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Resumen:

El estudio tiene por objetivo identificar 
el acceso, uso y comprensión crítica de 
mensajes violentos en televisión y smar-
tphones, que hacen niñas de 10 a 14 años 
y mujeres jóvenes de 20 a 29 años, du-
rante agosto de 2018, en dos zonas de la 
ciudad de La Paz: Max Paredes y Perifé-
rica. El enfoque metodológico de la in-
vestigación es cuantitativo, con un diseño 
descriptivo y comparativo, que aplica una 
encuesta a través de un cuestionario ad-
ministrado a 403 mujeres (272 jóvenes y 
131 niñas). La investigación concluye que 
6 de cada 10 niñas y 5 de cada 10 jóvenes 
acceden y usan la televisión entre 2 a más 
de 3 horas. En el caso de los smartpho-
nes, este acceso y uso sube a 6 de cada 
10 niñas y a 7 de cada 10 jóvenes. Ambos 
grupos de estudio consideran que estos 
medios las distraen (5 de cada 10 niñas 
y jóvenes). 67,2% niñas y 59,8% jóvenes 
vinculan la violencia a un conjunto de ac-
ciones que provocan daño físico. A nivel 
de comprensión crítica, las niñas identifi-
can a la violencia física como la más fre-
cuente en televisión (49,6%); mientras 
que las jóvenes consideran la violencia 
sexual como la más recurrente (43,5%).

Palabras clave:

Competencia mediática, niñas, muje-
res jóvenes, televisión, smartphones, 
violencia.

Media competitions for girls 
and young women in the 
city of La Paz - Bolivia, to 
identify violence through 
your access to television and 
smartphones1

Abstract:

The aim of the study is to identify the 
access, use and critical comprehension 
of violent messages on television and 
smartphones, made by girls from 10 to 
14 years old and young women from 20 
to 29 years old, during August 2018, in 
two areas of the La Paz city: Max Paredes 
and Periférica. The methodological 
approach of the research is quantitative, 
with a descriptive and comparative 
design, which applies a survey through 
a questionnaire administered to 403 
women (272 young people and 131 
girls). The research concludes that 6 out 
of 10 girls and 5 out of 10 young people 
access and use television between 2 
to more than 3 hours. In the case of 
smartphones, this access and use goes 
up to 6 out of 10 girls and to 7 out of 
10 young people. Both study groups 
consider that these media distract them 
(5 out of 10 girls and young people). 
67.2% girls and 59.8% young people link 
violence to a set of actions that cause 
physical harm. At the level of critical 
comprehension, girls identify physical 
violence as the most frequent on 
television (49.6%); while young women 
consider sexual violence as the most 
recurrent (43.5%).

Keywords:

Media competition; girls; young women; 
television; smartphones; violence.
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1. INTRODUCCIÓN

La violencia contra niñas y mujeres jóve-
nes aumenta y se refleja periódicamente 
en el contenido que circula a través de la 
televisión y los smartphones, en la ciudad 
de La Paz, Bolivia. Ésta se traduce en la 
presentación de informaciones sobre in-
fanticidios; violación de niñas, niños y 
adolescentes; y violencia contra mujeres; 
que generan, según Villegas (2015, p.126), 
impacto en sectores vulnerables, por la 
forma en que se hacen públicos. En ese 
marco, el estudio busca identificar el ac-
ceso, uso y comprensión crítica de men-
sajes violentos en televisión y smartpho-
nes, que hacen niñas de 10 a 14 años y 
mujeres jóvenes de 20 a 29 años, durante 
agosto de 2018, en dos zonas de la ciudad 
de La Paz: Max Paredes y Periférica. Am-
bas, según datos del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, presentan altos índi-
ces de violencia y denuncia. 

Frente al creciente consumo de televisión, 
existen investigaciones que destacan la 
importancia de conocer la relación entre 
violencia e infancia y juventud y su posi-
ble vinculación con programas televisivos 
y el tiempo que la niñez y juventud le de-
dica a usar la televisión (Cabero y Romero, 
2002; Ramírez, 2007 y SanMartín, 2009). 

En lo que se refiere a smarthphones, otros 
estudios indican que niñas y mujeres jó-
venes cambian sus hábitos de consumo 
a partir de las nuevas tecnologías, pues 
exigen mensajes inmediatos, interactivos 
e individuales (López Vidales, 2008). Se-
gún Prensky (2001), Tapscott (1998), Howe 
y Strauss, (2000), niñas y jóvenes de 14 a 
25 años siguen los contenidos a través de 
sus smartphones, los consumen por Inter-
net, navegan y comparten su acceso con 
mensajería instantánea o intercambio de 
archivos de todo tipo, conectándose va-
rias horas al día. También, el consumo de 
smartphones trae consigo riesgos como: 
el temor a quedarse sin ellos2; el acceso a 
contenido violento, que expresa formas de 
violencia (física, sexual, psicológica, entre 

otras); y el ciberbullying y el sexting3, am-
bos producidos en Internet o a través de 
móviles, representando la parte más noci-
va del uso” (García y Fabila, 2014).

