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APRESENTAÇÃO 

O e-book “Comunicação: Meios e Mídias no Contexto da Pós-Verdade” reúne não 
apenas as possibilidades que o campo da Comunicação enseja, mas também os desafios 
que se erigem na/da sociedade contemporânea, marcada pelo crescente processo de 
midiatização e conflitos simbólicos presentes nas redes sociais, numa época em que a 
pós-verdade assume lugar de destaque. A pós-verdade constitui-se como um neologismo 
cada vez mais usado na compreensão de fenômenos relacionados à percepção de mundo 
e às novas circularidades de informações/opiniões. Em 2016, o Dicionário Oxford elegeu 
o termo pós-verdade, ou post-truth, como a palavra do ano em língua inglesa. Segundo 
o dicionário, a expressão indica que a opinião pessoal ou pública é mais suscetível às 
emoções e crenças preestabelecidas do que aos fatos objetivos. Os textos apresentados 
nesta coletânea foram produzidos por pesquisadores brasileiros, chilenos, colombianos 
e espanhóis em resposta às demandas da comunidade científica. Trata-se de uma obra 
transdisciplinar que versa sobre comunicação, jornalismo ético, democracia, produção 
radiofônica, clusters, educação ambiental, cultura, consumo, políticas da vida, controle 
social, comercial, estratégias de marca, direito a comunicação, liberdade de imprensa, 
packaging, posicionamento de marca, práticas de consumo noticioso, métodos qualitativos, 
política feminista nas redes sociais, street papers, educação inclusiva, cidadania, 
comunicação ambiental, ressignificação, fake news, semiótica e teoria dos atos de fala. 

A ideia da coletânea é simples: propor análises e fomentar discussões sobre 
a comunicação a partir de diferentes pontos de vista: político, educacional, filosófico e 
literário. Como toda obra coletiva, também esta precisa ser lida tendo-se em consideração a 
diversidade e a riqueza específica de cada contribuição.Por fim, sabemos o quão importante 
é a divulgação científica, por isso evidenciamos também a estrutura da Atena Editora, 
capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para que estes pesquisadores 
exponham e divulguem seus resultados. 

Prof. Dr. Edwaldo Costa 
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RESUMEN: Este artículo da cuenta de 
los desafíos metodológicos enfrentados al 
examinar los modos en que los jóvenes chilenos 
accede a contenido noticioso en un contexto 
de convergencia de medios, movilidad e 
hiperconectividad. A partir de una investigación 
sobre consumo de noticias entre los jóvenes 
de Concepción, Chile, este articulo examina 
los métodos de análisis y recolección de datos, 
que permitan capturar el entramado de factores 
que intervienen en la configuración de la dieta 
informativa y constelación de medios de los 
jóvenes. La metodología analizada consiste 
diseño secuencial explicativo de métodos mixtos, 
basada en el uso de métodos participativos y 
móviles, específicamente el grupo de discusión 
y el diario tiempo-espacio. El resultado de este 
análisis indica que ambos instrumentos se 
adaptan a la subjetividad y cotidianidad de los 

participantes y les permiten describir, desde sus 
experiencias personales y escenarios naturales, 
las relaciones y actividades involucradas al 
consumir noticias.  
PALABRAS CLAVE: Consumo de noticias, 
jóvenes, diario tiempo-espacio, métodos móviles 
y participativos.

RESUMO: Este artigo da cuenta de los desafíos 
metodológicos enfrentados al examinar los 
modos en que los jóvenes chilenos acede 
a um contenido noticioso em um contexto 
de convergencia de medios, movilidad e 
hiperconectividad. A partir de uma investigação 
sobre o consumo de notícias entre os jovens 
de Concepción, Chile, este articulo examina 
los métodos de análise e recolección de datos, 
que permite capturar o entramado de fatores 
que intervienen na configuração da dieta 
informativa e constelação dos meios de los 
jóvenes. La metodología analizada consiste 
diseño secuencial explicativo de métodos mixtos, 
basada en el uso de métodos participativos y 
móviles, especialmente el grupo de discusión y el 
diario tiempo-espacio. O resultado desta análise 
indica que ambos os instrumentos se adaptam 
à subjetividade e cotidianidade dos participantes 
e permitem a descrição, desde sus experiencias 
personales y escenarios naturales, las relaciones 
y actividades involucradas al consumir noticias.
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FABRIC OF NEWS CONSUMPTION PRACTICES AMONG YOUNG PEOPLE: 
QUALITATIVE METHODS FOR DATA COLLECTION

