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Resumen: Las representaciones sociales, indagan, unifican y difunden 
los significados que conllevan imágenes, valores e ideas que son ca-
racterísticos dentro de un entorno social, donde se busca la acepta-
ción e identificación de un grupo de individuos, que, al conocerlos, 
aceptarlos y difundirlos, tratan de obtener una mejor interpretación 
y conocimiento del contexto en el cual se desarrolla. Es por ello, que 
esta investigación buscó identificar las representaciones sociales de las 
narcoseries, entre los pertenecientes a la generación Y en el centro-occi-
dente de México. Para ello, se utilizó el método del modelo del núcleo 
central. Los resultados obtenidos mostraron una evaluación negativa de 
armas, violencia y drogas; sin embargo, la opinión de los encuestados 
toma a la narconovela como algo que les agrada, bajo un esquema de 
entretenimiento. Palabras clave: representación social, narcoseries, lujo, 
generación Y

Abstract: Social representations investigate, unify and disseminate the me-
anings that carry images, values   and ideas that are characteristic within 
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a social environment where the acceptance and identification of a group 
of individuals is sought, who, by knowing, accepting and communicating 
them treat to obtain a better interpretation and knowledge of the context 
in which it takes place. That is why this research seeks to identify the social 
representations of narcoseries among those belonging to generation Y in cen-
tral-western Mexico, for this, the central nucleus model method was used.
As expected, in the results obtained and under a negative evaluation are 
weapons, violence and drugs, but nevertheless, the opinion of those surveyed 
takes the narco soap operas  as something that they like under an enter-
tainment scheme. Keywords: social representation, narcoseries, luxury, 
generation Y

Introducción

La Representación Social (rs) desarrollada por Serge Moscovici (1961) se des-
cribe como una modalidad sobre el conocimiento del individuo para identi-
ficar el significado sobre una imagen, haciendo posible que lo desconocido 
se vuelva conocido en un entorno social; donde la imagen representa actitu-
des, sistemas de valores, ideas y prácticas que permiten contextualizar códi-
gos que son perceptibles y que favorecen clasificar y nombrar algún tipo de 
suceso (Mora, 2002; Rangel, 2009) Así, la rs busca interpretar un conjunto 
de símbolos, pensamientos, creencias y opiniones, (De Rosa, Bocci, y Dry-
janska, 2017); creando lazos de interacción entre los grupos de referencia que 
convergen en los mismos gustos y preferencias y con ello alcanzar el grado 
de pertenencia que se necesita para ser identificado dentro de esa sociedad 
(González-Palacios, García-Campos, Soltero-Avelar, Correa-Romero, y Rey-
noso-González, 2018). 

Por otro lado, el uso y expansión de las plataformas digitales han incre-
mentado distintas formas de consumo en el entretenimiento (Burchell, 2017), 
siendo los medios de comunicación, los que han servido como un enlace entre 
las audiencias y las series televisivas (Bozdağ y Odağ, 2018), que junto con 
el  internet han dado paso a la transmisión de programas o series a los cuales 
acceden diferentes tipos de audiencias (Sihvonen, 2015); sirviendo como in-
termediarios para identificar y difundir actitudes, creencias, valores  e ideas 
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sobre los estilos de vida (Peterson y Peters, 1983; McDonald y Smith-Rowsey, 
2016), en los que al referirse a un grupo social y ser parte del entorno cultural 
en el que se desenvuelven dan origen a las representaciones sociales (Bozdağ 
y Odağ, 2018). 

La generación Y, también conocidos como generación millennial, se iden-
tifica por individuos que nacieron entre 1980 y 2000 (Kaplilová, 2016). A 
esta generación le gusta trasmitir su éxito personal y profesional mediante el 
consumo de bienes de lujo (Cohen y Luostarinen, 2017); además son consi-
derados como personas sofisticadas y conocedores de tecnología (Prusa y Sa-
dílek, 2019) y tienen acceso a una amplia programación de televisión, música 
y entretenimiento (Walker, 1996), siendo las narcoseries, un tipo de pasatiem-
po exitoso entre esta audiencia, el cual refleja el uso de lenguaje, imágenes, 
comportamientos y estilos de vida de lujo, que llegan a ser pertenecientes a la 
generación Y en el centro-occidente de México. 

