
i
i

“FOCAS” — 2018/12/17 — 22:06 — page III — #3 i
i

i
i

i
i

.

(In) seguridad, medios y miedos

.



i
i

“FOCAS” — 2018/12/17 — 22:06 — page IV — #4 i
i

i
i

i
i

.



i
i

“FOCAS” — 2018/12/17 — 22:06 — page V — #5 i
i

i
i

i
i

Brenda Focás y Omar Rincón
editores

(In) seguridad, medios y miedos

Unamirada desde las experiencias y las prácticas
cotidianas en América Latina



i
i

“FOCAS” — 2018/12/17 — 22:06 — page VI — #6 i
i

i
i

i
i

.

Colección Estudios de Nuestra América

Brenda Focás y Omar Rincón (editores)
(In) seguridad, medios ymiedos. Unamirada desde las experiencias y las prácticas
cotidianas en América Latina. 1a ed. Buenos Aires: 2019.
256 p.; 17x24 cm.
ISBN 978-950-793-314-1
1. Medios de Comunicación de Masas. I. Rincón, Omar II. Focas, Brenda, comp. III.
Título.
CDD 302.23
Fecha de catalogación: 13/02/2018
Derechos de autor 2018, Brenda Focás y Omar Rincón (editores)
Derechos de edición 2018, Ediciones Imago Mundi
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina, tirada de esta edición: 500 ejemplares

Este libro se terminó de imprimir en el mes de enero de 2019 en Gráfica San Mar-
tín, Güiraldes 2723, San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser re-
producida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya
sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso
previo por escrito del editor.



i
i

“FOCAS” — 2018/12/17 — 22:06 — page VII — #7 i
i

i
i

i
i

Índice general

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Prólogo-entrevista a Cristian Alarcón. Relatos periodísticos sobre «lo

real-real» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
1 Construcción y recepción de la violencia: (Tempo Quente) en la visión

del barrio Nossa Senhora da Paz (Londrina-Paraná). Célia Regina
Polesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Teoría de la recepción [2] • 1.2 El programa [3] • 1.3 Familia [4] • 1.4
Mediaciones [4] • 1.5 El presentador [5] • 1.6 El discurso [6] • 1.7 Jardim
Nossa Senhora da Paz [7] • 1.8 La familia y las mediaciones [8] • 1.9 Tempo
Quente y la familia [9] • 1.10 Televisión y vida cotidiana [10] • 1.11
Representaciones de los acusados [12] • 1.12 Tempo Quente y el modelo de
promesa [12] • 1.13 Cambios en el programa [14] • 1.14 Consideraciones
finales [15]

2 Recepción de medios y percepciones de la inseguridad: la incidencia
del delito en la vida cotidiana. Brenda Focás . . . . . . . . . . 17
2.1 Recepción demedios y temor al delito: perspectivas teóricas de
investigación [18] • 2.2 Aproximaciones a un caso de estudio [20] • 2.3 La
construcción de las noticias de inseguridad [21] • 2.4 Credibilidad en el
medio (y en los periodistas) [26] • 2.5 Uso social de las noticias de
inseguridad [29] • 2.6 Reflexiones finales [30]

3 Medios de comunicación, acción colectiva y redes sociales en las
prácticas activistas de víctimas de la inseguridad en la provincia de
Buenos Aires (2005-2015). Santiago Galar. . . . . . . . . . . 33
3.1 Introducción [33] • 3.2 Activismo en las calles [36] • 3.3 Activismo y
redes sociales [39] • 3.4 Activismo ymedios de comunicación [42] • 3.5
Consideraciones finales [44]