ABSTRACT: Drawing on an ongoing research about news consumption among young 
people in Concepción, Chile, this article deals with the methodological challenges faced 
when examining the ways this age group accesses news content in a context of media 
convergence, mobility and hyperconnectivity. That context demands to rethink the methods 
we use for analyzing and gathering data, which allows for effectively capturing the complexity 
of intertwined factors that intervene on the configuration of young people’s informative diet 
and media constellation. A methodological proposal is presented, which corresponds to a 
sequential explicative design of mixed methods, whose innovation is based on the use of 
participative and mobile methods, specifically the focus group and time-space diary. As has 
been demonstrated, both methodological tools are well adapted to participants’ subjectivity 
and everyday life and, as a result, participants are allowed to describe, from their own 
personal experiences and natural settings, the fabric of relations and activities involved while 
consuming news.
KEYWORDS: News consumption, young people, time-space diary, mobile and participative 
methods

1 |  INTRODUCCIÓN
En un contexto internacional, Chile aparece como una de las naciones emergentes 

con las tasas más altas de uso de Internet móvil (Pew Research Center, 2014). De acuerdo a 
las últimas cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel, 2016), la penetración 
de este tipo de conexión alcanzó un 72% en diciembre de 2015 y quienes lideran el uso de 
dispositivos móviles son los jóvenes de entre 15 y 29 años (Ipsos, 2016). Ellos presentan 
tasas más altas de uso de smartphones (Poushter, Bell & Oates, 2015) y también lideran 
el consumo de servicios Internet en general y medios sociales, en particular (Daie, 2013).

Dicho acceso a tecnologías de información y comunicación móviles ha introducido 
un tipo de lógica móvil en las interacciones personales, que supone que las acciones diarias 
de las personas se encuentren, de alguna manera, condicionadas por expectativas de 
disponibilidad continua y permanente a través de los dispositivos móviles (Ling & Donner, 
2009). En este contexto de movilidad tanto física como digital y de hiperconectividad, las 
prácticas de comunicación móvil de los jóvenes son complejas y evolucionan rápidamente, 
propiciando la reconfiguración de sus modos acceder y participar de los flujos de información 
en la red. 

Lo anterior ha dado lugar a lo que se ha denominado cultura joven (Castells et al., 
2007; Ito et al., 2005; Ling, 2008; Stald, 2008), que ha encontrado una forma de expresión 
y reforzamiento en la comunicación en movimiento. Esta cultura de comunicación móvil 
ofrece a los jóvenes un rango más amplio de opciones de socialización e identificación, lo 
que ha menguado la influencia de estructuras tradicionales de socialización como el hogar 
o el sistema educativo, reposicionando a estos elementos dentro de una nueva ecología 
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social y produciendo profundos cambios en la manera que los jóvenes experimentan su 
vida cotidiana en general y los modos de acceder a información en particular.

Sumado a lo anterior, este segmento etario, también denominado generación Y o 
millennials, es identificado como entusiastas consumidores de noticias, pues mantenerse al 
tanto de lo que ocurre en el mundo constituye una parte importante de su experiencia de vivir 
conectados (The Media Insight Project, 2015). En efecto, los millennials consumen noticias 
de igual o mayor forma que lo hacían sus padres, pero los modos y medios que utilizan 
para ello son muy distintos. Los jóvenes consumen un mix de noticias e información, que 
se entrelaza directamente con interacción social, activismo y entretenimiento y que tiene 
como escenario Internet. Este fenómeno ha dado lugar a que medios sociales orientados 
a adolescentes y jóvenes, tales como Snapchat o Instagram, hayan integrado plataformas 
exclusivas para medios de comunicación y la distribución de noticias. Los jóvenes son, 
además, un grupo demográfico vital para las organizaciones de noticias, pues están en un 
proceso de establecer y determinar los hábitos de consumo noticioso que mantendrán toda 
su vida (Chan-Olmsted, Rim y Zerba, 2012).

Teniendo en cuenta lo anterior, conocer los hábitos de consumo informativo de los 
jóvenes resulta fundamental a fin de comprender el rol que juega la convergencia digital 
en estos procesos (Casero-Ripollés, 2012). Y no para centrarse en la tecnología, sino para 
examinar las experiencias y prácticas de los jóvenes en el consumo informativo, así como 
el contexto social donde ocurren y los modos en los cuales la tecnología se entrelaza 
con dichos escenarios para afectarse mutuamente en un proceso fluido y permeable que 
subjetivamente experimentan los jóvenes.

Sin embargo, examinar y capturar la complejidad de dicho entramado que configura 
la dieta informativa y constelación de medios (Couldry et al., 2007) de los jóvenes 
constituye un gran desafío metodológico, dado que resulta crucial encontrar los métodos 
e instrumentos que permitan micro-describir sus prácticas de consumo informativo cuando 
pueden acceder a una gran diversidad de contenido al tiempo que es posible que participen 
también en la producción de los mismos, potencialmente en cualquier momento y desde 
cualquier lugar a través de diversos medios que, además, son sociales y móviles.

