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weaves a relati on of sense whit the
social perception of vio lence. In two
years, thi s investigator studied the phe
nomenon throu gh a socia l historical
analysis abou t the circumstances that
permi t thi s probl em get a whirlpoo l, an
analysis of discourse of ten important
news between 2003 and 2007. The in
vestigatio n concludes wi th an analysis
of reception of three focus groups.

The members of these focus
groups are more critical than we sup
posed. Their "po lit ica l capital" gives
more criteria for rnake their public
op in ion about the prob lems of the real
ity. I want to emphasize that the com
munities of interpretation are more
important in the construction of
publi c opinion than the news
papers, in special, family,
friends and cowo rkers.

Resumen:
La vio lencia es uno de

sprob lemassocia lesque más
reocupa a los salvadoreños.

Los medios de comunicac ión, en
particular la prensa escrita, relatan

diariamente este tema, tej iendo una
relación de sentido con la percep
ción social de la vio lencia . Durante
más de dos años, esta investigadora
estudió el fenómeno partiendo de
un análisis socio-histór ico de las
ci rcunstancias que permitieron que
la violencia se convi rtiera en una
vorágine, pasando por el análisis de
discurso de diez notas emblemáticas
que marcaron a la opinión públi ca
entre 2003 y 2007 Y concluyendo
con un análisis de recepc ión con tres
grupos de di scusión .

Los agentes entrevistados re
sultaron ser más críticos ante los
medios de comunicación lo que se
podría suponer, sobre todo porqu e
su 'capital pol ítico' les permite tener
una op inió n más formada frente a los
probl emas de la reali dad nacional.
Por otra parte, es de recalcar que las
comunidades interpretativas más im
portantes a la hora de formarse una
opinió n con respecto a la vio lencia
son la famil ia, los amigos o los gru
pos de pares en el ámbito laboral.

Abstraet
The vio lence is one of the prob

lems most worryi ng for the Sa lvador
ians. Dail y, the media, in special the
newspapers, relates this problem,
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1. Introducción

En El Salvador, ocu rren por lo
menos diez asesinatos dia
rios. Las cifras se disparan en

muchas ocasiones y llegan a conta
bilizarse más de veinte. Somos un
país pequeño, de 5,7 millones de
habitantes, por lo que esta cifra se
vuelve alarmante.

Las estadísticas suben y bajan
según la institución públ ica que las
maneje, por lo que no es mi afán
colocarle un número frío al do lor
y al desgarramiento que la vio len
cia, específicamente el aumento en
el número de asesinatos, causa en
nuestra sociedad.

La violencia es el prob lema que
le atañe a esta investigación . Así de
claro. Pero este tema, tan prop io de
la socio logía y la psico logía social,
tamb ién puede abordarse desde la
Comun icac ión.

El prob lema que originó esta
larga investigación de dos años y
medio fue la forma, a mi parecer in
adecuada por explicita y carente en
muchas ocasiones de profundiza
ción y seguimiento, en que los me
dios de comunicac ión relatan y re
tratan la violencia que afecta al país.

La Comun icación tiene mucho
que aporta r a la reflexión de los
problemas de la real idad salvado
reña. Siendo una discip li na recién
introducida al país (apenas en los
años noventa se abrió la prim era
carrera de Comunicac iones en la

Universidad Centroamerica na "José
Simeón Cañas"), existe un ampl io
número de temas urgentes a los que
prestar atenc ión.

Ha llegado el momento en que
el estatus cie ntífico de la Comu
nicación ya no debe ponerse en
discusión , tal como apunta la co
municóloga argent ina Delia Crovi
Druetta: " Debido a la resistencia
que ha despertado el status cientí
fico de la com unicación, basada en
la imprecisión de su objeto de estu
dio, conviene aclarar que, desde mi
perspect iva, tal objeto de estudio es
claro y lo identifico con el proceso
comunicat ivo que puede ser estu
diado de manera globa l o en alguna
parte puntual de sus componen
tes. Puede asimismo ser analizado
desde sus repercusiones sociales,
su economía po lítica, sus procesos
productivos y estéticos, sus usos y
prácticas socia les, las apropiacio
nes mediáticas, entre otras perspec
tivas" (Crovi, 2006:25).

