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Resumen. Las experiencias visuales, el eclecticismo y las redes sociales plantean nuevos retos a la sociología y la 
antropología críticas. Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre el potencial de la netnografía como una herramienta 
idónea para analizar la impronta de las estructuras de estos entornos en las prácticas cotidianas. Para ello vamos a desnudar 
el proceso de elaboración de categorías de un estudio de caso sobre el impacto del diseño de la plataforma Instagram en 
la construcción del estilo de una muestra de ‘traperas’. El carácter estructural de la netnografía nos llevó a establecer tres 
dimensiones basadas en los usos de estas jóvenes de las diferentes funcionalidades visuales de la plataforma –affordances–. 
Ofrecemos así una reflexión técnica sobre las posibilidades de este método para profundizar en los fenómenos sociales y 
establecer categorías analíticas que surjan desde los propios entornos digitales, para no reproducir las lógicas derivadas de 
las categorías tradicionalmente en la investigación social. Un ejercicio con el que buscamos ofrecer una alternativa a las 
lógicas mayoritarias de la investigación digital como el Big Data. 
Palabras clave: análisis sistemático; cultura visual; economía de la atención; metodologías digitales; redes sociales. 

[en] Images, female trappers, and Instagram. Slow-cooked nethnographical reflections 
Abstract. Visual experiences, eclecticism and social media platforms create new challenges for critical sociology and 
anthropology. The aim of this article is to reflect on the potential of Nethnography as an appropriate methodological tool 
with which to analyze the impact of digital structures on everyday social practices. To do so, this article takes a ‘behind-the-
scenes’ look at the development of analytic categories in a case study on the impact of the design of the Instagram platform 
on the style of a sample of young female ‘trappers’. The nethnography’s structural-type analysis led to the establishment of 
three dimensions based on the uses the young trappers made of the different visual functionalities – or affordances – of the 
Instagram platform. In discussing how these dimensions were established, the article provides a technical analysis of this 
method as a way to investigate social changes and to establish analytic categories that emerge from digital environments 
themselves, and therefore avoids reproducing the logics and categories of traditional social research methods. As an 
approach, this method offers an alternative to the predominant logics of digital research based on Big Data.
Keywords: attention economy; digital methods; social media platforms; systematic analysis; visual culture. 
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1. Introducción

En un mundo donde la presencia de la tecnología en 
nuestras vidas parece no tener límites, los entornos di-
gitales se han convertido en parte de lo social en sí mis-
mo (Lovink, 2019). Plataformas como Spotify, Twitch 
o Bumble han modificado el modo que escuchamos

música, entendemos el juego o establecemos nuestros 
encuentros afectivos. Dentro de este contexto, las obser-
vaciones etnográficas que tienen lugar en la red, también 
conocidas como netnografías, ayudan a comprender las 
implicaciones de lo digital en nuestras sociedades.

Hace ya más de dos décadas, Christine Hine (2000) 
aglutinó y enmarcó un campo hasta ese momento for-
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mado por publicaciones escasas y dispersas (Pink et al., 
2016). Desde entonces, la presencia en la investigación 
social de este método no ha dejado de aumentar (Ai-
roldi, 2018; Ardévol y Gómez-Cruz, 2012; Ardévol y 
Vayreda, 2002; Fresno, 2011; Hammersley et al., 2009; 
Hine, 2000; Horst y Miller, 2012; Mosquera, 2008; Pos-
till y Pink, 2012). 

La netnografía se define como un método derivado 
de la etnografía que se ha adaptado al estudio de las 
comunidades, experiencias y significaciones que tie-
nen lugar en los entornos digitales. Su especificidad, 
flexibilidad y capacidad para adaptarse a las lógicas de 
estos entornos ha hecho que se defina como una meto-
dología digital en sí misma (Xun y Reynolds, 2010). 
Entre las múltiples especificidades del método, destaca 
su potencial para estudiar la impronta de las estructuras 
digitales en la vida diaria (Hammersley et al., 2009). 
Un elemento que, a nuestro modo de ver, la convierte 
en una herramienta central para el estudio de las con-
vergencias entre las configuraciones sociales y las po-
sibilidades tecnológicas de las arquitecturas digitales 
(Gordo et al., 2012; de Rivera, et al., 2017; de Rivera, 
2019; Finkel y Gordo, 2019). 

