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Habilidad de acceso y evaluación de información 
en la construcción de opinión pública por medios 

digitales: un enfoque de resiliencia

héCtor aleJandro ramos ChÁVez
Universidad Nacional Autónoma de México

andrés fernÁndez ramos
Universidad de León

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y comunicación, principal-
mente Internet, abren un abanico de posibilidades de acceso 
a información que puede ser consultada por los individuos 

con vistas a la mejor toma de decisiones en múltiples aspectos de su 
vida. La información relativa al desarrollo de los asuntos políticos, 
económicos y sociales de las naciones no se exenta de esa exten sa 
ofer ta obtenida con esas tecnologías digitales. Sin embargo, ya sea 
de forma involuntaria o deliberada, gran parte de esta no se apega 
a fuen   tes verificables o confiables, por lo que su consulta y utiliza-
ción puede derivar en la toma de decisiones erróneas que impactan 
la calidad del ejercicio ciudadano de los individuos.

Cada vez más ejemplos alrededor del mundo dan cuenta de la 
utilización de esos canales digitales por parte de actores políticos 
que, mediante información parcial, incompleta o manipulada, pre-
tenden incidir en las percepciones ciudadanas: tanto en su forma-
ción de opinión como en las acciones y decisiones que tomen sobre 
esos asuntos.
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Considerando ese contexto, este trabajo se divide en los siguien-
tes apartados: en primer lugar, se contextualiza el análisis de los 
modos de obtener información por parte de la ciudadanía, prin-
cipalmente en el cambio de paradigma de los medios masivos de 
información a las nuevas formas mediadas por las tecnologías di-
gitales e Internet. En segundo, se aborda un fenómeno en el cual 
se considera pertinente prestar particular atención en: la posibili-
dad de la alienación política mediante el uso de las redes sociales 
digitales como fuentes de información. Tercero, partiendo de un 
enfoque de resiliencia, se propone el desarrollo de habilidades in-
formacionales como elemento que permitiría a la ciudadanía me-
jores herramientas para la búsqueda y obtención de información 
para la toma de decisiones públicas. Finalmente, se establecen al-
gunas conclusiones generales de las temáticas analizadas.

DE LA INFORMACIÓN DE POCOS A MUCHOS  
A LA INFORMACIÓN DE MUCHOS A MUCHOS 

En primer lugar, para los efectos que persigue este trabajo, convie-
ne partir del análisis de los cambios en los modelos de obtención 
y acceso a información, así como sus fuentes de consulta y debate de 
los asuntos públicos que surgieron a partir de la masificación del uso 
social de las herramientas digitales.

En este sentido, hace unos años el modelo de información, acen-
tuándose este en el caso mexicano, se ejercía principalmente con 
los canales tradicionales de comunicación, los cuales también se 
co nocían como “los canales masivos de información”: la radio, la 
prensa escrita y la televisión; y adquirieron, sobre todo esta últi-
ma, tal importancia que se le denominaba como el cuarto poder, 
junto con el ejecutivo, legislativo y judicial. Esta expresión se debía 
a la gran influencia que la televisión tenía no solo en la formación 
de opinión pública de la ciudadanía, sino en el desarrollo propio de 
los asuntos sociales y políticos del país (Fijalkowska 2013, 181-96; 
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Reyes Montes 2007, 105-36; Salazar Rebolledo et al. 2019, 261-85; 
Sánchez 1991, 263-6).

En ese tipo de modelo existía una suerte de figura vertical en 
donde los medios de comunicación se encontraban en la parte su-
perior, y eran los encargados de distribuir la información, las noti-
cias y las opiniones “consientes”, mediante el desarrollo de programas 
de opinión y debate de “expertos”, no exentos de posicionamien-
tos e intereses editoriales. La población, en este tipo de esquema, 
figura en la parte baja con una función de mera receptora o audi-
torio al desarrollo noticioso, y en muchas de las ocasiones al de-
venir de los asuntos públicos. Es decir, un modelo de uno, o unos 
pocos, a muchos, con muy acotadas ocasiones de interacción, sobre 
todo cuando los mismos programas contaban con espacios de par-
ticipación ciudadana, mediante el desarrollo de entrevistas, opinio-
nes o encuestas. 

En este contexto, se llegó a argumentar que en el país: 

[…] los medios de información y desinformación se han converti-
do en el centro de la dinámica de la política nacional. La visibilidad 
mediá tica de los candidatos, convertidos en ídolos por excesos de 
imagen y efectos espectaculares, es una nueva forma de poder, que 
de bilita cualquier construcción de cultura política democrática 
(Sandoval Forero 2002, 257). 