De este proceso, a esta investi 
gación le atañe la apropiac ión que
los agentes hacen de los mensajes
de la prensa escrita sobre la vio len
cia, es decir: ¿Cuál es la relación de
sentido entre la producc ión de la
nota roja en la prensa escrita salva
doreña y la percepción social de la
vio lencia? Pregunta eje.

Sentido entendido como el sig
ni ficado de los discursos, según se
ñala Paul Ricoeur: "Si todo discurso
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se actualiza como acontecimiento,
todo discurso escomprendido como
sentido" (Ricoeur, 2003:26). Los dis
cursos de los medios cobran sentido
a partir de las reinterpretaciones y
apropiaciones de los agentes.

Por otro lado, cuando hacemos
referencia a la nota roja, aunque
en El Salvador se le denomi na nota
policial o de sucesos, tomamos en
cuenta la afirmación del period is
ta mexicano J.M. Servín que dice
que esta es "un producto cu ltural
de arraigue popul ar (... ) un género
muchas veces considerado proscri
to y bastardo pero un referente in
eludib le, por lo que evadirlo sería
negar su importancia como testimo
nio" (Servín, 2007).

Cabe subrayar que mi hipótesis
inicia l ha cambiado radicalmente
al términ o de esta investigación, si
bien intentaba describi r un fenó
meno de insensibil ización frente a
la vio lencia, el trabajo de campo

mostró que los sa lvadoreños no han
perdido completamente la capaci
dad de conmoverse ante los asesi
natos y son más críticos frente a los
medios de comunicac ión de lo que
suponía, sobre todo debido alcapi
tal polít ico' , prop io de este peque
ño país polarizado, y que consiste
en los conocim ientos u op iniones
formados a parti r de la ideología de
izquierda o derecha.

Si bien, hemos aprendido a vi
vi r natural y cotidianamente con la
violencia.

Por lo que mi hipótesis es que
la percepción de este probl ema es
construida soc ialmente median
te un proceso complejo en el que
prima la esfera de la vida cot idiana
y las comunidades de aprop iación
inmed iatas a las que pertenecen los
agentes, tales como la famil ia, los
amigos y los compañeros de traba
jo, más allá de una posible ' influen
cia' directa de los medios.

2. Teoría y método

El presente trabajo tomó como
base metodológica a la "her
menéutica profunda" de Iohn

B. Thompson.

Thornpson, en su lib ro " Ideo
logía y cu ltura moderna. Teoría
y crít ica social en la era de la co
municación de masas" propugna
las tres fases de esta hermenéutica
profunda: anál isis socio históri co, el

análisis formal o di scursivo y la in
terpretación de los anteriores.

En el desarrol lo metodológico
del enfoque tripartito propone tres
niveles de análisis: el de la produc
ció n, transmisión o difusión; el de
la construcc ión de los mensajes y
el de la recepción y apropiación
(Thornpson, 2002:445).
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En mi caso, si bien abordo los
tres niveles pongo princ ipal inte
rés en el de la recepción, es deci r,
cómo los agentes resign ifican e
incorporan a su vida cotidiana los
mensajes de los med ios de comuni
cación. Para ello se l levaron a cabo
tres grupos de discusión de seis per
sonas cada uno (tres mujeres y tres
hombres), ut i lizando como base
para su elección, aparte de la edad
y el género, las categorías de capi
tal cu ltural y económico que según
el sociólogo francés Pierre Bourdieu
son más abarcadores que una estra
tificación por clases sociales.

" Las diferencias pr imarias,
aquellas que disti nguen las grandes
clases de co ndiciones de existen
cia, encuentran su principio en el
vo lumen globa l del cap ita l como
conju nto de recursos y poderes
efectivamente ut il izables, capi 
tal económico, cap ita l cultura l, y
también cap ita l socia l: las diferen
tes clases (y fracc iones de clase) se
distribuyen así desde las que están
mejor provistas simu ltáneamente
de capita l económico y de capita l
cultural hasta las que están más
desprovistas en estos dos aspectos",
señala el autor (Bourdieu, 2005: 13).

Por su lado, el aporte de Thornp
son consiste en enfat izar el carácter
simbó lico de los fenómenos cultu
rales, y asevera que éstos se insertan
en contextos sociales estructura les.

La vio lencia es simbólica, ha per
meado la vida cotidiana y los medios
de comunicación, está insertada en
un contexto social e histórico com
plejo el cual no podemos ignorar.