Sería absurdo negar los diferentes fundamentos epis-
temológicos que han dado la forma a la netnografía. De 
hecho, al denominarla de este modo, nos estamos posi-
cionando dentro de este debate. En un primer momento, 
las conocidas como las ‘etnografías del ciberespacio’ se 
centraban en las interacciones que tenían lugar en las 
comunidades digitales, las cuales se entendían como 
un fenómeno homogéneo y aislado dentro de lo online 
(Ardévol y Gómez–Cruz, 2012). En un segundo mo-
mento, se dio paso a las denominadas ‘etnografías vir-
tuales o de Internet’, aquellas caracterizadas por definir 
el ciberespacio como la suma de diferentes contextos, 
pero que todavía hacían una distinción muy marcada 
entre lo físico y lo digital (Hine, 2000). Actualmente, 
gran parte de las indagaciones que se articulan en esta 
línea, parten de una concepción de los entornos digita-
les en tanto que híbridos o mixtos, asumiendo las con-
vergencias entre lo físico y lo online a las que hacíamos 
referencia previa. 

Sin embargo, en este trabajo hablamos de netnogra-
fía con una doble intención. Por un lado, nos decanta-
mos por el término netnografía puesto que, por un lado, 
consideramos que le brinda entidad propia al método 
digital, sin negar sus orígenes. Por el otro, nos interesa 
su capacidad de destacar la importancia de la red, de la 
net, es decir, de las estructuras que conforman el entor-
no. En otras palabras, la netnografía se interesa por la 
relación entre las prácticas concretas y los diseños fun-
cionales de las plataformas. Entendiendo la funcionali-
dad del diseño como el resultado derivado de una serie 
de módulos que establecen relaciones y recorridos, de 
manera ordenada, entre elementos, los cuales se cons-
tituyen para dar respuesta a un determinado objetivo o 
requerimiento. A pesar del interés de este método por 
las estructuras, en este trabajo nos ubicamos en la ver-
tiente estructural de la netnografía. Esta vertiente en-
cuentra sus principales referente en la así denominada 
‘arqueología de medios’ (Bravo et al., 2017; Huhtamo 

y Parikka, 2011; Mattern, 2019; Parikka, 2012; Wol-
fgang, 2003; Zielinski, 2006) si bien va un paso más 
allá, en tanto que presta atención a las relaciones con-
cretas como una forma de acceder a al impacto de las 
configuraciones estructurales en lo cotidiano (véase en 
castellano Gordo y Megías, 2006).

En el intento de acortar la distancia que tiende a es-
tablecerse en las ciencias sociales, entre las reflexio-
nes epistemológico-metodológicas y sus aplicaciones 
prácticas (Sádaba y Rendueles, 2016), proponemos 
alejarnos de la vertiente instrumental de la netnogra-
fía y presentarla desde un estudio de caso concreto. 
Para ello, en estas páginas vamos a desnudar las dife-
rentes fases metodológicas de mi tesis doctoral titula-
da El algoritmo trap: entre apropiaciones y distincio-
nes del gusto digital (Barrio, 2022). En este trabajo 
abordo los efectos de los diseños de las redes sociales 
en los procesos de distinción contemporáneos a partir 
del estudio del estilo ‘trap’ –entendido como la estéti-
ca asociada al subgénero musical derivado del rap que 
destaca por su indeterminación, velocidad e impreci-
sión, así como por su potencial para transformarse y 
combinare con otras tendencias– y su despliegue vi-
sual en la plataforma Instagram. En este artículo, en 
primer lugar, reflexiono sobre el potencial del método 
para el estudio de las estructuras digitales y, en se-
gundo, trataré de explicar cómo adentrarnos en estas 
estructuras, sin utilizar categorías prestablecidas de 
los diferentes grupos o géneros sociales. 

2. La importancia de las arquitecturas funcionales

El diseño funcional de las plataformas condiciona las 
prácticas que tienen cabida en su interior. Sin embargo, 
el alto nivel de presencia que tienen en la vida diaria 
hace que sus efectos pasen desapercibidos, se naturali-
cen o se entiendan como decisiones personales. Las fun-
cionalidades de las que dispone un entorno definen una 
serie de pasos que guían la acción dentro de sus fron-
teras –‘gramáticas de acción’ (Agre, 1994)’–. Cuando 
compramos una camiseta por Internet, o cuando man-
tenemos una conversación a través de una red social, 
la plataforma invita a seguir una serie de procesos. Por 
ejemplo, a escoger entre prendas de hombre o de mujer 
y entre una serie de tipos de prendas estilos y colores. 
Tras ello, miramos una serie de fotografías, escogemos 
una talla, e introducimos nuestra elección en el carro de 
la compra y, si nos la quedamos, comienzan todos los 
pasos relativos al pago.

