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PRÓLOGO

En el vertiginoso escenario contemporáneo de la información y la comunicación, 
se erige este compendio titulado Informar, comunicar y entretener hoy. Conformado 
por una diversidad de capítulos que exploran desde las entrañas de las telenovelas 
colombianas hasta la intrincada red de desinformación en procesos electorales en 
Chile, esta obra ofrece un viaje ecléctico a través de las complejidades y matices de la 
comunicación mediática.

«¡Pecaminosa! Grita él. ¡No, Liberada! Grita ella» nos introduce a la dualidad de 
percepciones en la sociedad contemporánea, y nos sumerge en un análisis profundo 
del discurso en «San Tropel» y «Yo soy Betty, la fea». Desde el cine «chiñol» en «Yu 
Gang (La pecera)» hasta la alfabetización mediática en el periodismo chileno, cada 
capítulo desentraña un aspecto distinto del vasto panorama de la comunicación en 
la actualidad.

Desde el intrigante mundo del deepfake en los reality shows hasta la importancia 
de la lectura fácil en el ocio marinero para personas con discapacidad, la obra no solo 
ofrece una mirada crítica a los medios de comunicación, sino que también abraza la 
diversidad temática para comprender el complejo entramado de la sociedad actual. 
Informar, comunicar y entretener hoy se presenta como un faro intelectual que ilu-
mina las intersecciones entre la información, la comunicación y la comprensión en 
nuestro mundo contemporáneo.

Nos adentraremos en «La desaparecida Kowloon: ciudad amurallada en el ima-
ginario audiovisual», un viaje en el imaginario audiovisual, una historia rica en ma-
tices culturales e históricos. ¿Cuánto de realidad y de ficción hay en las narrativas 
que la rodean? Seguramente, conoceremos este lugar mediante «Youtube como nueva 
televisión a la carta», recurso importante para las nuevas generaciones, sin olvidar la 
«cinematerapia», herramienta terapéutica y educativa.

Exploraremos la rica tradición de la música de banda de Andalucía en «Feder-
band y el programa Suena Andalucía»; «Los concursos de música en la prensa del 
siglo xix: el certamen de ópera española»; y la estética creativa y visual del «reggaeton 
music». Con ello, se destaca la importancia de la música en la identidad cultural y la 
necesidad de preservar y promover el patrimonio cultural en la era de la transforma-
ción mediática.

Estos son solo algunos de los temas que podemos encontrar en este volumen que, 
como decíamos, se caracteriza por su eclecticismo y en el que, sin embargo, al mismo 
tiempo, se observa un importante nexo de unión: la comunicación y sus cambios. 
Este libro está formado por más de una treintena de obras que abordan el panorama 
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actual de la comunicación, sin perder de vista el papel que siguen jugando los distin-
tos medios en su tarea de informar, formar y entretener.

Pero también de comunicar, puesto que las reglas del juego hace tiempo que cam-
biaron, de manera que las audiencias adquieren —o al menos tienen la posibilidad— 
un rol activo, con capacidad de interpelar a celebrities, representantes políticos, me-
dios de comunicación, instituciones, empresas y cualesquiera otras organizaciones 
en las que podamos pensar. Estamos, por tanto, en un momento en el que el paradig-
ma bidireccional, aunque imperfecto, toma fuerza y plantea constantes retos.

Por ello, son necesarios estudios que profundicen en la alfabetización mediática 
desde un punto de vista tecnológico, para comprender cómo funcionan las diferentes 
plataformas que cada cierto tiempo adquieren protagonismo, así como sus lenguajes 
específicos. Pero también una alfabetización que permita conocer el funcionamiento 
de los medios de comunicación y su implicación en el plano cultural y social. Todo 
ello para que la ciudadanía esté cada vez mejor preparada para procesar e interpretar 
la información que recibe y, con ello, hacer frente a contextos de polarización y des-
información.

