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Durante 45 días 36 chilenos de 6 regiones del 
país escribieron en un diario de vida su relación 
cotidiana con los medios de comunicación y 
las tecnologías digitales. Luego, a través de 
entrevistas, profundizamos en sus relatos y 
experiencias. 

Diarios de vida de las audiencias chilenas 
es una invitación para reflexionar sobre el 
papel que tienen los medios y la información 
en la vida cotidiana de los chilenos, desde 
sus propias voces y experiencias.
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El principal hallazgo es la centralidad que tiene la televisión en 
la vida cotidiana de los participantes. Independiente del género, 
la televisión aparece al momento de despertar y antes de dormir. 
Las personas la encienden apenas despiertan y la mayoría 
declara sintonizar los canales nacionales. En este caso no se 
hallaron mayores diferencias entre el nivel socioeconómico, 
género y ocupación de las personas. 

Distintos medios de comunicación –como la radio y los diarios- 
son relevantes para las personas en los trayectos desde el hogar 
al trabajo o en los tiempos libres. En el caso de las mujeres 
dueñas de casa, la radio y la televisión tienen una presencia 
permanente en sus actividades cotidianas. La programación 
que este grupo consume a través de la televisión corresponde 
a programas matinales, noticiarios, teleseries y aquellos que se 
dan a la hora de almuerzo. Estos programas son considerados 
como “entretenidos”, “interesantes” y “útiles”. 

En el caso de las mujeres y hombres jóvenes, principalmente 
universitarios  de nivel socioeconómico C2, los diarios se hacen 
presentes en distintos trayectos y tiempos libres (almuerzo 
durante la jornada laboral). Los diarios y las noticias de los 
diarios se hacen presentes a través de los teléfonos celulares 
y computadores, en Facebook y en las ediciones online de los 
diarios. Este grupo se relaciona con las versiones digitales de 
los diarios. También llegan a las noticias de los diarios por 
Facebook a diferencia de los grupos de mayor edad que leen 
las ediciones impresas.
 

¿Qué hacen las personas en relación a 
los medios de comunicación? ¿En qué 
contextos?
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Las definiciones de lo que es un medio local cambian según el 
contexto. Cuando los participantes de regiones hablan de los 
medios locales se refieren a diarios, canales y radios regionales o 
de la ciudad. En cambio, cuando los habitantes de Santiago hablan 
de medios locales para informarse se refieren a boletines de la 
comuna o a páginas web del municipio. Esta diferencia revela que 
la concepción de lo “local” está definida con respecto al centro 
del país. Por lo tanto, cuando se habita en el centro, lo local se 
torna lo inmediato en términos geográficos y “domésticos”. El 
análisis de los diarios de vida y las entrevistas dio cuenta de la 
relevancia de medios locales en regiones, particularmente en 
Antofagasta y Concepción.

Un patrón en relación con el consumo de medios que emergió 
de los análisis es la diferencia generacional en la apropiación de 
medios locales. Los participantes más jóvenes, independientemente 
de si viven en Santiago o regiones, tienen menor interés en 
la información local y ponen mayor atención a lo nacional e 
internacional. En las personas mayores de 40 años, ocurre lo 
contrario, especialmente en aquellas que viven en provincia. 

 

¿Qué entienden las personas por lo 
“local” a la hora de informarse? 
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El análisis de entrevistas y diarios de vida revela aproximaciones 
distintas entre los participantes respecto de la diversidad en los 
medios de comunicación. En el caso de aquellas personas más 
jóvenes –y que utilizan principalmente los medios sociales online 
y diarios digitales- consideran que allí es posible encontrar una 
mayor diversidad. En cambio en aquellas personas que consumen 
más medios tradicionales la aproximación a evaluar la diversidad 
de los medios es distinta. Emerge la evolución histórica y la 
experiencia previa de las personas con la información de los 
medios para construir sus juicios. 

En el caso de las mujeres, aquellas que se informan principalmente 
a través de la televisión –tanto en Santiago como en regiones- 
consideran a este medio como poco diverso. Las personas 
consideran que mostrar sufrimiento es un recurso que todos 
los canales utilizan.

 

¿De qué manera los chilenos definen 
y entienden el pluralismo en los 
medios? 
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La representación geográfica se refiere a los niveles de 
representación de la periferia respecto del centro, específicamente 
cómo las audiencias de la periferia (es decir de las regiones) se 
sienten poco representadas y, muchas veces estereotipadas, en 
los contenidos y discursos producidos y distribuidos por el centro 
(Santiago) para el resto del país. Esta idea emergió en muchas 
entrevistas de regiones, pero fue más relevante en Antofagasta, 
Valparaíso y Concepción –lugares con una importante identidad 
local- y entre las personas que usaban y confiaban más en los 
medios locales como la televisión, la radio y el diario y menos 
en los medios nacionales. 

Respecto de la identificación temática, los participantes lograban 
mayor elaboración y reflexión sobre el contenido de los medios 
cuando sentían una mayor identificación con el tema y percibían 
que esto les podía afectar en su cotidianeidad o les hacía reflexionar 
acerca de su propia realidad y decisiones que habían tomado. 
En cuanto a la identificación con las voces, prácticamente todos 
los participantes se sentían más identificados y emocionalmente 
conectados con los periodistas y conductores que opinaban 
sobre el acontecer nacional y guiaban en la interpretación de 
la noticia. El estudio reveló que ya no es valorada la posición de 
neutralidad por parte de los periodistas y conductores frente a 
un acontecimiento. 
 

 

¿Se sienten representadas las 
personas con los contenidos de los 
medios de comunicación? 



El principal hallazgo 
es la centralidad que 
tiene la televisión 
en la vida cotidiana 
de los participantes. 
Independiente del 
género, la televisión 
aparece al momento de 
despertar y antes de 
dormir. Medios como la 
radio y los diarios 
son relevantes para 
las personas en los 
trayectos desde el 
hogar al trabajo o en 
los tiempos libres. 
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Una de las críticas que aparece con más frecuencia sobre el 
trabajo de los medios es la incapacidad de los periodistas para 
explicar temas que son complejos, especialmente algunos que 
estuvieron en la discusión pública durante el periodo en que 
se realizaron las entrevistas, como la reforma tributaria y la 
reforma educacional.

Junto con información más clara, los entrevistados también 
demandan que los medios y los periodistas fijen una posición 
frente a los temas de los que están informando. La opinión es 
altamente valorada y la falta de ella es vista como una falta de 
compromiso, una especie de intento de neutralidad que termina 
minando la confianza en los medios.

En los participantes hay una permanente sospecha de que los 
medios buscan “manipular” o invisibilizar ciertos temas.  Se 
trataría de materias que a los grupos de poder, entre ellos los 
propietarios de los medios, no les interesa llevar al debate público. 

Pese al elevado consumo de medios que reportan los entrevistados, 
éstos todavía le dan un valor importante a las conversaciones 
cara a cara, especialmente con sus personas más cercanas. La 
información que los individuos reciben de los medios muchas 
veces termina de ser interpretada en las conversaciones 
interpersonales.

 

¿Cómo evalúan las personas a los me-
dios de comunicación y la información 
que proveen? 
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Las personas identifican lo público con el Estado en general y el 
gobierno en particular. Se trata de entrevistados que relacionan lo 
público con los procesos electorales o la actuación de funcionarios 
o autoridades de los organismos del Estado. Esta identificación 
entre lo público y la acción gubernamental presenta dos líneas 
de desarrollo distintas, aunque en ningún caso contradictorias: 
1) el desarrollo de políticas públicas (especialmente de salud 
y educación); 2) la exigencia de que las autoridades actúen de 
forma transparente, principalmente en lo referido al uso del 
presupuesto del Estado. 

Si bien hay un grupo de entrevistados que identifica lo privado con 
el mundo empresarial, para otros informantes las empresas se 
mueven en una línea fronteriza entre lo público y lo privado, ya 
que si bien son propiedad de particulares, su actividad implica 
que hagan algunas contribuciones al bien común. Esta dificultad 
para establecer un límite aparece en temas como el pago de 
impuestos o la explotación de recursos naturales. Más allá 
del mundo empresarial hay una segunda aproximación sobre 
lo privado que tiene que ver con la intimidad y la vida familiar 
de las personas. Como un espacio que se comparte con gente 
extremadamente cercana y que debe ser resguardado.

 

¿Qué entienden las personas por 
conceptos como lo “público” y 
lo “privado”? 
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Los medios son agentes que movilizan a las personas a socializar 
con sus pares y conectarse con lo que ocurre en la esfera 
pública. Esto es lo que ocurre con distintos informantes a lo 
largo del país. Por ejemplo, Ana María de Concepción y Eduardo 
de Valparaíso comentan las noticias que obtienen en los medios 
de comunicación con sus pares y familiares, evalúan el papel 
de los medios de comunicación y las noticias que entregan, 
además de acudir a los medios para obtener información que 
les entregan sus familiares. 

En algunos casos, las noticias que entregan los medios de 
comunicación gatillan en las personas un mayor interés por 
seguir informándose sobre ciertos temas. En otros casos, 
los comentarios de familiares y personas cercanas sobre un 
hecho específico gatilla en las personas la necesidad de buscar 
información en los medios y muchas veces en Facebook o 
medios online. Independiente que los temas sean considerados 
de interés público o privado.

 

¿Qué papel juegan los medios de comu-
nicación para conectar a las personas 
con los asuntos públicos? 
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¿Qué papel juegan los medios de comunica-
ción en la vida cotidiana de los chilenos? ¿De 
qué manera los chilenos definen el pluralismo 
en los medios? ¿Cómo esas definiciones se 
relacionan con la información que consumen 
a través de los medios de comunicación? ¿Qué 
papel juegan los medios de comunicación y la 
información que proveen en fomentar la co-
nexión de las personas con los asuntos públi-
cos? Si hasta ahora los estudios disponibles 
nos permiten tener una visión del consumo 
de medios de las personas y sus evaluaciones 
del pluralismo en el sistema de medios en 
Chile, este proyecto se propuso profundizar en 
esas percepciones desde “abajo hacia arriba”, 
situándolas en sus contextos cotidianos, inda-
gando en las estrategias a través de las cua-
les las personas se relacionan con los medios 
y evalúan el desempeño de éstos. El proyecto 
“Diarios de vida de las audiencias chilenas” 
es una investigación cualitativa que permite 
comprender las definiciones de las personas 
sobre el pluralismo, la representación y el 
papel de los medios (regionales y nacionales) 
desde la cotidianeidad de sus prácticas. 

Tradicionalmente, el estudio del pluralismo 
en el sistema de medios y su relación con los 
sistemas democráticos ha sido abordado des-
de una perspectiva normativa. Diversos auto-
res analizan las contribuciones que los me-
dios de comunicación pueden efectuar a las 
democracias modernas. Esto ocurre cuando 
operan como un amplio foro donde las distin-
tas posiciones de los ciudadanos se expresan 
para alcanzar un consenso racional sobre las 
decisiones que se deben adoptar en el ámbi-

to público y así sostener el desarrollo de los 
sistemas democráticos (Habermas, 1991; 
Sartori, 2000; Dahl, 1971); como en su rol de 
actores políticos en la promoción de los asun-
tos públicos y el incentivo a la participación 
política (Norris, 2010). En tanto, otra línea de 
discusión destaca la importancia del pluralis-
mo en la vida social, en la medida que permite 
la aparición de distintos centros de poder al 
interior de la sociedad -que además de expre-
sar distintas visiones- permiten un adecuado 
balance entre los diversos grupos de poder 
que actúan en el sistema democrático (Bo-
bbio, 1998). Esta visión se complementa con 
aquella que considera a los medios como un 
espacio de lucha por la visibilidad de las dis-
tintas demandas de grupos sociales (Thomp-
son, 1998). 

Una segunda corriente –más empírica y aso-
ciada a la estructura de los sistemas de me-
dios- es la propuesta por Curran et. al (2007) 
quienes analizaron la relación entre los siste-
mas (públicos y privados), el tipo de informa-
ción que proveen (orientada a la entretención 
o los asuntos públicos) y las consecuencias 
en el nivel de conocimiento de los asuntos 
públicos por parte de los ciudadanos. Ellos 
concluyen que los sistemas privados ofertan 
más entretenimiento que información sobre 
asuntos públicos, afectando el nivel de cono-
cimiento de los ciudadanos. 

Estas discusiones –a nivel normativo y empíri-
co- han sido útiles para evaluar las fortalezas 
y limitaciones del sistema de medios chileno. 
Sin embargo, creemos necesario profundizar 



1 Disponibles en www.cip.udp.cl
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en el contexto y en una dimensión más cotidia-
na a través de la cual se estructura la relación 
entre el sistema de medios en Chile, los ciu-
dadanos y los contenidos mediáticos. Esta tie-
ne que ver con las definiciones de pluralismo 
de las personas, así como sus percepciones 
de representación en relación a los conteni-
dos que proveen los medios de comunicación. 
Por último, en qué medida estas definiciones 
y las prácticas de uso de medios y consumo 
de información –tanto a nivel regional y na-
cional- permiten una conexión de los ciudada-
nos con los asuntos públicos. En este sentido, 
estudiar los medios de comunicación desde 
las “prácticas” implica entenderlos “no como 
textos, objetos u organizaciones productivas, 
sino observar qué hacen las personas en rela-
ción a los medios de comunicación y los con-
textos en los cuales esas acciones ocurren” 
(Couldry, 2012: 35). Este proyecto se centra en 
las experiencias de las audiencias en relación 
al sistema de medios y sus contenidos –tanto 
a nivel reflexivo como en relación a sus prác-
ticas cotidianas- a través de una investigación 
de carácter cualitativo. 

A partir de 2010, la Escuela de Periodismo 
de la Universidad Diego Portales ha realiza-
do una serie de estudios cuantitativos para 1) 
medir a gran escala los niveles de lectoría de 
los medios de comunicación de cobertura na-
cional y regional, y 2) la percepción que tienen 
los ciudadanos respecto de la diversidad de 
opiniones y puntos de vista que se observan 
en el sistema informativo nacional. Estos es-
tudios –que se efectuaron durante 2010, 2011 
y 2012- fueron financiados por el “Fondo de 

Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema 
Informativo Nacional” que adjudica la Comi-
sión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT).

La ejecución de estas tres investigaciones 
(Primer Estudio Nacional Sobre Lectoría de 
Medios, 2010; Estudio Regional Sobre Lecto-
rías de Medios Escritos y Audiencia de Radios, 
2011; Estudio Sobre Lectoría de Medios Escri-
tos y Digitales, 2012)1  tuvo como principal ob-
jetivo hacerse cargo de un diagnóstico inicial: 
la poca información disponible en el país res-
pecto de la evaluación de las audiencias sobre 
los medios de comunicación y sus contenidos. 
“Diarios de vida de las audiencias chilenas” 
–financiado por CONICYT- tiene por objetivo 
contrastar las evaluaciones y el uso cotidia-
no que le dan las personas a los medios de 
comunicación y a la información que obtienen 
de ellos en contextos particulares. También 
intenta comprender las estrategias de las 
personas para evaluar el papel que tienen los 
medios de comunicación en su vida cotidia-
na. Para lograrlo, este estudio se basó en el 
desarrollo de un método de investigación que 
combinó el registro de las prácticas diarias 
de uso de medios y consumo de información 
de las personas a través de “diarios de vida” 
con entrevistas en profundidad (después del 
registro del diario).  



Los medios son agentes 
que movilizan a las 
personas a socializar 
con sus pares y 
conectarse con lo que 
ocurre en la esfera 
pública.  



_equipo responsable

18

02. 
equipo 

responsable



_equipo responsable

19

Sociólogo y periodista de la Universidad Diego 
Portales. MSc en medios y comunicaciones y 
PhD en Sociología, London School of Economics 
and Political Science. Profesor asistente de la 
Facultad de Comunicación y Letras y de la Escuela 
de Sociología de la Universidad Diego Portales. 
Su investigación se enfoca en la comunicación 
política, la sociología de internet y la relación 
entre cultura y tecnologías digitales. 

arturo.arriagada@udp.cl

Periodista y Magíster en Sociología de la 
Universidad Católica de Chile. Profesor asociado 
e investigador de la Facultad de Comunicación 
y Letras de la Universidad Diego Portales 
y coordinador del Centro de Investigación y 
Publicaciones de la misma casa de estudios. 
Ha colaborado con revistas académicas como 
Journal of Communication, Comunicación 
y Sociedad y la Revista Latinoamericana de 
Opinión Pública (Wapor). 

andres.scherman@udp.cl 

Doctora de la Universidad de Texas en Austin 
y profesora asistente de la Facultad de 
Comunicación y Letras de la Universidad 
Diego Portales. Su investigación se centra en 
sociología de los medios y en el acceso y uso 
de nuevas tecnologías. Sus estudios han sido 
publicados en revistas como Journalism & 
Mass Communication Quarterly, International 
Communication Gazette, Journalism, Journal of 
Computer- Mediated Communication, Computers 
in Human Behavior, Journal of Broadcasting 
and Electronic Media. 

teresa.correa@udp.cl 

Socióloga de la Universidad Diego Portales. 

A cargo de la selección de los participantes, 
organización y seguimiento del registro de 
diarios de vida y la realización de las entrevistas 
junto al equipo de investigadores.

ARTURO ARRIAGADA
_investigador responsable

ANDRÉS SCHERMAN
_co-investigador

TERESA CORREA
_co-investigadora

JOSEFINA ABARZÚA
_ayudante de investigación

FEEDBACK CONSULTORES



_objetivos del estudio

20

03. 
objetivos 

del estudio



_objetivos del estudio

21

Explorar las prácticas cotidianas de consumo 
de medios -tradicionales y digitales- de las 
personas en distintas regiones del país y su 
relación con percepciones y evaluaciones de 
diversidad y calidad de los contenidos mediáticos. 

1. Indagar las prácticas cotidianas de uso de 
medios y consumo de información de las personas 
en las distintas regiones del país.

2. Explorar las definiciones y valoraciones de 
las personas en relación a la diversidad y el 
pluralismo del sistema de medios en Chile.

3. Analizar las percepciones de representación 
e identificación de las personas en relación a 
los contenidos de los medios de comunicación.

4. Explorar las percepciones de las personas 
sobre la calidad e independencia del sistema 
de medios en Chile. 

5. Explorar las estrategias a través de las 
cuales el uso de medios en general -regionales 
y nacionales- y el consumo de información en 
particular, involucran a las personas con los 
asuntos públicos. 