Procesos como el anterior evidencian la influen-
cia del diseño en las prácticas digitales, pero no las 
determinan. El diseño de cualquier tecnología ya sea 
físico, como un jarra de agua, o digital, como You-
Tube, está pensado para cumplir con unos objetivos 
concretos. Por ejemplo, la jarra se creó con el obje-
tivo de transportar líquidos de un lugar a otro. Mien-
tras que dicha red social estaba concebida como una 
plataforma de videoblogging, es decir, para publicar 
entradas de blog en formato vídeo. La cuestión es 
que ambas tecnologías poseen de una serie de posi-
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bilidades materiales de uso que rebasan su diseño, y 
que las personas reconocen a través de la interacción 
con las mismas –affordances– (Schäfer, 2011). En el 
caso de la jarra de agua sus posibilidades materiales 
de uso hacen que pueda utilizarse para poner flores 
en agua o para regar las plantas, pero no es viable 
emplearla para sentarnos o protegernos de la lluvia. 
Del mismo modo, en la plataforma YouTube se pue-
den subir videos videoblogs, pero también subir ví-
deos formados por imágenes con música, películas o 
anuncios. 

El diseño de las plataformas no es neutro, sus es-
tructuras no repercuten a todas las personas por igual 
(Gillespie, 2017). Como decíamos, las affordances se 
detectan a través de la interacción con la plataforma. 
Por lo tanto, independientemente de que todas las 
personas o grupos que, por ejemplo, posean un mis-
mo tipo de perfil en red social TikTok tengan acceso 
a una serie de funcionalidades idénticas, los modos 
de utilizarlas son dispares (Gordo et al., 2018). To-
memos como ejemplo a dos jóvenes muy similares en 
edad y estilo, pero una va a ser diseñadora gráfica y 
la otra no. Independientemente de que las jóvenes ha-
gan uno uso muy similar de la plataforma –producir 
microvídeos–, todo apunta a que la primera va a pro-
ducir unos contenidos muy diseñados, preocupados 
por los encuadres, las textuales y los matices. Mien-
tras que la segunda, especialmente si es una joven 
de barrio, utilice un estilo mucho más costumbrista 
y directo (véase Barrio y Gordo, 2021). La variabi-
lidad de usos es inherente a cada diseño, pero estas 
diferencias detentan un fuerte carácter político (véa-
se por ejemplo los diferentes estudios sobre la políti-
ca de las plataformas, capitalismo digital, vigilancia 
y control social, de entre los que destacan las obras 
de Bratton, 2015; Gillespie, 2010; Morozov, 2015; 
O’Neil, 2016; Zuboff, 2020).

La homogeneidad de acceso parece asegurar la 
igualdad de oportunidades. Si bien, como hemos 
visto en el ejemplo anterior, cada persona identifi-
ca unas posibilidades materiales de uso diferentes, 
de una misma tecnología, en función de sus posicio-
namientos –de sus ‘habitus’ si queremos entender-
lo en términos bourdianos (1988)–. La cuestión es 
que no podemos entender estas diferencias a nivel 
individual. La importancia de los posicionamientos 
en lo que respecta a la variabilidad de disposiciones 
y apropiaciones tencológicas pone en evidencia que 
la propia estructura de las plataformas moviliza di-
versas lógicas de poder y posición (van Dijk, 1996). 
Estas lógicas de poder surgen porque no todas las 
prácticas tienen el mismo valor social dentro de estos 
entornos. Dentro cada entorno hay una serie de prác-
ticas y maneras que se definen como las correctas. 
Por ejemplo, dentro de la plataforma TikTok existen 
una serie de reglas no escritas sobre cómo subir un 
vídeo, dar me gusta o publicar un comentario –cono-
cidas como normas de netiqueta–. 

Un ejemplo para entender a qué nos referimos se 
encuentra en la ofra de Safiya Umoja Noble (2018). 
En su estudio sobre el impacto del buscador Google 

en la presentación identitaria y las experiencias de las 
personas negras, la autora demuestra cómo las aso-
ciaciones que realiza esta plataforma en etiquetas de 
búsqueda y las imágenes o entornos en las que apare-
cen mujeres negras, mantienen y amplifican la mar-
ginalización y la opresión que reciben estas mujeres. 
Los modelos de clasificación que identifica respon-
den a lógicas fuertemente racistas. Pero, además, la 
estructura de las plataformas también establece jea-
rarquías entre estas relaciones, es decir, prioriza una 
serie de procesos sobre otros, una serie de prácticas 
o culturas sobre otras (Diakopoulos, 2016). Como 
resultado, si seguimos con el ejmplo de TikTok, la 
cuestión no es que la plataforma disponga a nuestras 
dos jóvenes hacia unos usos diferenciales. Lo que 
aquí nos interesa es que sólo una de las dos apro-
piaciones que hemos expuesto encaja con las formas 
correctas de utilizar esta red social. Los contenidos 
que se hayan producido de la manera definida como 
la correcta, suelen obtener unas cuotas más elevadas 
de visibilidad –entendiendo que dentro de estos en-
tornos la visibilidad dentro de las redes sociales nos 
habla de éxito social (Davenport y Beck, 2001; Wu, 
2020)–. En otras palabras, la visibilidad de un per-
fil no puede comprenderse únicamente a partir del 
hecho de que una persona sea o no sea capaz de pro-
ducir contenidos deseables, existiendo diferentes ele-
mentos inherentes al propio diseño del entorno que 
participan de este proceso. De ahí la importancia de 
realizar indagaciones netnográficas desde una pers-
pectiva estructural. 