4 Los medios de comunicación, el miedo y la percepción de inseguridad
en Veracruz, México. Celia del Palacio Montiel . . . . . . . . . 47
4.1 Contexto estatal [49] • 4.2 Delitos de alto impacto [53] • 4.3 Reacciones y
percepciones de inseguridad [56] • 4.4 Miedo [58] • 4.5 Palabras finales [61]



i
i

“FOCAS” — 2018/12/17 — 22:06 — page VIII — #8 i
i

i
i

i
i

VIII • Índice general

5 Temor a la delincuencia en Chile: ¿una creación de los medios o una
realidad que nace de la experiencia de la ciudadanía? Análisis
longitudinal e individual de las teorías comunicacionales del cultivo y
agenda setting.Magdalena Browne Mönckeberg y Sebastián
Valenzuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.1 Brecha sobre temor y delito: ¿paradoja o realidad perceptual compleja?
[65] • 5.2 Medios y delincuencias: ¿evidencia contundente o equívoca? [68] •
5.3 Panorama local [70] • 5.4 Resultados estudio longitudinal de cobertura a
la delincuencia y opinión pública [71] • 5.5 Relación entre cobertura
televisiva y opinión pública: poniendo a prueba diversas teorías e
indicadores [73] • 5.6 Conclusiones y discusión [77]

6 El miedo más allá de los medios: crimen, desorganización social e
inseguridad en el Perú. Jaris Mujica, Sofía Vizcarra y Nicolás Zevallos 87
6.1 El problema y los objetivos de la investigación [88] • 6.2 La situación de la
victimización y la percepción de inseguridad [90] • 6.3 La cobertura sobre la
inseguridad en la prensa peruana [97] • 6.4 Discusión: ¿la prensa representa
la experiencia de inseguridad de la ciudadanía? [102] • 6.5 Ideas finales [104]

7 Violaciones de derechos en los medios impactan en la democracia
brasileña. Suzana Varjão . . . . . . . . . . . . . . . . .107
7.1 Guía de monitoreo [108] • 7.2 Metodología empleada [109] • 7.3
Legislación nacional [110] • 7.4 Legislaciónmultilateral [110] • 7.5
Instrumento de autorregulación [110] • 7.6 Algunas perspectivas del
fenómeno [111] • 7.7 Incitación al crimen y a la violencia [112] • 7.8
Legitimación de la represión por parte del Estado [113] • 7.9 Campaña por el
encarcelamiento de adolescentes [114] • 7.10 Democracia en jaque [115] •
7.11 Distancia del periodismo [117] • 7.12 Regulación y libertad de prensa [119]

8 El espejo del miedo: audiencias salvadoreñas y notas de inseguridad
en redes sociales. Amparo Marroquín Parducci . . . . . . . . .123
8.1 Consideraciones iniciales [126] • 8.2 Audiencias y miedo: el espejo [129]
• 8.3 Al otro lado del espejo [138]

9 Las múltiples voces de los adolescentes frente a la televisión. Un
estudio de recepción de las noticias del asesinato del indio Galdino.
Luanda Dias Schramm . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
9.1 Recepción: unamaraña de interpretaciones [142] • 9.2 Brasilia, la
juventud y la violencia [143] • 9.3 Las galeras y las bandas [146] • 9.4 Los
indios [149] • 9.5 Consideraciones finales [156]

10 Seguridades e inseguridades; certezas y terrores. Conflicto, medios y
audiencias en Colombia. Luis Fernando Barón Porras . . . . . . .159
10.1 Violencia(s) política(s) y construcción del Estado en Colombia [160] •
10.2 Violencias, medios y construcción del Estado [161] • 10.3 Violencia,
conflicto y comunicación política en Colombia [164] • 10.4 Medios, como
mediadores de sentidos sociales [165] • 10.5 Perspectivas más
contemporáneas de los trabajos de audiencias en Colombia [169] • 10.6
Conclusiones [170]



i
i

“FOCAS” — 2018/12/17 — 22:06 — page IX — #9 i
i

i
i

i
i

Índice general • IX

11 Los miedos mediáticos como espectáculo del siglo XXI. Omar Rincón .173
11.1 Ciudadanías del espectáculo [174] • 11.2 Ciudadanías del miedo [175] •
11.3 Mediáticas del miedo [178] • 11.4 Más allá de los miedos y los medios
[183] • 11.5 Postexto: periodismo de paz [187]

Epílogo: Revisitando la agenda de la seguridad. Brenda Focás, Amparo
Marroquín y Omar Rincón . . . . . . . . . . . . . . . . .189

Autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197



i
i

“FOCAS” — 2018/12/17 — 22:06 — page X — #10 i
i

i
i

i
i



i
i

“FOCAS” — 2018/12/17 — 22:06 — page XI — #11 i
i

i
i

i
i

Introducción

Brenda Focás
. . . . . .