6. Cómo las valoraciones de representación y 
diversidad de las personas varían en relación 
al género, edad, posición política y nivel 
socioeconómico.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

7. De qué manera la locación geográfica 
determina la apropiación y evaluación de los 
medios por parte de las personas.

8. Cómo negocian los individuos sus percepciones 
de lo local y lo nacional en relación a los medios 
que utilizan para informarse.

9. Indagar en las estrategias a través de las 
cuales las personas negocian sus definiciones 
de pluralismo y diversidad con sus prácticas 
cotidianas de uso de medios y consumo de 
información en el sistema de medios en Chile.  

10. Analizar de qué manera el uso de distintos 
medios y plataformas (ej. teléfonos celulares, 
redes sociales) de las personas se asocian o no 
a sus definiciones de pluralismo y diversidad 
en el acceso y oferta contenidos informativos.
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El proyecto “Diarios de vida de las audiencias 
chilenas: usos y percepciones de los medios 
en Santiago y regiones” es parte de un 
programa de investigación que comenzó en 
2010 en la Universidad Diego Portales con la 
aplicación de encuestas anuales sobre lectoría 
de medios escritos y digitales, las cuales fueron 
financiadas por el “Fondo de estudios sobre 
pluralismo en el sistema informativo nacional” 
de CONICYT. Estas encuestas han sido de 
gran utilidad porque han permitido medir 
el consumo de medios – a nivel nacional y 
regional- y la percepción de la población sobre 
el pluralismo del sistema de medios chileno. 
Sin embargo, estas encuestas han abierto 
nuevas preguntas y líneas de investigación que 
requieren una aproximación metodológica de 
carácter cualitativo.

De esta manera, este proyecto se constituyó 
en la segunda fase de un programa de 
investigación con un diseño secuencial 
explicativo de métodos mixtos (Creswell y 
Plano Clark, 2007). Los diseños secuenciales 
explicativos complementan una primera fase 
de investigación cuantitativa (las encuestas 
realizadas entre  2010 y 2012) con una segunda 
fase cualitativa. Esta segunda etapa permitirá 
entender el significado de las descripciones 
numéricas entregadas por las encuestas, 

comprender el contexto, las prácticas y las 
valoraciones del consumo de medios y de la 
participación en la comunidad y en asuntos 
públicos, explorar lo que las personas entienden 
por pluralismo, diversidad y calidad de sus 
medios  y “escuchar” las voces de los sujetos 
de investigación y cómo se relacionan con 
estos temas. Por último, a través de un análisis 
inductivo, esta fase cualitativa permitirá seguir 
avanzando el conocimiento a través de nuevas 
preguntas y líneas de investigación que no han 
sido captadas por la literatura existente.

Las investigaciones cualitativas sobre 
audiencias y consumo de medios consideran 
los procesos a través de los cuales la forma, el 
contenido y el contexto de consumo negocian 
e interactúan entre sí (Lindlof, 1991).  La 
mayoría de los estudios sobre este tema han 
empleado observaciones participantes (Lull, 
1988; Gillespie, 1995), o entrevistas cualitativas, 
ya sea individuales o en grupo (Buckingham, 
2000; CNTV, 2012; Morley, 1986, Gray, 1992). 
Si bien estos métodos han sido útiles  para 
comprender el contexto y el significado de 
la interacción entre medios y personas, 
todos están estructurados por la presencia 
del investigador. Por lo tanto, este proyecto 
combinó el registro de diarios con entrevistas 
en profundidad (semi-estructuradas). 
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Si bien la metodología de registro de diarios 
ha sido usada en ciencias sociales en estudios 
sobre uso del tiempo o para monitorear el uso 
de drogas (Elliott, 1997; Thiele et al., 2002), son 
pocos los estudios sobre medios de comunicación 
que la han utilizado (Couldry, Livingstone, 
Markham, 2009). Si bien este método adolece de 
algunos problemas como el posible abandono 
de participantes y la arbitrariedad de asignarle 
mayor peso relativo a un evento sobre otro, tiene 
varias ventajas para estudiar la incorporación de 
los medios a la rutina diaria y las apreciaciones 
que la gente tiene de ellos. Primero, permite 
registrar las experiencias en forma sistemática, 
además de recolectar  reflexiones, percepciones e 
impresiones sin que el investigador esté presente. 
Esto permite que se reduzcan en alguna medida 
los desequilibrios de poder entre entrevistador 
y entrevistado y emerjan procesos de reflexión 
más libres, sin la estructura inherente que 
conlleva una entrevista (Couldry, Livingstone y 
Markham, 2009). Además, este método permite 
monitorear reflexiones a través del tiempo y 
que los individuos evalúen y formen un juicio 
crítico sobre sus propias prácticas. A su vez, los 
investigadores podemos obtener observaciones 
cerca del momento en que ocurren los eventos 
y que no sean distorsionadas por problemas 
de memoria. Por último, este método genera 

información respecto del ambiente y contexto de 
consumo, es decir,  el periodo de vida por el que 
el individuo está pasando, las actividades que 
realiza y sus pensamientos (Couldry, Livingstone 
y Markham, 2009). 

En este estudio el registro de diarios de vida 
se acompañó con la realización de entrevistas 
después del registro. Las entrevistas permitieron 
profundizar las ideas registradas en el diario y 
conversar sobre sus reflexiones y experiencia 
durante el periodo de registro del diario. 
Específicamente, el trabajo metodológico se 
ordenó de la siguiente manera: 

REGISTRO DE DIARIOS 
Y ENTREVISTAS



2 “Primer Estudio Nacional Sobre Lectoría de Medios, 2010”; “Estudio Regional Sobre Lectorías de Medios Escritos y 
Audiencia de Radios, 2011”; “Estudio Sobre Lectoría de Medios Escritos y Digitales, 2012”. Disponibles en: www.cip.udp.cl 
3 El detalle de los participantes del estudio está disponible en la sección Anexos. 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA CHILE

Basados en las encuestas realizadas entre 2010 
a 20122 , la selección de la muestra se llevó a 
cabo a través de una estratificación de los sujetos 
según los perfiles de consumo identificados y 
la diversidad en el uso de medios de las seis 
regiones (Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Maule y Bío-Bío) donde se 
realizaron las encuestas (ver Tabla 1). Estas 
regiones se agruparon en tres macrozonas 
(Norte, Centro y Sur) Se seleccionó una muestra 
de 36 casos3 , 12 por cada macrozona. De esta 
forma, los participantes se distribuyeron de la 
siguiente manera:

MACROZONA 
NORTE

N

S

MACROZONA 
CENTRO

MACROZONA 
SUR

Antofagasta 
8 participantes

Coquimbo 
4 participantes

Santiago 
8 participantes

Valparaíso 
4 participantes

Talca 
4 participantes

Concepción 
8 participantes
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Los perfiles de consumo se identificaron mediante 
un análisis de conglomerados, que permitió 
construir cuatro grupos considerando las 
siguientes variables: frecuencia en el consumo 
de televisión abierta, radio, televisión por cable, 
medios impresos y medios digitales. 

Este perfil se caracteriza por: 

∙ Tener consumos más bajos que el 
promedio en casi todos los medios, excepto 
la televisión.

∙ Mayor proporción de mujeres.

∙ Mayor proporción de personas de nivel 
socioeconómico D-E.

∙ Mayor proporción de personas que son 
mayores de 60 años. 

Este perfil se caracteriza por: 

∙ Por un muy alto nivel de consumo de  
radio y diarios impresos.

∙ Por su nulo consumo de noticias en  
Internet. 

∙ Una mayor proporción de personas 
de nivel socioeconómico C3 y entre 40 y 
59 años.

Este perfil se caracteriza por: 

∙ Un consumo de medios online y de 
revistas impresas. También tienen un 
consumo más bien bajo de radio. 

∙ Ser mayoritariamente hombres.

∙ Tiene una alta predominancia de los 
niveles socioeconómicos ABC1 y C2.

∙ Estar compuestos en un 50% por 
menores de 30 años.

Este perfil se caracteriza por: 

∙ Niveles altos de consumo televisivo, tanto 
a nivel de televisión abierta como pagada, 
y un nivel de uso significativamente más 
bajo en todos los demás medios. 

∙ Ser mayoritariamente femenino, y 
concentra en mayor proporción a adultos 
entre 40 y 49 años.

PERFIL DE CONSUMO Nº1 PERFIL DE CONSUMO Nº2

PERFIL DE CONSUMO Nº3 PERFIL DE CONSUMO Nº4



Este proyecto se 
centra en las 
experiencias de las 
audiencias en relación 
al sistema de medios y 
sus contenidos –tanto 
a nivel reflexivo como 
en relación a sus 
prácticas cotidianas- 
a través de una 
investigación de 
carácter cualitativo. 
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Para categorizar la diversidad de medios, 
se construyó un indicador para dar cuenta 
de la importancia de los medios regionales 
en comparación con los nacionales en cada 
región estudiada. Concretamente -usando las 
encuestas de 2010 a 2012- se calculó el peso 
relativo del uso de los medios de comunicación 
regionales versus los nacionales en cada región 
del país. Después de este análisis, se agrupó a 
las regiones en tres grupos en relación al uso 
de medios regionales (bajo, medio y alto). El 
análisis arrojó que esta clasificación se comporta 
de la siguiente manera: 

1. Bajo uso de medios regionales: 
Región Metropolitana.

2. Uso medio de medios regionales: 
Regiones de Coquimbo, Valparaíso y Maule.

3. Alto uso de medios regionales: 
Regiones de Antofagasta y Bío-Bío.  

Uso bajo de 
medios regionales

Uso medio de 
medios regionales

Uso alto de 
medios regionales

Perfil de 
consumo Nº1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Perfil de 
consumo Nº2

Perfil de 
consumo Nº3

Perfil de 
consumo Nº4

Estratificación de la muestra según perfiles de consumo y uso de medios regionales

_tabla 01



4 El detalle de la agenda noticiosa durante el periodo en que se realizó el estudio está 
disponible en la sección Anexos.  
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Los datos se recolectaron a través del registro 
de diarios y de entrevistas en profundidad semi-
estructuradas que se realizaron después del 
registro. El periodo de registro de los diarios de 
vida fue entre el 17 de Marzo y el 10 de Junio. 
En total se recolectaron 1.445 reportes con 
un promedio de 41 registros por persona. Las 
entrevistas se realizaron entre el 17 de Mayo y 
el 20 de Junio4.
 
Para seleccionar a los participantes del estudio 
se utilizó una encuesta que permitió determinar 
si las personas cumplían o no con los perfiles 
de uso de medios descritos anteriormente (ver 
encuesta en Anexos). Una vez que los sujetos 
fueron seleccionados y contactados se les 
realizó una inducción donde: (1) se les explicó 
la metodología del registro de diarios, (2) se les 
motivó sobre la importancia de que registren 
el diario para el éxito del estudio y sobre la 
relevancia de su voz y sus propias reflexiones. 
A los participantes se les ofrecieron varias 
modalidades de registro del diario. Por ejemplo, 
algunos lo hicieron a través de cuadernos que 
completaban a mano, registrando sus actividades, 
reflexiones y percepciones. En cambio otros 
optaron por hacerlo de manera on-line a través 
de un correo electrónico a que solo tenían 
acceso los investigadores del proyecto. A los 
participantes se les otorgó una compensación 
económica por participar en el estudio la que 
se entregó posterior al registro de diarios y la 
realización de las entrevistas.
 
En el registro de diarios, los participantes 
debieron cubrir los siguientes temas: (1) 

RECOLECCIÓN DE DATOS

medios y programas que consumieron y el 
horario de consumo, (2) plataformas que usaron 
(medio impreso, radio, televisión, computador, 
teléfono, redes sociales), (3) contenido al que se 
expusieron, (4) sus juicios sobre la diversidad 
del contenido y el tratamiento a lo local, (5) su 
identificación con el contenido y sus percepciones 
de representación, 6) además del tipo de conexión 
que establecieron con asuntos públicos, ya 
sea de forma individual o socializando con 
pares. Expresamente, las evaluaciones sobre 
diversidad, representatividad e identificación 
fueron preguntadas en forma general para no 
predisponer la respuesta de los participantes 
en esta etapa de la recolección de datos y poder 
explorar qué entienden las personas sobre 
estos conceptos y cómo los “negocian” con 
sus prácticas de consumo cotidianas. Durante 
el periodo de registro, los participantes fueron 
contactados para aclararles dudas y motivarlos 
a seguir participando.

Se realizaron 4 reemplazos durante el registro 
de diarios debido a que las personas no estaban 
entregando información relevante para los 
objetivos del proyecto. Los reemplazos se llevaron 
a cabo en Antofagasta (2 casos), Coquimbo (1 
caso) y Santiago (1 caso). Los reemplazantes 
cumplían con el mismo perfil de consumo 
de medios y vivían en la misma ciudad de los 
reemplazados. Los reemplazos se llevaron a 
cabo entre el 3 y el 14 de Abril. 

Después del término del periodo de registro, 
los participantes fueron entrevistados en sus 
hogares o en lugares públicos como cafés y 
restoranes (ver pauta de entrevistas en Anexos). 
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De los 36 informantes que registraron los 
diarios de vida, posteriormente fueron 35 las 
entrevistas que pudieron utilizarse en el estudio. 
La entrevista que presentó problemas por falta 
de tiempo del entrevistado corresponde a uno 
de los informantes de la macrozona norte 
(Antofagasta-Coquimbo). 

Estas entrevistas tuvieron como objetivo 
profundizar lo registrado en el diario, analizar 
en conjunto las experiencias y reflexiones 
particulares sobre el método de registro y los 
eventos que ocurrieron durante ese periodo, 
reflexionar acerca de los patrones que dan 
sentido al consumo de cada participante y las 
conclusiones a las que llegaron los sujetos 
del estudio.

Para efectos del análisis y difusión de los 
resultados solo se incluye el nombre de pila de 
los participantes, la edad y el perfil de consumo.
 
La recolección de datos fue apoyada por la 
empresa de investigación Feedback Consultores, 
quienes estuvieron a cargo de la selección de 
los participantes, organización y seguimiento 
del registro de diarios de vida y la realización de 
las entrevistas junto al equipo de investigadores.



El registro de diarios 
de vida por 45 días 
a 36 personas en 6 
regiones del país 
se acompañó con 
la realización de 
entrevistas después 
del registro. Las 
entrevistas permitieron 
profundizar las ideas 
registradas en los 
diarios y conversar 
con las personas sobre 
sus reflexiones y 
experiencias durante 
el periodo en que se 
realizó el estudio. 
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05. 
resultados
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Estudiar los medios de comunicación desde 
las “prácticas” implica entenderlos “no como 
textos, objetos u organizaciones productivas, 
sino observar qué hacen las personas en rela-
ción a los medios de comunicación y los con-
textos en los cuales esas acciones ocurren” 
(Couldry, 2012: 35). Las prácticas fueron ex-
ploradas a través de los diarios de vida que 
los participantes del estudio llevaron a cabo. 
En este contexto, no se presentaron mayo-
res diferencias en las prácticas de consumo 
de medios entre los participantes del estu-
dio. Sí se presentaron diferencias a nivel de 
género, nivel socioeconómico y ocupación. El 
análisis de los diarios de vida, en cuanto a las 
prácticas, se organizó en relación al medio de 
comunicación a través del cual las personas 
se informan (radio, televisión, online, diario). 
Otra dimensión de análisis fue explorar los lu-
gares y momentos del día donde las personas 
se relacionan con los medios, por ejemplo, 
en relación a los trayectos cotidianos que las 
personas llevan a cabo: camino a lugares es-
pecíficos, al hogar y lugares de trabajo. 

El principal hallazgo es la centralidad que 
tiene la televisión en la vida cotidiana de los 
participantes. Independiente del género, la 
televisión aparece al momento de despertar 
y antes de dormir. Las personas la encienden 
apenas despiertan y la mayoría declara sinto-
nizar los canales nacionales. En este caso no 
se hallaron mayores diferencias entre el nivel 
socioeconómico, género u ocupación. 

“Me levanté a las 9 y alcancé a ver 

algo de televisión en el canal 13”

 Francisco, 24 años / Perfil 2.

“En la cama mirando televisión” 

Ana María, 41 años / Perfil 4.

“Hoy en la mañana me levante tipo 6 

AM prendo la televisión” 

Anthony, 43 años / Perfil 4.

“Discovery Kids son mis noticias de 

la mañana” 

Emilio, 27 años / Perfil 2.

“Como a las 10:30 prendí la TV. Y soy 

fanática del Buenos Días a Todos, ya 

que me entretiene y me informo” 

Maritza, 52 años / Perfil 1.

5.1. PRÁCTICAS
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Las prácticas de las dueñas de casa en el ho-
gar –independiente de la locación geográfi-
ca- se centran principalmente en el uso de la 
televisión y la radio. La radio aparece como un 
medio que acompaña la realización de activi-
dades como el aseo, tomar desayuno, levantar 
a los hijos (as) y realizar las tareas con ellos 
el hogar. Las personas que declaran realizar 
estas actividades se mueven entre los niveles 
socioeconómicos C2, C3 y D. 

“Estoy escuchando música en la Radio 

Corazón y haciendo las tareas con 

las niñas, como lo hago siempre” 

 Marcela, 45 años / Perfil 1.

“Escuchando Radio Oasis mientras 

hago las cosas y cocino”  

María, 58 años / Perfil 3.

“Cuando hago aseo por lo  general 

escucho la radio Activa, ya que es 

más alegre”  

Ximena, 40 años / Perfil 3.

“Hago el aseo escuchando 

Radio Oasis”  

María, 41 años / Perfil 4.
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La televisión tiene una presencia permanente 
en las actividades de este grupo: la prenden 
en la mañana y la apagan en la noche. La te-
levisión acompaña los, a veces, almuerzos so-
litarios, como también acompaña las comidas 
en familia o pareja. En su mayoría ellas sinto-
nizan los canales nacionales.

“Hoy me levanto, como de costumbre, 

a las 8 de la mañana. Levanto a mis 

nietos para el jardín y enciendo la 

televisión en el canal Mega” 

 Marcela, 45 años / Perfil 1.

“Cerca de las 3 almorzamos, aprove-

chamos el momento para ver un poco 

de noticias en canal 24 horas”  

María, 41 años / Perfil 4.

