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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice 
Este libro contiene once artículos independientes los unos de los otros pero 
recogidos con una voluntad global de reflexión en torno a la cultura, 
específicamente sus manifestaciones populares. Los tres primeros artículos 
constituyen reflexiones de corte más teórico: el primero aborda la cultura 
popular, y los dos subsiguientes tienen como centro los frentes culturales, 
principal aportación del autor. Del cuarto al décimo capítulo encontramos ya 
textos resultantes del trabajo de campo del autor en distintos momentos de su 
trayectoria académica. Los principales objetos de estudio abordados en los 
capítulos, siempre con relación a los frentes culturales, son la religión popular, 



las ferias, las telenovelas y las nuevas tecnologías. El último artículo contiene 
reflexiones sobre la realidad social como sistema de comunicación. En gran 
parte del libro se articulan la propuesta teórico-conceptual y la reflexión 
metodológica en torno a algunas de las técnicas aplicadas por el autor en sus 
trabajos; de ellas, la etnografía y las cartografías culturales son las de mayor 
peso.  
 

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante? 
Los capítulos dos y tres son los más importantes, ya que en ellos se recoge la 
propuesta teórica y metodológica de la principal aportación de Jorge A. 
González al campo de estudios de la comunicación y la cultura: el concepto de 
frentes culturales. En el primero, el autor expone su concepto de cultura, para 
concluir con una primera aproximación al frente cultural; en el segundo, la 
reflexión está articulada específicamente en torno a los frentes culturales en 
contextos urbanos.  
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO  
 

5. Importancia teórica-conceptual del libro. Aportaciones de la obra 
a los estudios sobre comunicación y a la comunicología.  

Este es un libro cercano a los estudios culturales, a pesar de que parte de las 
temáticas abordadas tienen como eje de discusión algún aspecto relacionado 
con la comunicación, específicamente la producción y los discursos de las 
telenovelas en México. En este sentido, la importancia del libro es doble: en 
primer lugar, alimenta el debate teórico en torno a la relación entre cultura y 
comunicación, discusión fundamental de los Estudios Culturales; en segundo 
lugar, ofrece ejemplos prácticos, metodológicos, de investigaciones sobre 
productos comunicativos-culturales como la telenovela, por lo que se puede 
decir que también contribuye de algún modo a los estudios sobre difusión. Esta 
doble articulación nos hace considerar esta obra como un ejemplo claro de la 
dimensión de la estructuración, ya que se abordan las conexiones o vínculos 
entre sistemas de información, como las telenovelas, y sistemas de 
comunicación, como las relaciones entre las personas y los medios o las 
relaciones entre las personas y el espacio urbano.  
 

6. Importancia social (fama, presencia en el campo) 
Los noventa son, para el campo de la comunicación en México, los años de 
emergencia de los estudios culturales en comunicación. En esta década se 
privilegian los estudios interdisciplinarios sobre múltiples aspectos relacionados 
con la cultura y la comunicación. Temas como la identidad, el género, los 
movimientos sociales y la cultura popular pasan a ocupar gran parte de las 
discusiones académicas del campo de la comunicación. Por ello, esta obra fue 
importante sobre todo en esos momentos, en la década de los noventas, a 
pesar de que la preocupación por la relación entre comunicación y cultura sigue 
estando vigente en la actualidad, momento en que los Estudios Culturales 
parecen haberse convertido en el principal eje de reflexión en el campo 
académico de la comunicación. La presencia social de esta obra en los 
noventas también se relaciona con que en esos momentos el Programa Cultura 
de la Universidad de Colima fue considerado como uno de los centros de 
investigación en comunicación y cultura más avanzados y productivos del país.   



 
7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor 

Pese a su publicación en 1994, este libro es el resultado de la trayectoria 
académica y de investigación del autor en la década anterior, los años 
ochentas, primero como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Xochimilco, Ciudad de México) y más tarde ya consolidado como investigador 
del Programa Cultura de la Universidad de Colima, ciudad en la que se ubican 
la casi totalidad de ejemplos de investigación empírica que se encuentran en 
esta obra. El campo de producción privilegiado por Jorge A. González ha sido 
la cultura en sus múltiples dimensiones; el autor no ha generado conocimiento 
sobre la comunicología, aunque sí ha aportado mucho a la reflexión sobre la 
relación entre comunicación y cultura. En los últimos tiempos, su producción se 
ha desviado hacia temas distintos a los que lo ocuparon en un principio: Jorge 
A. González ha pasado del estudio de la cultura y los frentes culturales, al 
estudio de la cibercultura y las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. Siempre, eso sí, desde su preocupación por articular en todo 
momento la reflexión metodológica y la construcción de conocimiento teórico.  
 
 