Por lo que tamb ién puse énfa
sis en el marco teór ico en abordar
el tema de la cu ltura, el sentido, la
construcción social de la real idad,
las comunidades interpretativas y
de apropiación pero sobre todo la
teoría de la estructurac ión, de An
tho ny Giddens, uno de mis pilares
teóricos fundamenta les.

Recalcando, sin duda, que la
violencia y su percepción está direc
tamente relacionada co n la cu ltura.

"Creyendo co n Max Weber que
el hombre es un anima l inserto en
tramas de significación que el mi s
mo ha tejido, considero que la cu l
tura es una urdimbre y que el aná
li sis de la cu ltura ha de ser por lo
tanto, no una c iencia experimental
en busca de leyes, sino una ciencia
interpretativa en busca de signifi
caciones. Lo que busco es la expl i
cación, interpretando expresiones
sociales que son enigmáticas en su
superfic ie", comenta Clifford Geertz
(Geertz, 2005 :20) .

Hay que profundizar en la cu l
tura y su estudio para comprender
el problema de la violencia y su per
cepción social a través de los med ios.

También nos es necesario aclarar
qué es una comunidad interpretati
va. Según el investigador mexicano
Gu illermo Orozco, se entiende bási
camente "como un conjunto de su
jetos sociales unidos por un ámbito
de significación del cual emerge una
significación especial para su actua
ción social, en la comunidad de in
terpretación los agentes sociales se
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convierten en lo que son por medio
de su participación en la comunidad"
(Orozco, 1991:49).

Las com unidades interpretati
vas perm iten a los agentes construi r
su opinión con respecto a los pro
blemas de la real idad socia l y su
tratamie nto en los medios.

Del análisis de Giddens resca
to las cond ic iones inadvertidas de
la acción social, la importancia del
registro reflexivo de ésta, su raciona
lización por parte de los agentes y
las consecuencias no buscadas de la
acción. Estos conceptos nos ayudan
a entender por qué la vio lencia se
constituye en una vorágine en El Sa l
vador, y por qué ocurre su reproduc
ción sistémica. Como condiciones
inadvertidas podemos mencionar la
pobreza y la exclusión social y como
consecuencias no buscadas de la ac
ció n, el uso de las armas de fuego.

Según inform es del Programa
Nacional de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNU D) existen
por lo menos 450. 000 armas en ma
nos de civ i les.

Giddens agrega: "La reificación
de las relaciones socia les, o la 'natu
rali zación ' discursiva de las ci rcuns
tancias y productos históricamente
contingentes de la acción humana,
es una de las dimensiones principa
les de la ideo logía en la vida socia l"
(Giddens, 1996:62).

La naturalización discursiva de
la violencia es uno de los prob lemas
prácticos que me hizo iniciar esta
investigación. El que los agentes se

acostumbren a estar rodeados de vio
lencia, y aprendan a vivir en un país
con tan alto número de asesinatos.

Esto se mani fiesta en situacio
nes tan dramáticas, como el hecho
de que cada salvadoreño si no ha
sido víct ima de la violencia, conoz
ca por lo menos a un familiar o ami
go que ha sido ases inado o por lo
menos asa ltado .

y contrasta con el hecho de que
el porcentaje de vict imizac ión, se
gún recientes encuestas del Instituto
Universitario de Opinión Pú bl ica
(IU DOP), alcanza un 13 por cie nto.
Es decir, que de cada cien consulta
dos, solo trece han sufr ido en carne
propi a los embates de la delincuen
cia (Cruz y Santacruz, 2005) .

Las autoridades del Conse
jo Nacional de Segur idad Públ ica
(CNSP), consul tadas para la pre
sente investigación, han insisti do
en que la violencia es un probl ema
foca lizado en ciertos municipi os y
no una prob lemática generalizada
como lo perc ibe la población.

Siguiendo con el desarrollo teó
rico, es muy importante recalcar que
el concepto de agente, incluido en la
teoría de la estructuración, es funda
mental para esta investigación. Al ha
cer referencia a los ciudadanos sa lva
doreños, los llamamos agentes.