La preocupación social por el delito no es nueva, pero adquiere, en la sociedad
y en la política actual una destacada centralidad, al tiempo que son renovados sus
alcances e implicancias en torno a la categoría de «inseguridad». Esta preocupa-
ción renovada y reconfigurada se asocia a la emergencia de un nuevo patrón de
sensibilidades colectivas asociadas al delito. Una primera cuestión es que se obser-
van cambios estructurales. Entre 1990 y 2008, América Latina redujo la pobreza
de 48.3% a 33.2%, sin embargo, la desigualdad persiste: el 20%más rico tiene el
57.8% del ingreso (Latinobarómetro) (Dammert y Lagos 2012) y en contraste con
los niveles de pobreza, que retrocedieron en los últimos diez años, las tasas de
delito urbano en la región continuaron aumentando, o se mantuvieron estables.
Incluso en ciertos casos, hubo reversión de la inequidad e incremento del delito de
manera paralela, lo que plantea la necesidad de repensar la relación entre ambos
problemas (Kessler 2014).

Así, desde hace al menos dos décadas, el problema de la inseguridad se ubica
como la primera o segundapreocupación en casi todos los países latinoamericanos,
a pesar de que existen entre ellos enormes diferencias en las tasas de homicidio
y de otros tipos de delitos. Las percepciones de lo inseguro han aumentado en
todos los países de la región1 y los ciudadanos sienten cada vez más temor de ser
víctimas de la criminalidad.

Desde esta perspectiva, la inseguridad no puede ser otra cosa más que una
percepción o un sentimiento, porque expresa una demanda insatisfecha por parte
de la ciudadanía. En palabras de Kessler, se trata de la sensación de una aporía
en la capacidad del Estado de garantizar un umbral aceptable de riegos que se
perciben ligados al delito.

Un elemento común es que los medios de comunicación –específicamente la
televisión– son señalados como responsables de la creciente inquietud ciudadana
y política. Se sostiene que exageran en la enunciación de las noticias policiales,
que tienen intereses o intenciones políticas y económicas en generar miedo, y
que por eso recurren a tácticas sensacionalistas. Esto gravita en que el nivel de
cuestionamiento de parte de los gobiernos y de los especialistas por su impacto

1.– Según el último informe del Barómetro de las Américas, las percepciones de la inseguri-
dad se han incrementado en los últimos diez años en toda la región, con vaivenes que llegan
al 43.2% en el año 2014.
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en el temor sea mayor y se suma a que las representaciones que promueven tien-
den a ser realmente sensacionalistas, conservadoras y en algunas naciones, lisa y
llanamente macabras. Pero más allá de las acusaciones generales, no sabemos a
ciencia cierta de quémodo y a quienes los medios influyen.

En este contexto surge este libro, que invita a académicos que han investigado
y analizado el rol de los medios y de las ciudadanías en la construcción de las
percepciones de la inseguridad y las violencias en la región latinoamericana. Los
diversos autores y textos recuperan los discursos, las prácticas y las experiencias
que marcan el debate sobre esta relación en América Latina.

El libro comienza con una entrevista-prólogo con el periodista que tal vez más
ha reflexionado sobre el periodismo del crimen y la violencia, Cristian Alarcón,
quien propone una diferenciación clave entre el periodismo policial de los medios
de comunicación hegemónicos y el periodismo de lo «real-real» de los medios
independientes. Alarcón llama la atención sobre los modos en que el relato urbano
del peligro encauza la necesidad de construir una retórica donde la inseguridad
se erige como una vulnerabilidad compartida. Este proceso, paulatino y complejo,
estuvo acompañado por el posicionamiento del tema como rubrica mediática
estable. De este modo, algunos artículos se preguntan acerca de la incidencia de
las narrativas mediáticas de lo seguro/inseguro en la vida cotidiana de los sujetos
y cuestionan la supuesta homogeneidad del impacto mediático. Por caso, el texto
de Sebastián Valenzuela y Magdalena Browne, muestra que en Chile la exposición
a programas televisivos relacionados con la delincuencia tiene, en general, una
incidencia menor en la opinión pública que conversar de asaltos, robos y otros
delitos. Es, para los autores, el «consumo indirecto o la apropiación secundaria
de la televisión» lo que tiene una implicancia mayor en la configuración de las
percepciones de los sujetos. Pero de todos modos, la televisión y los medios son
los proveedores del relato que se expande en las conversaciones cotidianas.

