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Medios, ciudadanías y 
desigualdades comunicativas

Pensar la relación entre medios, ciudadanías y desigualdades ha 
sido una tarea que durante mucho tiempo se han propuesto  los es-
tudios de comunicación. Esta preocupación se inscribe en una larga 
tradición que ha tomado diferentes configuraciones teórico concep-
tuales, así como modalidades, formatos, experiencias y prácticas en 
diversos ámbitos (académicos, políticos, culturales). Así, los tres 
ejes que articulan este dossier conforman una trilogía que ha sido 
problematizada desde la comunicación alternativa y popular, la co-
municación para el cambio social, los ámbitos de comunicación y 
movimientos sociales, la economía política de la comunicación, y 
desde los estudios críticos sobre medios y periodismo, por nombrar 
los más relevante. Estas  corrientes han problematizado el rol de 
los medios en la construcción del espacio público, los avances y re-
trocesos en la democratización de las comunicaciones, así como su 
influencia en la profundización y agravamiento de las condiciones 
de desigualdad social y política.

En líneas generales podemos reconocer dos niveles en esas dis-
cusiones. Una perspectiva de corte macrosocial, en un sentido am-
plio, que se ocupó de revisar los modelos, conceptos y normativas 
sobre la regulación de los medios y las políticas de la comunicación. 
Así se generaron debates sobre la democratización de la informa-
ción y la comunicación que luego, junto con  las luchas de diversos 
actores, fueron dando forma a la noción del derecho a la comunica-
ción, en tanto categoría jurídica, horizonte de expectativas, referen-
cia identitaria y conciencia práctica (Mata, 2005, 2011, 2012). Bajo 
esa idea fue creciendo y nutriéndose un proyecto global que preten-
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día y pretende articular la libertad de expresión y el fortalecimiento 
de la esfera pública, los derechos ciudadanos, frente a un sistema de 
medios cada vez más concentrado, en el que las iniciativas de secto-
res populares, alternativos tienen pocas chances de acceder, parti-
cipar, gestionar y administrar el libre ejercicio de la palabra públi-
ca. He aquí entonces un punto nodal para pensar las desigualdades 
comunicativas, al considerar de qué manera el acceso a los recursos 
expresivos -crucial para el reconocimiento de las diversidades que 
integran nuestras sociedades contemporáneas- está cada más con-
centrado en manos de los poderes fácticos y sectores estratégicos 
que poseen la capacidad de alterar el orden público.

Por otro lado, desde una perspectiva de corte microsocial, en-
contramos aquellas tradiciones vinculadas  al campo de la comuni-
cación popular y alternativa. Experiencias que fueron articulando 
y formando redes, en el seno de los movimientos sociales y como 
amalgama de procesos organizativos, educativos, emancipatorios. 
Desde estas miradas , las reflexiones sobre la comunicación inter-
personal, horizontal dialógica, la crítica hacia los medios hegemóni-
cos y sus representaciones estigmatizantes, reificantes y alineadas 
con un orden social desigual y excluyente, han permitido cimentar 
un trabajo continuo tendiente a fomentar la apropiación comunita-
ria de los medios y de sus procesos de producción.

Los problemas de acceso y participación de la ciudadanía en el 
espacio público y en los medios de comunicación, también han sido 
temas largamente discutidos desde diferentes enfoques. De modo 
que las temáticas convocadas en este dossier  retoman  esas diver-
sas tradiciones y activan, de algún modo, las memorias y diálogos 
entre corrientes intelectuales, así como también se nutren de las 
experiencias históricas que han llevado adelante una amplitud de 
sectores en pos de concebir y ejercer la comunicación como un de-
recho humano fundamental.

Para coordinar este dossier, nos propusimos articular estas 
perspectivas, con especial atención a las diferentes expresiones que   
las desigualdades comunicativas adquieren en diversos contextos y 
experiencias, y que nos presentan un rango amplio para problema-
tizar y articular los ejes del dossier.