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Competencia mediática

La Comisión Europea (2011) define a la 
competencia mediática como:
La capacidad para percibir, analizar y dis-
frutar del poder de los mensajes, imáge-
nes, estímulos y sonidos que se perciben 
de los medios de comunicación, usándolos 
para satisfacer las necesidades de comu-
nicación, expresión, formación o informa-
ción, que puedan generarse en diversas 
situaciones cotidianas (García-Ruiz, R., Go-
zálvez-Pérez, V. & Aguaded, I., 2014, p. 18)

“Así como la habilidad de comunicar de un 
modo competente mediante los medios 
disponibles a nuestro alcance” (Unión Eu-
ropea, 2007). En correspondencia con lo 
señalado, Pérez-Rodríguez, Delgado-Pon-
ce, García-Ruiz y Caldeiro (2015) establecen 
que la competencia mediática se refiere a 
las “habilidades para la recepción, la decodi-
ficación, la creación y el análisis crítico, ante 
el exceso de información que no beneficia 
al conocimiento”. Entonces, como resultado 
de lo señalado, para que una persona sea 
competente ante los medios, es importante 
hacer referencia a los conocimientos, des-
trezas y actitudes que debe tener, lo cual a 
su vez implica considerar la relación entre 
“saber”, “saber hacer” y el “saber ser” (Gru-
po Comunicar, 2018a, p. 3). 

En el marco de lo expuesto, Pérez-Tornero 
y Varis (2012) proponen que la competen-
cia mediática es un conjunto de 3 dimen-
siones, que consideran la presencia de un 
contexto mediático: el “Acceso y Uso”, La 
“Comprensión Crítica” y la “Comunicati-
va y Producción Creativa”. La dimensión 
“Acceso y Uso” está dividida en 2 com-
ponentes: Acceso referido a la capacidad 
de conocimientos básicos y manipulación 
de recursos técnicos; y Uso entendido 
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como los saberes “cognitivos y prácticos” 
para manejar los medios. La dimensión de 
“Comprensión Crítica” contiene 3 capaci-
dades: “lectura, comprensión y evaluación 
(pensar con autonomía frente a la reali-
dad y frente a los medios y sus conteni-
dos)”. Para esta dimensión, se necesita de 
habilidades más complejas, como “pensa-
miento crítico, autonomía personal y ca-
pacidad de resolver problemas”. 

La presente investigación, se concentra en 
las dimensiones: “Acceso y Uso” y “Com-
prensión Crítica” que poseen niñas y mu-
jeres jóvenes, en relación a los mensajes 
de la televisión y de los smartphones, que 
viven en 2 zonas violentas de la ciudad de 
La Paz, Bolivia.

2.2. Violencia… rostro de niña y mujer 
joven boliviana

Bolivia es el país de Latinoamérica con 
mayor nivel de violencia física contra ni-
ñas y mujeres adolescentes y está des-
pués de Haití en relación a la violencia 
sexual (Céspedes y Robles, 2016, p. 65). 
Posee una ley específica para proteger y 
promover el derecho a la protección de 
la niñez y adolescencia (Ley N°548 Có-
digo Niña, Niño y Adolescente, 17 de julio 
de 2014). En relación a los datos de vio-
lencia contra mujeres, la Fiscalía General 
del Estado dio a conocer que, entre ene-
ro y junio de 2018, fueron asesinadas 61 
mujeres por sus parejas o ex parejas. Por 
otro lado, la Encuesta de Prevalencia y 
Características de la Violencia contra las 
Mujeres (EPCVcM) señaló que 393.370 
mujeres vivieron algún episodio de vio-
lencia, en el ámbito privado por parte de 
su enamorado, novio o ex pareja. Dato 
que representa el 51,9% de un total de 
757.408 mujeres solteras de 15 años o 
más edad a nivel nacional. Mientras, UNI-
CEF, por medio de un estudio desarrolla-
do en 2016, señala que en América Lati-
na más de 190 millones de niñas, niños y 
adolescentes están expuestos a mayores 
índices de violencia.