Para este artículo, se desarrolló la revisión literaria existente que se tiene 
sobre las representaciones sociales, la generación Y, así como la narcocultura; 
para posteriormente continuar con la metodología de estudio, en donde al 
consultar varios autores sobre las representaciones sociales se optó por utilizar 
el modelo de núcleo central propuesto por Abric (1996); con ello se buscó ob-
tener información mediante la lematización sobre aquellas imágenes, que para 
los seguidores pertenecientes a esta generación, tienen mayor índice de repre-
sentatividad, lo cual nos da como resultado una interpretación sobre lo que 
se visualiza en este tipo de series y que conlleva a estilos de vida y pertenencia 
dentro de un entorno social. Para logar ello, se plantea como objetivo de esta 
investigación, identificar las representaciones sociales de las narcoseries, entre 
la generación Y en el centro-occidente de México y cómo pregunta guía ¿Cuá-
les son las representaciones que reconoce la generación Y en las narcoseries?

Revisión de literatura

Representaciones sociales

La teoría de las representaciones sociales (rs) se deriva de la psicología social y 
esencialmente busca explicar los procesos en los que diferentes grupos sociales 
crean opiniones relativamente duraderas de temas u objetos importantes y even-
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tos significativos de su realidad en función de sus valores, ideas, conocimientos, 
metáforas, creencias y prácticas particulares (Moscovici, 1973; 1979; 1984; 
2000). Las rs no son meras representaciones cognitivas individuales, sino que 
se construyen socialmente a través de la interacción social dentro de los gru-
pos y se comparten entre los miembros y sus comunidades. Estas sirven para 
establecer el orden social (Sammut, Andreouli, Gaskell, y Valsiner, 2015) y 
facilitar las comunicaciones estratégicas (Buijs et al., 2011; Blicharska y Van 
Herzele, 2015), lo que permite construir una realidad social compartida en un 
contexto familiar (González -Palacios et al., 2018).

Las RS forman un conocimiento específico que es aceptado por un grupo 
de personas, lo que ayuda  a entender de una manera práctica el entorno en el 
que se desarrollan (Jodelet, 1986), siendo en muchas de las ocasiones repre-
sentadas por imágenes, que condensan múltiples significados y que permiten 
a las personas interpretar lo que está sucediendo (Howarth, 2007). Es por 
ello que ayudan a clasificar circunstancias, fenómenos y personas con las que 
tratamos, pues definen y viven de modo directo con la realidad a la que se 
enfrentan (Moscovici, 1990; Purkhardt, 1993). A su vez puede ser un reflejo 
de los mitos y tradiciones bajo un sistema de valores y creencias, los cuales son 
difundidos por los medios de comunicación (Moscovici 1961; Wagner et al., 
1999 Houtilainen y Tourila 2005).

La teoría del núcleo central desarrollada por Abric (1993, 2001), ha apor-
tado en la lógica socio-cognitiva de la organización general de las RS una 
mejor estructura de conocimiento que ayuda a los individuos a clasificar per-
sonas y objetos, comparar y explicar comportamientos y objetivarlos como 
parte del entorno social (Moscovici, 1988). Con el modelo del núcleo central, 
Abric (1996) propone cuatro elementos, donde el núcleo central conforma 
la representación principal, otorgando una estabilidad, coherencia, consenso 
y determinación en la memoria de los participantes; mientras que la zona de 
contraste implica una representación diferente o un complemento (Rodrigues 
et al., 2017). En cambio, las zonas periféricas son un complemento entre la 
realidad y su representación (Perales, 2005).
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Generación “Y” y consumo  
de entretenimiento en medios masivos

