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RESUMEN
El presente trabajo surge como parte del Proyecto de Investiga-
ción Línea A “Versiones y Visiones de las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs): La Seguridad de los/as ado-
lescentes” a partir del interés general, y académico en particular, 
que suscitan las convocatorias masivas que mediante la red so-
cial Facebook han tenido lugar últimamente en el país. El objetivo 
es investigar el significado y el uso de este medio en las convoca-
torias de rateadas colectivas para la/os adolescentes desde su 
propia narrativa y seguridad personal como colectiva. A pesar de 
su manifestación distinta y de las reacciones provocadas en la 
comunidad, el sentido de las rateadas sigue siendo el mismo: ne-
cesidad de contactarse entre pares, la diversión y la transgresión 
de la norma.
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ABSTRACT
THE NETWORK SAFE USE INVESTIGATION: ESCAPING 
FROM SCHOOL THROUGH FACEBOOK SEEN BY THE 
ADOLESCENTS
This work is part of Line A Research Project “Versions and Visions 
of New Information and Communication Technologies (ICTs): The 
adolescents Safety” from general interest, and particularly aca-
demic aroused by the massive social calls that through Facebook 
have recently taken place in the country. The aim is to investigate 
this tool’s meaning and use in the collective calls for escaping 
from school for adolescents from their own narrative, both per-
sonal and collective security. Despite its different manifestations 
and the community reactions, the sense of escaping from school 
remains the same: the need for peer contact, fun and rule’s trans-
gression.

Key words
Adolescents Internet Transgression Security

DESARROLLO
Durante las últimas décadas los seres humanos hemos comenza-
do a convivir con una realidad cibernética que ha demandado es-
fuerzos a muchas generaciones no habituadas a dicho lenguaje y 
práctica particular, marcando nuevas diferencias con quienes han 
nacido a la luz de estos cambios. (García Fernández, 2009)
La cultura de las pantallas, la de los niños hiperconectados, que 
conviven con la PC y el celular, las cámaras digitales y las we-
bcam, el Chat y el correo electrónico penetran, en forma crecien-
te, nuestra cotidianeidad. Las nuevas tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TICs) son múltiples. Todo se desarrolla 
bajo la mirada absorta y a veces ausente de padres, maestros y 
adultos, en general, que oscilan entre el asombro, el desconoci-
miento, la pérdida de autoridad ante la falta de dominio de estas 
tecnologías, y la fascinación de lo que representa un nuevo espa-
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cio de dinámica vital para niños y jóvenes.
Las TICs son parte constituyente de la realidad actual para mu-
chas personas, y las nuevas generaciones son las más atravesa-
das por su existencia, incluso a edades cada vez más tempranas, 
generando nuevos hábitos, modos de comunicación e interacción 
así como lenguajes donde el mundo ciber se interrelaciona con el 
mundo físico real, como un nuevo espacio de socialización.
Entre las nuevas prácticas tecnológicas se reconocen las llama-
das redes sociales como Facebook, Twitter, Skype, y otras, que 
permiten la comunicación, el reencuentro, circularizar la informa-
ción, fotos, organizar eventos y compartir recursos. Estas redes 
son estructuras de interacción que conforman servicios de men-
sajería instantánea y correos en las que a través de un “perfil”, 
cada persona informa intereses, exhibe sus preferencias y com-
parte actividades a partir de vinculaciones informáticas que se 
denominan “amigos”. Su uso comenzó en el año 2003 pero se 
masificó con la más famosa a nivel mundial, Facebook que en 
abril del año pasado superó los 200 millones de usuarios.
Las redes sociales promueven un contacto masivo e impensado 
en su dimensión espacial, lo cual puede aparejar conductas de 
riesgo. No obstante, también se utilizan para construir grupos so-
lidarios y difundir temas culturales. 
Las situaciones que involucraron a jóvenes convocados a partir 
de Facebook con el fin de “hacerse la rata” produjeron efectos y 
motivó múltiples inquietudes.
El interés responde, no al hecho en sí, ya que éste es un compor-
tamiento de larga data entre los alumnos adolescentes, sino a 
que, la naturaleza de la nueva modalidad con que hoy se manifes-
tó, generó el interrogante acerca de si tal novedad involucraba un 
cambio en el núcleo mismo de la significación psicosocial que en 
tiempos pasados se le adjudicaba al fenómeno. De allí que en 
este estudio, mediante preguntas realizadas a los protagonistas 
de la “rateada”, se tratará de develar la significación que los pro-
pios implicados confieren al mismo. 
En el contexto nacional la cronología reciente de este comporta-
miento colectivo fue la siguiente: La primera rateada masiva orga-
nizada por Facebook fue en Mendoza. Ante el éxito de su convo-
catoria, sus réplicas no tardaron en aparecer en otras ciudades, 
como La Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán, Neuquén, Ca-
tamarca, La Pampa, Río Gallego, Tandil y San Luis.
No tardó la reacción del mundo adulto. Algunos solicitando san-
ciones, otros preocupados por la escalada del evento, quienes 
visualizaban las pérdidas educativas y hasta los que compartie-
ron la aventura de la acción. 
Las personas, frente a cualquier acontecimiento -tanto a nivel in-
dividual como colectivo- tienden espontáneamente a hacer atribu-
ciones causales a modo de explicación. Con respecto al giro que 
ha tomado “el faltazo masivo” de los estudiantes, dicha tendencia 
no está ausente. De este modo, desde los medios de comunica-
ción pronto se han difundido las posturas u opiniones de los dis-
tintos actores de la sociedad: padres, docentes, funcionarios gu-
bernamentales, especialistas relacionados con la temática y 
miembros de la comunidad en general.
Por un lado, son muchos los que se pronuncian contrarios al fenó-
meno en cuestión, sin embargo evidencian, en considerable me-
dida, diferencias -sobre todo a la hora de señalar responsables-. 
Para algunos, son los padres quienes descuidan su función edu-
cadora. Otros apuntan a las autoridades y les demandan contun-
dencia y firmeza para poner freno a la tendencia adolescente. Por 
otro lado, en menor magnitud, están aquéllos que realizan atribu-
ciones causales que connotan positivamente a la “rateada”: perci-
ben al fenómeno como una oportunidad de aprender
Asimismo, están los que le restan envergadura al hecho en cues-
tión, y por consiguiente, no justifican reacciones que tildan como 
alarmistas entendiendo que son prácticas esperables en estos 
grupos etarios.
Quienes se manifiestan en contra, aluden a la necesidad de cas-
tigar la trasgresión. Al respecto, se ha pronunciado un juez contra 
la empresa Facebook solicitando el cese inmediato de los grupos 
creados o a crearse por los menores de edad en respuesta al re-
clamo de la Asociación Protectora de Defensa de Consumidores 
de la Provincia de Mendoza. Y otros que eligieron crear sitios pro-
movidos por padres que apelan a agudizar los controles a partir 