La significación, entonces, se localiza no solo en lo mediático sino también
en lo personal-vivencial. Por eso, en la decodificación de las noticias criminales,
cobra fuerza el contexto personal y social a la hora de ejercer valoraciones frente
a las narrativas mediáticas. Así lo ilustra el trabajo de Luanda Dias Schramm en
una etnografía de audiencias jóvenes sobre el caso del «indio Galdino» (un líder
indígena que fue quemado vivo por cinco jóvenes de clase media alta en Brasilia).
El grado de cercanía y familiaridad o distancia de las audiencias con la víctima y los
victimarios resultó determinante: los adolescentes quemantenían identificación
de clase con los jóvenes acusados por el asesinato se mostraban afectados de un
modo particular e intentaban defender a los imputados porque actuaron «por
presión del grupo». Para otros, la distancia que los separaba de los asesinos era
más significativa y se promovía cierta empatía con la víctima.

Ahora bien, ¿qué sucede con la recepción de noticias de inseguridad en con-
textos barriales que presentan altos índices delictivos? Una aproximación a esta
respuesta la sugiere el artículo de Celia Polesel que observó la interpretación de
una familia sobre un popular noticiero policial local en Brasil. En términos ge-
nerales, los sujetos repudiaban el grado de violencia de los casos, pero a la vez,
manifestaban un deseo de venganza que alcanzaba incluso la posibilidad de hacer
justicia pormano propia, «con tal de que el delincuente sea efectivamente punido».
El desacuerdo de la familia crecía cuando en las imágenes algún vecino estaba
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involucrado o el barrio era señalado como «peligroso»; mientras que, cuando los
crímenes sucedían en otras localidades, incluso cercanas, los cuestionamientos
sobre lo que mostraba el noticiero policial eran prácticamente inexistentes.

Un elemento que complejiza aúnmás losmodos de comprender, narrar y perci-
bir la inseguridades la polarización entremedios oficialistas y opositores en ciertos
países, porque la información sobre inseguridad entra dentro de las controversias
y cuestionamientos sobre los modos de gobernar e informar. De este modo, existe
una gran desconfianza en los modos de construcción de la noticia policial, y como
muestra Brenda Focás, en su artículo, donde analiza las percepciones de insegu-
ridad y las emisiones mediáticas en Argentina, existen interpretaciones críticas
sobre los contenidos de la información en relación a la postura político-ideológica
del medio en cuestión.

Tanto los formatosqueemiten informacióncomodiarios,portales online,progra-
mas de radio y noticieros, como aquellos llamados de entretenimiento, programas
magazines o reality shows, contribuyen, a alterar o modificar el modo en que los pro-
blemas públicos son construidos. En el caso de la inseguridad, se trata de un tópico
familiarizado para los medios de comunicación, quemantiene una omnipresencia
en el espacio mediático, tanto en tiempo como en espacio. La sobrerepresenta-
ción mediática de un tema puede hacer que el público conozca la existencia de un
problema, alentarlo a pensar en ciertos temas y en su solución, e incluso llevar a
movilizaciones ciudadanas. Como sostiene Santiago Galar en su artículo, algunos
casos conmocionantes de muertes violentas desencadenan procesos de confor-
mación o de activación de públicos con capacidades de crítica, de reivindicación,
denuncia y movilización.

En este escenario, el trabajo colectivo de la Agencia deNoticias por los Derechos
de la Infancia (ANDI) aporta una mirada elocuente sobre la construcción de las
noticias. En el texto evidencian que más allá de las graves violaciones de derechos
y de los niveles elevados de irrespetuosidad y combate de las normas legales y
autorregulatorias, las producciones mediáticas se caracterizan por discursos uni-
direccionales, excesivamente subjetivos, que carecen de diversidad de fuentes de
información y pluralidad de puntos de vista. En otras palabras, las noticias sobre
inseguridadmuestran deficiencias evidentes en el cumplimiento de criterios de
calidad periodística.

