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RESUMEN 
 

Las redes sociales dan la posibilidad de establecer una comunicación             
bidireccional entre emisores y receptores a través de los comentarios digi-
tales.2 En este sentido, el objetivo de esta investigación fue explorar cómo a 
través de los comentarios se configuran discursivamente a los estudiantes 
y egresados indígenas, los cuales están presentados en textos audiovisua-
les producidos y difundidos en Facebook por seis universidades públicas 

de México. El corpus se conformó por 30 comentarios, cinco por cada uni-
versidad. Dentro de los resultados se encontró que los comentaristas con-
figuran a los actores sociales representados como personas capaces y te-
naces en el cumplimiento de sus objetivos profesionales, asimismo, les ex-
presan su afecto. 

Palabras clave: Configuración discursiva; comentarios digitales; comuni-

dades virtuales; interculturalidad. 

 
1 Este artículo es producto de la tesis doctoral Configuración de la “interculturalidad” en los discursos insti-

tucionales de universidades públicas presentados de forma multimodal en Facebook. 
 Profesor de la licenciatura en Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit. Doctor en 

Ciencias del Lenguaje. Correo electrónico: jcarlos.guzman@uan.edu.mx  
2 Julio Sal Paz, “Las prácticas discursivas del comentario digital y la configuración de represantaciones socia-

les en los espacios de interacción en cibernedios”, en El lenguaje en la comunicación digital, comps. Alejan-

dro Parini y Mabel Giammatteo (Argentina: Universidad de Belgrano, 2016), 16-55.  

 

mailto:jcarlos.guzman@uan.edu.mx
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ABSTRACT 

Social networks give the possibility of establishing two-way communication 

between senders and receivers through digital comments. In this sense, 
the objective of this research was to explore how indigenous students and 

graduates are discursively configured through comments, which are pre-
sented in audiovisual texts produced and disseminated on Facebook by six 
public universities in Mexico. The corpus was made up of 30 comments, 
five for each university. Among the results, it was found that the commen-
tators configure the social actors represented as capable and tenacious 

people in fulfilling their professional objectives, and they also express their 
affection for them. 

Keywords: Discursive configuration; digital comments; virtual communities; 

interculturality 

Introducción  

La interacción entre los miembros de los grupos humanos es una actividad 

que permite la construcción de comunidades. En este sentido, la interac-

ción social es una forma de comportamiento humano que se produce 

cuando dos o más personas entran en contacto y se influyen mutuamente. 

Es una actividad fundamental de la sociedad, ya que es la base de la co-

municación, la cooperación y el conflicto.3 Las formas en las que los seres 

humanos hoy en día establecen sus relaciones interpersonales han cam-

biado gracias a los avances tecnológicos. De acuerdo con Cortés existen 

dos tipos de interacciones sociales: directa (cara a cara) y mediada. Esta 

última es la que “(…) se entabla a través de medios o tecnologías como pla-

taformas digitales y aplicaciones que se desarrollaron gracias a recursos 

electrónicos como la telefonía móvil y la Internet”.4 En este artículo se 

aborda la noción de Comunicación Mediada, así como sus implicaciones 

en las prácticas discursivas que los usuarios de la red social Facebook lle-

van a cabo en entornos educativos.  

 
3 Amaro La Rosa, “Una mirada a la interacción en las redes sociales”, Unife, 24, núm. 01, (2016): 51-57, 

https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2016_1/Amaro.LaRosa.pdf  

a 2016 
4 Rocío Cortés Campos, “Dinámicas de interacción social en Facebook entre estudiantes universitarios. Un 

acercamiento desde la minería de datos”. Revista Electrónica sobre Tecnología, Educación y Sociedad, 4, 

núm. 7, (2017): 1-25. https://www.ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/645  

https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2016_1/Amaro.LaRosa.pdf
https://www.ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/645
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Comunicación Mediada  

El paso del tiempo trae consigo cambios en las prácticas sociales de los 

miembros de un grupo determinado, por consiguiente, dichas prácticas 

implican la búsqueda y creación de nuevas palabras que definen aquello 

que acontece. Sin duda, con la llegada del internet ha habido un incre-

mento en el vocabulario de uso cotidiano, por ejemplo, es muy común es-

cuchar y hablar de redes sociales, plataformas digitales, correos electróni-

cos y aplicaciones; estas palabras traen consigo una serie de actividades 

propias de la sociedad actual, las cuales tienen como base la comunica-

ción mediada.  