En el marco descrito, este artículo da cuenta de una experiencia metodológica 
que busca capturar de mejor manera dichas complejidades, y que forma parte de una 
investigación sobre hábitos y prácticas de consumo informativo entre jóvenes en Chile. 
Parte de este trabajo y resultados preliminares han sido previamente presentados 
en sendos congresos de comunicación en Chile y México (Gajardo & Moreno 2016a; 
Gajardo & Moreno, 2016b). Por tanto, el presente trabajo describe y reflexiona en torno 
a una propuesta metodológica que aborda el uso de métodos participativos y móviles, 
específicamente el grupo de discusión y diario tiempo-espacio. Esto en el entendido que 
ambos instrumentos se adaptan a la subjetividad y cotidianidad de los participantes y, por 
ende, les permite describir, desde sus experiencias personales y escenarios naturales, el 
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entramado de relaciones y actividades involucradas al consumir noticias (Dimmick, Feaster 
& Hoplamazian, 2010).

1.1 Consumo de noticias en escenarios de convergencia, movilidad e 
hiperconectividad

En una sociedad en red y móvil (Ito et al., 2010), y en un contexto de convergencia 
de medios (Jenkins, 2008), las prácticas de consumo de noticias están marcadas por una 
oferta abundante de contenidos, que pueden ser consumidos potencialmente en todo lugar 
y a toda hora, principalmente desde los medios sociales y móviles.

Desde la perspectiva de la ecología de medios (Fuller, 2005; Postman, 1993), se 
entiende que el consumo informativo también se enmarca en el uso de medios móviles que 
ocurre en sistemas de comunicación, movilidad, y sociabilidad más complejos; ambientes 
que incluyen una constelación mediática donde los soportes tradicionales se intersectan 
con plataformas digitales, en red y ahora también móviles, potenciando su utilización en 
movimiento así como en contextos de emplazamiento espacio-temporal (Wiley, Moreno & 
Sutko, 2010; Wiley, Sutko & Moreno, 2012), cruzándose con otras actividades de la vida 
cotidiana.

En este escenario, los jóvenes dan cuenta de modos diversos de consumo 
informativo, que se entrelazan directamente con interacción social, activismo y 
entretenimiento. Insertos en una ecología de medios convergentes (Ito et al., 2009), este 
grupo etario experimenta los medios móviles de diversas maneras en su vida cotidiana. Su 
uso no es una actividad aislada, ni privilegia algún medio, sino que es producto de variados 
repertorios de comunicación, donde las prácticas y dispositivos se seleccionan según las 
especificidades contextuales. 

Cuando la oferta es abundante y puede ser consumida en movimiento, el punto 
principal de ingreso a las noticias, especialmente por parte de los jóvenes, está en los 
medios sociales. En el caso de Chile, por ejemplo, el 76% de los usuarios de Internet 
declara utilizar los medios sociales para acceder a noticias cada semana. En tanto, a 
nivel internacional 1 de cada 10 usuarios de Internet reconoce que los medios sociales 
constituyen su principal fuente de noticias (Reuters Institute, 2017)

En este sentido, Schroder (2010) señala que en contextos en los que nuestra vida 
cambia, como se ha dado con la aparición de nuevos medios de comunicación con nuevas 
formas de interpretar la realidad social, o cuando nuevas tecnologías ofrecen nuevas 
plataformas para la entrega informativa, entonces también pueden suceder cambios en la 
forma en que le damos sentido a nuestro portafolio de noticias.

Couldry (2007) denomina a esto constelación de medios de comunicación, y se 
sustenta en la idea de que la elección de noticias de una persona, la que luego da lugar a 
su dieta informativa, está constituida por los medios de comunicación que percibe como 
necesarios o que valen la pena. Es decir, las personas solo utilizan medios de comunicación 
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que de alguna forma les gratifican (Schroder, 2010). Actualmente, estos medios pueden 
estar en cualquier parte y momento, pues el uso de dispositivos móviles facilita la utilización 
de aquellos tiempos/espacios disponibles entre las rutinas cotidianas, precisamente cuando 
otros medios tradicionales son inapropiados o inconvenientes para consultar noticias. Esto 
significa que los medios móviles liberan a los consumidores de noticias de las limitaciones 
de tiempo y espacio que impone el uso de plataformas tradicionales (Dimmick et al., 2011).

1.2 Hábitos y prácticas en el consumo de noticias
La migración digital y el consumo de información a través de múltiples pantallas 

(Chyi y Chadha, 2012) permite a los jóvenes consumir contenido a su medida (Groot 
Kormelink y Costera Meijer, 2014) y personalizar el modo en que acceden a las noticias. 
Así, la presencia de los medios de comunicación se torna ubicua y especialmente 
adecuada a las posibilidades que entregan las plataformas desde donde se accede al 
contenido. En este contexto, los dispositivos móviles como smartphones o tablets emergen 
como los dispositivos más utilizados para realizar estas actividades (Dimmick, Feaster, y 
Hoplamazian, 2010).