“Mientras levanto a las niñas veo CNN 

sin volumen solo para ver la hora”  

Ximena, 40 años / Perfil 3.
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En términos de la programación que este gru-
po consume a través de la televisión corres-
ponde a programas matinales, noticiarios, 
teleseries y aquellos que se dan a la hora de 
almuerzo. Estos programas son considerados 
como “entretenidos”, “interesantes” y “útiles”. 

“Vi la comedia El Regreso para en-

tretenerme, ya que me da mucha pena 

lo que está pasando en Valparaíso”  

 Marisol, 45 años / Perfil 4.

“Cada vez que puedo veo este pro-

grama (La Jueza), encuentro que es 

una forma muy práctica de conocer 

las leyes de este país, y saber qué 

hacer en caso de tener un conflic-

to de cualquier tipo, la conductora 

siempre se preocupa de que la gente 

los telespectadores entiendan cla-

ramente, creo que este tipo de pro-

gramas deberían tener más espacio en 

la televisión”   

   María, 41 años / Perfil 4.

“Enciendo la televisión en el canal 

Mega, en el programa Mucho Gusto, 

con el Luchito Jara y Katherine, los 

conductores. En ese programa, en 

la mañana, aparte de entretenerme, 

conversan de muchas cosas, hasta un 

abogado de mucha trayectoria educa 

y me hace entender las cosas legales 

que uno muchas veces no entiende”   

Marcela, 45 años / Perfil 1.
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En el caso de los hombres que trabajan (y en 
menor medida las mujeres) un momento im-
portante en el que aparecen los medios de co-
municación es en los trayectos que realizan, 
por ejemplo, desde el hogar al trabajo. En el 
caso de la radio la escuchan en el auto, la mi-
cro, colectivos ya sea camino al trabajo, a re-
uniones o a reunirse con familiares  y amigos. 
Por ejemplo, para Jorge la radio es un medio 
relevante que está presente cuando se trasla-
da al trabajo. En el caso de Soledad, la radio 
está presente cuando utiliza el transporte pú-
blico cuando va a trabajar. 

“Iba en la locomoción colectiva y 

estaba encendida la radio en Radio 

Bío Bío” 

 Soledad, 40 años / Perfil 4.

“Radio, mañana y tarde, en el 

vehículo”  

Jorge, 41 años / Perfil 3.

“Cuando me voy en mi auto voy escu-

chando la FM PLUS”  

Anthony, 43 años / Perfil 4.

“Fuimos de paseo a comprar ropa, en 

el camino escuchamos la FM Plus”  

Ximena, 40 años / Perfil 3.

“Antes de entrar a trabajar me acer-

qué a un kiosco para ver los diarios” 

Francisco, 24 años / Perfil 2.

“Camino al centro escucho la radio, 

buena música”  

Aurora, 45 años / Perfil 3.



En relación a las 
prácticas con los 
medios de comunicación 
el principal hallazgo 
es la centralidad que 
tiene la televisión 
en la vida cotidiana 
de los participantes. 
Independiente del 
género, la televisión 
está presente al 
momento de despertar y 
antes de dormir. 
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Los diarios presentan un nivel de consumo 
declarado menor que otros medios como la 
radio y la televisión. Ahora bien, entre aque-
llos que se relacionan con los diarios, éstos 
están presentes en los trayectos del hogar al 
trabajo, en el auto, camino al paradero y en el 
transporte público. 

“Antes de entrar a trabajar me acer-

qué a un kiosko para ver los diarios”  

Francisco, 24 años / Perfil 2.

“Camino al supermercado de mi ba-

rrio, a menos de 5 metros me detuve 

en el kiosco de afuera. La idea, 

ojear las portadas de los diarios 

que tenían para exhibir”   

Jorge, 41 años / Perfil 3.

“Después de almuerzo fui a hacer un 

trámite, y me di cuenta que todo 

gira en torno a lo de Valparaíso. 

Todo el mundo lo comenta. Lo encon-

tré en el diario La Hora”   

Aurora, 45 años / Perfil 3.

“Antes de irme al trabajo, pasé al 

negocio y me compré el diario Las Úl-

timas Noticias y me lo fui leyendo”   

Rosa, 48 años / Perfil 4.

“Como viajaba de copiloto, pude leer 

de forma tranquila”    

Jorge, 41 años / Perfil 3.
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En el caso de las mujeres y hombres jóvenes, 
principalmente universitarios  de nivel socioe-
conómico C2, los diarios se hacen presentes 
en distintos trayectos como también durante 
tiempos libres (almuerzo durante la jornada 
laboral). Ahora bien, en este grupo los diarios 
y las noticias de los diarios se hacen presen-
tes a través de los teléfonos celulares y com-
putadores, en Facebook y en las ediciones 
online de los diarios. Este grupo se relaciona 
con las versiones digitales de los diarios y la 
información que circula de ellos en Facebook 
a diferencia de los grupos de mayor edad que 
leen la edición impresa de los diarios. 

“Usé esos medios mientras me trans-

portaba en la locomoción colectiva 

camino a la universidad”  

  Yury, 25 años / Perfil 2.

“A las 8.30 me fui a trabajar, ahí 

aproveche de leer el diario por 

Internet”   

María, 41 años / Perfil 4.

“Cuando venía viajando hacia Chi-

llán en el bus venía revisando no-

ticias con mi celular y no recuerdo 

bien en qué portal de Internet”   

Arturo, 23 años / Perfil 2.

“Para variar un poco atrasado como de 

costumbre me ducho y salgo volando al 

metro, ajusto mis niveles de audio 

para hacer más ameno mi trayecto y 

comienza el zapping cibernético”   

Emilio, 27 años / Perfil 2.

“Mientras iba en la micro me puse a 

leer una noticia en Facebook” 

Francisco, 24 años / Perfil 2.

“Hoy mientras alistaba mis cosas 

para retirarme del gimnasio, apro-

veche de ver noticias en mi Tablet”   

Eduardo, 25 años / Perfil 2.

“En la hora de colación leí 

el diario”    

Gunnar, 43 años / Perfil 3.
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En el caso de los hombres observamos un 
subgrupo que utilizan los diarios online a la 
par con la televisión en distintos momentos 
del día como trayectos y tiempos libres. Ade-
más, los diarios online que declaran utilizar 
son aquellos de carácter regional. Es el caso 
de Anthony (Antofagasta) y Eduardo (Valparaí-
so) quienes prenden el computador  al des-
pertar y acceden a las versiones online de 
diarios como El Mercurio de Antofagasta o el 
portal Valparaíso.cl. 

“A las 4 me levanté, prendí la TV, 

canal CNN español. También el PC para 

ver Facebook y otro diarios online y 

sobre todo los diarios de mi región 

como el Mercurio de Antofagasta” 

 Anthony, 43 años / Perfil 4.

“Después de levantarme revisé las 

noticias en mi celular”   

Yury, 25 años / Perfil 2.

“Mientras abro el notebook y leo las 

noticias del mercurio de Antofagasta”   

Anthony, 43 años / Perfil 4.

“Hoy en la mañana vi el portal soy-

devalparaiso.cl a las 8:00”  

Eduardo, 25 años / Perfil 2.
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Las prácticas que se observan a través de los 
diarios de vida y las entrevistas de las perso-
nas en los lugares de trabajo presentan al-
gunas diferencias. Por ejemplo, hay un grupo 
–especialmente hombres- que se relacionan 
con los diarios impresos y las versiones onli-
ne de los diarios, a las cuales acceden desde 
el computador del trabajo. Existen personas 
–principalmente mujeres- que trabajan en re-
cepción de ventas o de consultas u atendiendo 
lugares concurridos; en estos casos la radio y 
pocas veces la televisión las acompaña.

“Durante mi desayuno, busqué el dia-

rio Las Últimas noticias  en mi com-

putador, ya que mi colega, que nor-

malmente llega de los primeros a la 

oficina con el diario, aún no llega”

Jorge, 41 años / Perfil 3.

“Llegando a mi trabajo comentando 

con mis patrones el desastre y con 

TV prendida el Buenos Días a Todos, 

Bienvenidos, Mucho Gusto” 

Maritza, 52 años / Perfil 1.

“Como a las 3 m fui a trabajar ahí 

estuve hasta las 6 de la tarde, en la 

consulta vi la novela de canal TVN, 

luego escuche un poco de música” 

María, 41 años / Perfil 4.

“Luego me voy al pub, donde escuchan 

radio FM Plus” 

María, 58 años / Perfil 3.

“Hoy en mi oficina me vi desocupado 

y aproveche de ver noticias en el 

computador” 

Eduardo, 25 años / Perfil 2.



_resultados

43

La orientación de los medios a contextos loca-
les es importante para su rol en democracia 
porque satisface la necesidad de información 
de diversas comunidades (Yan & Napoli, 2006). 
De esta manera, lazos con la comunidad que 
crean los medios promueven la participación 
política y cívica y contribuyen a preservar los 
valores de las comunidades (McCleod, et. al, 
1996).

Las definiciones de lo que es un medio local 
cambian según el contexto. Cuando los par-
ticipantes de regiones hablan de los medios 
locales se refieren a diarios, canales y radios 
regionales o de la ciudad. En cambio, cuando 
los habitantes de Santiago hablan de medios 
locales para informarse se refieren a boleti-
nes  de la comuna o a páginas web del mu-
nicipio. Esta diferencia revela que la concep-
ción de lo “local” está definida con respecto al 
centro del país. Por lo tanto, cuando se habita 
en el centro, lo local se torna lo inmediato en 
términos geográficos y más “doméstico” en 
contenido (por ejemplo, oferta de talleres de 
capacitación). 

El análisis de los diarios de vida y las entre-
vistas reveló la relevancia de medios locales 
en ciudades de regiones, particularmente en 
Antofagasta y Concepción, dos lugares con 
fuerte identidad regional. 

5.2. LOCACIÓN GEOGRÁFICA 
Y APROPIACIÓN DE MEDIOS

En Antofagasta, tres canales de televisión y 
dos diarios (La Estrella del Norte y El Mercu-
rio de Antofagasta), además de una serie de 
radios, son nombradas como las fuentes de 
información noticiosa. Los canales naciona-
les acompañan durante el resto del día, sobre 
todo a las dueñas de casa, con los matinales, 
los programas de farándula, telenovelas y te-
leseries nocturnas. 

Por ejemplo, Anthony (43 años, perfil 4) es mi-
nero y trabaja en turnos de 7 por 7, es decir, 7 
días en Chiquicamata y 7 días en Antofagas-
ta, tiene dos hijos, uno en educación básica y 
otro en el jardín infantil. Cuenta que consume 
prácticamente puras radios locales o regio-
nales y agradece la mayor oferta de canales 
de televisión locales que existen actualmente 
porque los puede complementar con la oferta 
de canales nacionales.
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“Acá antes teníamos el Telenorte que 

era débil, tenía pocos recursos el 

canal. Ahora es súper distinto, noso-

tros tenemos aquí 3 canales de tele-

visión, uno tiene cobertura regional 

y aparte trabaja pa’l CNN, entonces 

también muestran noticias del CNN.  

Están los canales nacionales (…) en-

tonces tenemos mucha más gama de te-

levisión pa’ ver que antes”  

“(Escucho) solamente radios loca-

les. Soy muy localista en ese senti-

do. No me gusta mucho el centralis-

mo que hay hacia Santiago, prefiero 

escuchar las radios de acá, tanto en 

lo que es música como en lo que es 

noticias. Y en la hora de almuerzo 

leo el diario. También leo los dia-

rios solamente locales, El Mercurio 

y La Estrella, cualquiera de los dos 

que esté”.  

“Parto mi rutina con la FM PLUS con 

Harold Rivas. Me gusta este programa 

porque habla de lo que pasa en la 

región, me gusta porque cualquier 

cosa que pase la sabré de inmedia-

to a diferencia de las emisoras de 

Santiago que poco le importan las 

regiones”.   

“Antes me daba rabia un poco (que 

los noticieros centrales fueran tan 

centralistas), pero ahora siento que 

no, que tengo la opción de ver local 

también, tenemos acá igual varios 

canales y hay dos que son buenos”.      

Ximena (40 años, perfil 3) manifiesta esta pre-
ferencia cuando escribe su rutina en el diario 
del 7 de abril: 

Gunnar (43 años, perfil 3), mecánico industrial 
de Antofagasta, también manifiesta una pre-
ferencia por los canales regionales: Después en la entrevista reflexiona y agrade-

ce la mayor pluralidad de medios locales:
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La mayor oferta y alto consumo de medios 
locales en Antofagasta ha implicado la con-
formación de una clara agenda noticiosa lo-
cal que se manifestó en prácticamente en 
todos los diarios de vida y se profundizó en 
las entrevistas. Los temas que copaban la 
agenda eran la mala mantención del basural 
La Chimba, un caso de atropello de un con-
ductor ebrio que ha motivado a informarse y 
discutir sobre la necesidad de aprobar la Ley 
Emilia, la cual busca aumentar las penas para 
conductores ebrios que provoquen muertes o 
lesiones graves. El tercer tema que emergió 
consistentemente en las entrevistas fue la po-
lémica por los efectos en la salud que puede 
tener la instalación del Galpón, un centro de 
acopio de concentrado cobre de la mina Sierra 
Gorda ubicado en la ciudad. 

Gunnar (43 años, perfil 3) expresa con clari-
dad los temas que son prioridad en la agenda 
de Antofagasta y motivan la conversaciones 
entre pares:

“Con los compañeros de trabajo por 

este tiempo lo que más hablamos es 

del mundial (de fútbol) y de al-

gunas noticias que ha habido acá, 

que es como lo que está en boga y 

lo que no se ha podido resolver acá 

en Antofagasta, el tema del basu-

ral. También algo que está muy en 

boga acá son los atropellos de gen-

te que anda conduciendo ebria. A mí 

me toca mucho el tema porque hace 

poquito mataron a una niñita aquí 

en El Trocadero, que es una playa 

bien conocida aquí en Antofagasta. 

Eso está muy en la piel de la gente 

ahora, el tema de la Ley Emilia, 

que gracias a Dios ya salió y que se 

pueda aplicar para esta gente que 

anda conduciendo ebria”.  
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Ximena (40 años, perfil 3) explica cuáles son 
los temas que salen en los medios locales y 
preocupan a la ciudadanía de Antofagasta. 
Ella incluso ha llamado a la radio para opinar 
y ha participado en marchas para protestar. 
Su testimonio demuestra cómo la conexión e 
identificación con los temas locales incentivan 
la participación política y cívica. 

“Por ejemplo el tema de la basura, 

el tema de que hace poco también 

atropellaron a una niña y fue como 

un tema súper… muy connotado acá en 

Antofagasta. La atropelló un cabro 

que iba curado, entonces igual llamé 

como para dar mi opinión de que has-

ta cuándo, que pase algo yapo. Y de 

hecho se hizo una marcha y yo parti-

cipé de la marcha. Como que partici-

po, pero… no organizo las marchas, 

ni nada. Si la marcha está, voy. Lo 

otro, por ejemplo, es el tema del 

galpón, que es como algo que igual 

he participado harto. Hay un galpón 

que esta atrás de la clínica Anto-

fagasta, está en el puerto, que lo 

hicieron con la finalidad de acopiar 

concentrado de cobre en polvo, en-

tonces eso va a generar una conta-

minación como atroz, porque está al 

lado del mar”.  
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En Concepción, también son importantes los 
canales regionales. Pero la radio Bío Bío es 
clave en el consumo noticioso, independiente 
de la edad y el género de la persona. 

Soledad (perfil 4), dueña de casa de 40 años 
de Concepción, casi no escucha radio, pero 
dice que ante cualquier novedad, sintoniza el 
canal 9: 

Ana María (49 años. Perfil 3), en cambio, re-
lata que la Radio es clave en su rutina diaria: 

Ricardo, 25 años, recién casado de 
Concepción: 

“En la noche cuando me voy a acos-

tar y en la mañana cuando me estoy 

levantando estoy escuchando la Bío 

Bío. Es la que está más informada, 

más actualizada su información”.

“(Respecto de la lectura de diarios) 

sinceramente leo las portadas más 

que los diarios. Cuando hay una no-

ticia que me llama la atención que 

tiene que ver conmigo, compro el 

diario. Lo otro es la biobio.cl, la 

radio Biobío, ahí veo y leo lo que 

algunos dicen de educación o tra-

bajo, o la pesca artesanal que me 

involucra harto a mí por el tema de 

mi papá”. 

“Cuando pasa algo, yo busco altiro 

el canal 9, se llama canal 9 regio-

nal que en mi cable lo toma en el 

numero 5. Ahí busco, me entero de 

cosas, de accidentes, por ejemplo”.      
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Si bien Valparaíso-Viña también tienen una 
fuerte identidad local, los habitantes comen-
tan que, tal vez por su cercanía con Santiago, 
los medios locales como UCV no satisfacen la 
necesidad de información local y son fuerte-
mente centralistas. Por lo tanto, se suma a 
las perspectivas de los canales nacionales y 
no contribuye la pluralidad de contenido en la 
región.

Ante la pregunta sobre si considera que es su-
ficiente la información local que reciben, Ana 
María (45 años. Perfil 4), quien ve principal-
mente televisión, responde: 

“No. De esta región no, es súper 

poco lo que te cuentan. A mí me 

gustaría que a lo mejor el noticie-

ro fuera entero local y los quince 

minutos que nos dedica a nosotros el 

noticiero, que lo dedicaran a San-

tiago. El UCV tampoco da tanta no-

ticia local, también da bastante de 

Santiago. Da las mismas noticias que 

en el otro. A lo mejor tampoco hay 

mucho que informar, no sé, pero nos 

interesa que nos informen si está 

mala una calle, que no transitemos 

por esa calle. Porque yo lo veo así 

en Santiago, les dicen que va a es-

tar cortada tal calle. A nosotros 

aquí no nos avisa nadie si está cor-

tada o no la calle, llegas ahí y 

está cortada”.  



Las definiciones de 
lo que es un medio 
local cambian según 
el contexto. Cuando 
los participantes de 
regiones hablan de 
los medios locales se 
refieren a diarios, 
canales de televisión 
y radios regionales 
o de la ciudad. 
En cambio, cuando 
los habitantes de 
Santiago hablan de 
medios locales para 
informarse se refieren 
a boletines de la 
comuna o a páginas web 
del municipio. 
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Los habitantes de Santiago, en tanto, tienen 
una aproximación y definición distinta de los 
medios locales, son geográficamente más 
acotados. Es decir, los definen como los me-
dios para informarse de su entorno más cer-
cano y no de la ciudad en la que viven, como lo 
hace la gente que vive en regiones. 