Tal fue el grado de importancia de la televisión en México en la cons-
trucción de opinión pública, que se llegó a mencionar que: 

[…] los grandes empresarios de los medios han podido, a la sombra 
del Estado y a espaldas de los ciudadanos, acrecentar de manera 
gi gan  tesca sus capitales; monopolizar el uso y abuso de la infor-
mación; generar opinión pública; inducir el voto; inventar escán-
dalos políticos; crear imágenes de candidatos; construir campañas 
electorales; elaborar shows políticos; y hasta auto adjudicarse el rol 
de voceros de la opinión pública así como el de jueces del aconte-
cer político y nacional (Sandoval Forero 2002, 258).
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Este modelo cambia de manera radical con la aparición y en espe-
cial con su masificación social debido a las herramientas tecnoló-
gicas, en particular por el Internet. A través de elementos como 
los blogs, wikis, podcasts, videos, páginas web, y las redes socia-
les digitales, existió un cambio de paradigma en donde la genera-
ción, el enriquecimiento, los intercambios y las consultas se dieron 
en un plano horizontal, en donde la información fluye de forma 
transversal al propio desarrollo noticioso. Es decir, en un tipo de 
información de muchos a muchos.

Cabe señalar que este tipo de modelo puede representar gran-
des ventajas en comparación con el de los medios masivos tradicio-
nales, pues puede llegar a construirse con base en opiniones más 
amplias, con informaciones más plurales sobre los acontecimientos 
sociales, así como con canales más extensos en donde la información 
no solo se produce y se consulta, sino que es interpretada, enrique-
cida y más diversa en cuanto a las voces que son tomadas en cuen-
ta en su elaboración. Los anteriores consumidores de información 
son ahora creadores de ella, bajo el entendimiento de prosumido-
res (Campión et al. 2012, 59-66; Islas 2008; 2010, 43-63). De igual 
forma, los canales digitales ofrecen espacios de debate sobre el de-
sarrollo noticioso, en el cual los participantes, además de dar su opi-
nión y puntos de vista, comparten otros sitios donde se puede 
contrastar o enriquecer una noticia en particular, generando con 
ello una construcción más fundamentada sobre los asuntos públi-
cos. Sin embargo, a la par de todas estas ventajas que representa 
la obtención de información por los canales digitales, también es-
tán surgien do algunas problemáticas que conviene cavilar para no 
quedarse en el plano idílico de los análisis.

MANIPULACIÓN POLÍTICA A TRAVÉS  

DE LA INFORMACIÓN EN LÍNEA

Este cambio de modelo al obtener la información para formar opi-
nión pública no está exento de problemáticas asociadas a la calidad 
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o imparcialidad de esta. En este sentido, y únicamente en referen-
cia a la comunicación entre gobierno y sociedad, existen diversos 
casos que dan cuenta de cómo se ha intentado influir y manipular 
las percepciones de los individuos de muchas naciones, con objeto 
de generar niveles de gobernabilidad tolerables por parte de las 
autoridades, así como para incidir en el comportamiento y las im-
presiones ciudadanas sobre un asunto o una política en específico. Si 
bien la problemática no surge esporádica con el uso de las tecno lo-
gías para acceder a la información, si existe un fenómeno de ahon-
damiento en los efectos de este, pues a fin de cuentas de lo que se 
trata, parafraseando a Berghel (2018), es de impulsar viejas estra-
tegias mediante nuevas tecnologías.

Uno de los ejemplos que cobró notoriedad, tanto en los intercam-
bios sociales como en el desarrollo noticioso a nivel mundial, hace 
ya algunos años, fue el de Cambridge Analytica, vinculado al uso de 
las redes sociales digitales, como Facebook, con objeto de influir 
en las percepciones políticas de los usuarios durante el proceso elec-
toral para la presidencia de Estados Unidos en 2016. Casos como este 
hacen necesario estudiar fenómenos más allá de la histeria mediática 
que pueden llegar a generar, pues a la par de que las tecnologías 
digitales están permitiendo un mayor acceso a información al res-
pecto, también están surgiendo novedosas formas de manipulación 
por parte de partidos políticos o actores interesados en que la ciu-
dadanía se comporte de alguna manera determinada. Aunado a esto, 
resulta interesante analizar cómo la ciudadanía cree en informa-
ción manipulada, sin hacer algún intento por corroborar las fuentes 
ni hacer el mínimo esfuerzo por contrastar lo que se consulta a tra-
vés de las redes sociales digitales (Berghel 2018).