Uno de los aspectos en los que se han enfocado los estudios relacionados al 
consumo noticioso ha sido la percepción de los usuarios acerca del nivel del sentido 
de control que tienen los individuos al consultar algún medio. Groot y Costera (2014) 
encontraron que los usuarios holandeses prefieren, por sobre la personalización de la 
noticia, tener control sobre el contenido que consumen. Esto quiere decir que para ellos 
es importante poder consultar todo el contenido dónde y cuándo quieran y que las noticias 
deben estar fácilmente disponibles por separado; deben ser fáciles de pasar o ignorar en 
todo momento; deben estar presentadas de manera clara; y deben estar presentadas en 
una jerarquía de relevancia y actualidad.

Los mismos autores compararon estudios realizados en un plazo de 10 años, 
enfocados en el uso de noticias y la forma en que estas prácticas estructuran la vida 
cotidiana de las personas. De la investigación, que combinó metodologías cualitativas y 
cuantitativas, se establecieron dieciséis prácticas asociadas al consumo de noticias; leer, 
mirar, ver, escuchar, chequear, picotear, monitorear, escanear, buscar, cliquear, enlazar, 
compartir, gustar, recomendar, comentar y votar. 

Frente a esta variedad de prácticas en relación con el consumo de contenido 
noticioso, seleccionar los métodos de recolección de datos constituye un desafío importante 
si se quiere dar cuenta de la complejidad y variedad de elementos que intervienen en estos 
procesos. En dicho contexto, el diario tiempo-espacio aparece como uno de los instrumentos 
de recolección de datos, de carácter cualitativo, que permite apreciar los elementos que 
convergen en el consumo informativo de los jóvenes.

Pese a que la utilidad del diario tiempo-espacio como instrumento para la recolección 
de datos ha estado suscrita históricamente a la geografía y transporte, Dimmick, Feaster 
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y Hoplamazian (2010) utilizaron este modelo para conocer qué rol juega el movimiento y 
el consumo de noticias en los intersticios (Dimmick et al., 2011) de la vida cotidiana de 
las personas. Al realizar un seguimiento del consumo de medios de los individuos usando 
los diarios espacio temporales, detectaron que buena parte del consumo de noticias 
ocurre fuera de los hogares de los individuos, principalmente debido a la masificación de 
las tecnologías móviles. Además, los autores reconocen que el consumo noticioso se ha 
difundido a espacios que antes parecían improbables, como restoranes, ambientes laborales 
y trayectos; y que, por tanto, dicha actividad no sólo está circunscrita a los momentos del 
día en los que los individuos se encuentran en sus hogares.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a continuación se presenta la propuesta 
metodológica utilizada para como una herramienta que contribuye a entender de mejor 
manera en qué nivel y de qué modo los jóvenes consumen noticias como una práctica 
cotidiana, así como cuál es su dieta informativa (Couldry, 2007) en un escenario variado de 
medios móviles, convergentes y en red.

1.3 Metodologías utilizadas en el estudio de hábitos de consumo noticioso
Para capturar y responder a los cambios que se producen en la producción y prácticas 

de consumo de noticias, es importante desarrollar nuevas estrategias de investigación, 
que respondan a las nuevas conceptualizaciones teóricas de la profesión periodística 
(Witschge, Anderson, Domingo & Hermida, 2016). En este escenario, las investigaciones 
de audiencia centradas en el usuario permiten abrir el rango de prácticas observadas a 
situaciones y contextos mucho más diversos y desde donde es posible extraer información 
que detalla las prácticas que intervienen en esta nueva forma de consumir información. 

Tal como señala Costera Meijer (2016), los estudios de audiencias a menudo se 
centran en cifras concretas de número de personas que hacen click en cierta información 
o que eligen determinado canal de televisión. Sin embargo, a partir de estos métodos es 
imposible dilucidar qué tipo de uso se le está dando a dicho consumo. 

Dado lo anterior, algunos investigadores proponen una perspectiva metodológica 
cualitativa que permita, a través de la triangulación metodológica (Denzin, 1989), obtener 
datos generalizables (Schroeder, 2012) y, que al mismo tiempo, puedan ser explicados en 
detalle a partir de distintas herramientas cualitativas. Aquí se encuentran estudios donde 
se realizan narraciones, pinturas, escritura poética, fotografía, instalaciones de Lego, o 
tableros de humor para revelar aquellas verdades que esconden los participantes (Costera 
Meijer, 2016)

