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RESUMEN 

 

 

Esta  investigación contextualiza cómo un colectivo de jóvenes ubicado en la 

periferia sur de la Ciudad de Puebla, experimenta su proceso de juventud, expresa 

y configura su identidad. Utilizando el video participativo y la observación 

participante, se realizó un taller de video participativo en el segundo semestre del 

2015. En este taller se visualizaron símbolos identitarios apropiados o discrepados 

por los jóvenes para definirse y nombrar su posición en el contexto que habitan, el 

cual está siendo modificado por la dinámica global. Al mismo tiempo, el taller 

buscó fomentar el empoderamiento juvenil para incidir en la creación de 

estrategias que puedan fomentar la visualización y posibles alternativas a 

problemáticas albergadas en su comunidad. 

 

Palabras clave: Jóvenes, identidad, configuración identitaria, empoderamiento 

juvenil, video participativo.  
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INTRODUCCIÓN 

Como parte de mi proyecto de investigación en la maestría en Comunicación y 

Cambio Social, los últimos años los dediqué a indagar cómo se configuran las 

identidades juveniles trabajando con un grupo de jóvenes en la periferia de la 

ciudad de Puebla.    

Trabajar con jóvenes ha sido uno de los intereses que más inquietud me ha 

suscitado. Desde que asumí el cargo de prefecto escolar y luego como profesor 

sustituto en el Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas del Estado de 

Tlaxcala, cargo que desempeñé durante tres años, pude percibir aspectos que 

fortalecieron mis cuestionamientos sobre las limitadas oportunidades profesionales 

y laborales que enfrentan los jóvenes en México. Por un lado, me encontré con un 

sistema educativo fragmentado políticamente que generaba un abanico de 

problemas en el servicio brindado hacia los estudiantes: ausentismo y falta de 

preparación académica del personal educativo, inconsistencias en el plan 

estratégico educativo y corrupción por parte del personal y el sindicato. Desde otro 

extremo, pude observar aspectos que destacaban rasgos de desintegración 

familiar, falta de participación de los padres de familia en las juntas de vinculación, 

comunicación ineficaz entre padres e hijos y, en repetidas ocasiones, expresiones 

de violencia verbal y física, presente tras la entrega de notas. Asimismo fue 

evidente el alto consumo de alcohol, tabaco, marihuana o thinner, así como los 

embarazos precoces y violencia entre jóvenes, ya sean en cuestión de género o 

entre estudiantes del mismo sexo. 

Tras reflexionar sobre mi experiencia en la educación pública, me planteé 

varias interrogantes: ¿cómo están expresando y configurando su identidad los 



https://vimeo.com/149031028
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El trabajo de campo se realizó en una zona ubicada al sur de la ciudad de 

Puebla, un Centro Comunitario, que colinda con Lomas de Angelópolis, una 

colonia que alberga a ciudadanos con mayor poder adquisitivo en el municipio. 

Dichos contextos comparten características en su vida cotidiana. La comunidad 

pertenece a un nivel socioeconómico bajo, posee un considerable índice de 

violencia generado por pandillas, el consumo y la venta de drogas es frecuente en 

algunos miembros de la comunidad juvenil, y los programas otorgados por el 

Estado para contribuir al desarrollo integral, así como los espacios recreativos, son 

insuficientes para cubrir las necesidades de la población juvenil. 

El ritmo y las circunstancias de la investigación permitieron trabajar el taller 

de video participativo con jóvenes de distintas edades, esto me permitió obtener 

una visión más heterogénea con respecto al estudio de las culturas juveniles y 

contribuyó a reconocer diversos referentes que deben ser considerados para 

hablar de lo juvenil según los contextos, pues es necesario considerar que para el 

estudio de las identidades el sesgo de edad puede dejar fuera aspectos 

importantes con respecto a las relaciones entre los sujetos juveniles y los 

colectivos a los que se adhieren o que les rodean. Tal como precisa Reguillo 

(2012): 

 

La noción de edad alcanza una densidad que no se agota en el 

referente biológico, pues adquiere distintas valoraciones entre 

diferentes sociedades y también en el seno de una misma sociedad. 

En este sentido, la edad, aunque referente importante, no es una 

categoría cerrada y transparente: queda relativizada cuando se 
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establecen distinciones principalmente en función de los lugares 

sociales que ocupan los jóvenes.  (p.23) 

 

El Centro Comunitario fomenta la comunicación horizontal y la integración a 

partir de estrategias de comunicación participativa. Los miembros voluntarios 

deciden en conjunto, marcan sus límites y construyen sus flujos de comunicación. 

Como veremos, la experiencia busca ubicar la posición que los actores 

juveniles asumen ante la comunidad. Más allá de considerarlos alternativos o 

disidentes del sistema político social actual, la intención es clarificar la manera en 

la que estos jóvenes actuales simbolizan, categorizan y adoptan aspectos 

identitarios, es decir, reconfiguran su identidad según la constitución del espacio 

en el que conviven. A partir de sus niveles de sociabilidad y de adscripciones 

culturales, realizaron ejercicios de participación que les permitieron visibilizar las 

características de las identidades colectivas de los jóvenes: qué los constituye, les 

interesa, les agrada, qué imitan, qué reprueban y qué excluyen. Comprender cómo 

se desarrolla el proceso de autorreconocimiento y la categorización subsecuente 

que cada joven tiene de sí mismo, ayuda al adulto ya sea padre, académico, 

investigador, etc., a diseñar estrategias inteligentes, pensadas e incluyentes que 

fomenten la libre elección e incidencia por parte de cada joven. Tener más claridad 

en el discurso que plantean, a contribuir a un cambio en las relaciones sociales 

que posibilite una alternativa de futuro a partir de los anhelos que cada joven 

posee. 

Uno de los propósitos de esta investigación es el de analizar qué es ser 

joven en el contexto global actual y, en particular, en una zona periférica de la 
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Comunitario. En este espacio se utilizó el video participativo como herramienta 

metodológica con la intención de observar los símbolos y referentes identitarios, 

las formas de relacionarse, los lugares de encuentro, el lenguaje entre pares y el 

contexto en el que viven los jóvenes, así como para generar o fortalecer los lazos 

sociales que intervienen en la estructuración de discursos generados de manera 

conjunta, que logren explicar la realidad percibida y proponer oportunidades de 

cambio a nivel personal de agrupación y de la comunidad en general, lo anterior 

detonado gracias a un proceso generado en las dinámicas participativas 

realizadas durante el desarrollo del taller. 
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Por otro lado, los jóvenes latinoamericanos, haciendo énfasis en las 

juventudes mexicanas, han estado expuestos a transformaciones 

socioeconómicas drásticas desde la implementación del neoliberalismo, la oferta 

demanda laboral ha hecho mella en los sectores sociales, desarrollando así un 

incremento en los contrastes entre los grupos económicamente más vulnerables y 

los más favorecidos, alterando las dinámicas de relación que los jóvenes 

experimentan durante su etapa de transición:  