En este punto, se ha argumentado que: 

[…] la manipulación de los votantes persuasivos para influir en las 
elec ciones (y la mayoría de las otras decisiones humanas importan-
tes para el caso) es atemporal. Es solo otra forma de abuso, en este 
caso, de nuestro espacio de información. El abuso físico, el abu-
so mental, el abuso verbal, el abuso digital (correo electrónico, co-
rreo no deseado, ataques de suplantación de identidad, etc.) tienen 
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raíces maquiavélicas similares: el deseo de imponer la voluntad o 
las creencias de los demás. En el caso de la propaganda compu-
tacional, la práctica implica el uso de medios digitales y otros re-
cursos en línea para promover la propaganda que es eficiente y 
desapercibida (la propaganda no será reconocida como tal). No 
es inusual que dicha propaganda se obtenga de una variedad de 
fuentes secretas a través de excavación profunda, soborno o atra-
pamiento, pero se basa más comúnmente en información falsa, 
engañosa o en las mentiras (Berghel 2018, 86). 

De estas reflexiones se puede dar cuenta que, aunque el fenóme-
no de incidencia en el comportamiento ciudadano no es nuevo, las 
formas mediadas por las tecnologías profundizan la problemática, 
por lo que su análisis resulta importante para intentar revertirlo.

Otro elemento interesante en estos aportes se refiere al surgi-
miento de la definición del “abuso de nuestro espacio de informa-
ción”. En este contexto sería entendible su equiparación a otros 
tan tos tipos de abusos, como los relacionados con los físicos, verba-
les o emocionales, siendo el del espacio de información, una parte a 
destacar en el desarrollo de los individuos. Aún más si se conside-
ra que gran parte de la ciudadanía utiliza en la actualidad (algunas 
veces de forma exclusiva) esas tecnologías para acceder a informa-
ción de múltiples aspectos, que carece de filtros o de ningún tipo de 
verificación.

Como argumentó Finifter, se ha pasado de un análisis de estos 
acontecimientos en el plano casi exclusivo de la ciencia política, 
en su estudio específico de los sistemas políticos, a uno mucho 
más amplio en donde el análisis de la información –que implica su 
elaboración, distribución, enriquecimiento, consulta y uso–, resul-
ta esencial para conocer a plenitud las teorías que orientan tanto 
al propio sistema informativo como a los apoyos ciudadanos que 
tienen un papel trascendental en la determinación específica de la 
estructura y el desarrollo procedimental de los peculiares sistemas 
políticos (1970, 389-410).

Tomando en cuenta todos estos elementos, se puede llegar a 
una definición de la alienación política digital como al ‘proceso 



99

Habilidad de acceso y evaluación...

de influencia por medio de los discursos o acciones gubernamen-
tales o de otros actores de la vida política de las naciones, en los 
ciudadanos, con objeto de manipular sus pensamientos y accio-
nes ante una iniciativa, política o proceso político determinado’. 
Para el caso específico de su incidencia en el plano digital, estos 
discursos o acciones son llevados a cabo de forma velada o plena 
a través de las herramientas tecnológicas, sobre todo las redes so-
ciales digitales, ya sea como parte del pago de campañas políticas 
o mediante la utilización de estrategias más sofisticadas del uso de 
metadatos, como sucede con Cambridge Analytica.

LAS HABILIDADES INFORMACIONALES  
COMO SALIDA A LA ALIENACIÓN POLÍTICA

Ante estas nuevas realidades, los ciudadanos deberían de contar 
con la capacidad de resiliencia que les permita adaptarse –de una 
forma crítica y reflexiva– a estos nuevos escenarios, en donde la 
información no solo desborda la propia habilidad de análisis, sino 
que gran parte de ella resulta engañosa o directamente vinculada 
con la intención de desinformar. Por tanto, se señala oportuno te-
ner en consideración propuestas relacionadas con la alfabetización 
informacional y mediática, así como el desarrollo de destrezas in-
formacionales que coadyuven a la salida de estas problemáticas. 
Las capacidades informacionales han sido definidas durante mu-
cho tiempo por medio de la formulación que hizo la American Li-
brary Association (ala) en 1989, las cuales identifica como aquellas 
relacionadas con la aptitud de reconocer una necesidad de informa-
ción y tener las habilidades para localizarla, evaluarla y utilizarla de 
forma ética y efectiva.