Percepciones de la inseguridad
Lamayoría de los investigadores que participaron de este libro coinciden en

que la inseguridad se posiciona en la actualidad como una categoría central para
designar a un fenómeno referido principalmente al delito común urbano, de carác-
ter aleatorio. La problemática se presenta en América Latina de manera compleja
por las altas tasas de delito y por el aumento de información sobre las violencias,
sumado a una experiencia con la inseguridadmás cercana en tiempo, espacio y
también en términos políticos. Así, los investigadores JarisMujica,Nicolás Zevallos
y Sofía Vizcarra afirman que en Perú, los discursos mediáticos se concentran en
un tipo particular de inseguridad, asociada al crimen violento. Esta táctica conden-
saría un discurso sobre la inseguridad que no registra ni representa la experiencia
recurrente de la victimización, la violencia no criminal y la desorganización social.
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Para los autores, el discursomediático no es suficiente para explicar la alta percep-
ción de inseguridad de los ciudadanos. Sin embargo, existe cierto consenso en que
ese sentimiento de inseguridad ha horadado en cambios en los comportamientos
y en las creencias en torno al delito. Por temor se transforman los usos del espacio
urbano, se restringen los círculos de sociabilidad, se modifican las prácticas y
comportamientos más rutinarios, se construye un vínculo de distancia y reserva
con el otro que, en el extremo, puede derivar en intolerancia y exclusión, como
sostiene Omar Rincón en su ensayo sobre los miedos mediatizados.

Existe ademásuna lucha política por la definición, interpretación y clasificación
en torno al campo temático «violencia/delincuencia/(in)seguridad», ya que la forma
en que una sociedad percibe y reacciona a la violencia y a la delincuencia depende
de los procesos dentro de cada sociedad para «negociar» la definición y el sentido
de estas prácticas. Así, el artículo de la salvadoreña Amparo Marroquín Parducci
analiza las formas en que las audiencias virtuales evidencian la organización de
ciertos discursos de la vida social, y la manera en que explican y reaccionan frente
al fenómeno más evidente de la violencia: las pandillas. En el mismo sentido,
Luis Fernando Barón Porras observa que las representaciones construidas por los
medios han favorecido la formación de representaciones sociales que estigmatizan
los conflictos políticos y sus actores. Así la relaciónde las audiencias con el conflicto
armado, y la seguridad-inseguridad configuran aportes para la construcción del
Estado-Nación en Colombia.

En este entramado de sentidos vinculados con la inseguridad, Celia del Palacio,
intentadesentrañarconagudeza la relaciónentre la representacióndeldelito en los
mediosde comunicación (enparticular la prensa) y la percepciónde inseguridaden
Veracruz,México. Signados poruna violencia inusitada,dondehasta los periodistas
son asesinados por cubrir temas ligados al narcotráfico, la autora muestra una de
las caras más violentas del tema en la región.
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Prólogo-entrevista a Cristian Alarcón.
Relatos periodísticos sobre «lo real-real»

Brenda Focás y Omar Rincón
. . . . . .

El periodista y escritor chileno Cristian Alarcón, se ha interesado intensiva-
mente por los asuntos de la (in)seguridad, el delito y las drogas en el territorio,
tanto que ha publicado dos investigaciones periodísticas Cuando memuera quiero
que me toquen cumbia (2003) y Si me querés, quereme transa (2012). También dirige
el sitio cosecharoja.org, unmedio de comunicación para pensar la violencia y
la seguridad desde una perspectiva amplia, con una visión donde prevalecen los
derechos humanos y la igualdad de género; además, es una red de intercambio y
formación de periodistas judiciales de América Latina. Recurriendo a su experien-
cia de narrador y estudioso de los asuntos de la inseguridad, lo invitamos a que a
través de una entrevista construyera el prólogo de este libro.

¿Cuál es el panorama de América Latina en relación con la llamada
inseguridad?