Pensar la desigualdad en términos de producción y reproduc-
ción de diferencias injustas y evitables nos lleva a reflexionar so-
bre el orden simbólico, económico, sociopolítico y moralidades que 
suponen para algunos la acaparación de recursos y oportunidades; 
mientras que para otros quedan la exclusión, la explotación, la in-
visibilidad, la estigmatización, cuando no directamente el descarte. 
Por tanto, problematizar el rol de los medios en la amplificación y 
persistencia de las desigualdades implica, entre otras cosas, cues-
tionar los intereses económicos y fundamentalmente ideológicos 
que permiten la producción de desigualdades comunicativas (Baca-
llao Pino, 2015), formas de exclusión informativa y simbólica en la 
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producción, en las audiencias, en los contenidos y en la circulación 
de la comunicación (Penalva y La Parra, 2008).

Problematizar las desigualdades comunicativas requiere poner 
en discusión los sistemas que categorizan las diferencias en el seno 
de relaciones asimétricas socialmente reconocidas y debatir los me-
canismos institucionales que contribuyen a su reproducción, espe-
cíficamente en el ámbito de la comunicación. Es decir, requiere pen-
sar las diferencias injustas que se dan en la distribución desigual de 
la palabra, en el acceso y la participación de actores históricamen-
te relegados de la esfera pública, en las formas de invisibilización, 
silenciamiento, en el encasillamiento o la estigmatización. En este 
punto, nos parece clave resaltar que las desigualdades (sociales, po-
líticas y comunicativas) siempre tienen relación con la percepción y 
valoración de las diferencias y con los mecanismos institucionales 
que hacen posible los procesos de diferenciación. Por ello, creemos 
que la lógica de las identidades (heteroasignadas) contribuye a re-
forzar estas desigualdades porque asigna lugares estancos al reifi-
car y categorizar cuerpos, nombres y acciones posibles. 

De allí también reconocemos la necesidad de hablar y pensar en 
ciudadanías, en plural  -como una manera de explicitar las diferen-
cias y diversidades-, asumiéndolas como prácticas que manifiestan 
las potencialidades y capacidades para  ser y devenir sujetos en so-
ciedad. Sujetos que disputan sus derechos a ser vistos, escuchados, 
a demandar y proponer, a definir y discutir los ordenamientos so-
ciales, políticos, culturales, económicos. Y todo ello sólo es posible 
mediante el ejercicio de la comunicación pública. De modo que las 
categorías centrales sobre las que este dossier abre el diálogo y la 
reflexión, invitan a pensar las demandas por el derecho a la comu-
nicación, su relación con la constitución de nuevas ciudadanías, las 
luchas por el reconocimiento y la redistribución de los recursos ex-
presivos, las disputas por los sentidos y las agendas de lo público.

Es en el marco de estas discusiones que presentamos el Dossier 
“Medios, Ciudadanías y Desigualdades”, del número 15 de La Ri-
vada. Los artículos que lo integran abordan diferentes dimensio-
nes de los problemas antes esbozados, a través de análisis situados. 
Algunos de los textos reunidos abordan experiencias colectivas en 
medios de comunicación que focalizan en las tramas de relaciones 
y sentidos y exponen  las dinámicas en las que esos medios pue-
den constituirse como mediadores y espacios para la participación 
y construcción de modos de estar y convivir con otros, así como 
en experiencias dinámicas de aprendizaje mutuo. Experiencias que 
con sus contradicciones y diferencias nos llevan a preguntarnos so-
bre cuáles serían las formas de institucionalidad mediática que da-
rían cuenta de aquello que aún queda por conquistar en materia de 
derecho a la comunicación: el reconocimiento de diversos sujetos 
comunicantes, las pujas por la redistribución de los recursos expre-
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sivos y materiales, la posibilidad de imaginar y poner en marcha 
proyectos comunes que afirmen o reafirmen las ciudadanías comu-
nicativas en tanto modalidades y capacidades para constituirnos 
como sujetos con poder de decisión y demanda frente a otros.