 

Los procesos de reformas sociales y reconstrucción socioeconómica que 

acompañaron a la globalización en el transcurso de las últimas tres 

décadas, desencadenaron profundas transformaciones en los regímenes de 

bienestar y en los mercados de trabajo, que a su vez alteraron las formas 

tradicionales de relación entre individuo y sociedad en los más diversos 

contextos nacionales. (Saraví, 2009 pág. 21)  

 

La construcción histórica de la categoría de lo juvenil resulta útil para 

comprender las relaciones que los jóvenes establecen entre sí y con otros en el 

contexto de la hiperrealidad instantánea y del simulacro,2 producto de la 

tecnologización y la globalización mundial. Detectar las maneras en las que los 

jóvenes han desarrollado nuevas formas de comunicación resulta esencial para 

entender cómo la juventud concibe el mundo y toma postura ante las posibles 

oportunidades de subsistir en él, esto es, cómo cada sujeto se ubica en un espacio 

                                                      
2 Véase Jean Baudrillard (2012), Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós, pp. 20-46. 
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y un tiempo de manera individual y colectiva, nombrando y reafirmando lo que 

considera afín y discrepando con lo que le resulta ajeno. El futuro para la mayoría 

de los jóvenes es exigente y poco alentador: 

 

A las nuevas generaciones se les propone globalizarse como trabajadores y 

como consumidores. Como trabajadores, se les ofrece integrarse a un 

mercado laboral más exigente en calificación técnica, flexible y por tanto 

inestable, cada vez con menos protección de los derechos laborales y de 

salud, sin negociaciones colectivas ni sindicatos, donde deben buscar más 

educación para finalmente hallar menos oportunidades (García, 2005, p. 

169). 

 

Estos fenómenos inevitablemente colocan a la juventud dentro de un 

contexto de exclusión social que dibuja en sus prácticas situaciones de disparidad. 

Para los sectores juveniles vulnerables económicamente las oportunidades de 

estudiar una carrera universitaria se vislumbran casi inexistentes. Incluso el 

culminar la educación básica se convierte en un reto sustancial, esto debido a lo 

complejo que resulta obtener recursos económicos que proporcionen a los sujetos 

estabilidad económica sin descuidar las actividades académicas. Saraví (2009) 

hace énfasis en lo relevante y significativo es que las experiencias de transición a 

la adultez más extensas y fracturadas, menos previsibles e institucionalizadas 

pueden ser aprovechadas diferencialmente por los jóvenes, dando por resultado 

procesos de creciente desigualdad y polarización que se expresan para algunos 

en situaciones de exclusión social (p.41). 
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82) 

En el cotidiano acontecer los jóvenes encuentran diversos discursos a 

través de los cuales los jóvenes construyen categorías de la alteridad (fresa, 

mirrey, matado, hípster, naco, chaca, etc.) que incluyen o discriminan, degradan o 

enaltecen. Estas categorías no sólo dan sentido a lo que cada joven piensa que es 

o pretende mostrar ante los demás; son modelos dinámicos de 

autorrepresentación y de referencia sociocultural que son contrastados con los 

modelos y categorías impuestos por los padres u otras figuras de autoridad 

(familiares, profesores o los líderes eclesiásticos); son evidencia de los sectores 

sociales de los cuales provienen: 

 

 La estructura social mexicana se caracteriza por una profunda desigualdad 

en las condiciones de vida de la población, la cual se expresa en múltiples y 

diversos indicadores, tanto referentes a la distribución del ingreso, los 

niveles educativos, la inserción en el mercado de trabajo, el acceso a 

servicios de salud, y la seguridad social, entre otros. (Saraví, 2009, pág. 

254) 

 

Por otro lado las nuevas tecnologías y la dinámica económica mundial 

hegemónica están modificando las maneras en las que los jóvenes se observan y 

contemplan su mundo. Los acelerados cambios de la sociedad contemporánea 

modifican este mundo en diversos momentos de manera fugaz. En esta presencia 

efímera se manifiestan diversos elementos que buscan definir lo que se es según 
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Esta multiplicidad identitaria altera y modifica los referentes de cada joven. 

Escuchar diversos géneros musicales, compartir experiencias con otros actores 

juveniles alrededor del mundo, explorar diversas culturas y aprender otros 

idiomas, son elementos que suman culturalmente pero que también generan un 

descontrol en la configuración propuesta según el contexto que cada sujeto juvenil 

ha experimentado a lo largo de los años, es decir, la educación en casa e 

institucional, las costumbres regionales o la lengua originaria: 

 

Las identidades de los sujetos se forman ahora en procesos 

interétnicos e internacionales, entre flujos producidos por las 

tecnologías y las corporaciones multinacionales; intercambios 

financieros globalizados, repertorios de imágenes e información 

creados para ser distribuidos a todo el planeta por las industrias 

culturales. (García, 2005, p. 161) 

 

Estos elementos al intentar integrarlos, encuentran algunas diferencias en 

su estructura, no logran formularse en el discurso y provocan fisuras en el proceso 

identitario, sin embargo, estas diferencias reconfiguran procesos de comunicación 

juvenil que desarrollan nuevas formas de expresión. El estudio de las identidades 

juveniles revela una dinámica compleja según el contexto que cada joven 

experimenta en un mundo que parece transformarse a cada segundo. 

El estudio de las identidades juveniles desde la perspectiva de las 

dinámicas sociales puede hacerse a través de las relaciones de poder que el joven 

desarrolla o experimenta en su cotidianidad, en su relación con otros sujetos, sean 
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Al reconocer que la identidad no es un elemento inerte, inmutable y que da 

sentido a la existencia de los sujetos, comprendemos que se encuentra en 

reconfiguración permanente, resolviendo problemáticas que se suscitan en la vida 

de los sujetos de manera natural y que genera posturas u omisiones de lo 

acontecido y el actuar a posteriori. 

Para un joven resulta necesario atender la resolución de problemáticas que 

emergen en los diferentes núcleos sociales por los que transita y a los cuales 

decide adscribirse. Estos núcleos determinados por la práctica social, pueden ser 

voluntarios o inherentes al contexto al cual cada sujeto pertenece. Un primer grupo 

inherente es el de la familia, dentro de este microsistema político surgen roles de 

poder dentro del grupo, cada integrante adopta su función.  