La exposición de niñas y niños menores de 
8 años a la violencia, como testigos o como 
víctimas, afecta a su cerebro en proceso de 
maduración; altera su sistema nervioso e 
inmunológico; provoca trastornos sociales, 
emocionales y cognitivos; y genera con-
ductas que causan enfermedades, lesiones 
y problemas sociales. La violencia contra 
niñas, niños y adolescentes puede provo-
car conductas de riesgo, como el abuso de 
sustancias adictivas y la actividad sexual 
precoz. Los problemas sociales y de salud 
mental relacionados con la violencia son 
los trastornos de ansiedad y depresión, el 
deterioro del rendimiento laboral, las alte-
raciones de la memoria y la conducta agre-
siva (UNICEF, 2017). 

Por esa razón, es importante saber cómo la 
violencia se vincula con los contenidos tele-
visivos y de los smartphones y cómo estos 
mensajes se analizan y se comprenden. 

3. CONTEXTO DEL CONSUMO DE 
TELEVISIÓN Y SMARTPHONES EN BOLIVIA

En Bolivia, el acceso audiovisual de niñas 
y jóvenes, que ven televisión y usan smar-
thphones es representativamente alto. En 
el caso de la televisión, las estadísticas de-
muestran que éste es un medio de alto con-
sumo en niñas y jóvenes. Este fenómeno se 
da más en áreas urbanas, porque cuentan 
con mayor cobertura eléctrica y mayor den-
sidad de aparatos. En la ciudad de La Paz, 
66,53% de la población cuenta con acceso a 
televisión (INE, 2012). A su vez, la televisión 
por cable transformó el consumo de niñas 
y jóvenes, por cuanto entre 2006 y 2016 la 
cantidad de suscripciones de televisión por 
cable se cuadruplicó, de 8.992 a 378.924 
personas (ATT, 2016).

Por otro lado, la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Tecnologías de Información 
y Comunicación (2018) establece que el 
67.5% de la población mayor a 14 años es 
internauta, accede y usa Internet (p. 344). 
Asimismo, la Encuesta TIC precisa que 
el 61% de las mujeres usan Internet para 
contactarse con amigos y familiares, y el 
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aspectos referidos a cada una de las hipó-
tesis planteadas. En el caso de las Unida-
des Educativas, ambas son públicas, pues 
no se obtuvo autorización para aplicar la 
herramienta en colegios privados. El levan-
tamiento de información primaria abarcó 
los meses de julio y agosto de 2018. 

A continuación, se expresa la muestra eje-
cutada en las zonas de Max Paredes y Pe-
riférica de la ciudad de La Paz. 

Tabla 1. Muestra planificada y ejecutada, zona y 
rangos de edad (Elaboración propia) 

5. RESULTADOS

5.1. Acceso a medios (televisión y 
smartphones)

La investigación identificó que casi la totali-
dad de niñas y de mujeres jóvenes accede fí-
sicamente a la televisión y a los smartphones. 

Casi todas las niñas de 10 a 14 años ven te-
levisión diariamente (99,2%). Lo propio ocu-
rre en mujeres jóvenes entre 20 a 29 años 
(97.1%). Más de la mitad de niñas (53,8%) 
ve televisión a lo largo de 3 horas (14,6%) 
y más de 3 horas (39,2%) todos los días; en 
el caso de las mujeres jóvenes, menos de la 
mitad (47,1%) ve televisión a lo largo de 3 

45% lo emplea para interactuar en las re-
des sociales. El consumo de teléfonos mó-
viles se incrementó en los últimos años, 
las líneas activas crecieron de 582.620 en 
2000 a 10.450.441 en 2016 (AGETIC, 2018, 
p. 405), existiendo personas que tienen 
más de una línea telefónica. La Paz es una 
de las ciudades que junto a Cochabamba 
y Santa Cruz concentran el 75.5% del total 
de las líneas activas de smartphones.

4. METODOLOGÍA

El estudio es descriptivo y comparativo, 
con la aplicación de una encuesta de ca-
rácter cuantitativa a niñas de 10 a 14 años 
de unidades educativas situadas en las 
zonas de Periférica y Max Paredes, así 
como a mujeres jóvenes de 20 a 29 años, 
que viven en las zonas mencionadas. El 
cuestionario fue administrado, teniendo 
preguntas dicotómicas y de selección 
múltiple, para identificar el acceso y la 
comprensión crítica de la muestra estu-
diada en televisión y smartphones. 