Otros trabajos de esta compilación retoman viejas discusiones 
del campo de la comunicación social, desde diferentes ángulos y 
objetos, y presentan  debates sobre la formas de representación de 
voces subalternizadas, minorizadas, en el espacio público; y cómo 
dichas formas pueden ser disputadas desde esos sectores en con-
diciones de desigualdad comunicativa. En esa misma línea ciertos 
textos indagan respecto de las formas, formatos y modalidades 
de interpelación y producción de contenidos; mientras que otros 
abordan cómo pensar y producir procesos comunicacionales que 
contribuyan al desarrollo de ciudadanías comunicativas inclusivas 
y accesibles, que reconozcan las diversidades y diferencias.

El artículo de Marina Casales La palabra tutelada de los secto-
res subalternizados en medios digitales de Misiones, problematiza 
el tratamiento en torno a la palabra de sectores históricamente ex-
cluidos y minorizados, pone en foco cómo el trabajo de los medios 
habilita voces autorizadas para debatir sobre los demandas ciudada-
nas de éstos. Al reproducir las jerarquías simbólicas que configuran 
los formatos y dinámicas en la presentación de las voces (Reguillo, 
2000), los medios promueven modos legitimados del decir y de ser 
ciudadanos en el espacio público. La autora propone la categoría de 
“palabra tutelada” para dar cuenta de regímenes de representación 
y formas de presentación de los problemas y demandas de los secto-
res subalternizados que tienden a reproducir un sistema categorial 
de producción de diferencias sustentando en relaciones asimétricas 
socialmente reconocidas (Tilly, 2000). La orquestación de voces, la 
composición textual, entre otros aspectos analizados en el artículo, 
muestran cómo los medios sustentan un régimen desigual de distri-
bución de la palabra pública. A su vez, presenta una discusión sobre 
ciertos mecanismos y estrategias de los sectores subalternizados 
para performar sus demandas y hacer circular sus reclamos en un 
campo de interlocución asimétrico y bajo un régimen simbólico en 
el que los discursos, las voces y los recursos expresivos se distribu-
yen de un modo desigual. 

El trabajo de María José Rubín Editar publicaciones en contex-
tos de encierro. La promoción de voces postergadas como práctica 
colectiva y proyecto universitario, presenta la experiencia de edi-
ción de revistas producidas en contextos de encierro. Analiza cómo 
las prácticas de producción y edición de contenidos permiten a las 
personas privadas de su libertad desmarcarse de las posiciones y 
lugares de enunciación atribuidos desde los medios hegemónicos 
y en particular desde el discurso punitivo. Presenta los debates que 
realizan los internos en relación con la construcción de sus desti-
natarios, los modos de auto y hetero representación. Valora la ex-
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periencia colectiva en tanto permite la aparición y circulación de 
otros modos de subjetivación, el ejercicio de la palabra propia, la 
capacidad de decidir cómo ser sujeto comunicante.  Con esas prác-
ticas de producción y edición estas personas ejercen su derecho a 
ser sujetxs de discursos en los que pueden elegir cómo representar-
se, cómo nombrarse, en qué términos definir su realidad. En cierto 
modo, este artículo nos presenta una experiencia que da cuenta de 
la dimensión de la voz como valor y como proceso, categorías con la 
que Couldry (2010) propone problematizar las condiciones bajo las 
cuales la vida de la gente se convierte en narrable -o deja de serlo. 
La voz, para este autor, es el proceso de articular el mundo desde 
una posición encarnada.

El texto de Lucía Marioni, titulado “Pare, mire, escuche”. La di-
mensión comunicativa en los usos del rap de jóvenes en un con-
texto de pobreza urbana (Paraná, Entre Ríos, Argentina), desde 
otra perspectiva y a través de un objeto de estudio completamente 
diferente, retoma esta discusión sobre la voz en tanto demanda de 
reconocimiento. El artículo analiza desde un enfoque etnográfico 
la apropiación del espacio público que realizan los jóvenes de un 
barrio periférico a través de las batallas de rap. Propone pensar es-
tas prácticas como ejercicios de una ciudadanía actuante en tanto 
constituyen demandas de lo que la autora llama “audibilidad”. Con 
esta  categoría Marioni analiza  las prácticas comunicativas de estos 
jóvenes como modos de romper el silencio y la invisibilidad social-
mente asignada, proponer y valorizar la voz propia y las formas de 
expresión mediante el uso de códigos y modos propios del decir, 
desplegar competencias comunicativas, en definitiva, como modos 
de hacer política, en tanto  práctica que busca reconfigurar el orden 
de los cuerpos y de los signos en el espacio público. Tensionan, así, 
con su hacer y con su decir, los lugares simbólicos asignados desde 
un orden social estigmatizante.