Como se señaló previamente, la comunicación mediada se entiende como 

aquella que se da entre dos o más personas por medio de recursos electró-

nicos e internet. La forma de hacer llamar a este tipo de comunicación va-

ría entre los estudiosos de este campo disciplinar. Una de las más conoci-

das es la de Comunicación Mediada por Computadoras5, se presupone que 

este nombre se atribuyó al ser la computadora uno de los primeros medios 

por los cuales se comenzó a establecer comunicación entre las personas 

sin necesidad de estar en el mismo tiempo y espacio.  

Por otra parte, un término que expone prácticas comunicativas más actua-

les es el de comunicación móvil, al respecto Compbell, Ling y Bayer agre-

gan “(…) nos referimos a cómo las personas y los grupos utilizan dispositi-

vos y servicios que admiten la comunicación mediada mientras el usuario 

está en movimiento  

físico”.6 Para tal tipo de comunicación, uno de los recursos más empleados 

es teléfono celular; por sus diferentes usos y funcionalidades, es común 

observar en diferentes contextos a las personas hacer uso de estos disposi-

 
5 Edgar Gómez Cruz, Claudia Arvizu Requema y Alma Galindo Núñez, “Apuntes sobre la realidad como 

marco teórico para el estudio de la comunicación mediada por computadora”. Andamios, 2, núm. 3, (2005). 

157-174. https://doi.org/10.29092/uacm.v2i3.485 Haakon Krohn, “Jajaja, jejeje, jijiji: Funciones prágmáticas 

asociadas con las transcripciones de risas en la Comunicación Mediada por Computadora en español”. Cua-

derno de Investigación Filosófica, 48, (2020): 97-120. http://doi.org/10.18172/cif.4405 Paulina Ochoa Uribe 

y J. Isaac Uribe, “Sentido de la interacción social mediada por Facebook en un grupo de adolescentes, estu-

diantes de bachilleratos públicos de Colima, México”. Estudios sobre la cultura contemporánea, 21, núm. 42, 

(2015): 9-37. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5278306 
6Scott Compbell, Rich Ling y Joseph Bayer. “The structural transformation of mobile communication: Impli-

cations for self and society, en Media and social life, edit. Mary Oliver y Arthur Raney (Estados Unidos de 

América: Routledge, 2014), 176-188.  

about:blank
http://doi.org/10.18172/cif.4405
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5278306
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tivos para establecer comunicación con otros. Así como el teléfono celular, 

existen más dispositivos electrónicos por medio de los cuales se establece 

la comunicación mediada, tales como tabletas, relojes inteligentes, entre 

otros.  

La apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación se ha 

dado en diferentes espacios y con diferentes finalidades, dentro de las cua-

les se destacan: la comunicación organizacional, la difusión y comerciali-

zación de productos y servicios, así como con fines recreativos e interacti-

vos. Las interacciones que se establecen por medio de dispositivos electró-

nicos son complejas, puesto que tienen la particularidad de trascender 

tiempo y espacio.7 En este sentido, algunas de las plataformas digitales 

que cumplen la mencionada finalidad son: Facebook, X (antes Twitter), 

Whatsapp, Telegram, TikTok, entre otras.  