Para la mayoría de los jóvenes con los que se trabajó en la experiencia del 

Centro Comunitario, la reconfiguración del papel de hijo estaba en constante 

disputa pues la significación en torno a lo aprendido y experimentado en casa, así 

como las reglas y los valores que se vinculan al interior del grupo familiar, se 

enfrentan a la multiplicidad de paradigmas que subyacen en otros núcleos 

externos. Los discursos de otros sujetos de su edad, los anhelos puestos en las 

figuras públicas, ya sean del espectáculo o deportivas, los trending topics que se 

manifiestan en las redes sociales desde las cuentas o perfiles de los otros 

jóvenes, suelen contradecir discursos establecidos en el hogar u ofrecer otras 

opciones de pensamiento que generen tensiones con los padres. Los panoramas 

de la realidad observados desde ambas miradas, padres e hijos, son 

completamente diferentes gracias a las situaciones experimentadas de manera 

personal y a los contextos espacio-temporales. La mayoría de los jóvenes 
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manifiestan no estar del todo de acuerdo con la filosofía adoptada por los padres y 

buscan diferenciarse o transformar los valores proporcionados desde el hogar a un 

nuevo esquema que les permita sentirse representados. Estos esquemas han 

modificado apreciaciones y apropiaciones algunos en materia de relaciones de 

pareja, sentido de vida, sexualidad, religión, etc. 

La secularización de identidades juveniles disponibles y expresadas gracias 

a internet, permite a los jóvenes establecer lazos de socialización al adherirse de 

manera virtual a canales similares dentro de las redes sociales. Instrumentos 

como Facebook permiten la construcción de perfiles que expresan aspectos 

individuales en torno a cómo pretende que sea percibido cada sujeto juvenil. En 

este rubro haré un paréntesis para resaltar que los anhelos de cada sujeto son 

posiblemente visibilizados gracias a la capacidad de opciones en torno a 

información que la plataforma virtual pide completar para tener un perfil dentro de 

ella y que es expuesta en lo que cada usuario. Para ejemplificar que se trata de 

anhelos expuestos en la información de perfil podemos referirnos a datos ficticios 

en relación al lugar donde los jóvenes dicen estudiar o vivir, los cambios de 

nombre constituidos por aspectos que a cada uno le agradan como un color, 

artista favorito, el nombre de integrante asignado por miembros de su pandilla o 

incluso sólo un nombre que les agrade más que el propio. Las redes también 

permiten construir nichos virtuales de reapropiación para las prácticas juveniles. 

Skype logra conectar instantáneamente a sus usuarios y puede establecer 

videoconferencias que logran sustituir esas visitas a lugares públicos como 

parques y plazas, también puede utilizarse para la realización de trabajos y tareas 

en equipo, difícilmente los jóvenes de hoy se reúnen para ponerse de acuerdo 
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culturales. Es el significado lo que determina la acción. La segunda 

premisa dice que los resultados son productos sociales que surgen 

durante la interacción, una persona aprende de otras personas a ver 

el mundo. La tercera premisa fundamental del interaccionismo 

simbólico según Blumer es que los actores sociales asignan 

significados, a situaciones a otras personas, a las cosas y así mismo 

a través de un proceso de interpretación. (Taylor & Bogdan, 1987, p. 

24) 

 

Las nuevas generaciones están oblingando a investigadores y pensadores 

a poner la mirada en los espacios de interacción que están desarrollando en las 

redes sociales. De igual manera resulta conveniente encontrar líneas en común 

que ayuden a visualizar el mundo juvenil contemporaneo, para ello el Internet ha 

facilitado la emergencia de nuevos alfabetismos, es decir de nuevas formas de 

hacer y de relacionarse con otros. Estos nuevos alfabetismos se manifiestan tanto 

en las nuevas tecnologías como en las nuevas actividades y culturas de uso que 

propician (Porres, 2012, p. 137). Entender al video como un nuevo alfabetismo 

digital inherente a las líneas de expresión juvenil y proyectado de manera 

inmediata gracias a internet, nos permite observar elementos identitarios comunes 

entre millones de jóvenes alrededor del mundo, también facilita distinguir 

lenguajes y nuevas expresiones que surgen expontaneamente y que adquieren 

sentido en lo efímero de las modas trendic topic, pero que reflejan y 

complementan posturas y afinidades colectivas a nivel global que se experimentan 

o materializan en el ámbito individual y cotidiano. 
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1.7. Observación participante, registro de notas en trabajo de campo 

 

Para el análisis a mayor profundidad, es necesario considerar que existen 

aspectos que se suscitan de manera espontánea durante el desarrollo del taller de 

video, acciones o conversaciones que pueden ser relevantes para comprender las 

dinámicas que emergen durante las actividades y que pueden dar pistas de los 

objetivos que tiene la investigación. Estos aspectos deben ser documentados y 

analizados para la comprensión de las acciones. Al trabajar con grupos juveniles 

estamos expuestos a múltiples expresiones que manifiestan el diálogo y la 

convivencia, por lo que a través de una observación activa despierta podemos 

percibir gustos, posturas, resistencias y estados de ánimo, de la misma manera 

logramos ser más perceptivos ante lo que comunica el lenguaje no verbal, qué y 

cómo expresa el cuerpo de estos jóvenes, dónde está puesta su atención durante 

las sesiones compartidas. Todos estos aspectos  resultan relevantes para ser más 

críticos en los discursos implícitos o explícitos que emergen de las actividades 

producto de la convivencia de las culturas juveniles: 

 

como método de investigación analítico, la observación participante 

depende del registro de notas de campo completas, precisas y 

detalladas. Se deben tomar notas después de cada observación y 

también después de contactos más ocasionales con los informantes, 
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2.3 Diseño e implementación de la herramienta 

La planeación se dividió en seis bloques que fueron trabajados en 16 sesiones 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015: 

Mes Bloques Actividades trabajadas 

Octubre 1 Introducción al video y diseño de estructura en los 

contenidos del taller de video 

Octubre 2 Proyecciones de material audiovisual con contenidos 

de empoderamiento juvenil. 

Noviembre 3 Reconocimiento de la comunidad a través de 

cartografía social, los integrantes del taller mostraron 

los espacios dentro de la comunidad y su relación con 

ellos. 

Noviembre 4 Enseñanza e implementación de técnicas de video, 

grabación de videos cortos y observación en conjunto 

del material generado. 

Diciembre 5 Planeación y grabación de un video grupal. 

diciembre 6 Proyección del video y discusión de su realización y 

contenido a partir de un grupo focal con los miembros 

del taller. 

 

Estos bloques se desarrollaron durante 16 sesiones con la intención de 

otorgar un tiempo natural para  desarrollar y fortalecer lazos dentro del círculo de 

jóvenes voluntarios. 
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El diseño obedeció a la incertidumbre de quiénes podrían ser los jóvenes 

que participarían en el proyecto. Existía la diferencia de edades y las actividades a 

las que cada uno se dedica; además, se debían considerar los tiempos libres que 

los jóvenes estuvieran dispuestos a otorgar para la realización de las actividades. 

Como investigador me encontré ante un contexto nuevo que requería ser 

explorado para reconocer los perfiles de los jóvenes que habitan la comunidad e 

intentar crear una propuesta de trabajo participativa en conjunto.  