En los últimos años, debido en gran medida al avance de las 
tec nologías de la información y de la Sociedad del Conocimiento, 
el concepto de alfabetización informacional ha evolucionado des-
de una visión centrada en el dominio de ciertas labores técnicas 
vinculadas al ámbito educativo, como las que se enunciaron, hacia 
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nuevos planteamientos en los que se concibe más como una for-
ma de pensamiento o una práctica social compleja (Addison y Me-
yers 2013).

Así, en 2016 la American College and Research Libraries (aCrl) 
publicó el “Marco de referencia para la alfabetización informacional 
en educación superior”, en el que ponía de manifiesto que los es-
tándares propuestos en el año 2000 no se ajustaban o no incidían lo 
suficiente en la complejidad del actual ecosistema de la información. 
En este informe se define la alfabetización informacional como la se-
rie de competencias integradas que abarcan el descubrimiento re-
flexivo de la información, la comprensión en torno a cómo esta se 
produce y se valora, así como su uso para la creación de nuevo co -
nocimiento y para participar de manera ética en comunidades de 
aprendizaje; asimismo, establece un marco de actuación que se ar -
ticula alrededor de seis conceptos fundamentales: la autoridad es 
el resultado de una construcción y es contextual; la creación de la 
información es un proceso; la información tiene valor; la investigación 
es una indagación; el conocimiento científico es una conversación; 
la búsqueda de información es una exploración estratégica.

En esta línea, dos años después, el Chartered Institute of Library 
and Information Professionals (2018) proponía una nueva defi  ni -
ción en la que el énfasis pasaba de las competencias y habilidades 
a la capacidad de pensar de forma crítica y al compromiso social: 
Alfabetización informacional es la capacidad de pensar de forma 
crítica y emitir opiniones razonadas sobe cualquier información 
que se encuentre y utilice. Empodera como ciudadanos para alcan -
zar y expresar puntos de vista informados y comprometerlos ple -
namente con la sociedad. En este documento se incide de manera 
especial en que la alfabetización informacional comprende los 
aspectos éticos y legales relacionados con la información, como la 
libertad de esta, la privacidad, la protección de datos, el acceso 
abierto y la pro  pie  dad intelectual. Además, se hace hincapié en 
que se habla de la información en todas sus formas: no solo la 
impresa, sino también en cuanto a los contenidos digitales, los 
datos, las imágenes y la palabra hablada; además, se relaciona y se 
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solapa con otros tipos, como la alfabetización digital (digital 
literacy) o la alfabetización mediática (media literacy).

REFLEXIÓN FINAL

En la actualidad, el cambio en el paradigma de información, comu-
nicación y desarrollo del acontecimiento noticioso ha originado 
que estos procesos se lleven a cabo por canales plurales y horizon-
tales en donde el autor no es único, y en algunas ocasiones, ni el 
más importante en el desarrollo de la información. Asimismo, los 
usuarios y una pluralidad amplia de actores intervienen en el desa-
rrollo informativo dan paso a conceptos como el de prosumidores.

Estos cambios no resultan exentos de obstáculos asociados a las 
nuevas formas de consulta y distribución de información, mismos 
que deben tenerse en cuenta en los análisis a fin de no quedarse 
en la dimensión idílica de los procesos.

En este sentido, una problemática en específico que se ha acen-
tuado por lo tecnológico, sobre todo a través del uso de las redes 
sociales digitales, consiste en la alienación política, relativa a las accio   -
nes y discursos políticos, cuyo objetivo radica en influir en las per-
cepciones y formación de opinión pública de los individuos, con el 
fin de moldear sus actitudes y acciones frente a un determinado pro -
ceso o acontecimiento político.

Ante esto, la alfabetización informacional –entendida principal-
mente como la aplicación de las competencias, las cualidades y la 
confianza necesarias para utilizar la información de la manera más 
conveniente posible e interpretarla de forma juiciosa–, pueden im-
pactar positivamente en la toma de decisiones ciudadanas, pues 
brindan mejores elementos de juicio y capacidad crítica. Las biblio-
tecas de todo tipo, desde las públicas hasta las de los centros edu-
cativos, pueden y deben jugar un importante papel en la formación 
y desarrollo de estas competencias. 
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