Una generación está compuesta por personas que nacieron durante un mismo 
periodo, reciben el mismo tipo de educación y son influidos bajo las mismas 
perspectivas sociales y culturales que les permite tomar ciertos estilos de vida 
similares (Díaz-Sarmiento, López Lambraño y Roncallo Lafont 2017); la ge-
neración Y o millennials, nacidos entre los años de 1980 y 2000 (Vallado, 
2017), ocupan aproximadamente el 40% de la población económicamente 
activa (Díaz-Sarmiento et al., 2017; Vallado, 2017), los cuales tienen como 
característica el uso y aprovechamiento de la tecnología, manejan una cultura 
de consumismo, además de ser más considerados como más individualistas, y 
con una tendencia a expresar sus dieferentes puntos de vista (James, Coleman 
y Li, 2020).

Naser y Nikhashemi (2017) indican que los factores que mejor representan 
al consumo en la Generación Y son sus preferencias por las marcas reconocidas 
y el estilo que representan para formar una identidad social; además, valoran 
las adquisiciones consideradas como compras de productos de lujo, los cuales 
se caracterizan por ser únicos, de alta calidad, exclusivos y diferenciados. Es-
tos productos se convierten en transmisores de significados que posibilitan la 
identificación y la pertenencia en ciertos grupos sociales en los cuales desean 
ser incluidos (Chertkovskaya, 2017; Cohen y Luostarinen, 2017).

Para esta generación, las plataformas digitales han servido como fuente 
de consulta en cuestión de marcas de prestigio, pues al ser más conscientes y 
analíticos sobre ellas, les permite identificarse de una manera más acertada el 
núcleo social en el cual buscan ser reconocidos (Gardiner y Kwek, 2017); sien-
do otra característica el interés y conocimiento sobre el consumo mediático, 
reflejándose en sus hábitos de adquisición (Kaplilová, 2016);  lo cual incide 
en la conexión de nuevas experiencias culturales donde los símbolos de repre-
sentación social crean oportunidades para lograr cualquier tipo de relación 
(Bozdağ y Odağ, 2018), siendo las plataformas digitales un factor de conexión 
entre los usuarios donde las percepciones individuales se entienden de manera 
colectiva (Burchell, 2017) y donde los medios de comunicación juegan un 
papel fundamental para transmitir sus significados (Bozdağ y Odağ, 2018).  

Adicionalmente, la televisión aún forma parte del reflejo de los aconteceres 
diarios de la vida (Myutel, 2017), se ha convertido en transmisor sobre hechos 
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que reflejan una realidad y que llegan a influir en los patrones culturales de las 
audiencias (Scarborough y Mccoy, 2016). Así, tanto la televisión abierta o por 
cable, como las plataformas digitales sirven como otro instrumento más de 
comunicación en donde empresas como Netflix, han sido vitales en la produc-
ción y retransmisión de series (Tse, 2016) y han servido como un mecanismo 
de identificación entre grupos que se consideran representados por estas, en 
los cuales se encuentran incluida la generación Y.

Narco-cultura y narcoseries en México

La narcocultura es considerada como un emblema de identidad, donde el 
rechazo que originalmente se mostraba por parte de la sociedad, se ha conver-
tido en un emblema de identidad (Moreno, Burgos y Valdés, 2016); ya que los 
estilos de vida y adopción de consumo se reflejan de manera más cotidiana en 
la vestimenta, el lenguaje y los gustos musicales apropiados por la narcocultura 
(Reyes-Sosa, Larrañaga-Egilegor, y Valencia-Garate, 2017). Otro de los aspec-
tos que son considerados como parte fundamental dentro de su interacción, 
es el consumo de productos considerados de lujo, teniendo en mente la expre-
sión “ hay que disfrutar al máximo lo que se tiene sin reparar o pensar en las 
consecuencias que esto traiga consigo”; dando como resultado para muchos, 
un estilo aspiracional de vida (Baca-Zapata, 2017).