Las interacciones sociales desarrolladas en plataformas digitales no solo se 

dan por medio de la palabra, sea oral o escrita, sino que se manifiestan a 

través de diversos modos semióticos; los cuales se adaptan al medio o 

aplicación que se esté implementando. Al respecto, se ha observado como 

común denominador en las plataformas digitales hacen uso de reacciones 

(me gusta, no me gusta, entre otras); comentarios; imágenes, compartir 

enlaces, vídeos y emojis para que sus usuarios establezcan relación entre 

sí.  

En relación con el tema Cebrián indica que la interactividad se puede en-

tender como un proceso complejo que involucra diferentes dimensiones. 

Desde el punto de vista tecnológico, la interactividad se refiere a la capaci-

dad de los usuarios de interactuar con un sistema informático o una apli-

cación. Desde el punto de vista de la expresión multimedia, la interactivi-

dad se refiere a la capacidad de los usuarios de participar en la creación y 

el consumo de contenido multimedia.8  

Las dinámicas interactivas que se pueden apreciar entre los usuarios de 

internet son un reflejo de lo que acontece en sus vidas cotidianas (círculo 

social, actividades profesionales y recreativas, gustos e intereses), en este 

sentido, se trasladó el concepto de redes sociales a los espacios virtuales, 

 
7Cortés, “Dinámicas de interacción social en Facebook”, 1-25 
8Mariano Cebrián Herreros, “Comunicación interactiva en los cibermedios”. Comunicar: Revista Científica 

de Edocomunicación, 33, núm. 27, (2009): 15-24. https://doi.org/10.3916/c33-2009-02-001  

about:blank
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las cuales son definidas como “un conjunto de individuos que interactúan 

a través de plataformas conectadas a internet en diferentes esferas de ac-

ción”.9 Para la participación en las redes sociales virtuales es necesario la 

afiliación a alguna plataforma, dicha afiliación se da por medio de la crea-

ción de un perfil social, en el cual se formula una identidad de manera 

consciente, debido a que los usuarios de las redes sociales deciden libre-

mente qué mostrar a los demás miembros de la plataforma digital. 

Por su parte, Frenquelli hace énfasis en que “la construcción de un perfil 

implica necesariamente una auto-reflexión sobre uno mismo, donde se 

mezclan las aspiraciones, deseos y visión de uno mismo, ante la mirada 

del otro”.10 En este mismo tenor Kiss y Castro indican que la creación de 

mundos por parte del emisor comienza con la construcción de una imagen 

de sí mismo. Antes de interactuar con otros, el sujeto de la enunciación 

elabora una idea de quién es y cómo quiere presentarse.  

Esta imagen se comunica a través del lenguaje, ya sea al principio del in-

tercambio o durante el transcurso de la interacción.11 La creación de perfi-

les no es exclusiva para personas, e incluso, cada vez es más frecuente 

que diferentes organizaciones formen parte de comunidades virtuales con 

la finalidad de estar más en contacto con sus públicos, tanto internos co-

mo externos.  

Con respecto a perfiles virtuales o medios sociales de instituciones, en al-

gunos casos, existe una doble construcción identitaria, por una parte, se 

encuentra la de la propia institución y, por otra, las representaciones que 

realizan de diversos actores sociales en sus publicaciones, como es el caso 

de las universidades públicas que conforman el estudio, con respecto a 

sus estudiantes y egresados indígenas. 

En este mismo sentido, los medios sociales ejercen influencia en la cons-

trucción de subjetividades acerca de los actores sociales representados en 

sus mensajes, dado que proporcionan información particularmente desta-

 
9Violeta Cautin Epifani, “Poder virtual y formas de tratamiento en el Discurso Mediado por Computadora: 

Exploración en una red comunicativa virtual”. Forma y Función, 28, núm. 1, (2015): 55-78. http://dx.doi.org 

/10.15446/fyf.v28n1.51971 
10Franco Frenquelli, “Las redes sociales como espacio de construcción identitaria”. Hipertextos, 5, núm. 7, 