 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro cada actividad, objetivo y 

observaciones trabajados por sesión, derivado de los seis bloques pensados para 

la estructura del taller en el diseño e implementación de la herramienta: 

Sesión 1 Introducción del taller 

Actividad Plática con los jóvenes del Centro Comunitario 

Objetivo Proponer a los jóvenes del Centro Comunitario el taller de 

video participativo como un espacio de aprendizaje e 

interacción que posibilite la libre expresión de cada 

participante y logre desarrollar vínculos entre sus integrantes 

para realizar proyectos audiovisuales en conjunto que 

visibilicen quiénes son y cuáles son las problemáticas e 

inquietudes  que como joven de la colonia Valle del Paraíso 

enfrentan día a día. 

Observaciones -Lograr conocer la apertura de cada joven para colaborar en 

proyectos participativos. 
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- Identificar las relaciones que existen entre los jóvenes 

vecinos de la colonia Valle del Paraíso. 

-Conocer las inquietudes que como jóvenes invaden a este 

grupo. 

-Indagar en los espacios destinados a las actividades 

juveniles en la colonia y su apropiación por parte de la 

comunidad juvenil. 

Sesión 2 Observación del documental Nacidos en los Burdeles y 

lluvia de ideas para la planeación de las actividades. 

Actividad Observación de procesos participativos donde se 

implementan herramientas audiovisuales y métodos 

participativos en localidades con problemáticas sociales. 

Objetivo Ejemplificar el uso de técnicas como la fotografía y el video 

como herramientas para la expresión de distintas realidades, 

enfatizar en los procesos guiados a través de la acción 

comunicativa y acción participativa como metodologías que 

contribuyen a la integración de sus participantes y que logran 

proyectar de manera creativa situaciones y discursos 

inmersos en la realidad. 

Abrir el diálogo para proponer temáticas a abordar en los 

contenidos de las prácticas audiovisuales, desarrollar 

esquemas de trabajo y conocer cuál es el consumo y 

preferencias de videos por parte de los miembros del taller. 
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Observaciones -Indagar en las preferencias y referencias de videos  que cada 

integrante del taller consume. 

-Observar la propuesta de temas de interés general que 

puedan desarrollarse dentro de los ejercicios del taller. 

-Escuchar la descripción del contexto que poseen los jóvenes 

y su posición en él. 

Sesión 3 Conceptos básicos, ¿qué vemos en el cuadro? 

Actividad Lección de encuadre, cuáles son los planos y cómo utilizarlos 

Objetivo Comprender el encuadre como una representación de la 

realidad capturada por el ojo del sujeto detrás de la cámara. 

Conocer los diferentes tipos de planos que existen y su uso 

para enfatizar situaciones, personas u objetos según la 

relevancia que el realizador pondera para su aparición  en el 

video. 

Observaciones - Observar mediante la ejemplificación de encuadre cuál es la 

relevancia que objetos y personas tienen en la vida diaria de 

cada participante. 

-Identificar relaciones entre los jóvenes y sus familiares, 

vecinos y amigos a través de los ejercicios. 

- Esbozar de manera simbólica lo que cabe en un cuadro- o 

plano y que esto represente parte de su mirada ante el 

mundo. 

Sesión 4 Movimientos de cámara y primer ejercicio. 
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Actividad Revisar los movimientos de cámara como recursos para la 

representación de lugares, situaciones y emociones. 

Objetivo Utilizar el movimiento de cámara para mostrar  espacios, 

realizar breves recorridos al interior y exterior del Centro 

Comunitario para describir el lugar, representar situaciones y 

ejemplificar acciones que logren describir emociones gracias 

a las imágenes mostradas. 

Observaciones - Obtener una mirada de los lugares que habitan los jóvenes 

en su comunidad y su relación con los espacios. 

-Detectar las emociones que cada joven experimenta en la 

actualidad y desafiar los recursos audiovisuales que se van 

aprendiendo para su externalización. 

Sesión 5 Ejercicio de grabación. 

Actividad Utilización de recursos aprendidos durante las sesiones de 

planos y movimientos de cámara. 

Objetivo Lograr un primer acercamiento con el uso de la cámara, poner 

en práctica los conocimientos generados en las sesiones 

anteriores, enfrentar dificultades al grabar, realizar en 

consenso la selección del tema que abordará el contenido del 

ejercicio, división de roles para la ejecución de producción. 

Observaciones -Observar como se consensan los posibles temas para grabar 

un ejercicio en conjunto. 

-Comparar perfiles al interior del trabajo colaborativo. 
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-Observar la relación que existe entre cada miembro con la 

cámara, cómo el uso de la herramienta modifica conductas y 

manifiesta una postura de cada sujeto al grabar y ser 

grabado. 

- Identificar los elementos relevantes para la captura en 

imagen, qué consideran estos jóvenes importante representar 

en video. 

Sesión 6 Grabación en locación. 

Actividad Recorrido por la comunidad 

Objetivo Visita al castillo, encontrar un espacio dentro de la colonia que 

signifique algo para los participantes y conocer la relación que 

tienen con el lugar. Práctica de producción y narración. 

Observaciones -Observar la relación que existe entre los jóvenes y el espacio 

de la colonia. 

-Indagar en las historias e identidades que conforman el 

espacio. 

-Lograr observar las capacidades narrativas de los integrantes 

del taller, qué existe detrás del discurso, cómo cuentan los 

sucesos y de que manera se sitúan dentro de ellos. 

Sesión 7 Alternativas y elementos para la planeación del rodaje. 

Actividad Realización de storyboard 

Objetivo Conocer los roles necesarios para la producción audiovisual, 

desarrollar un storyboard personal donde cada participante 
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narre experiencias personales, anhelos o situaciones que 

desearía ver materializados en video. 

 

Observaciones - Conocer mediante historias reales y ficticias los anhelos y 

momentos significativos de cada joven del taller, 

ejemplificados en dibujos que logren construir una historia 

personal. 

-En esta actividad se pretenden visualizar atmósferas que 

acompañan los sueños o frustraciones de cada integrante. 

- Se propone trabajar y observar el contexto familiar y la 

cotidianidad a través de historias que narren procesos en las 

dinámicas diarias. 

- Se propone trabajar también con dinámicas en espacios 

habitados por los jóvenes como lo son la iglesia, la escuela o 

la calle.   

-Explorar el storyboard como una propuesta para trabajar 

historias de vidas. 

Sesión 8 Entrevistas. 

Actividad Ejercicio y tarea de entrevistas al interior de los talleres 

impartidos en el Centro Comunitario. 

Objetivo Implementar los conocimientos adquiridos durante las 

prácticas anteriores, desarrollar preguntas que faciliten el 

proceso de entrevista a distintos talleristas del Centro 
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Comunitario, formular preguntas relevantes  para profundizar 

en las actividades y conocer la misión del Centro Comunitario.  