de la amenaza de reducir el uso de la red.
A modo de mediatizar la práctica de los jóvenes y la supervisión 
adulta surgió una convocatoria donde los alumnos propusieron 
otorgarle un nuevo sentido al “faltazo”, el cual consistía en impri-
mirle un móvil solidario, como colaboración a los comedores ba-
rriales u otros lugares de índole similar. 
La intención de este equipo de investigación busca explorar el 
lugar que ocupan las redes sociales en el mundo de los adoles-
centes desde su propia visión. Invitados estos actores a opinar al 
respecto del tema manifestaron las siguientes ideas.
En relación a la importancia que los entrevistados confieren a Fa-
cebook, los datos recogidos muestran que para la mayoría repre-
senta un medio de comunicación, de intercambio social entre 
iguales que les posibilita “conocer nuevos amigos”, “gente nue-
va”. No obstante y aun frente a esta nueva modalidad de lazos 
amistosos, también valoran la co-presencia “es mejor hablar cara 
a cara”. Representa una herramienta de diversión, entretenimien-
to, un modo diferente de compartir fotos, videos, de conexión con 
la realidad y la sociedad “mucha importancia y contacto con la 
actualidad”.Así mismo es posible observar que los adolescentes 
hacen un uso de la red vinculado a la sociabilidad y no tanto a la 
cultura portadora de saberes académicos. Otros contestaron que 
no le daban tanta importancia, hasta quienes desecharon su uso 
porque entendían que podía invadir la vida privada propia y ajena. 
Una respuesta demuestra que el uso compartido con los adultos 
de estos espacios les resta exclusividad generacional “una por-
quería porque también la usan los adultos”. 
Sobre la opinión respecto de las rateadas colectivas citadas desde 
Facebook, la misma está mayormente vinculada a la masividad de 
la convocatoria, que pasa a ser visibilizada por los propios sujetos, 
utilizando la red para convocar “están buenas porque se organizan 
globales y varios participamos”. También es posible observar que 
para estos adolescentes representa un nuevo modo de conectarse 
con otros, pero también perciben que puede posibilitar “líos”, “pér-
didas de tiempo” y “posibles peligros”. Es entonces cuando visibili-
zan el riesgo de verse involucrados en dificultades.
Para algunos, significa algo más allá de la simple diversión, la in-
quietud de explorar la reacción institucional “para ver la importan-
cia que le dan los colegios a la rateada”. Sin embargo esas trans-
gresiones son sin excesos ya que la rebeldía no deja de eviden-
ciar un cierto control internalizado acerca de la norma “está mal, 
aunque una vez participe no se debería hacer”
Frente a la pregunta que indaga en cuanto a la diferencia entre la 
rateada con tus compañeros y la colectiva de Facebook, la res-
puesta se vincula a la cantidad de sujetos capaces de realizar una 
misma acción que rompa las reglas institucionales “por Facebook 
se enteran todos”, “somos más por Facebook, tenemos más con-
tactos”. Aún reconociendo la masividad del llamado, siguen privi-
legiando y rescatando los contactos cara a cara con sus pares 
“con los compañeros es personal y sabes quienes son”, “es mejor 
con los compañeros porque charlamos de cosas que nos rodean, 
de la institución, con los otros no podemos compartir”.
Conclusiones: Las ideas que resultan de esta lectura que hacen 
los adolescentes de su propia conducta, indican que esta prácti-
ca, antaño secreta y pequeña, se transforma en pública e intensi-
va; el lugar deja de ser un escondite para ocupar directamente los 
espacios públicos de manera concentrada. La función amplifica-
toria de la red y su efecto reverberante se hizo plausible en la 
respuesta de los jóvenes. Al respecto, visibilizan la mutación por 
el uso de la red para la convocatoria, lo que responde a la nece-
sidad de la “popularidad” que se refleja en el anhelo de saberse 
“amigo” de muchos. La mirada joven no pone el acento en la in-
tensidad de la relación en este aspecto. El número de contactos 
internautas alcanza el sentido de grupo, aun cuando las reunio-
nes físicas no se hagan presentes. Sin embargo, no dejan de per-
cibir la realidad que los involucra en vínculos afectivos que les 
permite saberse acompañados y que privilegian. Son aspectos 
complementarios, que no se contradicen.
Resulta importante observar como representaron el espacio ci-
bernético como algo propio de su generación, que ha sido invadi-
do por el mundo adulto. Si el Facebook podía simbolizar una sali-
da del control familiar, esto se limitó cuando los adultos intervinie-
ron y fueron conociendo esta realidad. Entonces, han ido apare-