(2017): 56-84. https://revistas.unlp.edu.ar/hipertextos/article/view/7760 
11Diana Kiss y Eduardo Castro, “Comunicación interpersonal en internet”. Convergencia, Revista de Ciencias 

Sociales, 11, núm. 36, (2004): 277-301. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10503611  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10503611


 

 
#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 

AÑO 4, VOLUMEN 2, NÚMERO 8, AGOSTO 2023 ENERO 2024 
 

2023-2024 

 

371 
 

 

cada de personas y sociedades con las cuales, tal vez nunca se tenga la 

oportunidad de establecer contacto directo.12 En este mismo sentido, Ap-

pel, Mara y Weber dicen que la construcción de las representaciones vir-

tuales se realiza con la intención explícita de ser vistos por otros, por con-

siguiente, se espera establecer una interacción, es decir, existe la intención 

de recibir una respuesta por parte de los receptores.13  

De las maneras en las que se establece una interacción entre los miembros 

de una comunidad virtual y el medio, el presente artículo pone especial 

atención a los comentarios que realizan los usuarios acerca de un mensa-

je, ya que se considera que es donde queda de manifiesto su posiciona-

miento (aceptación o rechazo) ante los mensajes que reciben. En el si-

guiente punto se aborda con mayor precisión los comentarios digitales. 

El Comentario Digital  

Con la integración del internet y las redes sociodigitales a diferentes con-

textos, se abrieron nuevas dinámicas comunicativas entre sus usuarios. El 

rol dominante que venía fungiendo el emisor en el proceso comunicativo se 

modificó, y en la actualidad se reconoce al receptor como un agente capaz 

de generar información, es decir, ya no se le ve solo como consumidor, tal 

como lo menciona Sal Paz “El empleo del soporte digital proporciona una 

comunicación bidireccional – asincrónica y simultánea–, entre el usuario y 

el medio, de persona a persona y entre individuo y grupo”.14 

Las redes sociodigitales son uno de los espacios más evidentes en el que se 

puede apreciar la comunicación bidireccional, puesto que tienen habilitado 

los comentarios digitales para que los receptores emitan su punto de vista 

acerca de los contenidos recibidos. A pesar de la participación de los usua-

rios en las redes sociales, es menester considerar el poder del emisor al 

decidir sobre lo que se va a hablar, o sea, tematiza la información con de-

terminadas intenciones, tal como lo indican Moya y Carrió-Pastor:  

 
12Mary Oliver, Jennifer Hoewe, Erin Ash, Keunyeong Kim, Mun-Young Chung, y Drew Shade.“Media and 

social groups”, en Media and social life, edit. Mary Oliver y Arthur Raney (Estados Unidos de América: 

Routledge, 2014), 81-97.  
13 Markus Appel, Martina Mara y Silvana Weber. “Media and identity”, en Media and social life, edit. Mary 

Oliver y Arthur Raney (Estados Unidos de América: Routledge, 2014), 16-28.  
14Sal Paz, “Las practicas discursivas del comentario digital”, 16-55. 
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Entendemos que los actos comunicativos tienen como finalidad que 

el hablante busque de alguna manera persuadir a su oponente a 

través del lenguaje y así conseguir lo que se propone. Para ello utili-

za una serie de estrategias o mecanismos lingüísticos que le permi-

ten convencer al receptor de su mensaje.15 

Además de la decisión que tiene el emisor de poner sobre la mesa los te-

mas, también le es posible eliminar u ocultar comentarios de sus recepto-

res cuando éstos no corresponden a lo que él espera. En lo correspondien-

te a los usuarios, ellos deciden qué decir y cómo decirlo, es decir, aceptan 

o rechazan los mensajes enviados por el emisor. Dadas las características 

propias de los comentarios digitales, Pardo y Noblía los definen como:  