Esto se enmarca dentro de lo que Gauntlett (2007) identifica como métodos 
creativos, basado en la idea de que las personas utilizan un modo de pensamiento más 
profundo y reflexivo cuando realizan actividades manuales. De esta forma, es posible 
obtener ideas que escapan de las verdades absolutas que estructuran ciertas respuestas 
más tradicionales.
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Otros métodos, que se han sido utilizado para para describir las prácticas de 
consumo de los usuarios con mayor profundidad y detalle, se han enfocado en indagar en 
el vocabulario y las palabras que utilizan las personas a la hora de describir su interacción 
con los medios. Aquí se encuentran conceptos como la descripción detallada o thick 
description (Denzin, 1989), o protocolos derivados de la Teoría de Actor-Red (Latour, 2010) 
o etnografía sensorial y protocolo de pensamiento en voz alta (Groot Kormelink & Costera 
Meijer, 2016).

A partir de estas propuestas metodológicas innovadoras y considerando el contexto 
en que se ha realizado el presente estudio, se ha optado por abordar esta investigación 
triangulando datos cuantitativos con una sección cualitativa, basada en el uso de métodos 
participativos y móviles (grupos de discusión y diario tiempo-espacio), que se adaptan de 
mejor forma a la subjetividad y cotidianidad de los participantes y les permiten describir, 
desde sus experiencias personales y escenarios naturales, sus prácticas de consumo de 
noticias (Dimmick, Feaster & Hoplamazian, 2010).

2 |  PROPUESTA METODOLÓGICA
La presente propuesta metodológica se enmarca en una investigación en curso 

sobre prácticas en el consumo de noticias por parte de los jóvenes del Gran Concepción, 
que corresponde al conglomerado urbano más grande de la zona centro sur de Chile. 
Concepción es además un nodo educacional, pues reúne varias universidades de las 
cuales tres forman parte de las 25 instituciones de educación superior más importantes de 
Chile. Dichos centros educativos integran entre sus estudiantes a jóvenes provenientes de 
diferentes regiones del país, así como de los más diversos estratos sociales, económicos 
y culturales, por lo que su composición estudiantil constituye un fiel reflejo de la sociedad 
chilena. Considerando lo anterior, la muestra de este estudio está compuesta por jóvenes 
estudiantes de pregrado en Concepción. Estos jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 15 
y 29 años, participaron en las distintas instancias de esta investigación.

El diseño metodológico es de carácter exploratorio, basado en un método mixto que 
combina aproximaciones cuantitativas y cualitativas, trianguladas para el levantamiento de 
datos a partir de tres instrumentos: cuestionario estructurado, grupos de discusión y diario 
tiempo-espacio. La fase cuantitativa ha sido utilizada para recoger información demográfica 
de los participantes, así como para analizar relación de variables como género, edad y nivel 
socioeconómico, entre otras, con el consumo de noticias. 

No obstante, este artículo da cuenta de la sección cualitativa, cuya propuesta 
metodológica se basa en la utilización de métodos participativos y móviles, puntualmente 
grupos de discusión y diario tiempo-espacio (Shoval & Isaacson, 2006) respectivamente. 
El análisis de estos datos cualitativos ha sido trabajado desde una aproximación 
inductiva basada en la Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss, 1967), que ha permitido 
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(micro)describir las prácticas de consumo noticioso de los participantes, así como las 
significaciones asociadas a dichas prácticas. Se utilizó (1) codificación abierta (open 
coding) (Charmaz, 2006) para definir temas y categorías emergentes a partir del método 
comparativo constante de los datos. Se usó también la (2) codificación axial para analizar 
las propiedades de las categorías iniciales y establecer las relaciones entre ellas. 
Adicionalmente, se incluyó (3) codificación selectiva para abordar el proceso de síntesis de 
categorías por descarte, fusión o transformación conceptual en otras categorías de nivel 
superior. Tanto para el caso de los grupos de discusión como diarios tiempo-espacio, el 
análisis de los resultados fue asistido con el software ATLAS.ti, que facilitó la generación 
de links descriptivos y funcionales entre códigos y/o segmentos de datos vinculados a las 
prácticas de consumo de noticias registradas por los jóvenes.

2.1 Grupos de discusión
En enero de 2017 se realizaron nueve grupos de discusión. En estos participaron 

en promedio seis estudiantes de pregrado en cada sesión, cuya duración promedió 60 
minutos. En total, participaron 53 jóvenes, cuyas edades iban de los 18 a 27 años. Los 
grupos de discusión se organizaron, además, de manera separada por rangos etarios (18-
20, 21-24 y 25-27 años) con el propósito que los participantes se sintieran más cómodos y 
relajados entre sus pares, de manera que pudieran expresar sin dificultades cada uno de 
sus puntos de vista. Se registró el audio de cada una de las sesiones, que luego fueron 
transcritas en su totalidad para su posterior análisis.