" Esto presupone que ser un
agente es ser capaz de desplegar
(repetidamente, en el fluir de la vida
diaria) un espectro de poderes cau
sales, incl uido el poder de inf lui r
sobre el desplegado por otros. Una
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acc ión nace de la aptitud del indivi
duo para 'producir una diferenc ia'
en un estado de cosas o curso de
sucesos preexistentes. Un agen
te deja de ser tal si pierde la apti
tud de 'produc ir una di ferencia', o
sea, de ejercer una clase de poder"
(Gidde ns, 1996:51).

En este pun to y exp licando la
metodol ogía uti lizada, al haberme
embarcado en una investigación
de tres niveles, el trabajo se tripl icó
pues la tesis está estructurada de la
siguiente manera: un anál isis socio
histórico de las ci rcunstancias que
originaron la vio lencia actua l, un
capítulo teór ico do nde sustento los
conceptos util izados que conlle
varon al diseño de un instrumento
para el anál isis de recepción y un
capít ulo que inclu yó el análisis de
discurso de diez notas emblemáti
cas de violencia durante los úl timos
años (2003-2007, en El Di ario de
Hoy y La Prensa Gráfica) y la con
sulta con los productores de la nota
roja para conocer el proceso de
producción de los mensajes (edito
res y foto periodistas).

Mediante el análisis socioh istó
rico se recoge - a través de múltiples
textos históri cos- los antecedentes de
la vorágine de violencia en El Salva
dor desde el etnocid io ordenado por
el dictador Maximiliano Hernández
M artínez en 1932 que habría dejado
al menos 30.000 víct imas.

" La matanza fue espantosa, las
fuerzas represivas del gobierno y las
guardias cívicas ametral laban a los
campesinos indiscriminadamente

en las estaciones de ferroca rril, en
las calles de los pueblos del interior,
en los caminos veci nales, en las ca
rreteras, en las fincas y haciendas"
(Dalton, 2006: 106), describe el
poeta Roque Dalton en su mono
grafía sobre El Salvador.

"Una paz de cementerio" (Da l
ton, 2006:109), falsa y débi l, es lo
que el dictador Hernández Martí
nez habría conseguido con el et
nocidio de 1932, apuntó. Una paz
que décadas después se convertiría
en su tota l antagonista.

Por lo que también, en el cuer
po de la investigación se aborda la
vio lenc ia ocasionada por la guerra
civ i l sa lvadoreña (1980-1992), y las
circunstancias históri cas que nos
llevaron hasta la insegur idad ciuda
dana actual.

En segunda instancia, las notas
emb lemát icas elegidas fueron - por
su importancia para la opi nión pú
blica-: el asesinato de la niña Ka
tia Mi randa, el aparecimiento de
mujeres descabezadas, el aumento
del número de ases inatos y de los
operativos contra las pandil las, los
31 reos que murieron en el penal de
M ariona, el asesi nato del niñ o May
co l José Ticas y el hom icid io de dos
pol icías a manos de un sujeto arma
do frente a la uni versidad nacional,
así como notas de seguimiento de
estos sonados casos.

Para el análisis del d iscurso me
basé en el autor Teun A. van Dij k,
qu ien posee un enfoque práct ico,
pedagógico y claro a la hora de su
aplicac ión.
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Tema o asunto
El Plan Súpe r Man o
Dura para comba tir a
las pandil las.

A co ntinuació n presentamos al
lector una de las diez no tas anal iza-

Título de la nota
Arrecia luc ha co ntra las
pan d illas a nivel nac ion al.

das, para que tenga una idea cla ra
del anális is real izado:

Macroestructura o macroproposi
ción (luego de aplicar las macro
rreglas)
El gobierno y la pol icía impu lsa
ron varias med idas co mo par te
de l plan Súpe r Man o Du ra pa ra
combati r a las pan d illas durant e
e l año 2004 .

Comentario sobre la cohe
rencia de la nota (depen
diendo de si se pudo dedu
cir tema o asunto)
En general, sí hay una co
he rencia entre e l título de la
nota y e l tem a de ésta, aun
que no queda claro del todo
por qué a rrecia la lucha co n
tra las pandillas pues no hay
suficientes e leme ntos de co n
texto para co mpa rar las ante
riores acciones y las nuevas.