3. El carácter inverso de la netnografía estructural 

La netnografía parte del estudio de los elementos 
concretos, las prácticas, el modo de operar y los sig-
nificados que los grupos movilizan dentro un deter-
minado entorno. De este modo, independientemente 
de que nuestro objetivo sea estudiar las interaccio-
nes entre las participantes de un foro, estudiar los 
efectos de una plataforma en un grupo como es el 
caso de nuestra investigación de referencia, necesi-
tamos partir de la información derivada de las prác-
ticas cotidianas.

Las plataformas son entornos privados propiedad 
de grandes corporaciones, para las cuales sus algo-
ritmos son su valor más preciado (Srnicek y De Sut-
ter, 2016). Por el contrario, a través de las prácticas 
cotidianas, de la relación entre las apropiaciones y 
disposiciones que tienen lugar dentro de las platafor-
mas, podemos acceder a los efectos de sus diseños 
funcionales. Y es precisamente desde la relación en-
tre las prácticas cotidianas y los diseños funcionales 
desde donde vamos a poder estudiar las lógicas es-
tructurales que dan forma un determinado entorno. 

A nivel práctico tomamos como punto de partida 
las reflexiones que Javier de Rivera (2019) realiza a 
partir la noción de la ‘ingeniería inversa’ de Robert 
Gehl (2014). Debido a la imposibilidad de acceder 
de manera directa a las estructuras funcionales de 
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los entornos digitales, este autor propone analizar-
las a partir de los resultados derivados de su diseño. 
Esto implica interesarse por las prácticas concretas, 
pero también por las tensiones y conflictos que sur-
gen en la plataforma. Partir de los elementos a los 
que tenemos acceso, es decir, de la información dis-
ponible dentro de la plataforma como la interfaz del 
entorno y los contenidos que se producen dentro de 
sus fronteras. 

Lo interesante de este tipo de contenidos es que, 
salvo en el caso de los perfiles privados, están dispo-
nible en abierto. No podemos olvidar que las ganan-
cias de la plataforma dependen enteramente de que 
podamos producir y consumir contenidos. Recuérde-
se que las empresas que las gestionan se dedican a la 
explotación y capitalización de los datos derivados 
de estas prácticas (Srnicek y De Sutter, 2016). 

La netnografía estructural que vamos a presentar 
a continuación, ha sido realizada siguiendo esta ló-
gica inversa pues es desde el estudio de lo concreto, 
de las relaciones y las tensiones, desde donde vamos 
a poder estudiar el impacto, las lógicas de poder, los 
procesos de regulación de los diferentes entornos di-
gitales. Es decir, solo desde ese enfoque se puede 
captar su impacto en los procesos de estructuración 
social y en las lógicas de organización social coti-
dianas. 

4. Nuestro estudio de caso: Las traperas en Instagram 

El trap hace referencia a un estilo musical que surge 
en el sur de los Estados Unidos en la década de los 
90 en los barrios más humildes de Atlanta. Esta es-
cisión del rap se caracteriza por sus bases sintéticas, 
la sencillez de sus métricas, la indeterminación de 
sus sonidos y su capacidad de transformarse (Castro, 
2019). A nivel estético el trap destaca por su com-
plejidad visual. Este estilo refleja el cambio del que 
estamos siendo testigos durante esta última época: la 
expansión de los rasgos de los grupos subversivos a 
través de las redes sociales y que, por ejemplo, hace 
que las jóvenes de barrio o elementos característicos 
de las mujeres latinas y afrocaribeñas estén por todas 
partes. Este cambio, que la sociología del consumo 
explica desde lo que se conoce como el ‘omnivoris-
mo cultural’ (Ariño Villarroya, 2007; Karademir Ha-
zir, 2015; Peterson, 1992), tiende a definirse como 
una apertura de las fronteras sociales. 