Intercambios interactivos asincrónicos que se organizan en una lí-

nea de tiempo, según el orden de llegada y que se vinculan con una 

noticia…Cada comentario que ingresa puede ser respondido de ma-

nera general o dirigido puntualmente a algún interlocutor a través 

de un mecanismo que consiste en colocar una arroba seguida por el 

nombre de usuario.16 

Debido a las relaciones interpersonales que se establecen a través de los 

comentarios digitales, analistas del discurso han puesto su atención en las 

prácticas discursivas que los usuarios reflejan en ellos, puesto que “con-

densa(n) las ideologías de los ciudadanos tal como son vividas en su coti-

dianeidad. Organiza(n) manifestaciones discursivas concretas de las prác-

ticas sociales y facilita la participación activa de los actores de una comu-

nidad determinada en la esfera pública”.17   

Tanto Pardo y Noblía como Sal Paz, refieren a los comentarios digitales 

como un género discursivo en el que la participación de los usuarios se 

convierte en un ejercicio predominantemente evaluativo, “(…) ya que activa 

juicios y valores sobre algún estado de cosas (…) No es solo una cuestión 

individual sino social, puesto que se rige por el sistema de valores de una 

 
15 Patricio Moya Muñoz, y María Carrió Pastor, “La atenuación en los comentarios sobre las noticias digitales 

en periódicos de España y Chile”. ONOMÁZEIN, 40, (2018):  56-76. https://doi.org/10.7764/onomazein.40.04 
16 María Pardo y María Noblía, “Ni diálogo ni debate: la voz de la audiencia en los comentarios digitales 

sobre la pobreza”. Revista Latinoaméricana de Estudios del Discurso, 15, núm. 2, (2015):  117-137.  

http://dx.doi.org/10.35956/v.15.n2.2015.p.117-137  
17 Sal Paz, “Las practicas discursivas del comentario digital, 30. 

about:blank
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comunidad determinada en la que el género se produce”.18 Por lo expuesto 

previamente, se puede decir que los comentarios digitales son un género 

discursivo que permite a los usuarios participar en la esfera pública y ex-

presar sus opiniones, creencias y valores. Analizar estos comentarios son 

importantes porque condensan las ideologías de los ciudadanos tal como 

son vividas en su cotidianeidad. Además, organizan manifestaciones dis-

cursivas concretas de las prácticas sociales y facilitan la participación de 

los actores de una comunidad determinada en la esfera pública. Los co-

mentarios digitales se caracterizan por ser un ejercicio predominantemente 

evaluativo, ya que los usuarios utilizan estos comentarios para expresar 

sus juicios y valores sobre algún estado de cosas. 

Metodología 

El presente estudio se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo, mismo que 

de acuerdo con Schenke y Pérez se interesa por el conjunto de experien-

cias y vivencias que conforman la vida de las personas. Presta atención a 

sus pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, relaciones con los 

demás, acciones y percepciones. Además, considera que cada persona es 

única y se desarrolla en un contexto particular, que influye en su forma de 

ser y actuar19; de igual forma, la investigación tiene como perspectiva del 

Análisis Crítico del Discurso, el cual tiene como intención “investigar de 

forma crítica la desigualdad social tal como viene expresada, señalada, 

constituida, legitimada, etcétera, por los usos del lenguaje (es decir, en el 

discurso)”.20   

Asimismo, cabe señalar que los análisis se realizaron tomando las aporta-

ciones teóricas metodológicas de la Teoría de la Valoración.21 La Teoría de 

la Valoración es un enfoque lingüístico que estudia cómo los seres huma-

 
18 Julio Sal Paz, “Comentario digital: género medular de las prácticas discursivas de la cibercultura”. Caracte-

res, 2, núm. 2, (2013): 152-171. http://revistacaracteres.net/revista/%20vol2n2noviembre2013/comentario-

digital/  
19 Erica Schenke y María Pérez, “Un abordaje teórico de la investigación cualitativa como enfoque metodoló-

gico”. Acta Geográfica, 12, núm. 30, (2018): 227-333. https://doi.org/10.18227/2177-4307.acta.v12i30.5201 
20 Ruth Wodak. “De qué trata el análisis crítico del discurso (ACD). Resumen de su historia, sus conceptos 

fundamentales y sus desarrollos”, en Métodos de análisis crítico del discurso, comps. Ruth Wodak y Michael 