-Realizar entrevistas a distintas personas con las que los 

jóvenes conviven día a día, ya sea en su casa, escuela o 

espacios por los que cada joven transita. 

Observaciones -Conocer la concepción y cuestionamientos que tienen los 

jóvenes respecto al Centro Comunitario. 

- Indagar en la selección de personas que resultan referentes 

interesantes para cada joven y el por qué son importantes 

para cada uno. 

Sesión 9 Selección y edición de material. 

Actividad Calificación de material grabado para realizar una cápsula 

para ser mostrada a la comunidad. 

Objetivo Realizar una selección del material grabado y editarlo de tal 

manera que pueda culminar en un producto que describa las 

actividades del taller, con las entrevistas se pretende tener 

una perspectiva de las actividades desarrolladas al interior del 

Centro Comunitario, las imágenes del castillo pretenden 

ejemplificar un espacio que brinda identidad a la comunidad. 

Observaciones -Realizar un proceso de observación donde cada integrante 

evalúe qué contenidos generados pueden ejemplificar de 

mejor manera un discurso o expresión que los refleje a ellos y 

a su trabajo. 
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Sesión 10 Proyección de la cápsula a la comunidad. 

Actividad Observar el recibimiento del material trabajado durante el 

transcurso del taller ante los miembros de la comunidad. 

Objetivo Realizar una proyección de la selección de imágenes derivada 

de los ejercicios de grabación y uso de cámara a la 

comunidad. Con esta actividad se busca dar a conocer el 

material trabajado pero también representar el espacio, sus 

integrantes y de manera relevante la mirada de los jóvenes 

ante ese fragmento de realidad y su relación con ella. Al 

mismo tiempo como un objetivo relevante destaca la auto 

observación derivada de la autorrepresentación plasmada en 

el material grabado y editado por los propios jóvenes. 

Observaciones - Ver los procesos de relación y aceptación que existen entre 

miembros de la comunidad y los jóvenes.  

- Qué imagen tienen los vecinos de sus jóvenes. 

-Observar la reacción de otros jóvenes no adheridos al taller 

al proyectar el video. 

- Identificar procesos de autorreconocimiento que 

experimentan los jóvenes al observar su trabajo. 

Sesión 11 Retroalimentación/ grupo focal. 

Actividad Discutir sobre la experiencia de proyección del material ante 

la comunidad. 

Objetivo Describir la sensación de haber mostrado el material 
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concebido desde la autoría de los jóvenes participantes del 

taller, detectar fortalezas en cuanto a los aprendizajes 

audiovisuales adquiridos pero también destacar el desarrollo 

personal y grupal que consideren haber experimentado 

durante las sesiones y después de la exposición.  

Estructurar nuevos desafíos y el rumbo que podría tomar el 

taller.  

Observaciones - Establecer un círculo de comunicación que permita expresar 

con claridad la valoración de las actividades realizadas con 

anterioridad. 

-¿Qué ha pasado con estos jóvenes? ¿ha cambiado su visión 

de la realidad? ¿de qué manera?, quienes consideran que 

son hasta ahora las personalidades que narran las historias 

propuestas en las grabaciones realizadas. 

-¿Cómo se han apropiado de las herramientas audiovisuales 

y que falta por aprender y poner en práctica? 

Sesión 12 Construcción de un nuevo guion. 

Actividad Estructurar un nuevo proyecto audiovisual desde la pre 

producción. 

Objetivo A partir de la experiencia de grabar, editar y discutir los 

contenidos y según las inquietudes generadas después de la 

evaluación en conjunto de las primeras sesiones del taller, se 

pretende organizar desde la pre producción un proyecto que 
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albergue tanto saberes como inquietudes, un producto que 

logre desafiar lo aprendido y que establezca formas para 

organizarse como grupo y desde ese punto exalte y refuerce 

las cualidades de cada individuo para lograr un buen 

resultado. 

Observaciones -Después de haber definido dónde están parados a nivel 

personal y técnico, se pretende invitar a los jóvenes del taller 

a formular un material que de manera más crítica logre reflejar 

auténticamente los gustos y las temáticas del grupo en 

conjunto, utilizando elementos como lo son sus preferencias 

de consumo mediático y tecnológico, las temáticas abordadas 

en la cotidianidad, las inquietudes y relaciones que mantienen 

entre ellos al interior del taller y la proyección que les gustaría 

tener con los miembros extornos y con el mundo en general. 

Sesión 13 Guion terminado, búsqueda de locaciones, actores y 

vestuario. 

Actividad Buscar elementos que logren ejemplificar de manera certera 

lo representado por el guion. 

Objetivo Hacer una búsqueda de características y posibilidades de 

realización que deben poseer tanto los personajes como las 

locaciones para lograr recrear la historia propuesta por el 

guion, determinar quiénes serán los actores que darán vida a 

los personajes del video. 
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Observaciones Observar la relación que tienen los miembros del taller con 

sus personajes, por qué están estructurando perfiles para 

contar una historia, qué hay detrás de esos perfiles. 

- Cuestionar y reflexionar en torno a la selección de temática y 

locaciones. 

-Asignar roles con los cuales cada integrante se sienta 

cómodo y útil en el desarrollo de la grabación. 

- Planear posible casting o pensar en personas que pudieran 

apoyar como personajes del video. 

-Indagar en la construcción en torno a la atmósfera y el arte 

pensado para el video, por qué la selección de locaciones de 

grabación y lo que simboliza cada elemento detrás de los 

vestuarios y nombres de los personajes. 

Sesión 14 Visita al laboratorio de televisión de la Universidad 

Iberoamericana. 

Actividad Visitar un set de televisión y practicar en él. 

Objetivo Desarrollar una práctica de luz, escenografía y manejo de 

cámara para tener un acercamiento al rodaje del guion, 

revalorar aptitudes y fortalezas a nivel personal que 

fortalezcan el trabajo grupal para así seleccionar los roles que 

cada uno va a ejercer el día del rodaje. 

Observaciones -Descubrir las fortalezas adquiridas hasta ahora e intentar 

descifrar rasgos de empoderamiento manifestados por los 
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jóvenes. 

Sesión 15 Afinar detalles para la grabación. 

Actividad Establecer ruta crítica y calendario de grabación. 

Objetivo Asignar días de grabación y cerrar detalles de logística de 

equipo y personas que colaborarían en el video. 

Observaciones Analizar si es viable una reestructuración de la grabación del 

corto de ficción debido a los tiempos de cada integrante y sus 

ocupaciones con la escuela así como los tiempos de trabajo 

en Casa Ibero. 

Sesión 16 Película final. 

Actividad Pausa y cierre del bloque del taller, convivencia y charla de 

aprendizajes. 