En este sentido, y aunque estamos de acuerdo que 
estilos como el trap evidencian el desvanecimiento de 
los márgenes sociales tradicionales, esto no significa que 
nuestras sociedades sean menos clasistas, sexistas o ra-
cistas que hace una década; y mucho menos que ciertas 
tecnologías como las redes sociales fomenten la demo-
cratización social. Por el contrairo, estamos de acuerdo 
con la corriente que defiende que el omnivorismo ha-
bla de un reposicionamiento de las fronteras del gusto 
(Fernández Rodríguez y Heikkilä, 2020) donde el trap se 
sitúa como un ejemplo paradigmático de este fenómeno, 
que va a permitir estudiar la construcción del gusto en 
la era digital. 

4.1. ¿Por qué Instagram?

Instagram es una plataforma creada en el año 2010 y 
actualmente propiedad de la empresa Meta –antes co-
nocida como Facebook– centrada en la creación de 
imágenes y vídeo de diseño (Leaver et al., 2020). Nues-
tro interés en esta plataforma reside en su importancia 
en las culturas juveniles, a pesar de que actualmente 
está disputando su posición como la plataforma líder 
de estos grupos con TikTok. Instagram es uno de los 
denominados cool media por excelencia, ya que es una 
de las redes sociales de moda, necesarias para estar a la 
última y desarrollar un estilo personal, único y contro-
lado. Su impacto en la cultura visual de nuestros días 
es tal que ha llegado a modificar incluso nuestros de-
sayunos, ahora pensados para ser fotografiados y com-
partidos dentro de la plataforma (Manovich, 2017). 
Actualmente tendemos a pensarnos, o pensar en nues-
tro ocio, como si de una fotografía o vídeo se tratase 
(Peraica, 2017). De este modo, si queremos entender la 
influencia de las redes sociales en la transformación del 
estilo y, con ello del gusto en la era de lo digital, esta 
plataforma es un entorno idóneo para ejecutar nuestro 
estudio de caso. Sin olvidar que, además, ha sido una 
de las plataformas más importantes a la hora de difun-
dir el estilo trap a nivel estético. 

5. El proceso de aplicación netnográfica

El proceso de aplicación netnográfica que aquí vamos a 
mostrar consta de un total de cuatro fases: una primera 
fase centrada en la exploración de nuestro objeto de 
estudio y el diseño funcional del entorno con el que va-
mos a trabajar. La segunda centrada en la construcción 
de categorías analíticas. La tercera, enfocada a elaborar 
las rúbricas para la sistematizar los trabajos de campo. 
La cuarta fase consiste en la producción de la informa-
ción. 

5.1. Fase I: análisis documental y exploratorio

El trabajo netnográfico requiere acotar a qué nos re-
ferimos cuando hacemos referencia al estilo trap. Del 
mismo modo, necesitamos conocer la plataforma con 
la que vamos a trabajar. Para ello realizamos, respec-
tivamente, un análisis documental de fuentes digitales 
y un estudio exploratorio del diseño funcional de la 
plataforma. 

Con el propósito de identificar a las jóvenes tra-
peras recurrimos a la imagen de las cantantes trap en 
los entornos digitales. Para ello, tomamos la decisión 
de realizar un análisis documental de una variedad 
de fuentes digitales como las redes sociales, blogs 
y prensa digital (Peña y Pirela, 2007). Al basarse en 
una agregación cualitativa de grandes cantidades de 
información, esta radiografía permitió identificar los 
rasgos y discursos más característicos del estilo fe-
menino trap (van Dijk, 1995). A continuación, pre-
sentamos los elementos y prácticas más destacados de 
estas jóvenes (tabla 1). 
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Tabla 1. Resumen de resultados: análisis documental. Fuente: Barrio y Gordo (2021, p. 802)

El estilo de las cantantes trap
Fuentes 
analizadas

Redes sociales, blogs, revistas y periódicos digitales, videoblogs, documentales y vídeos de YouTube. 

Elementos 
identificados

Ropa deportiva 
complementos

Ropa deportiva, hiperfemenina y de marca. Tops, minifaldas, rejillas, purpurina, colores, 
ropa interior.

Modificación corporal Tatuajes y piercings –inclusive dilataciones– en zonas muy visibles.
Peinados Tintes de colores, peinados para pelo afro, extensiones.

Maquillaje
Raya del ojo muy marcada, labios voluminosos, maquillaje contouring, cejas maquilladas, 
pestañas postizas y brillos.

Nail art Manicuras artificiales de extensión larga o muy larga.
Definición corporal Gusto por los traseros con volúmenes y por la delgadez.