Las narcoseries reflejan personajes reconocidos del crimen organizado y 
que a su vez también forman parte del colectivo imaginario  (Becerra, 2018). 
En su mayoría, estos personajes han nacido en condiciones económicas preca-
rias, por lo mismo, han sido víctimas de la injusticia social; la falta de trabajo 
y oportunidades los han orillado a pertenecer a bandas delictivas del narco-
tráfico, siendo esto la salvación que les permite obtener lo que no tuvieron 
o lograron por otros medios (Santos, Vásquez Mejias, y Urgelles, 2016). En 
esencia, las narcoseries llegan a revelar la realidad del entorno social que se 
vive,  reflejando dentro de su contenido hechos históricos que buscan obtener 
mayor cantidad de seguidores (Romero et al., 2016).

Según información proporcionada por Garrido (2017), para Netflix, Mé-
xico se ha convertido en uno de sus mejores clientes debido al incremento de 
suscriptores que se ha venido dando en los últimos años. Para Grillo (2016), 
la evolución de las narcoseries ha sido muy relevante debido a las grandes 
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inversiones que se han dado en esta industria, pues sus producciones ya se 
pueden comparar con las de Hollywood. Ahora bien, las narcoseries se han 
convertido en un símbolo de representación social, para referenciar los estilos 
de vida, identificación personal y valores de comportamiento (Becerra, 2019), 
mismos que son definidos a través de los personajes que participan en  ellas, 
siendo una de las principales características la estética de los protagonistas, el 
uso excesivo de productos de lujo, automóviles costosos y la impunidad que 
gira alrededor de ellos por ser parte del narcotráfico (Becerra, 2018). 

Con el auge de las plataformas digitales y la diversidad de programación 
existente, los seguidores de una serie  presentan reacciones  que fluyen entre lo 
positivo y lo negativo al abordar diferentes temáticas (Luoma-aho, Pirttimäki, 
Maity, Munnukka, y Reinikainen, 2019), donde la repetición continua y ex-
posición de estereotipos y contenidos, conlleva a que grupos sociales lo perci-
ban como algo normal, lo cual no se realiza de forma consciente (Kroon, van 
der Meer,  y Mastro, 2020), sin que esto llegue a inferir sobre la percepción de 
lo bueno o malo que esto llega a ser en la realidad (Luoma-aho et al., 2019).

Método

Participantes

Dado que en las bases de los criterios de identificación social hay una dis-
tinción entre la membresía a un grupo y pertenecer a un grupo de referencia 
(Turner, 1991), esta investigación se llevó a cabo con personas pertenecientes 
a la generación Y, esto es, nacidos entre los años de 1980-1999 (Vallado Valle, 
2017; Kaplilová, 2016), que hubieran visto al menos una serie latinoameri-
cana, cuyo tema central fuera el narcotráfico en los últimos dos años, y que 
fueran residentes del centro Occidente de la República Mexicana.

Se llevó a cabo un muestreo por conveniencia particularmente en los esta-
dos de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. Se recabaron un total 
739 encuestas, de las cuales el 58.3% (431) fueron válidas para el estudio, ya 
que manifestaron haber seguido una serie del género investigado. Así, 56.8% 
de los respondientes fueron mujeres y 43.2% hombres, con edades entre 29 y 
39 años, con estudios que van de primaria hasta posgrado. La serie más segui-
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Tabla 1 
Características de la muestra