Por ejemplo Aurora (56 años, perfil 3) se in-
forma de lo que ocurre en su localidad Ma-
cul-Peñalolén a través del diario de la comuna 
y del diario mural del consultorio. Este tipo de 
medios le provee información acerca de los 
talleres que ofrece el municipio  como cla-
ses de natación o baile entretenido. Juan (59 
años, perfil 4), un ejecutivo de ventas de una 
isapre, dice que no se informa regularmente 
de noticias locales, pero “sólo si se necesita” 
se me mete a la página web del municipio de 
Puente Alto para averiguar si están dando 
ayuda al arreglo de las casas. Además de los 
boletines municipales y páginas web, la gente 
usa los canales interpersonales como juntas 
de vecinos o agrupaciones para informarse 
de lo que ocurre en su entorno más cercano. 
Marisol (perfil 4), bordadora de 45 años, ma-
dre de tres hijos (el mayor en la universidad y 
unos mellizos en el colegio), asegura que usa 
la agrupación de artesanos a la que pertenece 
para averiguar lo que ocurre en su localidad. 
Valeria, de 30 años (perfil 2), en tanto, asegu-
ra que se informa a través de sus vecinos y 
amigos con quienes comparte aficiones como 
pasear los perros o amigos que trabajan en el 
municipio de Providencia.
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Un patrón en relación con el consumo de me-
dios que emergió de los análisis es la diferen-
cia generacional en la apropiación de medios 
locales. Los participantes más jóvenes, in-
dependientemente de si viven en Santiago o 
regiones, tienen menor interés en la informa-
ción local y ponen mayor atención a lo nacio-
nal e internacional. En las personas mayores 
de 40 años, ocurre lo contrario, especialmen-
te en aquéllas que viven en provincia. 

Emilio (27 años, perfil 2) tiene un hijo de 4, vive 
en Santiago y tiene un alto consumo de me-
dios online. 

De las noticias nacionales se entera a través 
de los diarios online (La Tercera, Emol y LUN). 
Y sólo si ve algo internacional que le “hace 
click” recurre a Google para buscar más in-

Ximena de Antofagasta (40 años, perfil 3), 
quien tienen un alto consumo de medios loca-
les, también dice que se entera poco de lo in-
ternacional y elabora la siguiente explicación 

confiesa. Respecto de los medios locales, 
afirma:

LOCALISMO Y GENERACIONES

“Paso pegado al teléfono todo 

el día”  

“Primero la zona, segundo el país y 

tercero lo de afuera”   

“La verdad es que no me informo mu-

cho de lo que ocurre en mi comuna, 

simplemente cuando hay algún evento 

particular y masivo y me entero por 

Facebook. O cuando van a cortar una 

calle y lo busco. De repente tengo 

que buscar para no toparme con el 

taco, ocupo Waze”.  
“Porque siempre van a estar en gue-

rra, siempre… como que desde que 

nací que están en guerra, no es no-

vedad… puede ser un poco que como no 

me afecta no me interesa”.   

formación como las olas polares en EE.UU. o 
China. “Google es mi copiloto”, dice. 

Arturo (23 años, perfil 2), estudiante de Talca, 
dice que a lo que le pone más atención es a 
las noticias nacionales. De los temas interna-
cionales se entera siguiendo cuentas en Twi-
tter de diarios como El País de España o de 
la página argentina Infobae. Valeria (30 años, 
perfil 2) demuestra un alto interés por lo que 
sucede en el extranjero como el conflicto con 
los estudiantes en Venezuela o lo que le ocu-
rre a las mujeres en países árabes. 

La mayoría de los participantes de regiones 
sobre 40 años manifiestan lo contrario: pre-
fieren información local y siguen muy poco las 
noticias internacionales. Por ejemplo, Lidia 
(58 años, perfil 1), de Talca, es clara en priori-
zar sus intereses: 
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5.3. PLURALISMO, DIVERSIDAD 
Y REPRESENTACIÓN  

La diversidad se asocia a la propiedad de los 
medios, a la variedad del contenido que pre-
sentan y a la representatividad de la diversi-
dad de actores sociales (Napoli, 2001). Estas 
dimensiones están íntimamente relaciona-
das. Por ejemplo, la concentración de la pro-
piedad reduce el número y tipo de voces que 
aparecen como parte del contenido de los 
medios. El análisis de entrevistas y diarios 
de vida revela aproximaciones distintas entre 
los participantes respecto de la diversidad en 
los medios de comunicación. En el caso de 
aquellas personas más jóvenes –y que utili-
zan principalmente los medios sociales onli-
ne y diarios digitales- consideran que allí es 
posible encontrar una mayor diversidad. Es 
el caso de Emilio, quien considera que la in-
formación que él encuentra en Facebook per-
mite cuestionar la falta de diversidad en los 
medios de comunicación tradicionales. 

“A veces en el mismo Facebook sa-

len las noticias y en las redes so-

ciales salen cosas distintas que se 

contrastan completamente, entonces 

acá alguien está mintiendo o le está 

colocando más de su cosecha y ahí 

empiezas a atar cabos y ves los co-

mentarios de la gente, o que en la 

manifestación pasó esto, o los enca-

puchados y ese tipo de cosas”  

 Emilio,  27 años / Perfil 2. 
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En cambio en aquellas personas que consu-
men más medios tradicionales la aproxima-
ción a evaluar la diversidad de los medios es 
distinta. Emerge la evolución histórica y la 
experiencia previa de las personas con la in-
formación de los medios. Jorge, por ejemplo, 
considera que los medios masivos han refle-
jado la mayor diversidad de la sociedad. Para 
ello compara el papel de los medios en los 
años 90 con la actualidad:

Para Jorge de Santiago, la televisión es un 
medio donde él observa una mayor diversidad 
en la información, la que a su juicio es el re-
sultado de cuánto se discute sobre un tema y 
el número de entrevistados que los periodis-
tas incluyen en las noticias. Ahora bien, Juan 
–también de Santiago- considera que la diver-
sidad está asociada al enfoque o tratamiento 
de un hecho noticioso.. 

En el caso de las mujeres, aquellas que se 
informan principalmente a través de la tele-
visión –tanto en Santiago como en regiones- 
consideran a este medio como poco diverso. 
Esta definición de la falta de diversidad in-

“Yo creo que sí ha habido cambios. 

Bueno, ahora hay como más libertad 

me atrevería a decir de comentar al-

gunos casos o puntos o no sé po, 

ponle tú el tema de la diversidad 

sexual, hay como más libertades, hay 

más espacios para todo tipo de comen-

tarios, cosa que en los 90 no había 

mucho... No me recuerdo haber visto 

en los años 90, así tan deliberado 

un artículo sobre la homosexualidad”   

 Jorge, 41 años / Perfil 3.  

“Por ejemplo, habían sacado un ca-

jero con una camioneta, lo habían 

reventado con una camioneta, se ha-

bían llevado toda la cuestión, y la 

noticia era corta y precisa. Pero en 

el otro canal, la misma noticia, que 

habían entrado cinco individuos con 

una camioneta, como más detallada, 

que habían tirado miguelitos, que 

habían salido disparando con pisto-

las, como una noticia donde te ex-

plicaban lo que sucedió. Ese fue un 

detalle que se dio cuenta la hija”    

 Juan, 59 años / Perfil 4.   

“El otro día la hija me estaba co-

mentando lo mismo, porque ella había 

escuchado en el Mega una noticia, y 

después la vio en el Canal Nacional, 

la misma noticia, pero acá como que 

la estaban inflando un poco más. 

¿Cómo inflándola más?
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“Mira casi todos (los noticieros) 

son iguales, el periodismo está tan 

poco sensible”. 

¿En qué sentido?

En términos de contenidos, ¿ves posicio-
nes distintas de los canales respecto de 
distintos canales?

“Cuando pasó el terremoto del nor-

te o el incendio (en Valparaíso), y 

preguntan ¿se le quemó toda su casa, 

y lo perdió todo? Si está todo en 

el suelo, no sé. Hay preguntas que 

son innecesarias, o sea que no sé, 

yo creo que a veces el periodismo 

perdió un poco de sensibilidad con 

ciertos temas o es tanto el ganar 

el rating que llegan a ser muy rei-

terativos o mostrar todos los días 

lo mismo… en  general, o sea no te 

puedo decir que fuera el Mega, el 

Chilevisión, o sea generalmente los 

periodistas, no sé si están exigidos 

a hacerlo así, pero hay preguntas 

súper innecesarias”.   

“No sé, siempre se ha hablado, yo no 

lo he comprobado en verdad, pero se 

ha hablado que en el 7, hay temas 

que los tratan distinto que en el 

13, los temas políticos, los temas 

religiosos. Son enfocados de dis-

tinta forma por un tema de ser más 

conservadores, en el 13 es católico, 

el 7 es político, los dueños de este 

son esto, yo creo que por ahí puede 

haber diferencia”.

formativa en televisión se construye desde el 
sufrimiento para informar, además de consi-
derar que los canales optan por los mismos 
hechos para hacer noticias. Marisol (45 años, 
perfil 4) lo explica desde su relación con los 
noticieros televisivos:
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“No me interesa nada de lo que pase 

en Santiago porque encuentro que son 

dramáticos totales. Se les cortó el 

agua y estaban casi desfalleciendo. 

Nosotros estuvimos sin agua cinco 

días y no salíamos en las noticias. 

Es porque las noticias se hacen 

allá. (Las noticias locales) como 

Red Valparaíso sí me interesan por-

que son donde yo vivo”.

“Es siempre más de Santiago, de que 

el metro, de que lo otro, es poco lo 

que hablan de todas las regiones en 

general, siempre se ha enfocado de 

que Santiago es Chile”.

La discusión sobre el pluralismo de medios se 
centra en tres ejes principales: el económico, 
la diversidad y el localismo (Napoli, 1999; Na-
poli & Gillis, 2006; Yan & Napoli, 2006). El eco-
nómico se refiere al nivel de concentración de 
las industrias mediales; la diversidad apunta 
a cómo la propiedad de los medios afecta la 
variedad del contenido que presentan y a la 
representatividad de la diversidad de actores 
sociales (Napoli, 2001). Finalmente, el localis-
mo se refiere a la orientación de los medios 
a contextos locales. Una mayor orientación 
local de los medios entrega información de 
interés para diversas comunidades, fortalece 
los lazos con la comunidad y promueve la par-
ticipación política y cívica (Yan & Napoli, 2006). 

Los discursos que se manifestaron tanto en 
los diarios de vida como en las entrevistas re-
velaron que estos tres conceptos –el económi-
co, la diversidad y el localismo—están íntima-
mente ligados para evaluar la representación 
e identificación con los medios. El análisis de-
veló que los relatos sobre representación de 
las audiencias en los medios se construyen en 
torno a dos temas: representación geográfica 
e identificación temático-emocional. 

La representación geográfica se refiere a los 
niveles de representación de la periferia res-
pecto del centro, específicamente cómo las 
audiencias de la periferia (es decir de las re-
giones) se sienten poco representadas y, mu-
chas veces estereotipadas, en los contenidos 
y discursos producidos y distribuidos por el 
centro (Santiago) para el resto del país.  

Esta idea emergió en muchas entrevistas de 
regiones, pero fue más relevante en Antofa-
gasta, Valparaíso y Concepción –lugares con 
una importante identidad local-- y entre las 

personas que usaban y confiaban más en los 
medios locales como la televisión, la radio y el 
diario y menos en los nacionales. 

Por ejemplo, Ana Luisa de Valparaíso (45 años, 
perfil 4), trabaja vendiendo pasajes de bus en 
el terminal. Dice que le interesa informarse a 
través de medios locales.

Ana María (49 años, perfil 3), es vendedora de 
un minimarket en Concepción, también habla 
de la centralidad de Santiago en las noticias 
nacionales: 
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En Antofagasta, el discurso sobre falta de re-
presentación de su zona y del resto del país en 
los medios nacionales estaba mucho más en-
raizado. A su vez, en los testimonios emergió 
no sólo la falta de representación, sino tam-
bién la mala representación, con una cober-
tura construida sobre la base de estereotipos.   

Gunnar (43 años, perfil 3), mecánico industrial 
de Antofagasta que trabaja con maquinaria 
pesada, escucha radio local y lee diarios de la 
ciudad como El Mercurio de Antofagasta y La 
Estrella del Norte.

Ximena (40 años, perfil 3) es casada con un 
minero, tiene tres hijos, y participa activa-
mente en la junta de vecinos y en la Iglesia 
mormona. Su dieta medial es fuertemente lo-
cal y apunta al mismo tema.

“Uno ve las noticias… de las nueve 

o las del mediodía… yo creo que el 

90 o 95% son noticias de Santiago 

netamemente, no tienen más. Y si es 

algo de afuera, de las regiones, es 

porque un viejo acuchilló a la se-

ñora, un femicidio, una violación”.  

“Las noticias son muy repetitivas 

y muy, pero muy, centralistas. De 

repente dan una noticia tan banal, 

pero de Santiago siendo que acá pa-

san cosas tan importantes. Yo creo 

que es casi un noticiero regional, 

pero de la Región Metropolitana, no 

son los noticieros del país”.   
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Varios participantes culpan de la cobertu-
ra estereotipada a la propiedad y producción 
centralizada de los medios. Según ellos, si la 
información se produce en Santiago por gente 
que no conoce la realidad local, no la va a en-
tender y la va a simplificar.  

Ximena elabora largamente sobre los este-
reotipos que afectan a Antofagasta como ciu-
dad minera con altos niveles de inmigración 
colombiana y que son reproducidos por los 
medios porque no entienden la realidad local. 

“Las noticias el otro día por fin 

mostraban algo de Antofa y lo mos-

traron mal…o por lo menos no lo que 

me representa (…) Por ejemplo, res-

pecto de cuándo ganaban los bonos 

mineros. Los mineros ganaban los bo-

nos y toda la gente decía como “¡wow, 

tanta plata que ganan los mineros!”. 

Es verdad, ganan plata, (…) pero se 

levantan a las 4 de la mañana, están 

a pleno sol, pasan mucho frío y los 

viejos salen prácticamente de sus 

casas a morir porque tienen una vida 

como supera aperrada. Aparte, acá 

todo es ultra caro.  Estas casas de 

acá que tú ves que es una población 

no top valen 60 millones de pesos”.  

“Mostraron en las noticias nacio-

nales, en el canal 13, que acá en 

Antofagasta estábamos llenos de Co-

lombianos y era como algo choro, 

(pero) no es choro, no es entrete-

nido. Y no soy xenofóbica y tampoco 

soy racista, pero realmente estamos 

llenos, estamos saturados, entonces 

no es entretenido, pa’ na’”.  



El análisis de 
entrevistas y diarios 
de vida revela 
aproximaciones 
distintas entre los 
participantes respecto 
de la diversidad 
en los medios de 
comunicación. En el 
caso de aquellas 
personas más jóvenes 
–y que utilizan 
principalmente los 
medios sociales online 
y diarios digitales- 
consideran que allí es 
posible encontrar una 
mayor diversidad. 
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María (58 años, perfil 3), dueña de casa que 
vive en Antofagasta, resume la cobertura es-
tereotipada de la siguiente manera:   

El testimonio de María vincula explícitamente 
la falta de representación y los estereotipos 
con la producción centralista del contenido de 
los medios alejada de la realidad local.   

Ximena ahonda en el punto:   

Este discurso sobre falta y la mala represen-
tación de las regiones respecto del centro se 
hace más evidente al constatar que está au-
sente en la mayoría de los testimonios de los 
participantes de Santiago. El discurso no sólo 
está ausente en los diarios de vida de los par-
ticipantes, sino que cuando se les preguntaba 
sobre sus percepciones de representación, la 
mayoría de las veces respondían la pregunta 
haciendo alusión a los temas que cubren los 
medios o a la conexión emocional con quiénes 
aparecen en los medios, principalmente en la 
televisión, pero no a la idea de no sentirse re-
presentados por estar en la periferia geográ-
fica. Por el contrario, el testimonio de Valeria, 
arquitecta y actriz de 30 años que vive en la 
comuna de Providencia en Santiago, confirma 
la relevancia mediática de Santiago. Respecto 
de la pregunta de cómo los medios represen-
tan a su localidad, dice: 

“Por ejemplo, se dice que todo An-

tofagasta son mineros, pero en ge-

neral no es así, y que la ciudad es 

muy cara, pero realmente nos toca 

a nosotros vivir lo que dicen, de 

que  es ciudad de mineros y por eso 

es cara la ciudad, pero realmente 

no es así, porque mucha gente no es 

minera y  hay gente pobre también en 

los cerros. Entonces por eso lo dice 

gente que no es de acá”.   

“A veces son personas que no lo es-

tán viviendo…. Pueden venir de San-

tiago, de otros lados”.  

“No se informan bien las noticias 

nacionales. Cuando vienen, tratan 

de hablar un poco de la ciudad, pero 

no representan finalmente lo que el 

pueblo piensa, en nada”. 

“Harto. Creo que Providencia es sú-

per importante a nivel mediático, 

muchísimo, es como una cara visible 

de la ciudad”.
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La identificación temático-emocional se re-
fiere al nivel de representación e identifica-
ción que las audiencias sienten con el tipo 
de temas que cubren los medios, cómo los 
cubren, y la conexión emocional con el tema 
y/o los actores sociales que tienen voz en los 
medios. La identificación con los temas y con 
las voces que aparecen en los medios tiene un 
componente emocional.  

El análisis de los diarios y entrevistas mostró 
que los participantes lograban mayor elabo-
ración y reflexión sobre el contenido de los 
medios cuando sentían una mayor identifi-
cación con el tema y percibían que esto les 
podía afectar en su cotidianeidad o les hacía 
reflexionar acerca de su propia realidad y de-
cisiones que habían tomado.   

Raquel (60 años, perfil 1), es abuela y dueña 
de casa. Dice que los medios deberían tocar 
temas humanos con los que la ciudadanía 
tenga una mayor identificación, como por 
ejemplo cómo ha subido la luz y el agua. 

“(Me siento representada) en todos 

los que tienen beneficios para la 

mujer como que se igualen los suel-

dos, que uno esté ahí igual a la par 

con el hombre, que se hable más de 

la mujer. Es que estábamos muy de 

lado. Esto de los femicidios, que da 

una pena terrible…”.   