Poses y maneras
Provocativas, seductoras, desenfadadas, tratan de poseer los espacios informales, 
transgrediendo las poses suaves y recatadas.

Espacios
Espacios urbanos, undergorund, parques y plazas. Zonas industriales abandonadas, grafiti, 
pegatinas. Espacios nocturnos.

Una vez identificados los elementos más caracte-
rísticos de la escena trap mainstream, realizamos un 
estudio exploratorio de los menús, submenús y fun-
cionalidades de la plataforma. Este análisis funcional 

tenía como objetivo principal el aproximarse a las ló-
gicas de uso de la plataforma. A continuación, presen-
tamos un resumen de los menús y las funcionalidades 
analizadas. 

Tabla 2. El diseño funcional de Instagram. Fuente: Barrio (2022, p. 59)

Estudio exploratorio del diseño de Instagram
Funcionalidades principales del perfil 

Home o pantalla de 
inicio

Analizamos cómo la plataforma muestra los contenidos, como invita a consumirlos. La función del scroll 
infinito. La frecuencia de actualización de la página. Los elementos disponibles para crear un post y sus 
objetivos Profundizamos en la configuración de los stories, en las lógicas de los mensajes directos y las 
interacciones que puede recibir un perfil. 

Buscador
Estudiamos cómo la plataforma invita a seguir nuevos perfiles y como proporciona una selección casi 
infinita de ‘contenidos de interés’ a cada persona y su papel como técnicas de fidelización.

Reels
Revisamos la pestaña diseñada para crear y ver vídeos cortos. Identificamos los elementos que pueden 
incorporarse al vídeo –música, cambios de velocidad, efectos, fondos–, las categorías desde las que se 
etiquetan y cómo la plataforma permite interactuar con ellos.

Tienda
Analizamos la relación entre los contenidos y las tiendas que sigue un perfil e indagamos en las 
recomendaciones, en la noción de colección, en las sugerencias, en las listas de deseos y en su papel como 
acceso directo a la web de compra.

Perfil personal o feed 

En esta página aparecen los contenidos que una persona sube. Nos adentramos en los elementos que incluye 
para construir la presentación personal y en sus gramáticas de acción. Exploramos las relaciones con las 
funcionalidades de la home, las posibilidades de edición del perfil, de cambiar de cuenta o de convertirla 
en profesional. 

Submenús principales

Historias o stories

En los stories exploramos la variabilidad entre los contenidos subidos desde la galería –a los que se puede 
añadir filtros o cambiar el contraste, la textura y el brillo– y los que se crean desde la plataforma, cuyas 
posibilidades de edición se amplían. Nos interesamos por las funciones avanzadas de edición: en el efecto 
boomerang, el encuadre, el super zoom o manos libres, así como por la impronta de los ‘directos’ y de IGTV.

IGTV (Instagram TV)
Exploramos las posibilidades que ofrece a la hora de subir contenidos, pues no permite crearlos y las 
diferencias entre los videos cortos –stories– y estos, que son largos. 

Información perfil
Estudiamos el tipo de información que se solicita para crear un perfil y nos interesamos por qué elementos 
son obligatorios y cuáles no. Instagram solicita: foto, nombre de perfil (@), nombre, dirección web y bio. 
El teléfono, el email y el género son privados. 

Nota: Versión de Instagram186.0.0.36.128 para Android.

5.2. Construcción de categorías 

El carácter marcadamente visual tanto del estilo trap 
como de Instagram, nos llevó a centrarnos en los ele-
mentos visuales de los perfiles. Por un lado, las dife-

rencias, similitudes y conflictos presentes en el estilo de 
estas jóvenes permite posicionarlas en el espacio social. 
Mientras que, por el otro, el estilo de sus perfiles de Ins-
tagram hace posible profundizar en las apropiaciones 
que cada tipo de traperas realiza de esta red social. 
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De este modo construimos tres categorías analíticas: 

–  Marcadores corporales: definidos como los 
elementos materiales desde los que las jóve-
nes traperas se presentan a través de sus imá-
genes. Estos marcadores van desde la ropa 
y los complementos hasta los maquillajes o 
tatuajes. 

–  Esquemas incorporales: hacen referencia a 
los elementos intangibles desde los que las 
jóvenes traperas se presentan a través de sus 
imágenes. Estos marcadores atienden desde 
las poses hasta las maneras de ocupar el es-
pacio.

–  Apropiaciones tecnológicas: se interesan por el 
modo en el que estas jóvenes utilizan las dife-
rentes funcionalidades de Instagram y que dan 
forma al estilo del perfil. Estos elementos van 
desde los filtros hasta las etiquetas, pasando por 
los emoticonos. 