Además, es crucial reconocer la importancia de fomentar la alfabetización me-
diática desde una perspectiva crítica y ética en un mundo cada vez más digitalizado. 
Esto implica no solo comprender cómo funcionan las plataformas tecnológicas y sus 
lenguajes específicos, sino también tener conciencia de la influencia de los medios de 
comunicación en la construcción de la realidad social y cultural. La alfabetización 
mediática no solo se trata de entender cómo consumir información de manera res-
ponsable, sino también de analizar y cuestionar las narrativas mediáticas, identificar 
sesgos y manipulaciones, y promover el pensamiento crítico entre la ciudadanía. En 
un contexto marcado por la polarización y la desinformación, fortalecer estas habili-
dades se vuelve fundamental para empoderar a las personas y garantizar una partici-
pación informada en la sociedad democrática.

Esta necesidad se refleja en los distintos trabajos que, a lo largo del libro, se cen-
tran, de una u otra manera, en el periodismo, que parece tener una nueva oportuni-
dad para resurgir y fortalecerse como cuarto poder en su función de verificación de 
información en tiempos de la inteligencia artificial y el mal uso que algunos hacen de 
ella. Un periodismo que también debe prestar atención a la comunicación que se hace 
desde las organizaciones, especialmente en situaciones de crisis.

Periodismo, cine, televisión, representaciones sociales... Son temas sobre los que 
el lector podrá profundizar a través de los distintos textos surgidos de las investigacio-
nes de sus autores y que esperamos que sirvan para aportar certezas sobre el panora-
ma actual de la comunicación y, sobre todo, plantear nuevas preguntas. 

Carmen Paradinas márquez

ESIC University (España)
Francisco Javier godoy martín

Universidad de Cádiz (España)
Rafael marCos sánCHez

Universidad Internacional de La Rioja (España)



PREFACIO

El título que aquí se presenta, Informar, comunicar y entretener hoy, incluido en 
la colección «Sociedad y Comunicación» de la Editorial Marcial Pons está confor-
mado por un compendio de investigaciones originales y punteras, fruto del trabajo 
de académicos internacionales pertenecientes a las áreas de las Ciencias Sociales, 
Artes y Humanidades, al que sumar su plasmación en el mundo de la Docencia, ya 
que aplicar lo investigado supone la razón de ser de la Universidad, así como tam-
bién lo es el instituir a futuros formadores en el ámbito de la Enseñanza Superior, 
erigida como fuente de la que emana la sempiterna arquitectura del saber.

Estas páginas, además, tienen como fin fortalecer los lazos hispanos entre to-
dos los países de la llamada Iberofonía (los que tienen por idioma el portugués o el 
español), de manera que sus investigadores puedan intercambiar sus experiencias 
y avances a partir de los capítulos conformantes de este título ya que obedecen a 
investigaciones innovadoras para la Academia y su difusión obedece al inexcusable 
imperativo moral de revertir a la sociedad, simbióticamente, lo que la sociedad 
aporta a la Academia; es decir, desarrollar nuevos conocimientos y avances que la 
hagan mejorar, mediante trabajos científicos rigurosos, en un progreso constante 
en pro de un mundo más libre.

Muestra de ello es la serie «Sociedad y Comunicación», quien apuesta por una 
variada y exclusiva selección de textos que deben armonizar con una serie de exi-
gencias ineluctables: han de ser innovadores, sea en formas y/o en fondo, han de 
cumplir las normas éticas propias de toda investigación científica, en especial las 
que regulan el plagio, han de emplear fuentes contrastadas, actuales y relevantes, 
han de ser originales y actuales, no han de responder a criterios interesados o 
personales y han de aplicar el método científico si derivan de una investigación 
o aportar reflexiones válidas y fundamentadas si se trata de un ensayo o una re-
visión.