Sexo Frec % Edad Frec % Serie vista Frec %

Femenino 245 56.8 29 142 33.3 El Chapo 135 23.5

Masculino 186 43.2 30 94 22.1 El señor de los cielos 93 16.2

N 431 100 31 44 10.3 Rosario Tijeras 89 15.5

 32 34 8.0 La reina del sur 78 13.6

Escolaridad Frec % 33 19 4.5 Narcos 62 10.8

Primaria 1 0.2 34 16 3.8 Pablo Escobar 40 7.0

Secundaria 15 3.5 35 17 4.0 El Chema 29 5.0

Preparatoria 54 12.5 36 13 3.1
Sin senos si hay pa-
raíso 27 4.7

Carrera técnica 39 9.0 37 8 1.9 El capo 7 1.2
Licenciatura  
sin terminar 82 19.0 38 12 2.8

El patrón del mal 5 0.9
Licenciatura  
terminada 205 47.6 39 27 6.3

El cártel de los sapos 2 0.3

Posgrado 35 8.1 n 426 100.0 La viuda negra 2 0.3

N 431 100.0 El Dandy 2 0.3
La piloto 2 0.3
Monarca 1 0.2
Tierra de carteles 1 0.2

            N 575 100

da fue el Chapo, seguida por el señor de los cielos, Rosario Tijeras, la reina del 
sur y Narcos, respectivamente (Tabla 1).

Procedimiento

Para realizar el estudio, una vez dado el consentimiento a participar, se realizó 
una pregunta filtro a los sujetos de estudio ¿Has seguido en los dos últimos 
años una serie latinoamericana cuyo tema central haya sido el narcotráfico? Si 
la respuesta era afirmativa se preguntaba ¿cuál o cuáles? Posteriormente, se so-
licitó a cada participante que escribiera 5 palabras que asociara con la palabra 
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“narcoserie”, mencionando que todas las respuestas emitidas eran correctas, ya 
que solamente se deseaba conocer su percepción al respecto. Luego, se pidió 
a cada participante que jerarquizara por orden de importancia las palabras 
relacionadas dando un valor de 5 a la más importante, 4 a la que considerara 
importante, 3 regular, 2 menos importante y 1 nada importante. Para finalizar, 
se pidió que evaluara cada palabra emitida en una escala de -3 como muy ne-
gativo a +3 muy positivo (Rodrigues et al., 2017).

Para poder llevar a cabo el análisis de las palabras emitidas a partir de 
la palabra “narcoserie”, se procedió a realizar la lematización, agrupándose 
las expresiones que llegaran a tener un mismo significado (Ferrara y Friant, 
2016). Además, con ayuda de la semántica se buscó la esencia-raíz de la pala-
bra emitida y usando la semántica contextualizada se examinó el agrupamien-
to de cognemas basados en los mismos significados que están relacionados al 
contexto de estudio y donde se desarrolla la representación bajo análisis (Lo 
Manco, Piermattéo, Rateau y Tavani, 2016); para evitar errores en las dudas 
que se tuvieron sobre algún cognema, se preguntó directamente a algunos 
participantes lo que significa para ellos dicha palabra (Lo Manco et al., 2016).

Posteriormente, se procedió a realizar un cruce de frecuencias de los cog-
nemas con respecto al rango de importancia (Abric, 2003; Dany, Urdapilleta 
y Lo, 2015). Además, se establecieron los puntos de corte de frecuencia e 
importancia para generar una matriz con cuatro cuadrantes. El punto de corte 
de frecuencia se obtuvo dividiendo por la mitad la categoría de palabras más 
frecuente (Rodrigues et al., 2017) y, el punto de corte de la importancia se 
obtuvo a través de la mediana de la escala de importancia establecida en la 
investigación (Wachelke y Wolter, 2011). 

Lo anterior permitió construir las cuatro dimensiones del modelo de las re-
presentaciones estructurales que forman el núcleo central y las periferias (Ferra-
ra y Friant, 2016). La zona número 1 forma el núcleo central, obtenido después 
de examinar las evocaciones que tuvieron la mayor cantidad de frecuencias y 
la mejor evaluación de orden de importancia (Dany et al., 2015); la zona 2, 
conocida como la primer periferia, se obtuvo de las evocaciones que tuvieron 
un mayor número de frecuencia y menos evaluación de orden de importancia 
(Rodrigues et al., 2017); la zona 3, llamada zona de contraste, se determinó al 
encontrar aquellas evocaciones que tuvieron poca frecuencia de emisión y un 
orden de importancia alta (Dany et al., 2015); por último, la zona 4 se conoce 
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como segunda periferia y se obtuvo encontrando aquellos elementos que tienen 
poca frecuencia y bajo orden de importancia (Dany et al., 2015). 