Un problema claro en la región es la percepción de los ciudadanos sobre lo que
podríamos llamar la inseguridad o la sensación de vulnerabilidad urbana, es decir
transitar por las ciudades y sus posibles consecuencias, sobre todo en las zonas
dondeeldelito se vuelveuncotidiano,donde lapercepción estádirectamente ligada
a la acción, al hechomismo de que podes ser víctima de un delito. Y esa percepción
está alimentada por el relato que hacen, siempre de manera clásica, los mass media
o los grandes medios de comunicación comomecanismos de construcción de la
realidad, y tambiénpor los relatos de los otros, lo que el investigadorGabrielKessler
llama la «consonancia intersubjetiva». El relato urbano del peligro de la ciudad
encauza la necesidad que todos tenemos de construir una retórica de nuestras
vulnerabilidades, la inseguridad es una vulnerabilidad compartida, de manera que
todos nos encontramos en ese relato.

¿Cuál es el rol de los medios hegemónicos en la configuración de
las percepciones de la inseguridad?

Creo que en los últimos 30 años se han producido distintas avalanchas de rela-
tos sobre la violencia que tienen que ver siempre y en cada país de manera diversa
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Epílogo: Revisitando la agenda de la seguridad

Brenda Focás, Amparo Marroquín y Omar Rincón
. . . . . .

La reedición de este libro se terminó de realizar en diciembre de 2018, gracias
a la colaboración de los autores que revisaron y actualizaron sus textos y del apoyo
de Ediciones Imago Mundi, FEScomunicación y la Universidad ICESI. A todos ellos
nuestro más sincero agradecimiento por esta nueva edición del libro (In) seguridad,
medios y miedos. Una mirada desde las experiencias y prácticas cotidianas en América
Latina.

Desde su primera edición en 2016, el panorama en materia de seguridad en
América Latina ha experimentado algunas transiciones que nos parece necesario
explicitar en este epílogo. En pocas palabras, consideramos que existen aristas
significativas del debate en torno al tema, en la que ciertos actores sociales fueron
posicionándose en un lugar privilegiado en el espacio público, así como algunos
discursos lograron unamayor aceptabilidad y legitimidad social.

La mano dura como respuesta a la crisis económica
Las crisis económicas se «evaden» con un sofisma efectivo: la (in)seguridad.

En pocas palabras la precarización de la vida se debe a que los delincuentes nos
tienen acorralados, un gran relato del miedo que nace de los políticos y se hace
medios. La moraleja: estamos dispuestos a perder democracia y derechos para
ganar seguridad. Esta es la matriz de Argentina y Brasil.

En Argentina el gobierno de Mauricio Macri, al menos por el momento, parece
sentirse cómodo hablando de inseguridad. Esta comodidad se contrapone a lo
sucedido durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-
2015), cuando la marginación de la inseguridad como tema prioritario de gobierno
contribuyó a restar peso al tema en el debate público (Sozzo 2016). Constituyen
expresiones de esta renovada centralidad el proyecto en boga para modificar el
Código Penal (que ofrece un lugar central a las víctimas en el proceso judicial), el
recibimiento en la Casa Rosada a policías que asesinan ilegalmente a delincuentes,
la quita de fondos al Ministerio de Educación para redirigirlos a la cartera de
Seguridad y las políticas públicas orientadas a criminalizar al espacio público.
También se encuentra en marcha un protocolo que faculta a las fuerzas federales
a disparar a delincuentes en fuga, que busca ser incorporado en la reforma del
Código Penal. La jerarquización de la inseguridad acerca a la alianza gobernante
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con su electorado, permite mostrarse «del lado de la gente», en un contexto de
grave crisis económica (Galar 2018).

La reciente elección de Jair Bolsonaro, como presidente de Brasil, ha puesto en
vilo a la región. Su llegada al poder tuvo como bandera partidaria la lucha contra la
inseguridad y la corrupción, y en ese sentido, se ha permitido defender en sus dis-
cursos cuestiones tales como la flexibilización de la legislación sobre la portación
de armas, la baja de la edad de imputabilidad, e incluso caracterizar como terroris-
mo el asalto en propiedades. Sus declaraciones machistas, homofóbicas, racistas y
autoritarias son ampliamente conocidas, y ha encontrado gran aceptabilidad en su
discurso dirigido al «ciudadano de bien», en el que interpela con éxito a distintas
generaciones y estratos sociales.