Un ensayo contra la ternura hacia las radios escolares. Dispu-
tas y definiciones de un objeto mestizo, es el texto presentado por 
Diego Bogarin en el que propone pensar la radio escolar como ex-
periencia dinámica y como categoría política. Al cuestionar modos 
reificantes que las minorizan y constriñen sus potencialidades de 
autogestión, el autor propone pensar las radios escolares no como 
objetos sino como sujetos de políticas públicas que en su accionar 
cotidiano tensionan las categorías predefinidas en los ordenamien-
tos jurídicos. Es decir, sugiere pensar las experiencias, demandas y 
necesidades de las radios escolares, a partir de su reconocimiento 
como medios mestizos que permiten aprendizajes variados en los 
que sus integrantes pueden disputar el derecho a la comunicación. 

El artículo de Felipe Navarro Nicoletti, Radio comunitaria y 
red interinstitucional: El caso de Virgen Misionera en Bariloche, 
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retoma la larga tradición de estudios sobre medios comunitarios 
y alternativos y presenta la experiencia de una radio que nació y 
aún funciona como agente articulador de una red de instituciones 
que dan vida a un proyecto común. Las prácticas comunicativas que 
este medio posibilita en tanto agente mediador, contribuyen a cons-
truir y consolidar un sentido de pertenencia territorial, afianzar las 
bases populares y comunitarias en un contexto en el que predomina 
la fragmentación urbana y la especulación inmobiliaria.

Por su parte, el trabajo de Marco Bonito y Larissa Conceição dos 
Santos, denominado Producción narrativa desde la perspectiva 
de la accesibilidad comunicativa, presenta un debate necesario y 
largamente postergado, en torno a la accesibilidad comunicativa y 
el ejercicio de ciudadanía comunicativa de personas con discapaci-
dad. Lxs autorxs retoman las discusiones en torno al reconocimien-
to del derecho a la comunicación y plantean la necesidad de ampliar 
no solo las formas de acceso -que mediante avances tecnológicos 
permiten mayores niveles de inclusión- sino también las formas 
de narrar y de producir contenido en los medios. La perspectiva 
teórica y política que sustentan en este artículo, propone repen-
sar las narrativas mediáticas para reconocer, desde las formas de 
concebir y producir los procesos comunicacionales, a las personas 
con discapacidad como público consumidor. Esto supone no sólo 
utilizar lenguajes accesibles sino cuestionar  los modos en que se 
producen y se piensan las piezas comunicacionales, es decir,ir más 
allá de ‘traducir’ o ‘adaptar’ contenidos, y promover la producción 
de narrativas inclusivas que cumplan con los estándares de diseño 
universal, para disminuir las barreras y limitaciones en el ejercicio 
del derecho a la comunicación de las personas con discapacidad.

Finalmente, queda por decir que lograr esta publicación en con-
textos de suma incertidumbre y recarga laboral, sólo fue posible por 
el enorme esfuerzo que aportaron autorxs, evaluadorxs y el equipo 
humano de la revista, quienes en todo momento apostaron a dialo-
gar, intercambiar y consolidar los textos que presentamos. Dejamos 
en este dossier las mejores intenciones de aportar pistas, miradas y 
reflexiones para enriquecer el campo de la Comunicación y, por qué 
no, de otras ciencias humanas y sociales que se interesen en dialo-
gar sobre los Medios, las Ciudadanías y las Desigualdades Comuni-
cativas. Con la convicción de que una otra comunicación es posible, 
aquella que sepamos construir desde el compromiso, la acción y la 
reflexión sentipensante invitamos a la lectura de este dossier. 

Diciembre 2020
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