Además, se calculó el índice de polaridad para cada cognema anclado, éste 
es considerado un elemento de actitud para la interpretación de las representa-
ciones sociales (Rodrigues et al., 2017). Siguiendo la propuesta de Piermatte, 
Tavani, y Lo Manco (2018) se solicitó al participante la evaluación de cada 
palabra emitida bajo una escala desde -3 (muy negativa) a +3 (muy positiva). 
El índice de polaridad  se calculó mediante la suma del número de frecuencias 
de evocaciones positivas menos el número de frecuencias de evocaciones nega-
tivas dividido por el total de frecuencias de evocaciones de dicha palabra; para 
conocer el significado si es positivo o negativo, se consideró que aquellas que 
van de -1  a -0.1 son connotaciones negativas y aquellas que tienen un valor de 
+1 a + 0.1 fueron catalogadas como positivas (De Rosa, 2002). 

Análisis de resultados

Modelo del núcleo central de las narcoseries. Después del proceso de triangula-
ción realizado a través de la lematización y la categorización, fueron identifi-
cadas 15 categorías de la palabra narcoserie. En la tabla 2 se presentan las fre-
cuencias obtenidas para dichas categorías. El punto de corte para la frecuencia 
fue de 19.5 y el punto de corte para importancia fue de 3. Así, las categorías 
por encima de estos valores se clasificaron como alta frecuencia y/o alta im-
portancia y los resultados por abajo se consideraron como baja frecuencia y/o 
baja importancia.

A partir del análisis de las frecuencias y la importancia de las categorías 
respecto del punto de corte se construyeron las dimensiones estructurales del 
modelo de núcleo central, así como los componentes de sus respectivas peri-
ferias. Como puede apreciarse en la figura 1, el núcleo central está constituido 
por tres evocaciones ancladas en el imaginario: drogas, violencia y armas, estas 
se consideran estables y compartidas en la memoria colectiva de los especta-
dores de narcoseries pertenecientes a la generación Y del contexto estudiado. 

Si bien las periferias de la representación social de las narcoseries son con-
cretas y respaldan el núcleo central, la primera periferia, ubicada en el cua-
drante superior derecho con alta frecuencia y baja importancia (Figura 1), 
se compone solamente por la categoría entretenimiento, la cual constituye un 
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elemento secundario de la representación de las narcoseries. En cambio, el 
cuadrante inferior izquierdo representa las categorías de baja frecuencia y alta 
importancia, por lo que se trata de la zona de contraste, la cual revela la pre-
sencia de un subgrupo menor con una representación diferente o un comple-
mento de la primera periferia. Consideramos que en esta investigación se trata 
de un complemento del entretenimiento ofrecido por la televisión abierta, la 
televisión por cable o Netflix. Esta zona se conforma por lujo, dinero, auto-
móviles, narcotráfico, mafia y corrupción. Por último, en el cuadrante de baja 
frecuencia y bajo orden de importancia se encuentra la segunda periferia, la 
cual incluye las categorías de realidad, sangre, muerte, crimen y peligro los cua-
les implican elementos idiosincráticos sobre las narcoseries que se distinguen 
entre la generación Y.