138

ciendo nuevos y creativos usos, como el de la trasgresión a la 
asistencia escolar, que resulto connotada por algunos como posi-
tiva y por otros no tanto. En este último aspecto visualizan algu-
nas dificultades que pueden poner en riesgo su seguridad, aun-
que no alcanzan a ser limitantes de la conducta transgresora.
Conocer lo que piensan es necesario, para no seguir leyendo “su” 
realidad a partir de parámetros culturales generacionales que au-
mentan las distancias y crean realidades distintas. Este trabajo ha 
mostrado que no dejan de observar los beneficios y complicacio-
nes que traen aparejadas las nuevas conductas a la luz del uso de 
las redes sociales. Todo lo cual, demuestra una capacidad reflexiva 
y de autoanálisis que a veces parecemos no reconocer. Se trata de 
entender lo diferente, aspecto clave del reconocimiento de los de-
rechos que les asisten como seres humanos en formación. 
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RESUMEN
Nos últimos anos, os gestores de programas sociais estão sendo 
chamados a dedicar considerável atenção à sua avaliação para 
identificar se estão cumprindo seus objetivos. Esse recurso é um 
mecanismo de feedback que pode ser trabalhado pelo psicólogo, 
conhecedor de conteúdos sobre relações intergrupais, crenças 
coletivas, atitudes, comportamentos individuais e grupais. Objeti-
vou-se no presente estudo avaliar os serviços públicos de saúde 
oferecidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF), porta princi-
pal da atenção básica, e os centros de Referência (CR) de média 
complexidade, em Fortaleza, a partir das crenças dos usuários 
desses serviços e pelos clientes das policlínicas privadas, num 
total de 90 sujeitos, distribuídos igualmente entre os três grupos. 
Utilizou-se um questionário de avaliação da ESF compreendendo 
as categorias: condições de atendimento e recursos humanos; e 
dois questionários adicionais, um de avaliação dos centros de re-
ferência, e outro para verificar a razão de preferências dos clien-
tes das policlínicas privadas por esse serviço. Conforme os resul-
tados indicam, a ESF foi melhor avaliada pelos usuários dos ser-
viços públicos. Os CR foram avaliados positivamente, apesar da 
demora de 37,5 dias (DP=64,49) para efetivação do encaminha-
mento. E as policlínicas são consideradas mais eficientes pelos 
seus clientes.
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ABSTRACT
UNIQUE HEALTH SYSTEM EVALUATION IN CAPITAL OF CEARA
In the last years, the managers of social programs are been called 
to dedicate considerable attention to their evaluation of identifying 
if these programs are accomplishing their objectives. Such re-
source is a feedback mechanism that can be worked by the psy-
chologist, expert of contents about group relationships, collective 
beliefs, attitudes, individual and grupal behaviors. It was intended 
in this study to evaluate public health services offered by Health 
Family Strategy (ESF), main gate of basic care, and medium com-
plexity Reference Centers (CR) in Fortaleza, through the beliefs of 
this service users and by the customers of private polyclinics, in a 
total of 90 subjects distributed equally among the three groups. It 
was used an evaluation questionnaire of ESF comprising the fol-
lowing: care conditions and human resources; and two additional 
questionnaires, an evaluation of Reference centers, and another 
to verify the reason of preferences of private polyclinics clients for 
this service. As the results indicate, the ESF was better evaluated 
by the users of public services. The CR were evaluated positively, 
despite the delay of 37.5 days (SD = 64.49) to effect the guiding 
procedure. And the polyclinics are considered more efficient by 
their customers.
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Program evaluation Beliefs