Objetivo Observación de una película propuesta por los integrantes del 

taller. 

Platicar en torno a lo que ha significado para cada integrante 

haber formado parte del taller y de las expectativas que cada 

uno tenía y lo que observa- siente después de su participación 

durante el proceso. 

Determinar el rumbo que tomará el grupo de jóvenes del taller 

de video participativo del Centro Comunitario.   

Observaciones -Valoración del proceso, los contenidos y las relaciones 

generadas al interior del taller. 
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2.4 Jóvenes voluntarios del taller en el Centro Comunitario 

Fueron cinco los que asistieron de manera regular al Taller de video participativo. 

Pablo de 14 años, le gusta el heavy metal, cursa segundo grado en la Escuela 

Secundaria Técnica Rafaela Caamaño García, ubicada en la colonia San Bernabé 

Temoxtitla. Yesenhia, de 21 años, es madre de dos hijos, de 2 años y de 4 años, 

su personalidad es la más abierta y autoritaria de todos los miembros del taller. 

Gerardo, tiene 18 años, posee un gran compromiso con su preparación 

profesional y tiene un interés particular por la ciencia, ha ganado concursos de 

innovación tecnológica en robótica representando a su escuela. Citlali, hermana 

de Yesenhia y Gerardo, tiene16 años, es cosplay,7 fanática de los animes y de la 

cultura asiática. Por último, se encuentra Karina de 14 años, estudiante de 

segundo de secundaria, su padre es alcohólico, su hermano se reincorporó a la 

familia con esposa e hijo, su situación económica es difícil. 

A pesar de que la invitación se hizo a varios miembros de la colonia, sólo 

ellos se unieron de manera voluntaria al taller. Observé que sus ganas por 

desarrollarse son fundamentales para asistir; por otro lado, es importante resaltar 

que a comparación del resto de los jóvenes en la colonia, éstos son jóvenes 

cuentan con el apoyo de sus familias, algunos no tienen necesidad de trabajar o 

se encuentran en una situación donde su núcleo familiar puede hacerse cargo de 

ellos (excepto Yesenhia quien vive con su esposo) y que esperaría un desarrollo 

profesional de su parte. 

 

                                                      
7 Gusto por disfrazarse de un personaje animado determinado e interpretarlo en la vida real, imitando sus 
gestos, expresiones, forma de hablar y actuar. (Benvenuto, 2016)  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DEL TALLER EN EL CENTRO COMUNITARIO. 

 

Este capitulo pretende organizar los elementos emergentes observados durante la 

dinámica de impartición del taller de video participativo, así como reflexionar y 

clasificar la información obtenida en los ejercicios realizados y sus productos. 

 

Durante las 16 sesiones se desarrollaron actividades específicas que 

buscaban estimular a través del trabajo participativo la externalización de 

referentes en torno a la construcción identitaria de cada joven participante del 

taller y su relación con los sujetos pertenecientes a su entorno. Gracias a los 

principios básicos del video pudieron visibilizarse elementos que de manera 

simbólica esbozaban una mirada personal y grupal ante la realidad percibida y 

experimentada, una mirada que lograba retratar las diversas problemáticas que 

acompañan al desarrollo de cada sujeto por su transición a la adultez. Los 

observables que conformaron este análisis fueron la relación entre joven y familia, 

joven y contexto económico y social, joven y consumo mediático digital, así como 

los mecanismos de comunicación y expresión a través de redes sociales. 

Considerando el contexto cibernético desarrollado gracias a las prácticas 

globalizadas es importante indagar en los perfiles propuestos en redes sociales ya 

que éstos permiten al individuo ejercer personalidades múltiples que nos hablan 

de la afinidad entre jóvenes y de las preferencias que comparten, al mismo tiempo 
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Las dinámicas y los productos 

Durante los ejercicios realizados dentro de las sesiones del taller se generaron 

productos que ejemplificaban la ejecución del lenguaje de video, considerando que 

el video lleva un discurso ya sea implícito o no, resulta fundamental prestar 

atención en las formas de expresión que estructuran el mensaje y en cómo éste se 

presenta, también es importante destacar que el uso del video ha jugado un papel 

de articulación y expresión en esta investigación, sin embargo los procesos 

comunicativos y las relaciones generadas al interior son elementos que no hay 

que perder de vista para un análisis completo de la experiencia. 

A continuación se mencionan y profundiza en algunas implementaciones 

durante la enseñanza de la herramienta audiovisual a los alumnos y en sus 

productos generados. 

Storyboard 

Para la realización del storyboard se analizaron dos aspectos importantes que 

ayudan al adecuado uso del lenguaje y a que la representación de la situación 

resulte clara, los planos o encuadres y los movimientos de cámara. 

a) Planos o encuadres 

Con esta práctica se buscaba acercar a los jóvenes a la importancia de mostrar 

personajes o elementos en el marco mostrado en pantalla y capturado por el lente 

de la cámara. Posterior a la explicación técnica del uso de los planos, se pidió a 

los jóvenes ejemplificar cómo cada plano proporcionaba una perspectiva o detalle 

de la imagen y como resultado se tuvo lo siguiente: Los planos abiertos como lo 

son el panorámico, permiten al espectador observar grandes paisajes, en el caso 

del taller funcionaría para mostrar la colonia completa, si la toma es realizada 
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desde el castillo se puede contrastar a la colonia con Lomas de Angelópolis, un 

complejo habitacional habitado por clases sociales altas, desde ahí se nota la 

diferencia de dos mundos, aseguran los participantes. Para tener una descripción 

fiel de una persona podemos mezclar planos, si tenemos un plano medio y uno 

americano podemos ver como está vestida una persona, si trae reloj o no y como 

es su ropa, esta toma nos ayuda a saber la edad y tal vez si trabaja, si estudia o 

no. Un plano cuya descripción resultó interesante fue el close up así como el 

extreme close up o detalle, estos planos nos ayudan a darnos cuenta si la gente 

miente o no, o si está siendo sincera, expresaron los participantes, cuando 

queremos saber si alguien nos está diciendo la verdad o si está enojado o alegre 

podemos mirar sus ojos o su cara, los gestos y la mirada siempre nos dicen los 

sentimientos de las personas, mencionaron que cuando sus padres están 

enojados los rostros y las expresiones se los dicen y ahí toman la decisión de 

acercarse o no, de igual manera cuando se encuentran con alguna persona en la 

calle pueden imaginar intenciones con solo mirar a la cara o con ver cómo se 

expresa, cuál es su caminar o como viste. Algunos de los integrantes como 

Yesenhia y Pablo señalaron que en la vida diaria utilizan este tipo de planos 

solamente con sus ojos cuando regresan de la escuela o cuando caminan de 

noche de regreso a sus casas, es una manera de estar alertas y de saber con qué 

tipo de personas te vas a encontrar en el camino, si traen algún objeto en sus 

manos, si se están drogando (Yesenhia vive cerca de un espacio al aire libre que 

se utiliza para consumir drogas y que alberga a personas sin hogar) o si solo 

caminan por el mismo lugar. 