Actitud implícita de las narcoseries. Para determinar las interpretaciones po-
sitivas o negativas de los 15 cognemas emitidos se calculó el índice de polari-
dad para cada uno de ellos. Los resultados cuyo valor quedara entre -1 a – 0.1 
implicarían una actitud negativa hacia la categoría y aquellas que adquirieran 
un valor entre +0.1 a + 1 serían catalogados con una actitud positiva. Los re-
sultados mostraron que la mayoría de las evocaciones obtenidas por parte de la 

Tabla 2 
Categorías, Frecuencias de las categorías identificadas con narcoserie

Categorías Tres Palabras más evocadas de la categoría Frecuencia

Drogas Cocaína Tráfico Cargamento 39

Violencia Persecuciones Peleas Agresión 25

Armas Balazos Balas Pistolas 21

Entretenimiento Diversión Egoísmo Información 20

Automóviles Camionetas Coches Auto 13

Dinero Negocio Ambición Maleta 9

Corrupción Influencia Pobreza Mala vida 3

Lujo Ropa Comodidad Viajes 3

Realidad Sociedad Social Actualidad 1

Peligro Aguas Daño Daño familiar 1
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audiencia estudiada y espectadora de narcoseries latinoamericanas, calificaron 
como negativos la mayor parte de los cognemas. La categoría con la asocia-
ción más negativa es el narcotráfico, aunque también fueron incluidos sangre, 
muerte, mafia, crimen, droga, violencia, armas, corrupción y peligro (Tabla 
3, Gráfica 1). En cambio, los índices de polaridad positivos se encontraron 
con los cognemas identificados principalmente con la zona de contraste, lo 
que implica que, aunque los pertenecientes a la generación Y reconocen que 
las narcoseries representan una fuerte carga de contenido negativo, paradóji-
camente representan un estilo de vida que admiran y anhelan poseer (Romero 
et al., 2016), asociado con automóviles, lujo y dinero y que se puede percibir 
en la realidad del país.

Discusión

Esta investigación consistió en identificar las representaciones sociales de las 
narcoseries, entre los pertenecientes a la generación Y en el centro-occidente 

Figura 1 
Modelo del núcleo central de las narcoseries
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Tabla 3 
Índices de polaridad

Categorías Índices de polaridad

Automóviles 0.298

Lujo 0.278

Dinero 0.184

Entretenimiento 0.139

Realidad 0.133

Peligro -0.333

Corrupción -0.382

Armas -0.448

Violencia -0.511

Droga -0.583

Crimen -0.600

Mafia -0.601

Muerte -0.608

Sangre -0.667

Narcotráfico -1.000

Gráfica 1 
Índices de polaridad

-1.2

-1

-0.8

-06

-0.4

-0.2

0

2

4

Automóbile
s

Lu
jo

Dinero

En
tre

ten
im

ien
to

Realid
ad

Pelig
ro

Corru
pció

n
Arm

as

Violencia
Droga

Crim
en

Ma
fia

Muerte
San

gre

Na
rco
trá
fico



Año 16, núm. 32,       julio 2022

IS
S
N

: 
20

07
-8

11
0 

14
/1

9
Año 16 (32), 01032022: e0001990

de México. Los resultados mostraron que dentro de las narcoseries, según el 
modelo de núcleo central propuesto por Abric (1996), los cognemas obteni-
dos, forman parte de las representaciones que se muestran en dichas series, 
siendo en su mayoría un reflejo del narcotráfico, en donde el uso de elementos 
reales que se manejan en la historia busca atraer una mayor cantidad de segui-
dores (Romero et al., 2016).

Se encontró que las narcoseries son un medio de transmisión de las RS 
(Moreno et al., 2016), ya que en ellas se reflejan aspectos culturales con los 
cuales sus seguidores han logrado identificar símbolos, lenguajes y comporta-
mientos que son característicos de la narcocultura (Becerra, 2019), mostrando 
a su vez, tipos de vestimenta, lenguaje, consumo de artículos de lujo que son 
característicos dentro de esta cultura (Reyes-Sosa et al., 2017), donde sus per-
sonajes reflejan una especie de anti heroísmo, pues las falta de oportunidades 
los lleva a entrar a actividades delictivas (Santos et al., 2016). 