A fin de que nada de lo anteriormente expuesto quede en mero desiderándum y 
aunando voluntad con esfuerzo propio de toda labor científica en la confección de 
textos académicos, «Sociedad y Comunicación» evalúa mediante el sistema de do-
bles pares ciegos académicos —con tercer árbitro en caso de divergencia— (peer 
review) todos los trabajos antes de ser presentados públicamente, partiendo del 
análisis de la inicial selección crítica y valorativa de las fuentes, pasando por los 
métodos empleados, hasta llegar a la extracción de conclusiones universalizables 
por su valor reproducible en condiciones similares. Así queda asegurada su per-
tinencia al selecto grupo de textos que cumplen con los aspectos nucleares en la 
calidad científica:
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— Consentimiento de todos los autores en la publicación o sus entidades fi-
nanciadoras (tácita o explícitamente).

— Originalidad del texto, como fruto de análisis y/o reflexión personal.
— Las citas empleadas no obedecen a criterios de favor.
— La bibliografía es actualizada y pertinente.
— Trabajo de revisión a cargo de doctores, todos externos a la editorial Marcial 

Pons y pertenecientes a la Comunidad Universitaria Internacional, en especial a la 
Iberófona.

— Coherencia y calidad de los resultados, objetivos y conclusiones.
Como resultado de los logros alcanzados, la colección «Sociedad y Comunica-

ción» puede ser encuadrada dentro del selecto grupo de las mejores y más grandes 
colecciones de literatura científica, propias de una editorial tan prestigiosa como 
Marcial Pons y que se perfiló, ya desde su nacimiento, como referente en el campo 
de las Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, así como su Docencia.

Si el tiempo es juez de todas las cosas, en esta ocasión a él se unirá en binomio 
perfecto formado por el lector y la Academia, quienes sumarán su ponderación 
para discernir si nuestra labor merece su reconocimiento y aplauso. A ellos nos 
remitimos, como diana que otorga sentido final a nuestra labor, para obtener su 
veredicto tras traspasar el antuzano que supone la presente página.

David Caldevilla domínguez

Investigador Principal del Grupo Complutense
de investigación en comunicación Concilium (núm. 931.791)

Universidad Complutense de Madrid (España)
Coordinador de la Colección «Sociedad y Comunicación»



YOUTUBE COMO NUEVA TELEVISIÓN A LA CARTA:  
LA OPINIÓN DE AUDIENCIAS JÓVENES Y YOUTUBERS 

SOBRE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES  
EN DIFERIDO*

Inmaculada Concepción aguilera garCía**

1. INTRODUCCIÓN

YouTube nació en 2005 como una propuesta online que permitía compartir 
contenidos audiovisuales y consumirlos sin límites de temática o de tiempo. Des-
de su aparición, esta plataforma se ha constituido como uno de los principales 
canales digitales, alternativos a los medios de comunicación tradicionales, y que 
marca un «gran impacto en la cultura popular» (Murolo, 2010, p. 2). Teniendo en 
cuenta que los medios clásicos «pierden cada día credibilidad y audiencia» (An-
tón, 2016, p. 101) por sus ritmos encorsetados y la rigidez de sus formatos, supe-
ditados a menudo a la línea editorial de las cadenas, las audiencias, especialmen-
te las más jóvenes, han terminado de desconectarse de la televisión, priorizando 
el consumo de Internet, como principal «fuente de entretenimiento y socializa-
ción» (Fernández Planells y Figueras Maz, 2012, p. 177), así como permitiendo 
una «nueva conversación» con los artífices de los contenidos, «subjetiva y libre, 
en tanto que las charlas comienzan y terminan, se retoman o se abandonan sin 
protocolo» (Benítez Eyzaguirre et al., 2023, p. 291). Este es el motivo por el que 
los youtubers llegan a convertirse en verdaderos referentes de la población joven 
actual, considerándolos «líderes de opinión y fenómenos masivos» (Rodríguez 
Breijo et al., 2018, p. 1048), ya que su «energía y desfachatez espontánea» (Roig 
Telo, 2021) consigue captar la atención, al tiempo que pueden plantear debates 
interesantes o hacer reflexionar sobre algún tema de actualidad (Díaz Lucena 
et al., 2022).