El melodrama o la tragedia del migrante
El segundo relato político-mediático demiedo es el del migrante: venezolano

para el sur, centroamericano para el norte. «Ahí vienen, ahí están, esos son los que
nos vienen a robar». Y la noticia invisible por masiva es la huida de la miseria de
Honduras, El Salvador y Centroamérica hacia el sueño americano. Un grito deses-
perado que es muy útil al discurso del miedo al otro que ha instaurado con éxito
Trump.

Se han agudizado desde los países receptores de seres humanos los controles
migratorios ya de por sí infiltrados desde inicios de este siglo por la narrativa de
la seguridad, que ha insistido en colocar al extranjero como una amenaza que
deviene terror. Por parte de los países expulsores y los territorios de tránsito, la
migración se construyó comounmelodramaquepermite aunpobre volversehéroe
en un viaje que implica sobrevivir al crimen organizado, enfrentar un desierto
temible, sortear los cada vez más duros controles migratorios, para finalmente
llegar a la tierra prometida y construir un futuro distinto. Estas narrativas que son
repetidas una y otra vez por los medios y consumidas por las clases populares, se
vuelven la receta perfecta para el éxodo masivo, cuando son combinadas, como en
el caso centroamericano, con narrativas que refuerzan la sensación de inseguridad
y desprotección en territorios controlados por las pandillas locales y en donde los
ciudadanos, en especial los jóvenes, suelen enfrentarse a amenazas muy serias.

El resultado ha sido evidente a lo largo del 2018, que se inició con una caravana
de 1.500 migrantes que salió de Honduras en abril y que cierra con más de diez
caravanas contabilizadas, algunas desde este último país y otras desde El Salvador.
La migración vuelve a colocarse como amenaza ahora en Tijuana, en dondemás
de 8.000 migrantes acampan al sur de la ciudad, muchos de ellos mujeres, niños y
discapacitados. La esperanza de un futuro mejor que puede ser alcanzado en la
medida en que semigra, como dijo el periodista salvadoreño ÓscarMartínez en The
New York Times, «en avalancha». Porque al hacerlo pueden viajar a plena luz del día,
interceptar caminos, protegerse como la tradición manda; vulnerables protegidos
por ser multitud.

Para llegar a Tijuana, desde Centroamérica, se deben caminar más de cuatro
mil kilómetros, y para hacer este recorrido se calcula que hay que caminar casi
novecientas horas. Pero esta posibilidad es para muchos la mejor, una salida, un
final luminoso frente a una vida habitada por el miedo, la inseguridad, la violencia,
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la inmovilidad, la marginación. Varias organizaciones, entre ellas el Colegio de
la Frontera Norte y la OIM hanmapeado la situación de la caravana, que ha sido
vista por Trump como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. De acuerdo
a los datos, se estima que el 77% son hombres y más de la mitad son jóvenes
entre 18 y 29 años. La mitad de ellos espera llegar a Estados Unidos, el resto no se
preocupa por el lugar de destino, siempre y cuando sea seguro. Más de la mitad
tienen educación primaria y tres de cada diez terminaron la escuela. Seis de cada
diez viajan solos y otro tanto igual, viaja para buscar mejores condiciones de vida.

Porque Centroamérica sigue siendo, hasta hoy, la región más violenta del conti-
nente. Mientras México, que se encuentra a las puertas de un cambio de gobierno
y que deja atrás un sexenio priísta no parece estar mejor. En septiembre de 2018 la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad que presentó
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía documentó que al menos 25,4 mi-
llones de personas de 18 años o más fueron víctimas de delitos durante el 2017.
Frente a esta sensación de temor, la otra avalancha que no fue de migrantes, se
inició en México con la llegada de los centroamericanos. Las redes sociales se
vieron divididas en dos, por un lado, los mensajes que apelaban a los derechos
humanos y llamaban a cuidar y a permitir el refugio a quienes venían y por el
otro, los mensajes que iban desde el #buildthewall hasta aquellos discursos de
odio y xenofobia que llamaban incluso a una confrontación directa y llamando a
los ciudadanos de Estados Unidos y México a tomar las armas para establecer su
propia defensa.