Aunque flexible al particular desarrollo de cada conversación, el protocolo básico 
de los grupos de discusión incluyó preguntas relativas al modo en que los jóvenes revisan 
noticias, medios utilizados para ello, momentos del día en que realizan dicha actividad, 
prácticas derivadas del consumo de contenidos informativos y modos de entender 
conceptos como noticia. Así, la conversación semiestructurada fue flexible y relajada por lo 
que las respuestas compartidas emergieron a partir del flujo natural en que se desarrolló 
la conversación.

La decisión de utilizar este instrumento para la recolección de datos responde 
al hecho que, como herramienta metodológica, el grupo de discusión permite obtener 
información que expone actitudes subyacentes de los individuos, lo que genera respuestas 
menos inhibidas. De esta forma, los participantes se involucran en la creación de discursos 
individuales, al mismo tiempo que son contrastados por los de otras personas (González-
Castro, Ubillos, Bilbao, et al, 2014), lo que favorece el desarrollo de una construcción 
colectiva de significados respecto del fenómeno en estudio y, por tanto, constituye un 
aporte valioso para la recolección datos en el proceso investigativo.

Así, entonces, el grupo de discusión emerge como una herramienta de utilidad para 
fomentar la conversación y recoger antecedentes, toda vez que permite profundizar en la 
reflexión de experiencias que, a su vez, dan origen a la discusión de conceptos entre los 
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propios participantes. Como establecen Lindlof y Taylor (2011), los grupos de discusión 
constituyen un laboratorio social que permite conocer diversidad de opiniones en relación 
con el fenómeno estudiado, así como acceder al proceso colaborativo de construcción de 
significados en torno a dicho fenómeno.

2.2 Diario tiempo-espacio
Durante el segundo semestre de 2016, 57 estudiantes de pregrado registraron 

sus actividades de consumo de noticias en un periodo de 24 horas, escribiendo un diario 
tiempo-espacio. Dicho instrumento destaca como parte de un enfoque desde la etnografía 
digital, que entrega métodos para investigar las prácticas a medida que se desarrollan, 
tanto en la forma de llevarlas a cabo, como también en la manera que éstas se manifiestan 
o son demostradas (Pink et al., 2015). 

Como parte del instructivo para completar dicho diario, se requirió poner especial 
cuidado en el tiempo de atención dedicado al contenido, tipo de contenido consumido 
(deportes, política, moda, etc.), soporte utilizado para acceder a él (smartphone, tablet, 
notebook, televisión, diario impreso, etc.), formato del contenido (crónica, reportaje, 
entrevista escrita, entrevista audiovisual etc.), fuente o canal usado para observar el 
contenido (ej: reportaje de noticiario de TVN publicado en Youtube, o video de Playground 
publicado en la cuenta de Facebook del medio), contexto del consumo (en clases, durante el 
almuerzo, caminando por la calle), situación social en la que se encontraba cada participante 
al momento de la actividad registrada (con amigos viendo televisión, con familia cuidando a 
hermana, etc.), y acciones derivadas del consumo de contenidos (reaccionó con Me Gusta 
en Facebook, compartió con amigos a través de enlace en WhatsApp, guardó para leerlo 
más tarde, etc.). Finalmente, se les solicitó incluir una reflexión personal en base al registro 
realizado durante el día, a fin de entender sus prácticas de consumo de noticias desde sus 
propios puntos de vista expuestos en dicho relato.

En el diario tiempo-espacio, los estudiantes detallaron sus actividades de consumo 
de noticias, en una narración que es más reflexiva y cronológica. En ella se pudo apreciar 
una tendencia al consumo de noticias en momentos del día vinculados a otras actividades 
como comer, esperar o trasladarse, particularmente en el transporte público. El relato 
de los participantes, evidenció un consumo social de noticias: los jóvenes comparten 
lo que consumen o consumen lo que otros comparten. Por tanto, el mayor ingreso a 
contenidos informativos se produce a través de medios sociales como Twitter y Facebook, 
principalmente este último.

Mediante la narración posibilitada por el diario tiempo-espacio, los participantes 
reflexionaron sobre su consumo de contenidos, las motivaciones que determinan su 
preferencia por noticias específicas y con quiénes comparten o comentan dicha información. 
El relato da cuenta, además, de la relevancia que otorgan a los contenidos revisados más 
allá del tiempo que dedican a realizar dicha actividad.
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En definitiva, el diario tiempo-espacio no solo permite seguir los movimientos de 
las personas en tiempo y espacio, sino también comprender de qué manera se compone 
su constelación de medios (uso de dispositivos y acceso a diferentes fuentes) y, por 
consiguiente, la dieta informativa en términos de los contenidos que prefieren revisar y 
aquello que resuelven hacer con la información seleccionada, como comentar o compartirla 
en medios sociales.