Meyer (España: Gendisa, 2003), 17-34. 
21 J.R. Martin y P.R.R. White. The Language of Evaluation: Appraisal in English (Inglaterra: Palgrave Mac-

Millan, 2005), 42-91. 
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nos utilizan el lenguaje para expresar sus valores, opiniones y creencias. 

Este enfoque sostiene que el lenguaje no es solo una herramienta para 

transmitir información, sino también para construir relaciones sociales y 

negociar significados. La mencionada teoría está compuesta por tres sis-

temas: 

• Compromiso: Este sistema se refiere a la forma en que los hablan-

tes se posicionan ante un tema o asunto. Puede ser positivo, negati-

vo o neutral. 

• Actitud: Este sistema se refiere a las emociones o sentimientos que 

los hablantes expresan sobre un tema o asunto. Puede ser de afecto, 

juicio o apreciación. 

• Gradación: Este sistema se refiere a la intensidad con la que los ha-

blantes expresan sus valores, opiniones o creencias. Puede ser alta, 

media o baja. 

Para dar cumplimiento al objetivo del presente estudio: explorar cómo a 

través de los comentarios digitales se configura discursivamente la imagen 

de los estudiantes y egresados indígenas; se recurrió a las aportaciones del 

sistema de actitud. De acuerdo con esto, para realizar los análisis del cor-

pus se empleó el programa UAM Corpus Tool versión 3.3. A continuación, 

en la figura 1 se presenta de manera visual los subsistemas que compren-

den el sistema de actitud. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Figura 1. Sistema de actitud 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La Figura 1 muestra que las valoraciones de afecto se expresan a través de 

emociones, como la alegría, la tristeza, la ira o el miedo.  Por otra parte, las 

evaluaciones de juicio hacen referencia a las normas sociales, la ética y la 

moral, es decir, al cumplimiento del “deber ser”, y finalmente, las valora-

ciones de apreciación se refieren a la estética de las cosas, contextos y si-

tuaciones que un hablante realiza. 

Integración del Corpus 

El corpus estuvo compuesto por treinta comentarios digitales recuperados 

en su totalidad de las páginas de Facebook de seis universidades públicas 

de México: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Univer-

sidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de Querétaro y la 

Universidad de Guadalajara. La selección de estas instituciones se basó en 

el hecho de que fueron las únicas universidades públicas del país que pro-

dujeron y difundieron textos audiovisuales en formato de cápsula (sem-

blanzas y entrevistas) en sus páginas de Facebook durante el año 2019, 

centrándose en sus estudiantes y egresados indígenas. El objetivo de estas 

cápsulas fue resaltar el impacto positivo que las universidades tuvieron en 

la vida de sus representados. 

El número de comentarios seleccionados (cinco por cada universidad) se 

determinó en función de su contenido. Es decir, no todos los comentarios 

hacían referencia directa a las publicaciones, sino que algunos menciona-

ban a otras personas para que vieran la producción. Estos casos fueron 

excluidos, dejando solo aquellos que expresaban una opinión o valoración 

sobre el contenido de las producciones audiovisuales. Es importante seña-

lar que algunas publicaciones recibieron un total de diez comentarios, de 

los cuales se descartaron cinco.  