La paranoia se ha extendido por la región que constituye la ruta más transitada
por migrantes en el mundo y frente a las redes sociales que intentan establecer
cierta disputa. Por el whatsapp, que es una tecnología muchomás eficiente, por
su carácter íntimo y por la desprotección en la que se encuentran las audiencias,
continúa circulando mensajes de miedo y rechazo que se anclan en el sentido
común latinoamericano.

Dios, armas, mercado y patrones
El tercer relatomediático-político viene de lamano de dios, las armas, el merca-

do y los patrones rurales. La salvación ante la inseguridad está en perder derechos
laborales para ganar el emprenderudismo o el yo me defiendo solito ante el merca-
do; volver a dios o el yo me defiendo solito ante dios; el yo me armo o autorizo a las
fuerzas del «orden» para queme defienda; el yo obedezco propio de las culturas
rurales donde el patrón manda con mano dura. El segurismo produce miedos, los
miedos producen autoritarismos, y miedos y autoritarismos son el relato en los
medios. Por eso, un estudio aplicado a 25.000 estudiantes de Chile, México, Repú-
blica Dominicana, Perú y Colombia asegura que el 69% de los jóvenes aceptaría
una dictadura si esta trae orden y seguridad. En síntesis, menos democracia, para
ganar orden y seguridad.

Colombia, por su parte, es el país donde esta doctrina más ha pervivido en el
tiempo. Desde siempre el orden y la seguridadha sido la norma, y losmedios defien-
den este relato. Se pensó que con el Acuerdo de Paz del 2016 había llegado unnuevo
país, pero con la nueva presidencia de Duque (2018-2022) llegó la muerte de los
líderes sociales, la represión de las protestas, los límites a los derechos humanos, el
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autoritarismo «naranja» (o sea envuelto en «gerenciamiento» y «nueva economía»),
y el país ha regresado a una guerra político-mediática para defender el statu quo
rural, religioso, empresarial y político. Y todo se justifica en la (in)seguridad.

El miedo vende. . . (noticias, miedos, políticas)
Más allá de estos cambios en las políticas públicas securitarias, lo cierto es que

los ciudadanos latinoamericanos siguen sintiendo temor, y ese fue el disparador
de este libro. Según Latinobarometro (2016) apenas el 12% de los entrevistados
a nivel regional expresan no tener nunca ningún temor de ser víctimas de la de-
lincuencia. Mientras que el 88% restante manifiesta sentir algún temor: el 14%
ocasionalmente, el 29% algunas veces y el 43% todo o casi todo el tiempo. En este
contexto, ha sidomuy fuerte el crecimiento de la seguridad privada en la región, es
decir la adscripción de dispositivos, de sistemas de alarma y vigilancia para paliar
el sentimiento de inseguridad.

El populismo punitivo ha ingresado con fuerza arrolladora en América Latina.
Con el pretexto de luchar contra la inseguridad y aprovechando la poca confianza
de los ciudadanos en la efectividad del aparato judicial, ha logrado expandirse con
pocos miramientos. Políticas demano dura o tolerancia cero, se propagan como
relatos legítimos, a pesar de que distintas investigaciones han mostrado que, lejos
de disminuir las tasas delictivas, estas políticas incrementan el odio y la violencia.
En esta disputa por el sentido de la seguridad, los medios de comunicación son
«enunciadores privilegiados» yhan logrado ejercer la presión de lo urgente, es decir
allanar el camino para aquellos políticos que ganan votos con estas propuestas del
orden.

Por eso consideramos que, tanto desde la academia como en otros ámbitos de
la sociedad, es relevante seguir indagando en los procesos de intersubjetividad
en los que se conforman ciertas creencias y sentimientos en torno al problema
delictivo. Los medios de comunicación, son sin dudas, actores relevantes en es-
tas configuraciones, como así también otros discursos, prácticas y experiencias
que circulan por la sociedad y funcionan cambiando hábitos, formas de pensar y
comportamientos en torno al tema.
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