Otra de las grandes competidoras digitales de la televisión clásica sería 
Twitch, cuyos directos sin censura llevan a los consumidores españoles a consi-

* La presente investigación surge en el marco del II Plan Propio de Investigación, Transferencia y 
Divulgación Científica de la Universidad de Málaga.

** Universidad de Málaga, España.
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derar que la plataforma está en condiciones de «igualar a la televisión como me-
dio de entretenimiento audiovisual favorito e incluso superar a esta y convertirse 
en la primera opción de entretenimiento a largo plazo» (Barrea, 2023, p. 36). 
Algunos autores incluso debaten si Twitch puede ofrecer lo mejor de la televisión 
y de la radio, en tanto que su percepción y empleo por parte del usuario llegue 
a alternarse dependiendo de «la atención prestada» (Olivares García y Méndez 
Majuelos, 2022, p. 59). No obstante, otros trabajos plantean que ni YouTube ni 
Twitch se diferencian demasiado de la televisión mientras tiendan a imitar su 
fórmula clásica de éxito en cuanto a audiencias en directo, «compartiendo un 
mismo contenido de manera síncrona» (Gutiérrez Lozano y Cuartero Naranjo, 
2020, p. 172).

Teniendo en cuenta que la televisión lleva ya años utilizando recursos digita-
les como las redes sociales, caso de Twitter e Instagram, a modo de «engagement 
que permite llegar al público generalista» (Gascón Vera, 2020, pp. 191-192), al 
entender que «los medios sociales sitúan a los usuarios en el centro del proceso 
comunicativo frente a la comunicación de masas que ponía el foco en los medios 
de comunicación» (O’Reilly, 2006, cit. en Vázquez Barrio, 2019, p. 79), parece 
lógico que estos nuevos canales también se nutran de los recursos que siempre 
funcionaron en los soportes clásicos audiovisuales, en lugar de descartarlos por 
completo. De ahí que YouTube funcione no solo como plataforma de entreteni-
miento, sino también como archivo de «conocimientos educativos formales e 
informales» (Padilla et al., 2020), en tanto los consumidores más jóvenes lo ven 
como «fuente confiable de información y una forma más entretenida de apren-
der», por lo que los youtubers «influyen en sus opiniones y puntos de vista sobre 
temas de actualidad» (Pinto et al., 2023, p. 336). De esta manera, streamers como 
Ibai Llanos resultan de interés para los académicos que profundizan en nuevos 
consumos audiovisuales, en tanto ha consolidado su propio estilo como caster, o 
comentarista de eventos, al tiempo que genera «diálogos y disconformidad de la 
prensa tradicional» (García Chamizo et al., 2023, p. 256); del mismo modo que 
se encuentran cada vez más trabajos sobre los youtubers, ejemplo de Jordi Wild, 
especialmente en cuanto al «análisis de sentimiento», ya que algunos estudios 
identifican «diferencias entre las redes sociales, siendo Twitter la más crítica y 
objetiva; y YouTube, la más positiva y subjetiva» (Lozano Blasco et al., 2023, 
p. 133).

2. OBJETIVOS

Con el presente trabajo se propuso profundizar en los usos y consumos que 
realizan las audiencias jóvenes españolas de la plataforma YouTube. Teniendo en 
cuenta la relevancia de figuras emergidas del mundo del streaming, se persiguió 
determinar el lugar que ocupa actualmente YouTube en el día a día de los jóvenes, 
si su consumo se ha incrementado, o si se ha reducido en favor de plataformas 
como Twitch. Del mismo modo, se pretendió ahondar en cuáles son los contenidos 
audiovisuales más recurridos y conocidos por las potenciales audiencias, especial-
mente aquellos protagonizados por figuras con cierta fama en el entorno digital, 
como los youtubers, así como averiguar si interesan o no aquellos dedicados a 
abordar asuntos de interés público.