La observación netnográfica partirá de estas tres ca-
tegorías para definir los materiales necesarios para dar 
forma al proceso de la recogida de la información que 
presentamos a continuación. 

5.3. Rúbricas de indagación y sistematización netnográfica

Las rúbricas de recogida de la información se elaboran con el 
objetivo de sistematizar el proceso de observación y otorgarle 
un cierto grado de sistematicidad, contrastable y triangulable 
por pares. Nuestra rúbrica se va a dividir en tres bloques, de 
acuerdo con las tres categorías expuestas con anterioridad. En 
un primer momento, cada uno de estos bloques parte de los 
elementos identificados en los análisis previos –denominados 
a partir de ahora atributos–. Sin embargo, nuestra netnogra-
fía no puede basarse en una serie de atributos prestablecidos 
fuera de la plataforma. Su diseño es abierto, emergente, es 
decir, durante el propio proceso de recogida de la informa-
ción registramos los elementos que aparecen en cada perfil, 
pero también identificamos nuevos atributos (Patton, 1990). 
A continuación pueden verse los atributos iniciales (Tabla 3).

Tabla 3. Atributos iniciales. Fuente: Barrio (2022)

Atributos iniciales netnografía
Atributos trap iniciales 

Trenzas de origen africano Tintes del pelo con colores flúor
Uñas acrílicas o de gel Glúteos como reclamo 
Delineación del ojo muy pronunciada Imágenes en espacios underground
Uso de chándal o ropa deportiva Imágenes en barrios de la periferia
Ropa de imitación Fotografías en el suelo
Cabello muy largo y liso Fotografías de noche y fiestas
Ropa muy ajustada y exuberante Fotos fumando
Tatuajes y/o piercings Maquillajes antinaturales y atrevidos

5.4. El proceso de codificación3 

Siguiendo la propuesta de Finkel y Gordo (2019) las obser-
vaciones derivadas de cada perfil se registraron por medio de 
escalas tipo Likert. El objetivo de esta decisión es convertir 
la información cualitativa en datos que pueden ser agregados 
a través de la estadística, lo que nos permitirá identificar gru-
pos y adentrarnos en las relaciones y conflictos que tienen 
lugar entre sí. Durante la evaluación de cada perfil otorga-
mos una puntuación a cada ítem [0-5] para indicar el grado 
de presencia de cada atributo en un perfil. Se utiliza el valor 
cero si la joven, por ejemplo, no utiliza un maquillaje antina-
tural y atrevido y un cinco en el caso de que sí lo haga. Los 
atributos nuevos relacionados con el trap fueron incluidos en 
la rúbrica. Los atributos tenían que ser mutuamente exclu-
yentes, claros y replicables. Todo proceso de codificación 
requiere determinar una serie de reglas de codificación, que 
sientan las bases para ejecutar el proceso; realizar un proceso 
de codificación cruzada; y de reducción de categorías. No 
obstante, las técnicas utilizadas para asegurar la fiabilidad del 
3 Durante el proceso de codificación es necesario asegurar la privacidad 

y la seguridad de las jóvenes que gestionan los perfiles analizados (para 
más información sobre ética e investigación social digital, ver AoIR, 
2019; BPS, 2017, 2020; Latzko-Toth et al., 2017; Luka y Millette, 2018; 
NESH, 2019).

proceso de codificación son sensibles al número de personas 
que la lleven a cabo. En este caso, para comprobar que los 
datos eran constantes, realizamos la codificación de los datos 
un total de dos veces, analizando las coincidencias entre los 
resultados y revisando los ítems en los que encontramos dis-
crepancias (Abela, 2002). 

Durante el proceso de recogida de la información 
también identificamos una muestra de los perfiles a ob-
servar en función de los objetivos del estudio. Para ello 
utilizamos un muestreo de tipo propositivo –cualitati-
vo– (Creswell, 2005). Los perfiles que pasaron a formar 
parte de la muestra eran todos aquellos perfiles públicos, 
gestionados por mujeres pertenecientes a las generacio-
nes juveniles, que interactuasen mayoritariamente en 
alguna de las lenguas oficiales del estado español y que 
disponían de varios de los elementos asociados al estilo 
trap definidos en la tabla 3. El total de perfiles, así como 
de la información a analizar de cada perfil respondió al 
principio de saturación discursiva. Por lo tanto, la reco-
gida de la información finalizó cuando añadir la infor-
mación de un nuevo perfil a nuestro análisis no aportaba 
ningún conocimiento extra. Finalmente trabajamos con 
un total de dos cientos perfiles y ciento noventa y cinco 
atributos de estilo.
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La netnografía que aquí hemos presentado hizo posi-
ble que trabajásemos sin disponer de una categorización 
prestablecida de las traperas que componían nuestra 
muestra. Para cumplir con este cometido el análisis do-
cumental es central. De hecho, fue durante la realización 
de este análisis cuando nos dimos cuenta de que, frente a 
la creencia general, no todas las traperas son jóvenes de 
barrio, sino que muchas jóvenes diferentes utilizan unos 
elementos trap para construir su estilo, por lo que ne-
cesitábamos estudiar los matices, las apropiaciones y el 
cómo utilizan cada elemento para poder diferenciarlas. 