Las representaciones expresadas que se reflejan en este estudio,  muestran 
lematizaciones en el núcleo central que hacen referencias a la violencia, las 
drogas y las armas; donde la repetición continua de este tipo de contenido  ha 
llevado a sus seguidores a percibirlo como algo normal, (Kroon et al., 2020)  
calificando ello como un aspecto negativo ante tanto realismo que se presenta 
en la serie (Luoma-aho et al., 2019), en sus demás periferias, se encontraron 
evaluaciones no positivas como lo son el peligro, la corrupción, el crimen , la 
mafia, la muerte, la sangre y el narcotráfico; aun sabiendo que todo lo anterior 
forma parte de hechos delictivos, el tipo de historia que manejan en ellas han 
llegado a contribuir de manera inconsciente en las formas de percibir como se 
opera en este contexto (Kroon et al., 2020). 

A diferencia de otras generaciones, la Y, suele mostrar su éxito mediante la 
compra de productos de lujo, lo cual llegan a manifestarse luciendo ante los 
demás la adquisición de viajes, autos y bienes costosos (Naser y Nikhashemi, 
2017); este tipo de adquisiciones son expuestos de manera constante en las 
narcoseries, donde la ostentación de lujos y excesos son frecuentes, mostrando 
como una de sus características la rápida adquisición de ellos sin tener que 
esforzarse demasiado (Reyes-Sosa et al., 2017). Al ser estas series un reflejo de 
la delincuencia y la corrupción, este tipo de entretenimiento, suele mostrar 
como estos hechos delictivos sirven de una forma involuntaria como inspi-
ración para mejorar y tener una mejor  calidad de vida (Baca-Zapata, 2017). 
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Por otro lado, el aumento de internet y consumo mediático han propicia-
do que plataformas como Netflix (Tse, 2016) ofrezcan una gran variedad de 
series de este género, sirviendo también como parte del esparcimiento al cual 
pueden ingresar sus suscriptores, en las que las narcoseries han logrado ser un 
transmisor de la situación real que se vive en México (Becerra Romero, 2018); 
siendo los medios de comunicación, en este tipo de programación, los que han 
logrado cambiar la imagen que se tenía sobre los villanos, convirtiéndolos en 
un personaje carismático y de éxito (Moreno et al., 2016), sin que ello haya  
logrado cambiar  la percepción negativa que se tiene al respecto (Luoma-aho 
et al., 2019).

Conclusión

Las representaciones sociales de las narcoseries en la generación Y en el cen-
tro-occidente de México se muestran como una expresión “cruda” sobre los 
sucesos cotidianos en el país. Los eventos ficticios y reales marcan las represen-
taciones sociales entre nuestros sujetos de estudio, no quiere decir que estén 
totalmente de acuerdo con ellos, dado a que la representación formada por 
narcotráfico, mafia, sangre y muerte lo perciben como algo muy negativo; 
mientras que las drogas, violencia y armas son vistos como sello distintivo 
dentro de las narcoseries sin ser considerado como algo positivo, siendo lo 
único bueno dentro de  la información obtenida son los productos de lujo que 
son percibidos  dentro de la serie, así como los automóviles utilizados siendo 
todo esto parte del entretenimiento que se ofrece al usuario.

Las principales limitaciones de esta investigación implicaron la selección 
de los sujetos de estudio a través de un muestreo por conveniencia y bajo la 
respuesta afirmativa a haber seguido alguna narcoserie durante los últimos dos 
años. Se recomienda que en futuras investigaciones se replique el estudio en 
otras zonas del país y se incluyan a otras generaciones como la X o los mille-
nials que siguen estos programas; además, se recomienda analizar profundizar 
en el efecto del consumo hedonista asociado a productos y marcas percibidas 
dentro de las narcoseries.

Esta investigación no contó con ningún tipo  
de financiamiento para su realización 
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