
lo cual permite registrar las interacciones de cada miembro con el medio y, a
la vez, entre ellos; c) es la hora del noticiero.

Estrategia de análisis para el material etnográfico

Para comprender la presencia y el vínculo con la radio en el contexto domés-
tico trazamos un mapa de posibilidades que básicamente permiten cruzar tres
perspectivas de análisis:

a) Establecer modalidades de interacción y apropiación comunes, inde-
pendientemente de la pertenencia sociocultural de los hogares estudiados.

b) Caracterizar las prácticas y apropiaciones simbólicas según pertenen-
cia e identidad socio-cultural.

c) Ídem, pero teniendo en cuenta audiencias diferenciadas según sexo y edad.
Como ya se especificó, combinamos el registro etnográfico de las rutinas,

hábitos y modos de apropiación del discurso radial en el ámbito doméstico con
las entrevistas en profundidad a los miembros de las familias estudiadas. La
combinación de estas fuentes de información nos permitió enriquecer consid-
erablemente la interpretación de los datos y aproximarnos en forma más
abarcadora al objeto de estudio.

Para dar cuenta de las lecturas preferenciales consideramos el esquema
de Morley (1996) que, siguiendo a Parkin (1971), propone una clasificación
según la cual los miembros de las diferentes clases sociales comparten "siste-
mas de sentido" o marcos ideológicos que funcionan en el momento de la
decodificación. Parkin afirma que en las sociedades occidentales existen tres
sistemas de sentido principales, cada uno de los cuales procede de una fuente
social diferente y posee una interpretación moral distinta sobre la desigualdad
de clases. Si adaptamos esta clasificación a la lectura de los medios, tenemos
tres posibilidades que en principio nos ofrecen tres marcos interpretativos
para analizar la de codificación de los mensajes:

a) Que el sujeto acepte plenamente el sentido propuesto por la lectura
preferencial y el código dominante que ofrece el mensaje.

b) Que el sujeto se apropie en términos generales del sentido dominante
del mensaje, pero que lo cambie en parte o totalmente cuando hace referencia
a contextos y situaciones propias; ésta sería una posición "negociada" en
términos de Parkin.
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Estrategias de análisis para los programas y radio participantes

En el análisis de las entrevistas y los programas se dio prioridad a la recons-
trucción de los significados, recuperando por una parte la perspectiva del
medio en la lógica de construcción del acontecimiento, y por otra, el sentido
que tiene la participación tanto para los que llaman como para los que
integran redes telefónicas, forman grupos de auto ayuda o simplemente escuchan.

En el caso de los programas, particularmente en los noticieros, construi-
mos dos miradas para dar cuenta de su papel en 10 que hemos denominado
"domesticación de la ciudad". En primer término los abordamos como una
narrativa sobre la ciudad, y clasificamos recursos como el uso de las metáfo-
ras, las citas y el lenguaje coloquial, para la creación o recreación de mitos y
estereotipos sobre el poder, las autoridades, la convivencia, los estilos de vida
y las relaciones sociales en la ciudad. En segundo lugar, analizamos el conte-
nido de los discursos, con el objeto de categorizar los recursos y estrategias
que utilizan los conductores para validar sus comentarios y caracterizar a los
ciudadanos: consulta de expertos, el uso de testimonios de los protagonistas,
la participación del radioescucha y la cobertura de los hechos en vivo, por citar
algunos. También sistematizamos las formas de caracterización e interpela-
ción a los ciudadanos.

En este caso interesaba reconstruir la lógica del acontecimiento mediáti-
co desde la perspectiva de sus productores. Para reconstruir la lógica inversa,
es decir la perspectiva de los radioparticipantes, se diseñó una entrevista con
el objeto de caracterizar las formas y modalidades de participación según el
uso y el sentido que los participantes de distinta pertenencia sociocultural
dieran a distintos segmentos y géneros programáticos.14

personalmente en función de las necesidades que planteó el problema de investigación.
El número de entrevistas también varió considerablemente por programa. En total se
efectuaron más de 50 entrevistas a conductores, productores, radio-participantes y líderes
de grupos de autoayuda.

14. Los bloques temáticos para las entrevistas a radioparticipantes y líderes de grupos de
autoayuda que luego se convirtieron en variables de análisis fueron los siguientes: a) datos
biográficos; b) hábitos de escucha y preferencias programáticas; b) experiencia de parti-
cipación; c) motivaciones para participar; d) valoración y uso de otras instancias de
canalización de demandas públicas y privadas; e) percepción de las instituciones y funcio-
narios públicos; f) percepción del papel que juegan los medios en la canalización, traduc-
ción o solución de sus demandas.
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la cuestión no es sólo pragmática; no se trata sólo de establecer la parte (o los
elementos del contexto) que se necesita para llegar a comprender cualquier acto;
es también una cuestión teórica y (epistemológica) sobre la relación entre lo
particular y lo general, entre el caso aislado y la categoría (Morley, 1996: 270).

Asimismo, una etnografía crítica no sólo permite explorar la diversidad de
las prácticas locales de consumo respecto a la homogeneidad de los flujos
globalizados, sino que puede "clarificar la dialéctica compleja de la diversidad
y de la homogeneidad" (Lull, 1997). De ahí la importancia de reconstruir el
ámbito doméstico no sólo como el contexto donde se escucha la radio, sino
como el espacio físico y simbólico que estructura de manera fundamental el
conjunto de prácticas y representaciones cotidianas que intervienen en el
consumo me di ático, y también como el lugar donde se integran comunidades
imaginarias de pertenencia y se trasciende a la escena pública.

En síntesis, el enfoque etnográfico nos sitúa en el contexto familiar de
recepción para indagar en términos de apropiación simbólica qué hace la
gente con la radio, cómo decodifica los mensajes, y cómo esta experiencia de
interacción cotidiana articula la dimensión de lo local con lo global, el ámbito
privado con lo público y la esfera doméstica con el poder.
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