“Yo vivo con dos adultos mayores, 

que son mi mamá de 81 años y mi tía 

de 85 años. Nos impacta ver tan te-

rrible desgracia. No pudieron res-

catarlos porque estaban bajo llave… 

Es por éste y muchos motivos que no 

podría mandar a mi mamá y a mi tía 

a una casa de reposo. Muchas veces 

los abuelos son agredidos y reciben 

malos tratos en estos lugares”.   

IDENTIFICACIÓN TEMÁTICA

En la misma línea, Ana María de Concepción 
(49 años, perfil 3) dice que se siente represen-
tada cuando tocan temas de mujeres como 
femicidio y paridad de sueldo:

Olivia (59 años, perfil 1) vive en Santiago, es 
dueña de casa y se dedica a cuidar a su mamá 
de 81 años y a su nieto. El domingo 6 de abril 
salió durante todo el día con su familia y al lle-
gar vio el noticiero central de Chilevisión don-
de informaron que 10 adultos mayores murie-
ron en un incendio de una casa de reposo en 
Paillaco. Al respecto, reflexiona en el diario: 
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Una nota sobre reciclaje que vio en el Mega a 
la hora de almuerzo hace reflexionar a Sole-
dad (perfil 4), dueña de casa de 40 años con 
tres hijos de Concepción, sobre las posibili-
dades cómo podría aplicar lo aprendido a la 
realidad de su hogar. En su diario escribió:  

En el caso de Ximena (40 años, perfil 3) par-
ticipa activamente en la junta de vecinos, en 
la iglesia y en  protestas ciudadanas, dice 
que se identifica con todos los temas que la 
llevan a movilizarse. En mayo de 2014 en An-
tofagasta, cuando los participantes estaban 
completando sus diarios, murió una joven de 
17 años  atropellada por un conductor ebrio. 
Esto encendió el debate en la ciudad sobre la 
necesidad de la Ley Emilia. Al respecto, Fer-
nández reflexiona:

“A la hora de almuerzo me llamó mu-

cho la atención la noticia sobre la 

cantidad enorme de celulares que 

hay  en Chile y  la cantidad que 

los chilenos reciclan, sobre todo en 

Santiago habían muchos puntos de re-

ciclajes. Conversando con mi esposo 

nos dimos cuenta que nosotros en la 

casa hay como 10 celulares, de los 

cuales solo usamos 2 y los otros 8 

los hemos tenido a lo largo de los 

años, están en desuso”.  

“Cuando atropellaron a esta niña 

habló un familiar del gallo que la 

atropelló, entonces yo me puse a 

pensar en ese momento ‘oye en rea-

lidad cuático si fuera mi herma-

no el que atropelló a la niña’. 

Complejo el tema porque nadie está 

libre, pero finalmente…yo fui a la 

marcha, hice un cartel y puse: ‘To-

dos podemos atropellar a alguien 

pero es una opción manejar curao’.  

Pero ¿si le pasara a alguien de mi 

familia, defendería con tanta vehe-

mencia el tema? Entonces ahí escu-

char como de varios me hace tener 

una mirada más amplia”. 
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“Depende de la noticia, depende de 

cómo me toque. Por ejemplo, si hay 

una manifestación cerca de mi casa, 

me voy a querer informar de eso. Si 

hay alguna ley que tenga que ver 

con la diversidad sexual, me va a 

importar leer esa noticia frente a 

otra. Si internacionalmente se está 

castigando a un dictador, también me 

va a importar leer eso”.   

“Sé que me voy a cagar de la risa 

de la vida personal de cada uno de 

ellos, y te das cuenta a la vez que 

tu vida no es tan trágica, que tu 

vida no es tan mierda como la vida 

de ellos”.   

Valeria (30 años, perfil 2) es explícita en la ne-
cesidad de encontrar una identificación emo-
cional con el tema para gatillar su interés. 
Ante la pregunta de con qué se siente más o 
menos representada, asegura:

Marcela (45 años, perfil 1) vive con su hija y 
nietos en Coquimbo, dice que ve mucha fa-
rándula porque le manifiesta emociones que 
le permiten valorar la propia vida. 
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“es entretenida… y los conductores 

expresan su opinión”.   

“Margarita Hancke tiene mucha opi-

nión, es muy culta, sabe muchos te-

mas. O sea, es una mujer preparada. 

Y la Pamela Jiles es como ella… Me 

gusta mucho ese programa (Vigilan-

tes de La Red) porque han hablado 

mucho de muchos temas de Hidroay-

sén, del caso Larraín, del Johnny 

Herrera… Han cubierto bien los temas 

porque han expresado su opinión y es 

la opinión que yo quiero expresar 

y no puedo. Me siento yo reflejada 

ahí sentada opinando, que yo no pue-

do hacerlo pero ellos lo hacen por 

mí… A veces a mí me gusta hablar un 

tema y yo digo ‘no, yo no estoy de 

acuerdo porque así, así’. Y ellos 

son así, por eso me siento identifi-

cada con ellos. Y lo veo bastante, 

me encanta el programa”.   

Además de los temas, la identificación con los 
periodistas, conductores y fuentes que apa-
recen en los medios emergió como un tema 
relevante al momento de evaluar los niveles 
de representatividad que perciben en los me-
dios. Prácticamente todos los participantes 
manifestaban que preferían los periodistas y 
conductores que opinaban sobre el aconte-
cer y guiaban en la interpretación de la no-
ticia. El estudio reveló que ya no es valorada 
la posición de neutralidad frente a un acon-
tecimiento. En este sentido, se sentían más 
identificados y emocionalmente conectados 
con aquéllos que revelaban sus preferencias. 

Cecilia (49 años, perfil 1), viuda con una hija de 
14 años y vive con sus padres, consume mu-
cha farándula y declara abiertamente que le 
gusta porque:

IDENTIFICACIÓN CON LAS VOCES
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“Considero que los medios de comu-

nicación tienen un punto de vista 

parcial, encuentro que está como 

cargado hacia las autoridades, poli-

cía, los carabineros… Que les dan el 

favor a ellos. A veces encuentro que 

pasa eso. En ciertas noticias… Como 

cuando pasó que hirieron a un te-

niente en la Araucanía como que veo 

que lo representan como rebelde”.  

“Han mostrado los temas de los con-

ductores de televisión, han mostra-

do el tema de Johnny Herrera y si 

un común y silvestre chileno atro-

pella, no le van a dar noticia y él 

va a tener que cumplir la ley tal 

cual es”.   

“porque yo tengo otras ideas. De re-

pente, por ejemplo el canal estaban 

conversando de los homosexuales, 

pero resulta que no es que uno sea 

homofóbica, pero hay temas que si 

hacen un destape así ¿en qué nos 

vamos a convertir en este mundo?”   

A su vez, muchos asocian los medios con cír-
culos de poder, cuyos dueños son poderosos 
que protegen sus intereses y quienes apare-
cen mejor representados son personas muy 
alejadas del ciudadano común.  

Eduardo (25 años, perfil 2) recién egresado e 
ingeniería comercial de Valparaíso, asevera: 

En la misma línea, Ana María (49 años, per-
fil 3), asegura que no se siente representada 
porque no tratan por igual a todos y lo ejem-
plifica con la cobertura del caso del atropello 
que protagonizó Johnny Herrera, arquero de 
la Universidad de Chile y nominado en la Se-
lección Nacional de Fútbol, a una joven uni-
versitaria. Él manejaba bajo los efectos del 
alcohol y, a pesar de posteriores reincidencias 
en la conducción en estado de ebriedad, lo 
condenaron a 41 días de pena remitida y sus-
pensión de la licencia por dos años. 

Por último, varios participantes se refieren 
a la representación de sus ideologías en los 
medios. Independientemente de cuál sea, 
sienten que sus ideas no son representadas. 
Por ejemplo, varios participantes de mediana 
edad coincidían en que no se sentían repre-
sentados por las visiones de los medios, ya 
que los consideraban muy liberales. 

Por ejemplo, Lidia (58 años, perfil 1), dueña de 
casa de Talca, decía que no se sentía 
representada:
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“Los medios no me representan polí-

ticamente, en nada, nada. Muy pocas 

veces me ha pasado, pero por lo 

general leo el diario y es como… 

puta. Antes me enojaba, pero aho-

ra yo tengo la apertura de tener 

un escenario donde poder plasmar mi 

visión de la vida”.  

Ana Luisa (45 años, perfil 4) asegura que hay 
mucho “libertinaje”:

En tanto, otros participantes también dicen no 
sentirse representados por las ideas de los 
medios, pero porque les parecen muy con-
servadores. Estas percepciones provenían de 
participantes más jóvenes.  

Valeria (30 años, perfil 2) quien se califica como 
más liberal y de centroizquierda, asevera: 

Arturo (23 años, perfil 2) universitario de Tal-
ca, tiene una opinión más moderada. Se sien-
te representado por algunos medios como 
Cooperativa, El Mostrador y El Ciudadano y no 
otros manejados por gente con mayor poder 
económico como La Tercera y El Mercurio. 
Por lo tanto, opina que es necesaria una eco-
logía de medios para formarse una opinión.

“Del 100%, un 20% de lo que cubren 

los medios me acomoda”.    

“Yo creo que los medios manipulan la 

información de acuerdo a qué opi-

nión pública quieren crear en la 

gente. Cuando una persona busca va-

rios medios para informarse, y de 

esos varios medios obtiene distin-

tos puntos de vista, te das cuenta 

que cada medio lo hace como quiere, 

pero te da la oportunidad a ti de 

tomar todos esos medios y hacerte 

una opinión. Ahora, si me preguntas 

a mí, muy pocas veces comparto lo 

que establecen los medios, muy po-

cas veces, sobre todo en temas como 

reforma, matrimonio homosexual, los 

temas actuales”.  



_resultados

66

Según género Si bien no hay diferencias tan 
marcadas respecto de las percepciones de re-
presentación por género, varias mujeres decían 
sentirse más identificadas cuando los medios 
trataban temas “humanos”. Ese tipo de temas 
lo definían como cuestiones que le afectaban 
directamente como el aumento en el precio de 
los alimentos o las cuentas básicas. También 
dijeron sentirse representadas cuando tocaban 
temas relacionados con las mujeres como los 
femicidios o la inequidad salarial.

Según edad No emergieron discursos muy 
consistentes asociados a la edad, aunque los 
mayores muchas veces sentían que los medios, 
particularmente los canales de televisión, eran 
más liberales de lo que ellos eran o les gusta-
ba. Por lo tanto, no se sentían muy representa-
dos por las visiones de mundo destacadas por 
los medios. Algunos de los participantes más 
jóvenes, en tanto, expresaban la posición con-
traria. Percibían a varios medios como “fachos” 
(Valeria, 30 años) o instrumentos de los podero-
sos (Arturo, 23 años) y decían sentirse lejanos 
a ellos. Sin embargo, como usaban internet 
con mayor frecuencia, tenían la opción de ex-
ponerse a una multiplicidad de medios (redes 
sociales, blogs, medios online alternativos) que 
equilibraba de alguna manera la uniformidad y 
unilateralidad de los mensajes. 

VALORACIONES DE REPRESENTACIÓN 
SEGÚN FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS

Según estrato socioeconómico Los medios son 
percibidos como de los poderosos. Casi todos 
los participantes identifican a algún propieta-
rio, especialmente a la familia Luksic. Ellos 
perciben que aparecen principalmente altas 
jerarquías, autoridades y celebridades que son 
tratadas en forma distinta al resto de los ciuda-
danos. Esta percepción se da incluso entre los 
entrevistados de mayor nivel socioeconómico. 

Según identificación política Mientras algunos 
criticaban la liberalidad de los medios, espe-
cialmente de la televisión, otros se quejaban 
del conservadurismo de la prensa escrita y 
agregaban que se necesitaban medios alter-
nativos más pequeños. Todos los participantes 
describían el contenido de los medios como 
uniforme y algunos explicaban que se necesi-
taba exponerse a una multiplicidad de voces y 
fuentes, especialmente en internet, para lograr 
formarse una opinión más equilibrada.  
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5.4. EVALUACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS E INDEPENDENCIA 
DE LOS MEDIOS  

Una de las críticas que aparece con más fre-
cuencia sobre el trabajo de los medios es la 
incapacidad de los periodistas para explicar 
temas que son complejos, especialmente al-
gunos que estuvieron en la discusión pública 
durante el periodo en que se realizaron las 
entrevistas, como la reforma tributaria y la 
reforma educacional. Es lo que en ocasiones 
siente María, una técnica en enfermería que 
reside en Antofagasta, cuando se informa de 
la actualidad. Como si los medios y los perio-
distas hablaran para sí mismos o para un sec-
tor muy minoritario de la población.

Incluso, para algunos informantes esta forma 
de presentar las noticias –con un lenguaje 
técnico que puede ser inaccesible para mu-
chas personas- es algo deliberado que busca 
invisibilizar algunos temas que a los grupos 
con más poder no les interesa que estén per-
manentemente en el debate público:

“Por qué no le explicas, ‘cuatro 

manzanas con cuatro peras, y esto es 

lo que resulta, un tutti fruti, por 

ponerte un caso’. Pero no, el viejo 

empieza a hablar de forma técnica, 

que el IPC, que la otra cosa, que 

cayó la bolsa de valores, y empie-

zan a meterle grupos a la gente. Al 

final la gente queda más colgada, y 

eso me da la impresión de que les 

sirve a ellos. ‘Ah, el viejo huevón 

no entiende, así que no va a recla-

mar’. Ese tipo de cosas siento que 

faltan un poco más”  

 María, 58 años / Perfil 3. 

“Es que hay situaciones que encuen-

tro que son buenas, como hay no-

ticias a las que no les dan mucho 

aire, no le dan mucho énfasis a que 

la mayor cantidad de gente sepa. 

Como lo que te comentaba ayer, el 

tema del cobre. Esa es una cuestión 

gravísima y el común de la gente 

no se informa mucho, entonces, al 

final de cuentas no tienen claro lo 

que está pasando. Y a mí me da la 

impresión de que los que tienen el 

poder en Chile les conviene que en-

tre menos sepa la gente mucho mejor, 

porque así menos derechos la gente 

tiene”  

 Gunnar, 43 años / Perfil 3.  
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En esta misma línea, algunos entrevistados 
hablan de que los medios “manipulan” la in-
formación para tratar de que prevalezcan sus 
posiciones editoriales. Es lo que piensa Arturo, 
un estudiante de Derecho que vive en Talca:

También hay entrevistados que solicitan una 
labor más pedagógica de los medios, que per-
mita explicar a grandes audiencias temas com-
plejos y de alto interés, como lo explica María:

“Yo creo que los medios manipulan 

la información de acuerdo a lo que 

quieren ocasionar en la gente, o qué 

opinión pública quieren crear en la 

gente. Cuando una persona busca va-

rios medios para informarse, y de 

esos varios medios obtiene distin-

tos puntos de vista, te das cuenta 

que cada medio lo hace como quiere, 

pero te da la oportunidad a ti de 

tomar todos esos medios y hacerte 

una opinión.  Es que sabemos que los 

medios están manejados por la gente 

que tiene más poder económico, y esa 

gente tiene un punto de vista polí-

tico también de la vida”   

 Arturo, 23 años / Perfil 2.   

“Un día me gusto una noticia res-

pecto al FUT, que la encontré muy 

buena. Dieron la explicación de qué 

se trataba, cómo iba a beneficiar el 

tema, me gustó mucho como explicaron 

eso y dije ‘oh, qué bueno; me gusta-

ría que todas las noticias como de 

esta, de este índole, como de educa-

ción, o política,  o de reforma, las 

aclararan un poco más, porque uno 

necesita como ahondar un poco más en 

esos temas’”    

 María, 58 años / Perfil 3. 
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Junto con información más clara, los entre-
vistados también demandan que los medios 
y los periodistas fijen una posición frente a 
los temas de los que están informando. La 
opinión es altamente valorada y la falta de 
ella es vista como una falta de compromiso, 
una especie de intento de neutralidad que 
termina minando la confianza en los me-
dios. En palabras de María Soledad (44 años, 
perfil 1), los medios siempre hablan de todo 
“a medias”. Incluso, hay una alta valoración 
de personajes que aparecen en los medios y 
tienen generalmente una opinión, la mayor 
parte de las veces crítica, sobre los temas de 
la coyuntura noticiosa:

Otra crítica respecto al trabajo de los me-
dios tiene que ver con la percepción de que 
en asuntos conflictivos tienden a privilegiar la 
versión de las fuentes oficiales, como autori-
dades o la policía.  

Refiriéndose a la cobertura que los medios hi-
cieron durante los días siguientes al incendio 
en Valparaíso, Andrea agrega: 

“Ellos dicen ‘no, esto no es así’, 

el Tomás Mosciatti  tiene su opinión 

muy clarita en cuanto a esto. Cuando 

fue a la AFP igual… no le tiene mie-

do a decir nombre y apellido porque 

él dice yo no tengo nada que perder”  

 Cecilia, 49 años / Perfil 1.  

“Hay temas como más abiertos (aborto 

o matrimonio homosexual), que puedes 

tener como más acceso libre. Pero 

los temas, entrecomillas, más con-

flictivos, yo encuentro que de re-

pente los censuran o entregan menos 

información… Yo pienso que el tema 

del conflicto mapuche es un tema que 

está muy vetado, por decirlo así, y 

lo poco que aparece no creo que sea 

100% verídico”.  

 Cecilia, 46 años / Perfil 3.

“Todo eso lo fue transmitiendo las 

noticias, el 90% de la gente en Val-

paraíso tiene el tema solucionado. 

Pero hace una semana con todas las 

lluvias que hubo, bajó drásticamen-

te, casi un 20% el tema de que la 

gente tenía el tema solucionado”   

 Andrea, 48 años / Perfil 3. 
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Junto con este excesivo apego a las versiones 
oficiales, las entrevistas también alertan so-
bre la alta similitud que observan en las infor-
maciones que entregan los medios, especial-
mente entre los noticiarios de televisión:

En los casos en que se considera que los me-
dios masivos entregan información incompleta 
y/o parcial, las principales fuentes alternati-
vas para informarse son internet y las redes 
sociales. Se trata de plataformas que se han 
transformado en fuentes complementarias de 
información y que son consideradas “más de-
mocráticas” debido a la variedad de opiniones 
que pueden aparecer en ellas. 