Con el fin de garantizar una selección equitativa de comentarios por uni-

versidad, se decidió limitar a cinco el número de comentarios considera-

dos. En el caso de las universidades que recibieron más de cinco comenta-

rios, se seleccionaron aquellos que generaron mayor interacción dentro de 

la comunidad virtual. Una vez descrita la metodología empleada, en el si-

guiente apartado se mencionan los resultados derivados de los análisis. 
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Resultados 

Como se ha referido previamente, las universidades hicieron uso de la red 

social Facebook para difundir sus producciones audiovisuales acerca de 

sus estudiantes y egresados indígenas, lo que permitió la posibilidad de 

establecer una interacción con su comunidad virtual a través de diferentes 

modalidades: reacciones, compartir la publicación, reproducir el video pu-

blicado, así como la emisión de comentarios digitales, punto central de es-

te estudio.  

Cuando los miembros de las comunidades virtuales realizan un comenta-

rio al respecto del mensaje que están recibiendo, lo hacen por medio de 

una serie de recursos lingüísticos, principalmente evaluativos. Por este 

motivo, se hizo uso de las aportaciones del sistema de actitud de la teoría 

de la valoración para analizar los comentarios digitales, siendo éstos, un 

medio por el cual se establece una comunicación bidireccional entre las 

universidades y su comunidad virtual. A continuación, en la Figura 2 se 

presentan los resultados obtenidos con mayor incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2. Resultados del sistema de actitud 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la figura 2, las valoraciones con los porcenta-

jes más altos están centrados en los subsistemas de juicio y afecto. El 

53.33 % de los comentarios digitales analizados realizan valoraciones de 

juicio; los comentaristas hacen referencia a las capacidades, la tenacidad y 

al cumplimiento del “deber ser” de los actores sociales. Por otra parte, el 

37.14% de las valoraciones de afecto están centradas en manifestar felici-

taciones a los estudiantes y egresados indígenas protagonistas de las pro-

ducciones audiovisuales producidas y difundidas de manera electrónica 

por las universidades que conforman el estudio.  

En cuanto a la manera que se llevan a cabo los comentarios, se pudo iden-

tificar como patrón lingüístico que los comentarios inician con valoracio-

nes de afecto y posteriormente hacen referencia a la estima o sanción so-

cial. En la Tabla 1, se muestran algunos ejemplos que representan los re-

sultados encontrados el subsistema de juicio. 

 

Tabla 1: Ejemplos de sistema de actitud-juicio 

Actitud: Juicio Valoración Ejemplo 

Estima Social 

Capacidad Positiva 

Claro ejemplo de que cuando 

se quiere, se puede, la capa-

cidad existe. 

Tenacidad Positiva 

 

Este es el resultado de todo 

tu esfuerzo, empeño, las 
ganas, pero principalmente 

la pasión con la que luchas 

por alcanzar tus sueños.  

Sanción Social  Propiedad Positiva 

 

Maestra ejemplar, sin duda 

alguna, digna de ser un 
ejemplo para seguir por las 

nuevas generaciones de 

maestros. Mi más amplio 

reconocimiento a esta maes-
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tra fuera de serie. 

Fuente: Elaboración propia 

Los comentarios anteriores presentan un bosquejo de la concepción que se 

tienen los usuarios de las páginas de Facebook de las IES de los miembros 

de los grupos indígenas. Por una parte, aunque se reconocen sus capaci-

dades para formar parte de la educación superior, pareciera ser una cues-

tión solamente intrínseca, sin embargo, existen factores externos que mu-

chas de las veces son determinantes para que los grupos indígenas pue-

dan acceder, permanecer y egresar de las universidades. Las dificultades 

que afrontan los actores sociales durante sus trayectorias académicas se 

ven reconocidas por el comentario de tenacidad positiva, mismo que desta-

ca el ahínco que tuvo el actor social representado para convertirse en pro-

fesionista.  

Debido a lo poco común que es para los miembros de los grupos indígenas 

formarse en las universidades, quiénes lo logran, se convierten en ejem-

plos, personas dignas de admirar, tal como lo indica el último comentario. 