Como objetivos específicos, se buscó indagar si las audiencias jóvenes en con-
creto han sustituido por completo el visionado de televisión tradicional en favor 
del consumo audiovisual vía Internet, considerando YouTube su principal canal 
de recurso; o si, incluso, los y las espectadoras han convertido en referentes co-
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municativos a algunas figuras de dicha plataforma en lo que respecta a documen-
tarse sobre algún asunto de relevancia. La hipótesis principal mantenida fue que 
YouTube sí que sería un canal de referencia para los jóvenes, y que ejercería como 
alternativa a la televisión tradicional, por lo que la hipótesis derivada sostuvo que 
estos consumos se acompañarían de unas expectativas elevadas por parte de los 
usuarios respecto a los creadores de contenido, exigiéndoles una sinceridad, cla-
ridad y profundidad mayores para tratar ciertos temas que a los profesionales de 
televisión.

3. METODOLOGÍA

Para cumplir con los objetivos y esclarecer las hipótesis, se recurrió a dos 
herramientas de naturaleza cualitativa. En primer lugar, grupo de discusión con 
espectadores y espectadoras jóvenes. Y, por otra parte, la consulta a creadores de 
contenido de YouTube mediante entrevistas en profundidad, para contraponer 
sus reflexiones con las de los y las informantes. Respecto al grupo de discusión, 
se estableció un margen de edad que abarcaría desde los quince a los treinta y 
cinco años. Son muchos los estudios de audiencia que tratan de concretar a los 
espectadores «jóvenes» sin ponerse de acuerdo en dónde establecer los límites de 
edad, teniendo en cuenta que «la diversidad de pantallas se ha convertido en un 
sistema horizontal de relaciones personales» (Vázquez Barrio, 2019, p. 80) que 
ya no solo implica a los nativos digitales. Se entienden algunos márgenes de ex-
clusión como la llamada «brecha digital» de Castells (2004), o distinción de con-
sumos entre los perfiles jóvenes-urbanos y aquellos de más edad, «especialmente 
jubilados y de otros ámbitos» (Alonso et al., 2016, p. 188), pero no está tan clara 
la diferenciación con otros públicos que sí se han acostumbrado a las nuevas 
tecnologías, aunque no hayan crecido necesariamente con ellas. En este estudio 
se ha tenido en cuenta la pauta del CIS (2023) que denomina «población joven» a 
los comprendidos entre los quince y los veintinueve años, del mismo modo que se 
han retrasado las edades de emancipación (Colom Andrés y Molés Machí, 2020), 
por lo una persona de treinta y cinco años tiende a presentar hábitos de consumo 
más ligados a Internet y a las nuevas tecnologías que a prácticas audiovisuales 
clásicas.

De esta manera, se realizó un grupo de discusión con nueve potenciales 
consumidores de contenidos audiovisuales digitales, con dieciséis años la más 
joven y treinta y cuatro años el de mayor edad, buscándose la paridad de sexos, 
compuesta la muestra por cuatro mujeres y cinco hombres. Los y las informan-
tes debatieron sobre los usos y consultas que realizaban de la plataforma You-
Tube, en contraste con la presencia o ausencia de televisión tradicional en su día 
a día, al tiempo que reflexionaban sobre las figuras populares de Internet, caso 
de Ibai Llanos o Jordi Wild, respondiendo si ellos y ellas mismas las seguían y 
por qué.

Estos hábitos y razonamientos se contrastaron con las entrevistas en profundi-
dad a youtubers de recorrido consolidado como Rocío Vidal, del canal La Gata de 
Schrödinger y Carolina Iglesias, de Estirando el chicle y Percebes y grelos, consulta 
que persiguió establecer correlaciones, o contradicciones, entre los propósitos de 
la generación de contenidos de las youtubers en cuestión y las expectativas que 
podían originar entre sus audiencias potenciales.