“Porque tú ves la noticia en el 13, 

no sé la Presidenta en Brasil que le 

dieron tanta polémica, cambias al 

Mega ‘la noticia en Brasil’, la cam-

biaste al 7 ‘la Presidenta en Bra-

sil’. La misma polémica. De hecho 

por eso yo no me voy cambiando de 

canal en canal. Yo conozco personas 

que ven una noticia ahí y después se 

van cambiando y cambiando. Yo no, 

porque si yo sé que lo que estoy 

viendo ahí es lo mismo que yo voy a 

ver en los otros canales… Siento que 

las noticias son muy similares, las 

reportean muy similares”   

 Soledad, 40 años / Perfil 4.

“No siempre he quedado tan informada 

como para dar una opinión tan certe-

ra; pero sí, después la comparto con 

mi pareja y ahí él me aclara otras 

dudas. Entonces ahí, ya quedo como 

con una opinión más concreta”   

 María, 41 años / Perfil 4.

“Yo complemento (la información de 

los medios) tratando de conversar 

con personas, o sea, tomando ideas 

de otras personas u opiniones de 

otras personas”    

 Cecilia, 46 años / Perfil 3.

Finalmente, es llamativo que pese al elevado 
consumo de medios que reportan los entre-
vistados, éstos todavía le dan un valor impor-
tante a las conversaciones cara a cara, espe-
cialmente con sus personas más cercanas. La 
información que los individuos reciben de los 
medios muchas veces termina de ser interpre-
tada en las conversaciones interpersonales. 
Siguiendo el modelo planteado por Lazarsfeld 
y Katz en Personal Influence (2006), se puede 
hacer una clara distinción entre los dos pasos 
de la exposición a los medios: 1) un primer ni-
vel de exposición directa; 2) un segundo nivel 
en que se conversa con otras personas respec-
to a los contenidos de los medios y se constru-
ye un significado.



Una de las críticas 
que aparece con más 
frecuencia sobre el 
trabajo de los medios 
es la incapacidad 
de los periodistas 
para explicar temas 
que son complejos, 
especialmente algunos 
que estuvieron en 
la discusión pública 
durante el periodo en 
que se realizaron las 
entrevistas, como la 
reforma tributaria y la 
reforma educacional.
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5.5. DEFINICIONES SOBRE 
LO PÚBLICO Y LO PRIVADO   

La discusión sobre el ámbito de lo público y 
lo privado ha sido abordada por distintos au-
tores en las últimas décadas, y es un debate 
de gran importancia en sociedades democráti-
cas y cada vez más secularizadas. Una prime-
ra aproximación importante es la de Hannah 
Arendt, quien en La Condición Humana (1993) 
plantea que el espacio privado está vinculado 
con el mundo doméstico, la satisfacción de ne-
cesidades y la reproducción de la vida, mien-
tras que el espacio público es el lugar en que 
los hombres pueden debatir como iguales y al-
canzar la inmortalidad a través del recuerdo de 
sus acciones. Es decir, mientras lo privado es 
el reino de la necesidad, lo público es el lugar 
en que la libertad puede desplegarse.

Las ideas de Arendt son retomadas pocos años 
después por Jürgen Habermas, autor que in-
troduce el concepto de “esfera pública” y des-
taca la importancia del uso público de la ra-
zón. Habermas entiende “lo privado” como el 
ámbito de las relaciones familiares y el trabajo, 
mientras que “lo público”, es aquello vincula-
do con la acción estatal y el bien común (1986). 
Entre ambos, aparece la llamada esfera públi-
ca, en que los individuos participan en la discu-
sión de los temas de interés común mediante 
el uso de la razón y en condiciones de igualdad. 
Además, el Estado debe legitimar, y defender 
si es necesario, sus decisiones en esta nueva 
esfera pública.

La idea de Habermas, de que la esfera pública 
debe estar vinculada a un espacio dialógico, en 
que se producen conversaciones cara a cara 

entre sujetos dotados del uso de la razón, ha 
tenido numerosos cuestionamientos. Uno de 
los más relevantes es el de John. B. Thompson 
(2003), quien considera que lo público está fun-
damentalmente ligado a lo que es visible para 
la mayor parte de los miembros de la sociedad, 
visibilidad que se produce a través de la expo-
sición a los medios de comunicación masivos. 
Para Thompson los medios de comunicación 
juegan un papel crucial en la definición de lo 
que es público o no lo es, y hacen cada vez más 
porosa la frontera entre lo público y lo privado. 
Adicionalmente, la transparencia de la acción 
estatal cobra cada vez más fuerza.

En términos generales, la noción de lo público 
resultó bastante difícil de conceptualizar para 
la mayor parte de los entrevistados. Si bien la 
distinción público/privado es algo que está pre-
sente en el discurso, la mención de esta diada 
provoca una amplia diversidad de aproxima-
ciones. Estas miradas pueden vincularse con 
algunas de las ideas de Arendt, Habermas y 
Thompson recién presentadas. 

Una primera aproximación es la identificación 
de lo público con el Estado en general y el go-
bierno en particular. Se trata de entrevistados 
que relacionan lo público con los procesos 
electorales o la actuación de funcionarios o 
autoridades de los organismos del Estado. Se-
rían estas instituciones las que encarnarían la 
búsqueda del bien común y la representación 
de los intereses de los ciudadanos.
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“(Son un tema público) las eleccio-

nes pasadas. Muchos hablan, que la 

Bachelet o que la Matthei, que de-

bería haber salido otro. Pero en el 

fondo esas personas no estuvieron, 

la mayoría son jóvenes que deberían 

haber votado en lo puntual, en ese 

lado público específico”   

 Emilio, 27 años / Perfil 2.

Esta relación entre “lo público” y los procesos 
electorales queda en evidencia en el relato de 
Emilio, quien tiene un hijo y trabaja como ven-
dedor en Santiago. 

Esta misma idea es planteada por otros entre-
vistados, como Aurora (56 años, perfil 3), para 
quien lo público se define en la siguiente frase: 

Esta identificación entre lo público y la acción 
gubernamental presenta dos líneas de desa-
rrollo distintas, aunque en ningún caso con-
tradictorias: 1. el desarrollo de políticas pú-
blicas (especialmente de salud y educación); 
2. la exigencia de que las autoridades actúen 
de forma transparente, principalmente en lo 
referido al uso del presupuesto del Estado. 

Anthony, quien es contratista de una empre-
sa minera, forma parte de este primer grupo, 
que relaciona lo público con el desarrollo de 
acciones para satisfacer las necesidades de la 
población:

“Todo lo que tenga que ver con el 

Gobierno”. 

“De lo público, a ver, hay un hospi-

tal aquí en Antofagasta que aún no 

empiezan a construir, también es un 

tema público que no se le ha dado 

la importancia que debiera y que han 

pasado por una infinidad de inten-

dentes, infinidad de alcaldes, pre-

sidentes de la república, ninguno ha 

dicho o le ha dedicado tiempo a la 

región en preocuparse por construir 

un hospital como corresponde”   

 Anthony, 43 años / Perfil 4.
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Una mirada de lo público que también queda 
reflejada en la entrevista a María Soledad (44 
años, perfil 1), una dueña de casa que vive en 
el Santiago, quien afirma: 

Lo que también es coincidente con el juicio de 
Ximena (40 años, perfil 3), una dirigente vecinal 
de Antofagasta, quien sostiene que:

Junto con esta mirada respecto a las deci-
siones que pueden tomar las autoridades, 
también hay una mayor exigencia de transpa-
rencia, sobre todo en el uso de los recursos 
públicos. Es algo que queda en evidencia en 
el diálogo con Cecilia, una contadora que tie-
ne dos hijos y vive en Valparaíso, quien al ser 
consultada por cuáles son los temas de inte-
rés público respondió lo siguiente:

Otra idea recurrente que apareció en los rela-
tos es que “lo público” debe estar relacionado 
con toda la sociedad o al menos con grupos 
masivos que existen en ella. Es lo que plan-
tea Eduardo, un ingeniero comercial de 25 
años que hace sólo seis meses se integró al 
mundo laboral, quien afirma que la principal 
distinción entre lo público y lo privado es que 
mientras el primer concepto abarca “a toda la 
sociedad”, el segundo sólo incluye a “cierto 
tipo de personas o entidades”. Una idea que 
comparte Eva, una dueña de casa que vive en 
Concepción, para quien:

“Lo público para mí es como… se re-

fiere a público como un consultorio”. 

“el colegio para mí es algo público 

yo, pero no sé si la Iglesia lo es”. 

“público es (algo) como para todos, 

abarca como a todos, es para toda 

la gente”.

“El tema de la ley de transparencia, 

sobre todo en la transparencia de 

los sueldos de los diputados, los 

senadores, qué hacen, en qué in-

vierten en las campañas políticas, 

en las campañas presidenciales, qué 

gastan, por qué lo gastan, por qué 

se les paga. Esos temas a mí me in-

teresan mucho”    

 Cecilia, 46 años / Perfil 3. 
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En el marco de esta idea de lo público como 
algo que compromete a toda la sociedad, apa-
rece una segunda mirada, en que se excluye 
a los sectores más acomodados o con menos 
necesidades materiales. Es lo que se puede 
interpretar del discurso de personas que for-
man parte del grupo socioeconómico D (clase 
media-baja) como María Soledad:

Además de la asociación con el Estado/gobier-
no, la entrega de servicios y la participación de 
un grupo masivo de personas, en las entrevis-
tas aparece una cuarta dimensión relacionada 
con lo público: visibilidad y libre acceso. De 
acuerdo a los relatos de los entrevistados, una 
situación que queda expuesta para todas las 
personas se transforma en un hecho público, 
más allá del tema específico que se trate o sus 
protagonistas. 

“lo público es todo lo que se expone 

y lo que todo el mundo tiene el de-

recho o la oportunidad de ver”. 

“Lo público somos nosotros, se su-

pone que todo lo que es las personas 

que yo pienso que no tienen como una 

clase alta. Yo creo que todos esos 

son lo público”    

 María Soledad, 44 años / Perfil 1. 

“(Lo público) es salir al centro 

a darte una vuelta y que nadie te 

moleste, que tú no molestes a na-

die, son como cosas generales en 

ese sentido”     

 Gunnar, 43 años / Perfil 3. 

María (58 años, perfil 3), una vendedora que re-
side en Antofagasta, quien asegura que:

Esta exposición generalmente se produce a 
través de los medios de comunicación, lo que 
lleva a algunos de los entrevistados a decir 
que todo lo que aparece en televisión, radio, 
diarios y redes sociales tiene el carácter de 
público.

Junto a esta idea de lo público como lo visible, 
también aparece la noción de que los espa-
cios de libre acceso constituyen parte de lo 
público. Se trataría de lugares a los que se 
puede acceder individualmente sin restriccio-
nes o interferencias de otras personas. Es lo 
que dice Gunnar, un mecánico industrial que 
está casado y es padre de tres hijas:
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Esta última visión de lo público como un espa-
cio en que los individuos pueden desplegarse 
sin restricciones impuestas por otros, es muy 
coincidente con la percepción que una parte 
importante de los entrevistados tiene sobre lo 
que significa vivir en un sistema democrático. 
Al ser interrogados sobre en qué consiste vi-
vir en democracia, varias respuestas apuntan 
al derecho a expresarse sin coacciones. Por 
ejemplo, Cecilia, quien vive en la casa de sus 
padres en Antofagasta, asegura que:

Una aproximación compartida por otros 
entrevistados:

“Para mí la democracia es poder opi-

nar sin tener miedo al qué dirán, a 

que te juzguen. Por ejemplo yo soy 

feliz no yendo a votar, para mí eso 

es la democracia, tener la libertad 

de ir o no ir… La libertad que pueda 

tener yo de expresarme sin faltarle 

el respeto a nadie, que lo que yo 

piense o lo que yo haga no pase el 

metro cuadrado de la otra persona”     

 Cecilia, 49 años / Perfil 1. 

“(Noto que Chile es un país democrá-

tico) en el mismo hecho de tener la 

libertad para manifestarte, o sea, 

para protestar. Para decir qué te 

gusta o que no te gusta, para mar-

char por las calles”      

 Cecilia, 46 años / Perfil 3.

“(La democracia) es como tener dis-

tinta opinión de lo que se viene, de 

una noticia, o lo que está pasando 

hoy en día”       

 María, 58 años / Perfil 3.
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Como se puede ver en las distintas citas, el 
elemento central para considerar que vivimos 
en democracia es la posibilidad de poder ma-
nifestar una opinión libremente, sin ningún 
tipo de coacción. Es el aspecto que aparece 
más vinculado con el régimen democrático, 
por encima de participar en las elecciones o 
influir en las decisiones de las autoridades. 
Esta posición queda especialmente clara en 
el relato de Ximena, una dirigente vecinal de 
Antofagasta, que compara cuán democráticos 
son los distintos medios de comunicación. 
Para ella, la televisión es poco democrática 
debido a que son muy pocas las personas que 
pueden opinar a través de ella, mientras que 
el extremo opuesto son las redes sociales, 
que están abiertas a las expresiones de un 
grupo mucho más amplio y donde la agenda 
temática es más diversa.

Esta opinión es compartida por otros 
informantes:

En contraposición a lo público, la mayor parte 
de los entrevistados asocia el concepto de “pri-
vado” con dos grandes ámbitos: el mundo em-
presarial y el espacio familiar (o de intimidad).
  
La idea de que lo privado corresponde a las 
actividades relacionadas con las empresas, 
especialmente con el sector financiero, apa-
rece con frecuencia en las entrevistas. Fran-
cisco (24 años, perfil 2), un estudiante univer-
sitario que vive en Concepción, asegura que 
para él lo privado:

“Una democracia es donde todos pode-

mos opinar. Yo creo que con respecto 

a los medios, Facebook es súper de-

mocrático porque tú podís opinar lo 

que querís, pero la tele no, el dia-

rio tampoco, la radio un poco porque 

tiene de estos programas en que tú 

puedes dar tu opinión, pero en las 

noticias ¿Dónde tú podís dar tu pun-

to de vista de lo que está pasando?”       

 Ximena, 40 años / Perfil 3. 

“está en un 100% representado por 

las empresas, son ellos los que al 

final mueven las platas y sin plata 

no se hace nada, entonces para mí 

una empresa vendría siendo netamen-

te privada”.  

“Para mí lo privado son las empre-

sas, noticias de empresas, de ban-

cos… el mundo financiero. Eso es lo 

privado, creo que por ahí va”.      

 Aurora, 56 años / Perfil 3. 

“Lo privado para mí son los empresa-

rios, eso para mí sería lo privado”.       

 María Soledad, 44 años / Perfil 1. 
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Junto con esta identificación de las empresas 
y lo privado, aparece una demanda de que los 
empresarios (como representantes del mun-
do privado) paguen mejores sueldos a sus tra-
bajadores. Como dice Aurora:   

Esta mirada de lo privado como el mundo em-
presarial es la contracara de la definición pre-
sentada más arriba que excluye de lo público a 
los sectores más acomodados de la sociedad. 

“A mí me gustaría que los empresa-

rios se pusieran más la mano en el 

corazón y pensaran en los trabaja-

dores que tienen, en cada trabajador 

que tienen, porque yo digo que esto 

es un equipo…. Por qué yo, si soy el 

dueño, voy a recibir el 200% y a mis 

empleados les voy a dar el 10%? ¿Por 

qué no recibo 150 y a mis empleados 

les doy el 50? Eso es lo que a mí me 

llama la atención de los privados”     

 Aurora, 56 años / Perfil 3.  

“Mucha de la clase media para mi es 

público, sinceramente, que se las 

quieran dar de grandes es otra cosa, 

pero para mí es público. Para mí 

los grandes empresarios es privado, 

porque yo no me voy a ir a meter con 

un empresario”      

 María Soledad, 44 años / Perfil 1.
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En este mismo sentido, se considera que los 
servicios que sólo son accesibles para un sec-
tor de la población –como el sistema banca-
rio- forman parte de lo privado, en contrapo-
sición a los servicios básicos, que tienen un 
carácter público.

Una opinión coincidente con la de Eduardo para 
quien acontecimientos como el cierre de la 
Universidad del Mar, no tienen un carácter pú-
blico, si no que afecten solamente a los alum-
nos que estudiaban en ella y a sus familias: 

“Lo público es eso, a lo que nosotros 

los chilenos recurrimos. Es decir, 

todo lo que tenga que ver con Chilec-

tra, con Aguas Andinas. Para mí eso 

es lo público. En cambio, una enti-

dad bancaria, no todos tienen cuenta 

corriente, no todo el mundo tiene 

acceso a los bancos o a la bolsa de 

comercio. Para mí lo público es todo 

lo básico que yo necesito o que nece-

sita todo ser humano que está en esta 

tierra, luz, agua, la comida”     

 Aurora, 56 años / Perfil 3.  

“Pienso que solamente (es importan-

te) para la persona que está rela-

cionada con esa universidad, porque 

a la gente no le va ni le viene. 

Pienso que solo se limita para esas 

personas. No sé si estaré mal, es lo 

que yo pienso”      

 Eduardo, 25 años / Perfil 2.   
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Si bien hay un grupo de entrevistados que 
identifica lo privado con el mundo empresa-
rial, para otros informantes las empresas se 
mueven en una línea fronteriza entre lo públi-
co y lo privado, ya que si bien son propiedad de 
particulares, su actividad implica que hagan 
algunas contribuciones al bien común. Esta 
dificultad para establecer un límite aparece 
en temas como el pago de impuestos o la ex-
plotación de recursos naturales. 

Más allá del mundo empresarial hay una se-
gunda aproximación sobre lo privado que tie-
ne que ver con la intimidad y la vida familiar 
de las personas. Con un espacio que se com-
parte con gente extremadamente cercana y 
que debe ser resguardado. Como dice María: 

De esta manera, lo privado se vincula con las 
personas más cercanas y los espacios coti-
dianos en que las personas se sienten más 
cómodas y protegidas.  

“El tema minero que también es pri-

vado, también es un tema potente. 

Qué pasa con el 1% de las mineras, 

qué pasa con el aporte a la región 

de las mineras. Pero también es un 

tema privado porque son mineras pri-

vadas, pero también es un bien pú-

blico, creo”       

Anthony, 43 años / Perfil 4.