Por otro lado, el estudio plantea 2 hipóte-
sis: El primero establece si las niñas de 10 a 
14 años y jóvenes de 20 a 29 años acceden 
a mensajes violentos, a través del uso de la 
televisión y los smartphones. La segunda 
hipótesis busca confirmar si niñas de 10 a 
14 años y jóvenes de 20 a 29 años com-
prenden críticamente contenidos violentos 
presentados en televisión y smartphones. 

4.1 Estrategia metodológica

En total, se aplicaron 403 encuestas de 
manera directa. Se encuestaron a 131 ni-
ñas: 65 estudiantes del Colegio Cristóforo 
Colombo, de la zona Max Paredes, y 66 
estudiantes del Colegio Ricardo Jaimes 
Freyre de la zona Periférica. En el caso de 
las mujeres jóvenes se aplicaron 272 en-
cuestas, administradas también de forma 
directa (140 en la zona Max Paredes y 132 
en la zona Periférica). El cuestionario de 
23 preguntas siguió una secuencia lógica 
que comenzó con interrogantes sociode-
mográficas: edad y zona, continuando con 
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comprensión de los mensajes emitidos 
por televisión y smarthphones

Tanto niñas como mujeres jóvenes iden-
tifican la violencia y sus diversos tipos 
(física, psicológica y sexual). 67,2% de ni-
ñas de 10 a 14 años y 59,8% de mujeres 
jóvenes de 20 a 29 años identifican la vio-
lencia como acciones que provocan daño 
físico. Un importante porcentaje de niñas 
(89,9%) y mujeres jóvenes (95,9%) consi-
deran que existen mensajes violentos en 
la programación televisiva. 

El 49,6% de niñas, reconoce que los gol-
pes, gritos y agresiones físicas constitu-
yen los mensajes más recurrentes que se 
observan en los contenidos audiovisuales. 
Mientras, el 43,5% de mujeres jóvenes ex-
presa que son los mensajes de las imáge-
nes indecentes y sólo para adultos las que 
están expuestas por televisión. 

Estas formas de violencia provocan en 
las niñas sentimientos de pena (23,1%) e 
ira (21,8%), y en mujeres jóvenes gene-
ran pena (20,1%), impotencia (19,8%) e ira 
(19,7%). Es decir, existe un nivel represen-
tativo de afectación de estas personas al 
identificar estos tipos de violencia, por-
que relacionan el significado del mensaje 
violento recibido con sus contextos, que 
se sabe son también violentos, física y se-
xualmente, según su propia identificación.
En el caso de las niñas consultadas, 94,4% 
creen que existen contenidos y mensajes 
violentos en Internet, que se traducen en: 
insultos, apodos, estereotipos, que las ig-
noran (41,1%) y en imágenes indecentes, 
solo para adultos, personas en situación 
de pobreza, de infanticidio o de feminici-
dio (37,5%). Al mismo tiempo, estos men-
sajes de violencia que circulan por Inter-
net y que consumen por sus smartphones, 
provocan ira al 24,4%, pena al 20,3% e im-
potencia al 13,9%. Para el 20,4% de muje-
res jóvenes, el sentimiento que les provo-
ca el contenido violento, que encuentran 
en sus teléfonos móviles, es la ira. 

También, es importante considerar que 

horas (21,1%) y más de 3 horas (26%). 

En el caso de los smartphones, tres cuar-
tas partes de las niñas encuestadas (71,5%) 
tienen este dispositivo con acceso a Inter-
net; este dato es más alto en el caso de 
mujeres jóvenes, alcanzando el 95,2%. Este 
aspecto, según se apuntó por las personas 
consultadas, se debe exclusivamente al 
tema económico. Las mujeres jóvenes ten-
drían mayor libertad para pagar a los dis-
tribuidores de telefonía, para hacer uno de 
Internet a través de su dispositivo móvil.

5.2. Uso y consumo de mensajes

Las niñas ven con mayor frecuencia pro-
gramas infantiles (33,8%) y telenove-
las (22,3%); en el caso de las jóvenes, los 
noticieros ocupan el primer lugar en fre-
cuencia (36.2%), seguidos de telenovelas 
(16.6%). El consumo de estos programas 
se debe al gusto que se tiene por ellos: 
niñas (31,7%) y mujeres jóvenes (24,4%); 
siendo la segunda opción coincidente con 
la distracción como factor expresado por 
niñas (24,7%) y jóvenes (20,5%). Por lo 
tanto, la relación del uso que hacen niñas 
y mujeres jóvenes de ambos medios está 
ligado a las preferencias que poseen por la 
televisión y por los smartphones, y por el 
tiempo de recreación y distracción que les 
ofertan. Sin embargo, las mujeres jóvenes 
consumirían más espacios de información, 
por su consumo de noticieros (36%).