Las proposiciones más importantes luego de aplicar las
macrorreglas.
Al tomar su mandato en julio e l Presidente Anto nio Saca
puso en marcha e l plan Súper Ma no Du ra co n el fin de des
baratar las es truc turas de las pand illas en El Sa lvador.
El gobie rno y la policía impul sa ron varias medidas co mo
parte de l plan Súpe r Man o Dura pa ra combatir a las pan
dillas (esta es la macroestructu ra) con la participación de
14 .000 po licías, reformas a l código pen al, mesas de traba jo
con distintos sectores, la c reación de los Grup os de Tarea
Antipandil las (GTA) y reacomodos en cuatro cárceles de l pa ís.
Cua tro mil miembros de pa ndillas han sido a rresta dos po r
las autor ida des en e l pa ís du rante las ope raciones .

Propiedades del contexto o/y representaciones o factores sociocultura les
Como en las anter iores do s not as, e l periodista no da suficientes datos del co ntexto de es ta
información, no hay un "background" pa ra que e l lector que po r pr imera vez se acerca a
este tema ten ga cla ro por qué ha arreciado la luch a contra las pand illas ¿En comparación
con qu é med idas? Tampoco se come nta a lgo mu y impor tante y es qu e tan to e l Plan Mano
Du ra como e l Plan Súpe r Mano Du ra fueron mu y cuestionados por organ izaciones inte r
nac ion a les y de la sociedad civi l por violar los derech os unive rsa les de libre asociac ión o
imagen, pues to qu e se lega lizó la detenc ión de person as por el so lo hech o de usar tatu ajes,
además la ley contemplaba qu e más de dos jóven es reunidos en una esqui na e ran "aso
c iaciones ilíc itas". Algunos org anismos humanita rios en e l país llega ron a afirmar qu e se
pe rsegu ía y pe na liza ba se r joven e n El Salvad or.

Persuasión
En es ta no ta subyace el d iá logo pe rsuasivo de qu erer conve ncer al lector de qu e e l go
bie rno y la policía es taban luch ando ardua mente contra la insegurida d ciuda dana , en es ta
época, y aún ahora , las enc ues tas reflejaba n qu e uno de los problem as qu e más preocupa
a la poblac ión sa lvadoreñas es la insegurida d. Este diá logo pe rsuasivo se pued e ver e n el
encabezado qu e seña la "de día y de noch e las fuerzas de l orde n público no pe rmitie ron
espacio a las maras en e l te rrito rio". Hay un a inten ción de presentar a la autoridad como
héroe, se cae ade más en una falacia pues a l dec ir qu e ni de d ía ni de noch e se pe rmitió e l
es pacio a las maras e n e l terr itorio (¿Cuál terr itorio? esta afirmación es muy vaga) es co mo
si ya no ex istieran. Adem ás, la nota justifica las reform as lega les (y no incl uye la reseñ a de
la crítica que ca usaron éstas hasta en e l mismo Ó rgan o Jud icial) . Esta nota está cargada de
person al izac ión, e n contra de lo qu e ya men cion am os que debe caracterizar a l gé nero seco.

Observaciones: Hay co herenc ia, se cumple la proyección semántica, no así, la labor de l pe
riod ista en lo que refiere a la despersonalización de l d iscu rso en e l género seco o informativo.
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En algún momento, claro, pen
sé en acortar recursos y esfuerzos, y
quedarme solo en alguno de los tres
niveles de análisis, pero el tema urgía
ser tratado con profundidad y visión
hol ística. Así, cumplí con lo propues
to metodológicamente por Thomp
son y su "hermenéut ica profunda" .

Con respecto al estado del arte de
este tema hay dos estudios que consi
dero básicos y pioneros en el área y
forman parte de mis antecedentes.

El primero, el reali zado por José
M iguel Cruz y M aría Santacruz Gi
ralt, La victim izac ión y la percep
ción de seguridad en El Salvador
en 2004 (Cruz y Santa Cruz, 2005),
que es parte de una ini c iativa guber
namental y de distintas organizacio
nes internacionales y de la sociedad
civ il para medir la relación entre los
índices de vict im ización y la per
cepción de la violencia .

Por primera vez, en El Salvador
se estudió directamente el papel de
los medios de comunicación en la
construcc ión de esta percepción. El
estudio es cuantitativo, basado en
una encuesta a 2.300 personas, y
bastante esclarecedor.