“Muchas veces pateamos la perra con 

las empresas. Bueno no es tan priva-

do, como el tema de la nueva ley de 

los impuestos, que en el fondo in-

fluye a los privados y los públicos”        

Emilio, 27 años / Perfil 2. 

“Privado es mi familia y punto”        

Ximena, 40 años / Perfil 3.

“Por ponerte un caso (de lo que es 

privado), lo que está dentro de tu 

casa, o como estamos nosotros aho-

ra en la oficina, que estamos en 

un condominio que no necesariamente 

todos pueden ingresar o tienen el 

derecho a poder ingresar. Tienes que 

pedir permiso. Acá no puede entrar 

cualquiera, y eso ya no es público, 

porque le puedes faltar el respeto a 

alguna gente por hacerlo” 

Gunnar, 43 años / Perfil 3. 

“Los temas privados son los temas 

personales. Los temas personales 

que uno los comparte con  personas 

que  les tiene mucha confianza”.   
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Al proveer de flujos de información a los ciuda-
danos, los medios de comunicación son con-
siderados un actor clave en la conexión que 
las personas establecen con los asuntos pú-
blicos. Si bien Putnam (2000) y Sartori (2000) 
le atribuyen a los medios –especialmente a 
la televisión- la capacidad de disminuir los 
niveles de participación de las personas en 
los asuntos públicos, otros autores proponen 
que los medios de comunicación proveen de 
contenidos simbólicos que permiten a los 
ciudadanos ser parte de una comunidad, así 
como también involucrarse en la toma de de-
cisiones políticas (Dahlgren, 2009). Couldry, 
et. al (2009) concluyeron que los medios de 
comunicación (televisión, radio, prensa es-
crita y medios digitales) se convierten en una 
posibilidad para las personas de involucrarse 
en fenómenos que van más allá de su esfera 
privada. Esto sucede en relación a hechos po-
líticos –como por ejemplo, la elección de un 
cargo público-, pero también con contenidos 
de entretención (por ejemplo, reality shows). 

Los medios no necesariamente son relevan-
tes para que la gente participe en los pro-
cesos políticos solamente a través del voto. 
Más bien son agentes que movilizan a las 
personas a socializar con sus pares y conec-
tarse con lo que ocurre en la esfera pública. 
Esto es lo que ocurre con distintos informan-
tes a lo largo del país. Por ejemplo, Ana Ma-
ría de Concepción y Eduardo de Valparaíso 
comentan las noticias que obtienen en los 
medios de comunicación con sus pares y fa-
miliares, evalúan el papel de los medios de 

“En casa de mamá tomando once con mi 

marido y mi mamá. Empezaron las no-

ticias de las 21 horas en canal TVN. 

Temblor en el norte todos quedamos 

impactado… comentamos que  son muy 

exagerados. Alarman a la población 

incluso mi mamá cambió de canal por 

que le dio miedo… más tarde sigue 

informándome sobre el tema”         

Ana María, 40 años / Perfil  4.

“Hoy mientras alistaba las cosas en 

el auto para viajar a Santiago a 

visitar a mis tíos, me entero por un 

vecino, a eso de las 16:30 que hay 

un incendio en el camino La Pólvo-

ra, se conversó del tema pero nada 

más, posteriormente en el viaje me 

acuerdo y lo comento con mi novia, a 

lo que ella busca información, en lo 

que se encuentra con un artículo del 

sitio Web biobiochile.cl”  

Eduardo, 25 años / Perfil 2.  

5.6. LOS MEDIOS Y LA 
CONEXIÓN CON LOS ASUNTOS 
PÚBLICOS   

comunicación y las noticias que entregan, 
además de acudir a los medios para obtener 
información que entregan los familiares:
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En algunos casos, las noticias que entregan 
los medios de comunicación gatillan en las 
personas un mayor interés por seguir infor-
mándose sobre ciertos temas. En otros casos, 
los comentarios de familiares y personas cer-
canas sobre un hecho específico gatilla en las 
personas la necesidad de buscar información 
en los medios y muchas veces en Facebook o 
medios online. Independiente que los temas 
sean considerados de interés público o pri-
vado. Por ejemplo, Ximena después de ver la 
teleserie encontró en Facebook más informa-
ción sobre los protagonistas. Gunnar, a raíz de 
una noticia que vio en televisión sobre el gasto 
de dineros públicos, siguió buscando informa-
ción en internet: 

“Luego a las nueve hacemos como una 

operación mil y una noche (nombre de 

la teleserie) así que todos se bañan 

rápido, arreglamos todo para el co-

legio y nos volvemos a acostar a ver 

el nuevo capítulo de las mil y una 

noche. Cuando termina el capítulo me 

puse a revisar el Face y busqué por 

internet información de la telese-

rie y descubrí que los protagonistas 

son marido y mujer en la vida real.”          

Ximena, 40 años / Perfil 3.

“Se gastan dineros en fiestas y es-

tandartes y no se prioriza en lo 

que es importante; gente que vive 

en campamentos, con niños jugando 

en la basura (...) Debe ser un poco 

más a fondo, y por esto busqué más 

información en diarios”   

Gunnar, 43 años / Perfil 3.
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Es interesante observar que la información 
que entregan los medios de comunicación 
gatilla un interés en las personas por seguir 
informándose sobre los asuntos públicos. Du-
rante el registro de los diarios de vida ocurrie-
ron dos tragedias en el país: el terremoto en 
Iquique y el gran incendio que afectó a Valpa-
raíso. Ambos hechos fomentaron el interés en 
las personas por seguir la noticia a través de 
los medios de comunicación, especialmen-
te la televisión. Este medio se convirtió en el 
puente para apoyar a los afectados y man-
tenerse informado. Algunas personas como 
Anthony de Antofagasta utilizaban distintas 
fuentes de información como la televisión, 
Facebook y What’s App:

“Preocupación. Hoy me levanté a ver 

la televisión y nos cuentan que si-

gue temblando y que hubo una fuer-

te réplica, la cual la gente tuvo 

que evacuar de nuevo, ya que hubo 

alerta de tsunami. Hoy he estado 

informándome por distintos canales 

para estar al tanto de lo que pasa 

en el norte”           

Marisol, 45 años / Perfil 4.

“Canal 13, TVN, Chilevision habla-

ban del terremoto. Me quedé mirando 

Antofagasta TV… en este canal daban 

información confiable y que me inte-

resaba, a la vez estaba en Facebook 

tratando de buscar información, ha-

bía  mas información en Facebook, 

además también ocupaba What’s app 

tratando de comunicarme, me quedé 

hasta tarde viendo noticias hacien-

do zapping, habló el Intendente de 

la segunda región, los periodistas 

estaban in-situ...”    

Anthony, 43 años / Perfil 4.

“Hoy  en Facebook vi muchos comenta-

rios sobre el caso Martín Larraín. 

Me llamó mucho la atención así que 

busqué más información por inter-

net. Aunque más tarde en el noticie-

ro dieron la noticia. En el noticie-

ro la información fue clara y fácil 

de entender”     

Ana María, 40 años / Perfil 4. 



_resultados

84

A través del registro de diarios las personas 
reflexionan sobre la información relacionada 
con temas de interés público en los medios 
de comunicación, toman posición frente a un 
hecho dependiendo del tratamiento de la no-
ticia. De esta forma, las personas demuestran 
interés incluso para seguir informándose so-
bre el tema. 

“Ayer me informé como siempre pri-

mero por internet, y una de las no-

ticias que más me llamo la atención 

y que seguí buscando información 

acerca de eso, fue el día del Mar en 

Bolivia, ya que Evo Morales, emplazó 

al Gobierno Chileno, acerca del tra-

to humillante y degradante que le da 

Chile del pueblo Boliviano, lo que 

más me llamo la atención fue que Evo 

Morales nombró a Pinochet, acerca de 

la postura que tenía en 1973, cuando 

había dictadura en nuestro país, y 

que había diálogo con la salida al 

mar. Mi postura frente a esta noti-

cia es que Chile tiene la obligación 

de sentarse a conversar con el Go-

bierno Boliviano y buscar una salida 

al Mar para ellos, es el momento que 

el gobierno busque una alternativa 

y que los pueblos latinoamericanos 

busquen soluciones en común, por el 

bien de nuestros pueblos” 

Valeria, 30 años / Perfil 2. 

“A las 19:00 hrs me puse a leer 

un poco de la reforma tributaria de 

la presidenta Bachelet. Lo leí en 

Cooperativa, dejó bastante clara la 

noticia y destacaba los puntos más 

importantes, como el ingreso extra 

según los puntos del PIB y sobre 

la desaceleración económica que no 

debería verse reflejada después de 

firmada la propuesta en el congre-

so. Me parece que la propuesta en 

sí es buena, aunque me tengo que 

seguir informando sobre esta, pero 

siento personalmente que están más 

preocupados de hacer valer lo que 

prometieron en la campaña política 

sobre subir los impuestos a empre-

sas que a realmente ver un avance 

económico ya que lo más probable es 

que sirva para mantener estancada 

la inflación y la gente que trabaja 

día a día no va a ver ningún cambio. 

Hay que seguir trabajando igual y 

ganar dinero para adquirir bienes a 

un costo cada día más elevado”  

Francisco, 24 años / Perfil 2. 
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7.1. REGISTRO DE 
PARTICIPANTES

M 25 C1 2

58 C3 3

49
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D

D

1

1

40

28

C3
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3

2

60 D 1
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Anthony

María Soledad
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Antofagasta

Antofagasta

Coquimbo

Antofagasta

Antofagasta

Coquimbo

Antofagasta

Santiago

Antofagasta

Antofagasta

Coquimbo

Antofagasta

Ciudad Participante Género Edad GSE Perfil Tipo de Registro
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Ciudad Participante Género Edad GSE Perfil Tipo de Registro
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Ciudad Participante Género Edad GSE Perfil Tipo de Registro
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7.2. CUESTIONARIO 
(ENCUESTA FILTRO 
DE SELECCIÓN)

1. ¿QUÉ EDAD TIENE USTED? (ENCUESTADOR: ANOTAR EL SEXO DEL ENTREVISTADO)

_Hombre
_Mujer 
_Edad (años cumplidos) 

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA USTED LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
(TV ABIERTA, TV CABLE, RADIO, REVISTAS IMPRESAS, SITIOS DE NOTICIAS EN INTERNET, 
DIARIOS IMPRESOS)
 
_Todos los días, varias veces al día
_Todos los días, una vez al día
_5 - 6 veces a la semana
_3 - 4 veces a la semana
_1 - 2 veces a la semana
_Al menos una vez a la semana 
_Al menos una vez al mes
_Casi nunca 
_Nunca
_NS-NR

3. ¿USTED ES LA PERSONA QUE APORTA EL INGRESO PRINCIPAL DE SU HOGAR?
 
_Sí, aporta el ingreso principal del grupo familiar
_No aporta el ingreso principal del grupo familiar
_NS-NR

4. ¿EN CUÁL DE ESTAS SITUACIONES SE ENCONTRABA USTED LA MAYOR PARTE DE LA 
SEMANA PASADA?
 
_Trabajando por ingreso
_Sin trabajar, pero tiene empleo
_Buscando trabajo, habiendo trabajado antes
_Buscando trabajo por primera vez
_En quehaceres de su hogar
_Estudiando
_Jubilado o rentista
_Incapacitado permanente para trabajar
_NS-NR
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5. A)¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS POSEE USTED? (PAUSA) B) ¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS POSEE 
EL JEFE DE HOGAR?

_Básica incompleta o menos
_Básica completa 
_Media incompleta – Media Técnica completa
_Media completa – Superior Técnica incompleta
_Universitaria incompleta – Superior Técnica completa
_Universitaria completa
_Postgrado
_NS-NR

6. ¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN O ACTIVIDAD PRINCIPAL? ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN O ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DEL JEFE DE HOGAR (PRINCIPAL SOSTENEDOR ECONÓMICO DEL HOGAR)?
 
_Pololos, trabajos ocasionales o informales (lavado, aseo) servicio doméstico ocasional
oficios menores, obreros no calificados, jornalero, servicio doméstico con contrato, comercio 
ambulante)
_Oficios menores, obreros no calificados, jornalero, servicio doméstico con contrato, comercio 
ambulante)
_Obrero calificado, capataz, microempresario (kiosco, taxi, comercio menor)
_Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección, técnico especializado, 
profesional independiente de carreras técnicas (contador, analista de sistema, diseñador, músico) 
profesor básica y media
_Ejecutivo medio (gerente, subgerente) gerente general de empresas medianas o pequeñas. - 
Profesional independiente de carreras universitarias tradicionales (abogado, médico, arquitecto, 
ingeniero, agrónomo, etc.)
_Alto ejecutivo (gerente general de empresa grande). Directores de grandes empresas, empresarios 
propietarios de empresas medianas y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio
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7. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS POSEEN EN ESTE HOGAR?
(COMPUTADOR, CONEXIÓN A INTERNET, CUENTA CORRIENTE BANCARIA, SERVICIO DOMÉSTICO, 
TV SATELITAL, TELEVISIÓN POR CABLE, TELÉFONO CELULAR, CÁMARA DE VIDEO, PISCINA, 
AUTOMÓVIL, CASA PROPIA DE VACACIONES, TELEVISOR DE PLASMA O LCD)

_Sí 
_No 
_NS-NR

8. EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE PRIMERA VUELTA DEL PASADO 17 DE NOVIEMBRE, 
¿USTED VOTÓ  O NO VOTÓ?
 
_Si voté
_No voté

9. EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE SEGUNDA VUELTA DEL PASADO 15 DE 
DICIEMBRE, ¿USTED VOTÓ O NO VOTÓ?
 
_Si voté
_No voté

10. EN GENERAL ¿CON CUÁL DE LOS SIGUIENTES BLOQUES POLÍTICOS USTED SE SIENTE 
MÁS IDENTIFICADO?

_Alianza por Chile
_Nueva Mayoría
_Izquierda extra parlamentaria
_Soy independiente, no me identifico con ningún conglomerado político
_NS-NR
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11. EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 SIGNIFICA “TOTALMENTE CONSERVADOR” Y 10 
SIGNIFICA “TOTALMENTE LIBERAL”, ¿DÓNDE SE UBICARÍA USTED?
 
_Totalmente conservador
_Totalmente liberal
_NS-NR

12. EN UNA ESCALA DE 1 A 5, DONDE 1 SIGNIFICA “TOTALMENTE DE DERECHA” Y 10 SIGNIFICA 
“TOTALMENTE DE IZQUIERDA”, ¿DÓNDE SE UBICARÍA USTED?
 
_Totalmente de Derecha
_Totalmente de Izquierda
_NS-NR
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra de informantes fue seleccionada 
tras revisar los patrones de consumo de 
medios del Estudio sobre Lectoría de Medios 
Escritos y Digitales 2012. Se establecieron 4 
perfiles de consumo a través de un análisis 
de conglomerados que incluyó las siguientes 
variables: frecuencia en el consumo de televisión 
abierta, radio, televisión por cable, medios 
impresos y medios digitales. 

PERFILES DE CONSUMO 

Perfil de consumo nº1
Se caracteriza por tener consumos más bajos 
que el promedio en casi todos los medios, excepto 
la televisión. En términos sociodemográficos, 
este  grupo se caracteriza  por una mayor  
proporción de mujeres,  de personas de nivel 
socioeconómico D-E y de mayores de 60 años 
que el resto de los grupos.

Perfil de consumo nº2
Se caracteriza por un consumo de medios 
online y de revistas impresas. También tienen un 
consumo más bien bajo de radio. Se caracterizan 
por ser mayoritariamente hombres, con una alta 
predominancia de los niveles socioeconómicos 
ABC1 y C2, y estar compuestos en un 50% por 
menores de 30 años.

Perfil de consumo nº3
Se caracteriza por un muy alto nivel de consumo 
de radio y diarios impresos. También destaca 
por su nulo consumo de noticias en Internet. 
En este segmento hay una mayor proporción de 
personas de nivel socioeconómico C3 y entre 
40 y 59 años.

Perfil de consumo nº4
Presenta niveles altos de consumo televisivo, 
tanto a nivel de televisión abierta como pagada, 
y un nivel de uso significativamente más bajo 
en todos los demás medios. Se caracteriza 
también por ser mayoritariamente femenino, y 
concentra en mayor proporción a adultos entre 
40 y 49 años.

7.3. ESTADÍSTICOS 
DESCRIPTIVOS
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CASOS POR ZONA Y CIUDAD

Zona Norte
Antofagasta 8
Coquimbo 4

Zona Centro                      
Valparaíso 4
Santiago 8

Zona Sur
Talca  4
Concepción 8 

Total  36 casos

CASOS POR PERFIL DE CONSUMO

Perfil de consumo nº1 
9 casos

Perfil de consumo nº2 
9 casos

Perfil de consumo nº3 
9 casos

Perfil de consumo nº4 
9 casos
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EDAD Media  43,3
D.E.  11,4
Mínimo   23
Máximo  64

SEXO NSE

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

31%

69%

48%

26%

6%

20%

Hombre

Mujer

C2

ABC1

DE

C3
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¿CON QUÉ FRECUENCIA VE TELEVISIÓN ABIERTA?

¿CON QUÉ FRECUENCIA VE TELEVISIÓN POR CABLE?
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¿CON QUÉ FRECUENCIA ESCUCHA RADIO?

¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE REVISTAS IMPRESAS?
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¿CON QUÉ FRECUENCIA REVISA NOTICIAS EN INTERNET?

¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE DIARIOS IMPRESOS?
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SITUACIÓN LABORAL

NIVEL DE ESTUDIOS

Tra
ba

jan
do

 po
r i

ngr
es

o

Busc
an

do
 tr

ab
ajo

 po
r p

rim
er

a v
ez

En qu
eh

ac
er

es
 de

l h
og

ar

Estu
dia

ndo

Ju
bil

ad
o o

 re
ntis

ta

6%

33%

8%
3%

50%

Bás
ica

 co
mple

ta

Med
ia 

inco
mple

ta

Med
ia 

co
mple

ta

Unive
rsi

tar
ia 

inc
om

ple
ta 

- t
éc

nica
 co

mple
ta

Unive
rsi

tar
ia 

co
mple

ta

9%

43%

14%
9%

26%



_anexos

105

OCUPACIÓN

BIENES EN EL HOGAR (SÓLO QUIENES RESPONDEN AFIRMATIVAMENTE)
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IDENTIFICACIÓN POLÍTICA

EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 SIGNIFICA “TOTALMENTE CONSERVADOR” Y 10 
SIGNIFICA “TOTALMENTE LIBERAL”, ¿DÓNDE SE UBICARÍA USTED?
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EN UNA ESCALA DE 1 A 5, DONDE 1 SIGNIFICA “TOTALMENTE DE DERECHA” Y 10 SIGNIFICA 
“TOTALMENTE DE IZQUIERDA”, ¿DÓNDE SE UBICARÍA USTED?
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7.4. PAUTA DE ENTREVISTAS 

“FONDO DE ESTUDIOS SOBRE EL PLURALISMO EN EL SISTEMA INFORMATIVO NACIONAL - 2013”

Diarios de vida de las audiencias chilenas: usos y percepciones de los medios en Santiago y regiones.