El análisis documental hizo posible definir las bases 
del estilo trap desde los propios significados que se mo-
vilizan de las traperas en los entornos digitales y dis-
poner de una serie de categorías para adentrarnos en la 
variabilidad del fenómeno. Ahora bien, para identificar 
los posicionamientos de las jóvenes traperas en función 
de su estilo necesitamos establecer grupos. Este es uno 
de los motivos por los que, en vez de hacer una reco-
pilación cualitativa de la información, optamos por co-
dificar cuantitativamente los rasgos más destacados de 
su estilo. Este tipo de codificación permite partir de lo 
cotidiano, pero a la vez identificar distinguir o clasificar, 
en nuestro caso realizado a través del Análisis de Redes 
Sociales Estructurales, a las diferentes jóvenes traperas 
en una serie de grupos o tipos ideales, que emergen en 
función de su estilo (Finkel y Gordo, 2019). En otras 
palabras, asumir la impronta de los diseños funcionales, 
de las disposiciones tecnosociales en el estilo de estas 
jóvenes. 

6. Discusión y conclusiones

La netnografía estructural ayuda a sentar las bases para 
el estudio de las disposiciones tecnosociales en las prác-
ticas cotidianas. Sin embargo, para realizar estudios 
netnográficos desde una perspectiva crítica no sólo de-
bemos asumir su vertiente estructural, debemos intere-
sarnos por las desigualdades que se gestan en el marco 
de los entornos digitales. 

En este sentido, como hemos visto a lo largo de estas 
páginas, para poder estudiar el impacto de las estructu-
ras digitales en las prácticas cotidianas sin romantizar 
los efectos de estas tecnologías, necesitamos desarrollar 
nuestros análisis desde una perspectiva del conflicto. Es 
fundamental identificar las prácticas cotidianas que tie-

nen cabida dentro de una determinada plataforma, por 
ejemplo, los elementos desde los que las jóvenes trape-
ras construyen su estilo en Instagram. Pero no podemos 
entender a las traperas como una categoría unificada, 
también necesitamos distinguirlas en función de su es-
tilo. 

Si consideramos la imposibilidad de entender cier-
tas realidades sociales como el fenómeno trap desagre-
gando las lógicas de lo físico y lo digital, tiene sentido 
que consideremos que no podemos circunscribir a los 
diferentes grupos o géneros sociales que participan de 
nuestro estudio de caso bajo una serie de categorías 
prestablecidas. Del mismo modo no podemos mantener 
que los grupos o comunidades digitales siempre actúan 
de manera cohesionada, por ejemplo, se configuran a 
través de un mismo foro, utilizan un mismo hashtag 
o compran en un mismo sitio web. En una era en la 
que estamos siendo testigos de un reposicionamiento 
de las fronteras del gusto, de un cambio en las lógicas 
de distinción, proponemos aprovechar la flexibilidad 
de la netnografía, para incorporar a nuestros diseños 
metodológicos el proceso de distinción de los diferen-
tes grupos o géneros sociales que conforman nuestros 
estudios de caso. 

Recapitulando, la netnografía estructural permite in-
cluir la lógica de las estructuras funcionales de las pla-
taformas en nuestras investigaciones, pero también asu-
me las lógicas de la encrucijada digital, puesto que nos 
adentra en el complejo entramado de relaciones que dan 
forma a la realidad social híbrida, las cuales modifican 
los ejes vertebradores de las relaciones sociales digitales 
y los procesos de identificación. La netnografía estructu-
ral, debido a su flexibilidad y a su carácter emergente y 
abierto, resulta un método idóneo no sólo para adaptar-
se a unos entornos tan cambiantes y cargado de matices 
como los digitales, sino que amplía las posibilidades de 
las investigaciones críticas que tienen lugar en la era de 
lo digital.

7. Disponibilidad de datos depositados

Barrio, Carla (2023). Rúbricas de Indagación y sistema-
tización netnográfica del artículo ‘Imágenes, traperas 
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