b) Movimientos de cámara 
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del rostro gracias a los bocetos plasmados en planos close up, intentando 

ejemplificar la desesperación por descansar, acompañando esas expresiones con 

planos generales y planos detalles se lograba apreciar una ventana abierta, por 

esta ventana entraban diversos ruidos que le impedían cerrar los ojos y 

descansar. Cuando Yesenhia mostró su trabajo comentó que se inspiró en la 

desesperación que siente al llegar a casa y querer sólo dormir, externó que el ser 

madre es una tarea difícil cuando se mezcla con trabajar como voluntaria en el 

Centro Comunitario y al mismo tiempo coordinarse para realizar actividades 

propias del hogar, Yesenhia intenta tener tiempo para ella, desea continuar con 

sus estudios pero las múltiples actividades así como el cuidado de sus hijos han 

puesto en pausa dichas aspiraciones. 

Desde la perspectiva de Pablo fue importante plasmar como serían sus 

sueños realizados al tocar con una banda de rock y lograr la fama, con ayuda de 

los planos proyectó un plano general que mostraba un auditorio abarrotado de 

personas y con planos detalles y close up mostraba a un baterista, en este caso 

él, tocando con emoción y sonriendo al disfrutar lo que hace. Pablo considera que 

luchar por los sueños es un elemento que debe estar inserto en las motivaciones 

de todos los jóvenes, mantiene la esperanza de ser un gran músico en el futuro y 

el reconocimiento es un factor importante para su persona. Durante el momento 

de exponer su storyboard Pablo manifestó que en casa sus sueños no eran 

tomados en cuenta, sus padres trabajan en su negocio propio el cual es una 

papelería y pasan poco tiempo con él, sin embargo procuran tener un control con 

respecto a sus salidas argumentando que la colonia tiene muchos problemas de 

pandillerismo e inseguridad. Al padre de Pablo no le gusta que él asista al taller, 
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considera que es perder el tiempo sin embargo la madre piensa que es un buen 

espacio para que él pueda convivir con más jóvenes y aprender algo para así no 

tener motivos para relacionarse con los jóvenes pandilleros de la colonia. A Pablo 

le gusta llegar temprano a las sesiones del taller para platicar con los demás 

miembros, frecuentemente descarga juegos en su celular y comparte su 

experiencia con los otros, también busca video blogs en youtube y comparte con 

todos sus contenidos. 

 Algunos apuntes que surgen en la dinámica de las sesiones y que 

proporcionan elementos para intentar comprender algunas de las preferencias y 

conductas del grupo son las siguientes: 

A pesar de participar activamente en las dinámicas de la clase e identificar las 

funciones del lenguaje audiovisual a los jóvenes no les gusta realizar tareas, han 

sugerido realizar ejercicios en clase pero manifiestan que estar en el taller les 

resulta más placentero que acudir a una clase tradicional, la razón expuesta es 

que en el taller encuentran un espacio flexible en su estructura, el hecho de 

compartir experiencias y de proyectar sus preferencias en las actividades resultan 

más agradables en conjunto según los jóvenes y prefieren seguir trabajando de 

esa manera para no perder interés y ver el espacio como un lugar de encuentro y 

no como un lugar que obliga. Ante esta exposición se optó por sólo trabajar al 

interior del taller sin embargo la invitación contra propuesta fue el no perder de 

vista que a pesar de no ser impositivo el taller debe trabajar y construir con la 

colaboración de todos, respetando los ritmos del grupo pero obedeciendo a una 

lógica de trabajo a lo cual el grupo accedió. 
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 Cuando comenzaron a expresarse aspectos personales se pidió a todos los 

miembros crear un lazo de respeto y confianza, escuchar la opinión de todos los 

miembros y dejar que cada uno participe de manera natural y sin presión en las 

discusiones del taller. Este punto fue resaltado debido a las distintas 

personalidades que se asomaban al transcurrir el tiempo. Yesenhia realizaba un 

intento por incorporar la opinión de todos en los ejercicios, sin embargo Karina, 

Citlali y Gerardo trabajaban a un ritmo distinto, se mantenían reservados, la actitud 

de Pablo siempre fue cooperativa y entusiasta, hasta ese momento su 

comportamiento señalaba que estaba cómodo y contento por estar ahí. 

 

Entrevistas 

Para la realización de entrevistas los jóvenes tuvieron que pensar en dos 

elementos, las características que debería tener su entrevistado y qué temática 

podría resultar interesante. Para este momento la actitud de Citlali, Gerardo y 

Karina se había abierto de manera significativa, se mostraban más participativos y 

proponían ideas. 

 Como una primera propuesta se planteó el preguntar a distintos jóvenes de 

la colonia qué significaba para ellos la tecnología y cómo ésta se relacionaba con 

ellos en su vida diaria. La propuesta surgió gracias a los múltiples materiales 

compartidos al iniciar la sesión, esto podía demorar hasta veinte minutos, la 

exposición de nuevos contenidos digitales compartidos en los teléfonos móviles, el 

intercambio de memes y videos se realizaba de manera fluida gracias a  la 

aplicación de mensajería móvil whatsapp. La limitante e incertidumbre era localizar 

a otros jóvenes en la colonia que quisieran participar, bajo la perspectiva de los 
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asistentes del taller existía una apatía por parte de los jóvenes vecinos, la relación 

con ellos era de conocidos o compañeros de escuela pero en pocas ocasiones 

existía oportunidad y apertura para convivir. Un segundo plan fue exponer lo que 

estaba sucediendo al interior del Centro Comunitario con los talleres, la inquietud 

respondía a conocer el nivel de aceptación y participación que tenían los vecinos 

en torno a la existencia y las actividades del lugar. La intención del video era 

mostrar la dinámica de cada taller y el impacto que tiene en las vidas de sus 

participantes, considerando que sus padres son quienes asisten a estos talleres 

creen necesario conocer su opinión. 

Las dos propuestas fueron realizadas, la primera fue la grabación de los 

talleres en el Centro Comunitario, la selección de los perfiles a grabar se realizó al 

azar, encontraban espacios para introducirse en la dinámica de los talleres y 

grabar su desarrollo. Para los padres de los jóvenes resultó interesante ver a sus 

hijos participando en un taller, sin embargo la reacción al responder a las 

preguntas de los jóvenes era de timidez. Ante esta situación los jóvenes señalaron 

que la cámara tiene un poder significativo, compararon el hecho de poseer una 

cámara con el de poseer un arma, la metáfora consistió en decir que quien posee 

una cámara puede lograr que una persona haga lo que quiera frente a ella, dirige y 

selecciona lo que quiere mostrar o no, la personalidad de las personas cambia 

cuando se tiene un objeto como estos en las manos, con una cámara puedes 

hacer que la gente haga lo que tu quieres señalaron. 