3 |  REFLEXIONES FINALES
Pese a que la literatura señala que la percepción de los participantes sobre su 

propia realidad difiere de lo que realmente realizan en lo cotidiano (Prior, 2009), ambos 
instrumentos utilizados en el presente estudio dan cuenta de la coherencia narrativa que 
demuestran quienes describen en detalle sus hábitos de consumo, lo que otorga un alto 
grado de verosimilitud útil para observar las prácticas asociadas al consumo informativo por 
parte de este grupo etario.

Considerando los objetivos de investigación, el diario tiempo-espacio se adaptó de 
mejor forma a la cotidianidad de los participantes y les permitió describir de manera libre la 
complejidad de relaciones, reacciones y actividades producidas al momento de consumir 
noticias. Mediante este tipo de registro, los jóvenes fueron capaces de dar cuenta de la 
percepción del espacio y tiempo en el que realizaban el consumo informativo y de las 
acciones que realizaron -o dejaron de ejecutar- a partir de la revisión de alguna noticia en 
particular.

Sobre la base del análisis de dichos relatos fue posible comprender el ensamblaje 
de actividades que involucra el consumo informativo de los jóvenes, como un fenómeno 
complejo y diverso. En primera instancia, a partir de la revisión de estos diarios, se observó 
una descripción cronológica que facilitó la identificación de los momentos del día en que 
consumían contenido y cómo esta actividad fija ciertas formas de estructurar la jornada 
del participante. Por ejemplo, los participantes declararon consumir noticias mientras se 
preparan para desayunar y cuando ya están desayunando, en momentos de desplazamiento 
a través de la ciudad, así como en tiempos de espera. En general, durante todos aquellos 
espacios disponibles entre las actividades de su vida cotidiana. Con ello, los participantes 
pudieron describir en detalle y, al mismo tiempo, retomar el relato de acciones que ya 
habían registrado, para evidenciar la manera en que un consumo informativo específico se 
desarrolla durante el día. Esto permitió, a su vez, reconocer la verosimilitud del relato, pues 
se aprecia con claridad la coherencia entre las acciones y la descripción de las mismas.

Además, al tratarse de un formato con el que está familiarizado, el participante 
advertía que debía escribirlo en primera persona y, por tanto, se vió obligado a dar cuenta 
del contexto en el que tuvo lugar la descripción de la actividad realizada. Esto permitió 
acceder a información detallada del consumo de una noticia en particular y el contexto que 



 
Comunicação: Meios e Mídias no Contexto da Pós-Verdade Capítulo 5 52

caracterizó dicho consumo, como por ejemplo lugar donde se encontraba el participante 
(casa, lugar de estudio, fila de supermercado), actividad social (en clases, tomando 
desayuno, trabajando en el computador), contexto relacional (con su madre, compartiendo 
con contactos, llegada del hermano), relevancia otorgada al consumo dentro del conjunto de 
actividades que realiza en un momento dado, grado de atención otorgada al consumo, tipos 
de consumo realizados en paralelo y, en ocasiones, razones que motivaron un determinado 
nivel de interés y dedicación a un contenido específico. Al mismo tiempo, el registro informó 
respecto del tipo de medios que el participante consume cotidianamente, dispositivos que 
utiliza para dicho consumo y rol que juegan los medios sociales en este proceso, así como 
las acciones ejecutadas con la(s) noticia(s) consultada(s).

El análisis de los relatos provistos a partir de los diarios tiempo-espacio demostró 
un potencial enorme toda vez que la micro-descripción de los textos condujo a un 
completo conjunto de relaciones e interpretaciones relativas a las prácticas de consumo de 
noticias descritas por estos jóvenes. Se trata así de una técnica que detalló, y desde una 
aproximación naturalista, los modos en que estos jóvenes consumen noticias y, por tanto, 
definen su dieta informativa.

En definitiva, el diario tiempo-espacio constituye una herramienta que permite 
capturar en detalle las prácticas de consumo de noticias descritas por los propios 
participantes, donde el  relato en primera persona permitió apreciar cómo el consumo de 
noticias se inserta en ensamblajes de movilidad, desplazamiento y comunicación. A través 
de él, fue posible reconocer cómo el consumo de noticias se inserta en espacios de la 
vida cotidiana como, por ejemplo, el trayecto del transporte público, mientras los jóvenes 
escuchan música e intercambian mensajes con amigos o conocidos a través de diversas 
aplicaciones móviles, como WhatsApp. De esta forma, “diferentes maneras de moverse 
marcan […] diferentes formas de vida” (Vannini, 2012, p. 11), pues la movilidad física de los 
participantes impacta su atención en los medios, y el uso del transporte público promueve 
la utilización de diferentes medios de comunicación, mientras que las tecnologías móviles, 
como el teléfono celular, facilitan la convergencia de diversos medios (Santos et al., 2012).