Asimismo, en los comentarios se puede apreciar una relación cercana en-

tre quienes comentan y el actor social representado, esto se evidencia en 

las manifestaciones de afecto, así como la manera de dirigirse hacia ellos 

con diminutivos de sus nombres y haciendo explícita su relación, y sea de 

amistad, familiar, profesional, académica. En la Tabla 2 se muestran algu-

nos ejemplos de valoraciones de felicidad positiva expresada a hacia los 

actores sociales. 

Tabla 2: Ejemplos de sistema de actitud-afecto 

Actitud: Afecto Valoración Ejemplos 

  

 

 

 

Felicidad 

Muchas Felicidades colega, 

que GRAN trayectoria, orgu-
lloso ser parte de la udg 

[sic], CUNORTE 

 

 Muchas Felicidades amiga 

Caro me da mucho gusto que 
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usted pueda realizar y cum-

plir estos sueños de mu-

chos… 

 

  Muchas felicidades Lic. 

Norma Robles, muy loable su 

esfuerzo y dedicación, enho-

rabuena. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión 

El análisis de comentarios digitales es una herramienta valiosa para com-

prender las opiniones, creencias y valores de los ciudadanos. En el caso 

específico de los comentarios sobre producciones audiovisuales que repre-

sentan a estudiantes y egresados indígenas, este tipo de análisis permitió 

identificar las siguientes tendencias: 

• Los usuarios reconocen las capacidades de los miembros de los 

grupos indígenas para formar parte de la educación superior. Sin 

embargo, esta valoración se centra en las capacidades intrínsecas de 

los individuos, sin considerar los factores externos que pueden difi-

cultar su acceso, permanencia y egreso de la universidad. 

• Los usuarios reconocen las dificultades que afrontan los miem-

bros de los grupos indígenas durante sus trayectorias académi-

cas. Esta valoración se expresa a través de comentarios que desta-

can la tenacidad y el esfuerzo de los actores sociales representados. 

• Los usuarios admiran a los miembros de los grupos indígenas 

que logran acceder a la educación superior. Esta admiración se 

manifiesta a través de comentarios que felicitan a los actores socia-

les representados y los convierten en ejemplos a seguir. 

Los resultados obtenidos cobran relevancia, al mostrar que los usuarios de 

las páginas de Facebook de las instituciones educativas configuran positi-

vamente a los miembros de los grupos indígenas. Sin embargo, es impor-
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tante señalar que esta concepción se centra en las capacidades individua-

les, sin considerar los factores estructurales que pueden obstaculizar la 

participación de los miembros de los grupos indígenas en la educación su-

perior. Por otra parte, los resultados muestran que los comentarios digita-

les pueden ser utilizados para identificar relaciones cercanas entre los 

usuarios y los actores sociales representados, ya que se pudo observar que 

los comentaristas buscaban establecer un diálogo con los estudiantes y 

egresados indígenas. Esto puede ser importante para comprender, en este 

caso, el impacto de las producciones audiovisuales en las comunidades 

indígenas. 

En conclusión, el análisis de los comentarios digitales es una herramienta 

valiosa para comprender las percepciones y actitudes de las personas so-

bre diversos temas. En el caso de la educación superior, el análisis de los 

comentarios digitales puede contribuir a promover la inclusión y la equi-

dad en el acceso y permanencia de los estudiantes indígenas. 

Recomendaciones  

Con base en los resultados presentados, se recomienda realizar análisis de 

comentarios digitales de forma periódica para identificar tendencias y 

cambios en las opiniones, creencias y valores de los ciudadanos. Estos 

análisis pueden ser utilizados para mejorar las políticas y programas que 

se implementan para promover la inclusión de los grupos indígenas en la 

educación superior. Además, se recomienda continuar con los estudios 

cualitativos que permitan profundizar en el análisis de los comentarios di-

gitales. Estos estudios pueden ayudar a comprender mejor las motivacio-

nes de los usuarios y las implicaciones de sus comentarios. 
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