Niñas y jóvenes poseen un consumo sos-
tenido y permanente de programas en te-
levisión y de contenidos en smartphones. 
Del 71,5% de niñas que posee un samr-
tphone, 42,9% los usa diariamente duran-
te más de 3 horas; y de 95,3% de muje-
res jóvenes, 53,6% lo hace, por ese mismo 
lapso de tiempo. Las niñas prefieren usar 
Internet en su smartphone para escuchar 
música (21,5%) y conversar por WhatsApp 
(20,4%); mientras que las jóvenes lo ha-
cen para dialogar por WhatsApp (19,8%) 
y revisar su muro de Facebook (17.33%). 

5.3. Identificación de la violencia y 
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niñas lo tienen con Internet y 95,2% de 
jóvenes también. Éstas últimas consu-
men más Internet; sin embargo, el tiempo 
de uso de este recurso es medianamen-
te alto: 42,9% de niñas y 53,6% de jóve-
nes; el estudio supone que este dato está 
mediado por el costo de los servicios de 
conexión. Los contenidos consumidos se 
vinculan con la distracción (21,5% de niñas 
mensajea y el 20,4% conversa por What-
sApp, y 19,8% de mujeres jóvenes conver-
sa por esa misma aplicación y 17,3% ve su 
muro de Facebook).

Por lo tanto, la vigencia del acceso y uso 
televisivo en ambas poblaciones es impor-
tante; mientras que ese acceso y uso a los 
Smartphone está condicionado por el tema 
económico. Ambos recursos mediáticos les 
sirven para la generación de interacción.

Es importante subrayar que para el 67,2% 
de niñas y el 59,8% de jóvenes, la violencia 
es identificada como una acción que pro-
voca daño físico. Si se considera el incre-
mento de violencia sexual, en las zonas de 
Max Paredes y Periférica, se puede inferir 
que es un tema del cual ellas no hablan.

Existe un reconocimiento de contenido 
violento en la programación de televi-
sión, que niñas (89,8%) y mujeres jóve-
nes (95,5%) ven. Este aspecto se repite 
en el contenido recibido a través de los 
smartphones. Por otro lado, es necesario 
anotar que la comprensión crítica de la 
violencia física y sexual va transformán-
dose a lo largo de la vida de las mujeres; 
eso significa que las mujeres de más corta 
edad identifican a la violencia física como 
la más frecuente (49,6%); mientras que 
las jóvenes distinguen a la violencia sexual 
como la más recurrente (43,5%).

tanto niñas como mujeres jóvenes en-
cuentran, a través de un proceso de en-
tendimiento e interpretación, contenidos 
informativos y preventivos hacia la violen-
cia. 46,5% de niñas encuentran programas 
educativos que dan información sobre la 
forma en que se deben cuidar ante situa-
ciones de violencia y 20,8% encuentran 
programas que muestran la importancia 
de los derechos y su respeto. El 81,6% de 
las mujeres jóvenes cree que existen en 
televisión contenidos que pueden ayudar 
a evitar situaciones de violencia. Por esa 
razón, 27% de ellas elije las entrevistas con 
personas que hablan a favor de los Dere-
chos Humano; 22,4% de mujeres jóvenes 
establece la opción de contar con progra-
mas que muestren la importancia de los 
derechos y su respeto. Este resultado es 
similar en lo que pasa con los smartpho-
nes. Niñas y mujeres jóvenes reconocen 
que existen contenidos que circulan por 
Internet, que pueden evitar situaciones 
de violencia, destacando: programas que 
muestren la importancia de los derechos 
y su respeto (29,2%); programas educati-
vos que dan información sobre la forma 
en que debemos cuidarnos ante situacio-
nes de violencia (26,1%).

6. CONCLUSIONES

Los resultados muestran que existe un ac-
ceso televisivo significativo en casi todas las 
niñas de 10 a 14 años (99,2%) y mujeres jó-
venes entre 20 a 29 años (97.1%). Se eviden-
cia que, como lo anotaron Huertas y Franca 
(2001) y Lapuente (2011), más de la mitad de 
las niñas se expone a más de 3 horas (53,8%) 
de uso y consumo; mientras que en las mu-
jeres jóvenes baja este porcentaje a 47,1%. El 
contenido televisivo que esta población de 
10 a 14 años ve, con mayor frecuencia, son 
infantiles (33,8%), novelas (22,3%) y los rea-
lity shows (14,6%); en el caso de las jóvenes, 
los noticieros ocupan el primer lugar en fre-
cuencia (36.2%), seguidos de telenovelas 
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