1. PRESENTACIÓN 

Buenas tardes. Mi nombre es _________ y trabajo en Feedback Comunicaciones una consultora 
de investigación en temas de opinión pública. Le agradezco que haya aceptado participar de 
esta conversación.

Junto a la Universidad Diego Portales estamos realizando un estudio sobre el uso de medios 
de comunicación en personas de distintas regiones del país.

Le pido que comparta su opinión con total franqueza. No hay respuestas buenas ni malas, y 
todos sus comentarios serán de gran utilidad. 

Acá se encuentra una grabadora con el fin de registrar la conversación y sistematizarla durante 
la etapa de análisis. Lo que me comente es confidencial y no será revelado a terceros.

2. INTRODUCCIÓN

1. Cuéntenos un poco de su vida familiar y laboral. ¿Tiene hijos? ¿Trabaja?

2. Para empezar, quisiera que me contara ¿qué hace en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer? 
¿Cuáles son sus actividades preferidas? ¿Tiene algún hobbie?

3. Si tuviera más tiempo libre, ¿qué le gustaría hacer?

4. Imagínese que tiene un amigo en el extranjero a quien no ve hace un tiempo y quiere contarle 
algo sobre usted. Por favor descríbale cómo es un día típico de semana y otro día del fin de 
semana. ¿Qué le contaría?

3. USO DE MEDIOS

5. Podría describirme en orden (mañana, tarde, noche) cuál es su rutina en el uso de medios. 
¿Qué medios utiliza? ¿Cuánto tiempo dedica a cada uno de estos?  ¿A qué hora?   [televisión, 
radio, cable, diarios, Internet]. 

6. Pensando en esta rutina que acaba de describirme, ¿Qué medio es el que más usa y por qué? 
¿Qué medio le resulta menos amigable? ¿Por qué? 

7. ¿Ve o lee noticias? En caso que sí. ¿Por qué lo hace? ¿Qué importancia le da usted a seguir 
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noticias? En caso que no. ¿Por qué no lo hace? Indagar en las principales barreras u obstáculos 
del entrevistado.

8. ¿Qué haces en Internet? ¿Ves el mail, lees diarios? ¿Usas Facebook u otro sitio? ¿Twitter? 
¿YouTube?

9. ¿Comentas o compartes en estos sitios información o contenidos que ve en televisión, diarios, 
revistas o cosas que escuchas en la radio? ¿Por qué? 

10. Aparte de noticias ¿qué comenta o comparte en estos sitios? ¿Por qué lo hace?

11. Desde su perspectiva, ¿Cuánto y cómo han cambiado los medios de comunicación durante los 
últimos diez años? Ya sean los medios y/o sus contenidos. ¿Recuerda algún hito en específico? 

12. A partir de su experiencia ¿Cómo ha cambiado su uso de los medios en los últimos 10 años? 
[Si accede a internet y no lo menciona, mencionarlo]. 

4. MEDIOS LOCALES V/S MEDIOS GLOBALES 

13. ¿A través de qué medio se informa de lo que ocurre en su comuna? ¿En Chile? ¿En el mundo?

14. Cuando te informas a qué asuntos le pones atención ¿local, nacional, internacional?

15. Si tiene televisión por cable ¿considera que ves más programas en comparación con la 
televisión de no pago?

5. DIVERSIDAD, PLURALISMO Y REPRESENTACIÓN

16. ¿Le interesan los temas que aparecen en los medios? ¿Por qué?

17. ¿Considera que la información que proveen los medios de comunicación representa o no 
sus ideas y posiciones frente a determinados temas? (Por ejemplo: matrimonio homosexual, 
migración, mapuches, drogas) 

18. ¿Esa información le permite a usted tomar una posición a favor o en contra de un determinado 
tema? ¿Se acuerda del algún tema en particular? 
 
19. ¿Usted considera que la información que transmiten los medios es parecida o distinta? ¿En 
qué se parecen? ¿En qué se diferencian? (Poner ejemplo del medio más utilizado/preferido). 

20. ¿Siente que sus temas, intereses, problemas son reflejados por los medios o no? ¿Por qué?
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21. ¿Sabe quiénes son los propietarios de los medios en Chile? ¿Tiene alguna importancia para 
usted quienes son los dueños de los medios de comunicación? 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESFERA PÚBLICA

22. ¿Qué constituye para usted “lo público” o los temas públicos? ¿Cuáles son estos temas? ¿Y 
“lo privado” o temas privados? ¿Cómo establece esos límites?

23. ¿Qué temas privados le interesa? ¿Cómo se informa de ellos? Generalmente, ¿cómo se 
entera? Y si quiere mayor información, ¿a dónde recurre? (Explorar uso de medios sobre temas 
privados: Facebook, Teléfono, What’s App, Televisión). 

24. ¿Qué temas públicos le interesan? ¿Cómo se informa de ellos? Generalmente, ¿cómo se 
entera? Y si quiere mayor información, ¿a dónde recurre?

25. Sobre estos temas ¿usted escribe, comenta o arma grupos de discusión donde intercambien 
información (Twitter, Facebook, etc.)?

26. ¿Discute sobre esa información con otras personas? ¿Con quiénes? [Amigos, familia o 
compañeros de trabajo]¿En qué tipo de situaciones habla sobre esos temas?  

27. ¿Se ha manifestado públicamente por un tema? [ej., marcha, recolección de firmas] ¿Cómo 
y por qué?

28. SI tuviera que nombrar un asunto importante para usted del último tiempo ¿cuál sería? 
¿Conversó con colegas, amigos, familiares sobre ese asunto?

29. ¿Siente que vivimos una democracia? ¿Qué significa la democracia para usted? ¿En qué 
cosas concretas lo percibe? ¿Se siente parte de ella? ¿Le gustaría participar más activamente 
de esto que menciona? ¿Necesita más información para participar? ¿Qué tipo de información? 
Si es así ¿cuál es el medio más importante para ello?

7. CATÁSTROFES

30. Mientras usted registraba los diarios de vida hubo dos catástrofes en el país (el terremoto en 
Iquique y el incendio en Valparaíso) ¿Nos puede contar cómo se enteró y se siguió informando 
sobre estos hechos? ¿Por qué lo hacía?  

31. ¿Cuánto le afectó esta situación? 

32. ¿Con qué frecuencia se informaba sobre estos hechos? ¿Sentía una necesidad de hacerlo 
o no? ¿Por qué sí y por qué no?
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33. ¿Conversó con alguien sobre estos temas? ¿Con quiénes? ¿De qué hablaron?

34. ¿Qué le pareció la cobertura de los medios a estos hechos?

35. ¿Encontró semejanzas y/o diferencias en el tratamiento de los medios a ambos hechos?



Fuente: Encuestas Adimark (www.adimark.cl)
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7.5. AGENDA NOTICIOSA 
DURANTE LA REALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO (MARZO A JUNIO)    

MARZO

11 de Marzo
Michelle Bachelet asume segundo mandato sin nombrar mayoría de autoridades de confianza

12 de Marzo
En su primer discurso, Presidenta Bachelet llama a enfrentar la desigualdad, “el gran adversario“
Gabinete asume con agenda de reformas en primeros cien días de gobierno

13 de Marzo
Bachelet confirma auditorías en ministerios y cuestiona herencia de Piñera

14 de Marzo
Ministra de Salud revierte venta de remedios en supermercados y partirá de cero reforma a isapres

15 de Marzo
En cuatro días, Gobierno ha removido a 28 jefes de servicio elegidos por concurso
Bachelet: 70% de estudiantes no tendrán que pagar educación superior
Hinzpeter renuncia a RN y directiva llama a la unidad de la colectividad

17 de Marzo
Inicio registro de diarios de vida

18 de Marzo
Juegos Odesur: Chile baja promedio de medallas de oro, pese a los $5.100 millones invertidos 
en el equipo
Gobierno anuncia que dará suma urgencia a proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja
Según cifras del INE, hogares destinan hasta un cuarto de su presupuesto para costear la 
educación superior

19 de Marzo
Cuatro gobernadores renuncian tras fuertes cuestionamientos y a solo ocho días de ser designados

20 de Marzo
Nuevo gobernador de Chiloé asume entre reparos por su papel en el caso Alerce y un reciente 
sumario en la Conaf
Congreso aprueba bono marzo y gobierno agiliza proyecto de voto en el extranjero
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21 de Marzo
Desmunicipalización priorizará a las comunas más vulnerables y tardaría al menos seis años

22 de Marzo
Segundo ataque incendiario en la zona de Panguipulli

23 de Marzo
Primera movilización autorizada en gobierno de Bachelet convoca a 25 mil manifestantes

25 de Marzo
Senador Jaime Quintana: “Hay que destruir los cimientos del modelo neoliberal“
Gobierno frena proyectos de Educación aprobados con votos de Nueva Mayoría

26 de Marzo
Ministro del Interior: “Ni aplanadora ni retroexcavadora; se trata de dialogar para avanzar“
Ministro de Educación: “No habrá financiamiento público para universidades que entregan 
títulos de baquelita“

26 de Marzo 
Gobierno confirma opción de no invocar la Ley Antiterrorista en casos de violencia en La Araucanía

27 de Marzo
Bachelet entra en el debate por retroexcavadora y pide “no caricaturizar reformas“

28 de Marzo
Texto sobre trato preferente tensiona relación entre Ues estatales y privadas tradicionales

28 de Marzo
Bachelet firma proyecto que crea Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

30 de Marzo
Diputado PS figura como beneficiario del Bono Marzo
Disparos y barricadas marcan Día del Joven Combatiente

31 de Marzo
Gobierno envía al Parlamento reforma tributaria con urgencia simple
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ABRIL

1 de Abril
Terremoto en Iquique

5 de Abril
Iquiqueños protestaron con barricadas por falta de ayuda y seguridad tras terremoto

8 de Abril
Sectores de la minería y del comercio impulsan el crecimiento de 2,9% en febrero

9 de Abril
Gobierno entrega $1.600 millones a municipios afectados por terremoto. Balance final arroja 
2.635 casas inhabitables
Alzas estacionales en educación explican casi la mitad del incremento del IPC de 0,8% en marzo 

10 de Abril
Francisco Chahuán renuncia a su candidatura por la presidencia de RN

11 de Abril
Gobierno descarta fin de plan Elige Vivir Sano, que permanece en “evaluación” desde marzo
Presidenta Bachelet recibe por 25 minutos a CPC, pero sin tratar a fondo tema de reforma 
tributaria
Encuesta B.Central: estancamiento de la inversión provoca caída en expectativas de crecimiento 
a 3,4% para 2014
AES Gener anticipa alza de 22% en las cuentas de luz si se aprueba la reforma tributaria
Confech critica poca claridad en la reforma tras cita con Eyzaguirre

12 de Abril
Inmobiliarias advierten alzas de precios, revisión de inversiones y traslado de proyectos a otros 
países por reforma tributaria
Habitat advierte que afiliados a AFP tendrán US$428 millones menos de retornos anuales por 
reforma tributaria
Conapyme: 295.500 pequeñas empresas se verán afectadas por el término del FUT

13 de Abril
Más de diez mil personas asisten a Marcha de los Enfermos en Santiago

15 de Abril
Incendio en Valparaíso hay 2.500 casas destruidas y 1.140 hectáreas consumidas
Fonasa cifra listas de espera AUGE en 173 mil pacientes y la no garantizada en 1,4 millones
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16 de Abril
Valparaíso: damnificados piden agilizar la entrega de alimentos, útiles de aseo y frazadas
Canciller califica demanda boliviana de artificiosa y sin fundamento

17 de Abril
Amplitud se suma a Nueva Mayoría en la Cámara y aprueba voto de los chilenos en el exterior
Consejo Nacional de Educación confirma no acreditación de la U. Gabriela Mistral

18 de Abril
Eyzaguirre: liceos emblemáticos pondrán fin a la selección de manera gradual
Bachelet designa a tres delegados para reconstrucción

19 de Abril
Bancos entran al debate tributario y advierten aspectos inconstitucionales

20 de Abril
Gobierno prepara reforma electoral que propone 155 diputados y 50 senadores

21 de Abril
Gobierno destina $18 mil millones en ayuda a Valparaíso

22 de Abril
Gobierno anuncia modificaciones a reforma tributaria en medio de controversia oficialista

23 de Abril
Anuncio de hospital en Pte. Alto: sólo se aprobó construcción de un consultorio

24 de Abril
Encapuchados entran a fundo en Vilcún y disparan a carabineros

26 de Abril
Envían ley para aumentar en 6.000 funcionarios dotación de Carabineros y se retira la Ley 
Antiterrorista en 5 casos
Arenas refuta a sectores críticos de reforma y pide no desinformar a la ciudadanía

29 de Abril
Oposición y la CPC critican video del Gobierno que defiende la reforma tributaria
Silva se posiciona como candidato único a la presidencia de la UDI tras renuncia de Pérez
En la mitad del plazo, Gobierno lleva 17 de las 56 medidas comprometidas para 100 primeros días
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MAYO

3 de Mayo
Decretan alertas sanitarias para reducir contaminación atmosférica en 9 ciudades.
Robos por sorpresa suben un 27% durante el primer trimestre según Subsecretaría de Prevención 
del Delito.

5 de Mayo
Salud proyecta déficit anual de $264 mil millones de no controlarse deuda hospitalaria.
IPSA gana 6,2% en 2014 y expertos prevén menor incremento en próximos meses.
6 de Mayo
OCDE prevé que Chile crecerá 3,6% este año y 4,2% en 2015.

7 de Mayo
RN se distancia de la UDI ante reformas políticas y aclara que no aceptará “vetos“.
Recrudece violencia en La Araucanía con quema de casa y de dos camiones.

8 de Mayo
Presidenta prorroga permanencia de tropas chilenas en Haití con énfasis en reducción de efectivos.

9 de Mayo
Inflación sorprende y sube 0,6% en abril, hace caer $10 el dólar y frenaría nueva baja de tasa 
del B.Central.
40 mil personas asistieron a marcha estudiantil según Carabineros.

10 de Mayo
Obispos dieron a conocer sus dudas al ministro del Interior sobre reforma educacional.

11 de Mayo
Minsal: más de 1,5 millones de personas esperan una consulta de especialista en la red pública.

13 de Mayo
Ministro Eyzaguirre acusa a algunos colegios de buscar “atraer a nuevos incautos” para lucrar.

14 de Mayo
Cámara aprueba en general reforma tributaria.

15 de Mayo
Intendente de La Araucanía: “la demora en las decisiones no es buena para la paz social“.
Presidenta señaló que agenda energética se centrará en energías limpias, tecnología y 
abastecimiento.
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16 de Mayo
Mapuches deponen ayuno de 38 días tras acuerdo con el Gobierno para revisar la Ley Antiterrorista.
Ex mandatarios tienden a coincidir en impugnar jurisdicción de la Corte de La Haya en caso 
planteado por Bolivia.

17 de Mayo
Inicio de entrevistas
Gobierno anuncia agenda pro crecimiento con 47 medidas y costo de US$ 1.500 millones.
ONU: Congreso chileno es uno de los menos valorados de América Latina.

18 de Mayo
Ministro Arenas dice estar abierto a perfeccionar aspectos de la reforma tributaria.

19 de Mayo
Gobierno presentó proyecto de ley de educación parvularia, fin al lucro, selección y copago.

20 de Mayo
Economía crece 2,6% a marzo y demanda interna cae por primera vez desde 2009.

21 de Mayo
Presidenta Bachelet da a conocer su cuenta pública en el Congreso.
UDI y RN votan divididos reforma al binominal.

22 de Mayo
Presidenta Bachelet plantea 102 promesas en cuenta ante el Congreso, entre ellas la 
despenalización del aborto.

25 de Mayo
Temporal en el norte suma 2.600 afectados en Atacama.

28 de Mayo
Alumnos desafían a alcaldesa Tohá y vuelven a tomarse el Instituto Nacional.

29 de Mayo
Absuelven por segunda vez a comunero acusado de asesinar al sargento Albornoz.
Tarifa del Transantiago será de $610 a partir del 1 de junio.

30 de Mayo
Presidente de la CPC llama a construir un nuevo consenso frente a la reforma tributaria.

31 de Mayo
Tasa de desocupación cae sorpresivamente a 6,1% por fuerte crecimiento en el empleo 
independiente. 
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JUNIO

6 de Junio
La actividad económica se expandió 2,3% en abril

7 de Junio
Ignacio Walker: Nunca pensé que íbamos a transformar el Mineduc en un gestor inmobiliario

9 de Junio
Indignados usuarios del Transantiago amenazan con volver a tomarse Providencia ante ausencia 
de buses

10 de Junio
Fin registro de diarios de vida 
Colegio de Profesores llama a paro nacional para el 25 de junio
Eyzaguirre dice que escenario de US$5.000 millones para comprar colegios es “fantasía”
En 2017 se realizará un “censo abreviado”, un solo día y con voluntarios
Encapuchados atacan fundo de la familia Luchsinger y queman tres bodegas y una casa
Declaran zona de catástrofe a tres provincias del sur ante nuevo sistema frontal

12 de Junio
Queman bus del Transantiago en protesta por alza de tarifas

14 de Junio
Por incumplimiento de acuerdo, Municipio de Santiago ordenó desalojo del Instituto Nacional

15 de Junio
Nuevo ataque de encapuchados en La Araucanía deja a un parcelero muerto a balazos

17 de Junio
La Moneda estima 96% de cumplimiento de primeras 56 medidas

17 de Junio
Banco Central baja cálculo de crecimiento a entre 2,5 y 3,5% y prevé caída en inversión

19 de Junio
Chile elimina al campeón mundial y avanza a octavos de final de Brasil 2014

20 de Junio
Término de realización de entrevistas