No obstante lo anterior, existen también limitaciones del diario tiempo-espacio, 
asociadas al alto nivel de compromiso que exige a cada participante. En este sentido, 
es importante considerar que completar los diarios tiempo-espacio puede ser una tarea 
demandante, que dificulte la descripción de la totalidad de las actividades que cada 
participante realiza. Por tanto, es importante realizar el cruce metodológico con grupos de 
discusión, para reconocer de qué forma esta descripción naturalista forma parte (o no) de 
un discurso compartido por los jóvenes. Las diferencias o semejanzas que aquí se pueden 
encontrar, dan cuenta de los diversos perfiles de usuario y de las variables que marcan 
puntos de encuentro o desencuentro entre los distintos participantes.

De hecho, los grupos de discusión facilitaron una construcción colectiva de 
significados a partir del relato de experiencias que compartían similitudes en cuanto a los 
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modos y tiempos en el consumo informativo de los jóvenes. El flujo de la conversación 
grupal no solo aportó datos descriptivos sino también fomentó la discusión y reflexión 
grupal de los participantes en torno a sus prácticas de consumo de noticias, así como de los 
modos de entender conceptos como noticia. Así, por ejemplo, el proceso colaborativo de 
construcción de significados en torno al concepto de noticia permitió conocer los elementos 
que los jóvenes identifican en aquellos contenidos que consideran noticiosos. La interacción 
argumentativa (Lindlof & Taylor, 2011) de los grupos de discusión encausó el debate de los 
participantes, quienes compararon sus experiencias y relato de las mismas con los demás, 
para dar paso a la expresión de puntos de vista en relación con la temática.

Mientras el diario tiempo-espacio permitió a los participantes registrar y reflexionar 
sobre las actividades efectivamente realizadas en un periodo específico, los grupos de 
discusión propiciaron además la reflexión en torno a las razones por las cuales consultan 
determinados contenidos, al tiempo que prefieren omitir noticias y medios específicos. A 
partir de la discusión, los participantes esgrimieron las razones por las cuales, por ejemplo, 
prefieren acceder a las noticias a través de medios sociales, principalmente Facebook y 
no a través de medios tradicionales de comunicación. No obstante, plantearon un análisis 
crítico del contenido al que acceden desde esta plataforma, en el sentido de cuestionar la 
veracidad de la información y de si se trata o no de noticias.

Según los participantes, el concepto de noticia estaría definido por el nivel de 
motivación e interés que genera la temática a consultar, el formato de presentación en 
términos de incluir elementos como titular, bajada y texto descriptivo, además del hecho que 
la información consultada les permita tomar decisiones. Además, vincularon el concepto de 
noticia a niveles de entretención y ocupación de los tiempos de ocio, donde la revisión de 
contenido informativo, pero de carácter más lúdico, cobra especial relevancia. Por ejemplo 
y como establecen los mismos participantes, los memes han surgido como una respuesta 
rápida frente al hecho noticioso, y su viralización depende de cómo el público se identifica 
con la referencia o el mensaje. De acuerdo a lo planteado por los mismos participantes, 
sirven como un “resumen” de lo que está pasando.

Adicionalmente, la discusión grupal permitió comprender que el consumo de noticias 
por parte de los jóvenes es declarado como parte de un activismo social, pues los contenidos 
consumidos dicen relación con intereses y seguimiento de causas específicas. A partir de 
dicho consumo, los participantes señalaron compartir dicha información como una forma de 
influir en otros positivamente hacia sus causas defendidas. Y es que el consumo de noticias 
de los jóvenes aparece como una actividad social. En efecto, privilegian el consumo social 
de contenidos, pues tan importante como acceder a la información es la posibilidad de 
compartirlo y comentarlo con otros a través de los medios sociales o personalmente en una 
conversación cara a cara.

La distribución de los grupos de discusión a partir de rangos etarios, permitió 
reconocer el detalle de las prácticas de distintos perfiles de usuarios, que dan cuenta de 
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variados modos de uso y nivel de análisis en relación con el contenido. Asimismo, estas 
diferencias permitieron reconocer la manera en que la adopción de nuevas tecnologías 
constituye un factor que condiciona el uso de determinada plataforma. Por ejemplo, 
Instagram o Snapchat, en el caso de los más jóvenes, constituye una herramienta útil para 
informarse, mientras que para los mayores, se considera solo para compartir fotografías de 
actividades o de diversos momentos del día.

En definitiva y considerando la perspectiva metodológica de la investigación, ambos 
instrumentos, diario tiempo-espacio y grupos de discusión, aportaron información valiosa 
que permitió reconocer tanto aspectos generales del uso individual que los participantes 
dan a las noticias, y que describen en sus respectivos diarios, como el discurso colectivo 
en relación con sus prácticas y hábitos, lo que fue recolectado a partir de los grupos de 
discusión.
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