 Como segunda parte de la actividad se salió a las calles en busca de 

jóvenes que quisieran participar en el proyecto de entrevistas, al localizar a los 

participantes quienes en su mayoría eran compañeros de escuela y vecinos, los 
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manera simbólica la lucha de poder entre padres e hijos. Ésta última idea permeó 

en los jóvenes y generó un guion literario que enmarcaba aspectos como la 

violencia familiar, la incomprensión de los padres con respecto a las acciones de 

los hijos y el desarrollo personal de los hijos para lograr enfrentar a las figuras de 

autoridad en la familia. La incomprensión se mencionó en repetidas ocasiones, 

principalmente por dos miembros del taller, Pablo y Karina, quienes hablaban de 

las dificultades que enfrentaban algunas veces para asistir al taller. 

Edición de material 

Hasta este momento se habían realizado ejercicios de planos, movimientos de 

cámara, entrevistas a miembros de talleres en el Centro Comunitario, entrevistas a 

jóvenes de la colonia y una cápsula grabada en la visita al interior del castillo, todo 

este material se vio compilado en una cápsula llamada Taller de Video 

Participativo, la cual fue editada por los miembros del taller con ayuda del 

facilitador y tenía la finalidad de mostrar los conocimientos y prácticas aprendidos 

durante la impartición del taller. La presentación del material preocupaba a los 

jóvenes, establecer una calidad en la propuesta audiovisual a presentar resultaba 

de relevancia para ellos ya que sus padres, los asistentes a talleres de Casa Ibero 

y vecinos de toda la colonia estaban invitados a la presentación, la idea era 

demostrar qué sabían hacer video y buscaban el reconocimiento de sus 

espectadores. 
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controlados y olvidaron utilizar adecuadamente dichos movimientos para lograr 

transiciones y emociones. 

 

Guion 

Resultado de un consenso para la construcción de un producto planeado que 

involucrara de diferentes maneras a todos los integrantes del taller y que lograra 

destacar las habilidades adquiridas surgió la idea de crear un cortometraje de 

ficción, para ello y con base en la experiencia de la cápsula editada la sugerencia 

fue comenzar por una propuesta de guion.  

Como primer paso se estructuró la idea a representar, la temática o trama 

sería un conflicto familiar entre un padre y su hijo, el maltrato, la falta de 

aceptación y el abuso de autoridad serían las problemáticas que ocasionaran el 

conflicto entre ambos personajes. Para representar esta propuesta los jóvenes 

recurrieron a una lluvia de ideas para configurar la personalidad de los personajes, 

al momento de visualizar quienes podrían actuar en el cortometraje pensaron en la 

posibilidad de que todos salieran a cuadro así que se crearían personajes para 

todos. Se construyó la identidad de los personajes en conjunto, se determinaron 

características de parentesco entre ellos y la situación específica que cada uno 

jugaría en el trama. Al momento de estructurar a los personajes femeninos, los 

jóvenes pensaron como describir características que tendría la pareja del 

antagonista, fue interesante que destacaran que fuera una mujer que estaría bajo 

el yugo de su esposo, que siempre tendría que estar de su lado, esto ejemplifica 

en algún porcentaje la idea que hasta ahora han concebido en torno a ser mujer y 

ama de casa e incluso puede representar un reto y una postura de discurso al 
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manifestar que toda esta estructura planteada para ambientar la atmósfera del 

video será puesta en duda y quebrantada. Cuando se pensó en un escenario 

imaginario para desarrollar el argumento se pensó en un espacio que 

simbólicamente tuviera una carga o valor en la cotidianidad de los jóvenes, se 

mencionaron lugares como la escuela o el castillo, sin embargo hasta ese 

momento se definió que sería una gran batalla efectuada en  Angelópolis, una 

zona situada al sur de la ciudad de Puebla que alberga distintos centros 

comerciales y que ha sido modificada para representar a la ciudad como modelo 

de modernidad y desarrollo, esta zona representa un espacio que muestra poder 

económico, un lugar inaccesible por su alto valor económico y donde se ubican 

oficinas que controlan organismos gubernamentales del estado. Un elemento 

interesante es resaltar el conflicto padre e hijo que Pablo propone en su narración, 

en el cortometraje el abuso contra la madre y las constantes agresiones y 

descalificación a la figura del hijo desencadena una batalla que termina en 

tragedia, la forma de romper con esa dinámica tiene que suceder desapareciendo 

a las dos figuras en conflicto y creando una nueva realidad, a manera de metáfora 

después de la muerte de todos los integrantes debe surgir un nuevo modelo de 

pensamiento representado por algún personaje secundario sobreviviente quien 

tomará el control. 

Los integrantes del taller dotan de características peculiares a sus 

personajes, se inspiran en animes japoneses y en video juegos como Mortal 

Kombat, ambos producto de su preferencia por expresiones de la cultura asiática, 

otorgan súper poderes como herramientas para el combate, justifican su 

existencia como descendientes de dioses lo cual argumenta la pelea por el poder 
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y el trono. Nombran a los caracteres: Scorpion como dios del fuego, Kitana quien 

es diosa del aire, Bleys es diosa del agua, Zero quién manipula los cuatro 

elementos y Quan Chi que gobierna la tierra. Una de las ideas que más emociona 

a los participantes con la planeación y la ejecución del guion es la posibilidad de 

ser cosplay para la grabación, esta expresión que conlleva asemejarse lo más 

posible a un personaje ficticio establecido por los comics ha resultado útil y 

atractivo para que los jóvenes contesten una pregunta lanzada al aire mientras se 

establecía la temática y las cualidades de los personajes: sí tuvieras la 

oportunidad de tener un súper poder ¿cuál te gustaría tener y para qué? La 

respuesta fue el valor para combatir la injusticia. 

 

Cierre del taller 

Días antes de la grabación durante la estructura del plan de rodaje mientras se 

construía un calendario, los jóvenes manifestaron su temor de no concluir con la 

filmación planeada, el problema respondía a la diferencia de horarios que se 

estaba generando gracias a las distintas obligaciones de cada integrante del taller. 

Por un lado Citlali entraría en un proceso académico de servicio social a la misma 

hora del taller, Pablo tendría una temporada de trabajo en la papelería de sus 

padres y la situación familiar de Karina pasaba por un momento difícil, cada vez le 

costaba más trabajo conseguir permisos por parte de sus padres. En respuesta a 

las nuevas dificultades para continuar se decidió hacer un corte y poner en pausa 

la grabación del video y tener una última sesión durante este periodo en la cual 

pudiéramos platicar en torno a la experiencia completa, desde el inicio hasta el día 

del cierre.  












