En segundo lugar, el li bro Vio
lencia y Me dios 111, Propuesta Ibe
roamer icana de Period ismo Poli cial

(Klahr y Porti llo, 2007); for ma par
te de una serie de tres volúmenes
y constituye una iniciativa de pe
riodi stas preocupados por el trata
miento de la vio lenc ia; se plantea el
"deber ser" del hacer periodísti co y
cr itica la forma, la imprec isión y la
falta de ética con que, en muchas
ocasiones, se aborda el tema.

Amparo Marroquín, investiga
dora salvadore ña y comunicó loga,
parti cipa en este proyecto con un
ensayo titu lado Pandi lIas y prensa
en El Salvador. De los medios como
oráculos y de la profecía que se
cumplió con creces donde realiza
un análisis de discurso sobre el tema
de las "ma ras" y la construcción de
estereot ipos sobre estos grupos.

La bibli ografía sobre violenc ia,
es amplísima, y en esta investiga
ción se han recogi do algunos au
tores que han abordado la prob le
mática desde el psicoanál isis y la
psicología socia l.

Pero como han podido leer, el
presente trabajo es muy particula r
en el tiempo (2003-2007), el lugar
(E l Salvador) y el sentido que se
establece entre medios de comu
nicación y percepc ión social de la
vio lencia . Esta tesis parte desde la
Comunicación para dar su aporte .

3. Apuntes finales

Los princ ipales resul tados de
este trabajo se derivan del análisis

de discurso y del análisis de recep
ción que coronan el doc umento
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final. Del primer capítulo, es muy
importante rescatar que sin la com
prensión de los hechos históricos
que antecedieron a la actual vorági
ne de violencia no podremos com
prender el problema ni dibujar una
posible solución a esta crisis social.

Enumero a grandes rasgos las
principales conclusiones de mi tesis:

-Los medios de comunicación, y
en particular la prensa escrita, con
tribuyen a establecer la agenda de
los temas (incl uida la violencia) que
preocupan a los salvadoreños, pero
no determinan las opiniones que al
respecto se van formando éstos. Es
tas se ven más influenciadas por el
criterio personal formado en comu
nidades interpretativas tales como la
familia, los amigos y el trabajo.

-Sin embargo, su papel no pue
de subestimarse porque los medios
sí han contribuido a elevar la per
cepción de inseguridad y la sen
sación de que la violencia es un
problema generali zado. El nivel de
victimización no necesariamente
corresponde con la percepción de
inseguridad y esto se le atribuye en
gran medida a los medios de comu
nicación que estarían manteniendo
a la población en alerta y preocupa
ción constante.

-Con respecto al discurso,
los productores de nota roja en la
prensa escrita si bien mantienen un
discurso periodístico coherente, no
están tratando el tema con estricto
profesionalismo y responsabilidad
social. Muchas veces no contextua-

lizan suficiente los hechos u opinan
en notas informativas de género
seco. Es decir, no respetan los ma
nuales básicos de periodismo.

- La forma en que la prensa es
crita salvadoreña está abordando la
violencia se queda muchas veces en
el relato, sin preocuparse lo suficiente
en investigar lascausas del problema.

-No obstante, ha iniciado un pro
ceso de racionalización de la labor
periodística, los medios de comuni
cación y sus trabajadores de la pala
bra han empezado a reflexionar so
bre la importancia de la forma en que
abordan el tema. Los productores de
la nota roja han hecho consciente la
importancia de su papel a la hora de
abordar el problema y en un medio
escrito en particular (La Prensa Gráfi
ca) se echó a andar un proyecto edi
torial para narrar de una forma más
ética y profesional la violencia.

- Los receptores construyen su
percepción de la violencia de ma
neras más complejas que las que
suponía al inicio de esta investiga
ción, son mucho más críticos ante
los medios, si bien esto depende
de su capital cultural y económico,
aún en personas que no estudiaron
ni siquiera la primaria completa se
descubre una profunda postura crí
tica con respecto a la forma en que
los medios de comunicación abor
dan la violencia. Recalco la impor
tancia de que los agentes cuenten
con una clara ideología política o
capital político, como un aspecto
más que participa en la construc
ción de sus opiniones.
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-Los medios de comu nicaci ón
deben de intentar responder a las
expectativas de profesiona lismo,
responsabil idad y ecuanimidad que
solicitan sus lectores a la hora de
abordar este tema.

-Durante toda la investigación
llamamos a los ciudadanos, agentes.
y en el fondo de este trabajo acadé
mico persiste la idea de que éstos
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