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RESUMEN 

En la era digital, la capacidad de interpretar la información críticamente es esen-
cial. Sin embargo, las desigualdades en la alfabetización mediática e informacio-
nal aumentan la vulnerabilidad a la desinformación, afectando la toma de deci-
siones informadas y la participación ciudadana. Este estudio analiza las compe-
tencias mediáticas, las desigualdades y su conexión con la desinformación, con 
tres objetivos específicos que buscan identificar la percepción de competencias 
mediáticas en diferentes grupos sociales, examinar los factores de disparidad 
que inciden en la difusión de desinformación, y analizar la relación entre estas 
percepciones y la vulnerabilidad a la desinformación. La investigación, de carác-
ter cualitativo y diseño descriptivo, involucra a personas de la zona rural de Tu-
currique y la zona urbana de San José, Costa Rica. Los resultados muestran que 
las áreas urbanas tienen una mayor diversidad de estrategias en el manejo de 
información y en la crítica de los medios de comunicación, mientras que las áreas 
rurales presentan limitaciones y una mayor predisposición a la desinformación. 
Se concluye que existen significativas disparidades en las competencias mediá-
ticas e informacionales entre zonas urbanas y rurales, siendo las mujeres quie-
nes presentan mayores brechas tecnológicas. Ambas zonas experimentan des-
confianza hacia los medios de comunicación. Por último, se subraya la necesi-
dad de implementar programas educativos para mejorar la alfabetización mediá-
tica e informacional, especialmente en áreas rurales que tienen menos diversi-
dad de medios comunicativos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Alfabetización mediática, alfabetización informacional, competencia mediática, 
desigualdades en las AMI, desinformación, medios de comunicación, educa-
ción, TIC. 
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ABSTRACT 

In the digital age, the ability to critically interpret information is essential. However, 
inequalities in media and information literacy increase vulnerability to misinfor-
mation, affecting informed decision-making and civic participation. This study an-
alyzes media competencies, inequalities, and their connection to misinformation, 
with three specific objectives: identify the perception of media competencies in 
different social groups, examine the factors of disparity that influence the spread 
of misinformation, and analyze the relationship between these perceptions and 
vulnerability to misinformation. The research, qualitative in nature and with a de-
scriptive design, involves people from the rural area of Tucurrique and the urban 
area of San José. The results show that urban areas have a greater diversity of 
strategies in information management and media criticism, while rural areas face 
limitations and a greater predisposition to misinformation. It is concluded that 
there are significant disparities in media and information competencies between 
urban and rural areas, with women presenting greater technological gaps. Both 
areas experience distrust towards the media. Finally, the study underscores the 
need to implement educational programs to improve media and information liter-
acy, especially in rural areas with less diversity of communication media. 

 

KEYWORDS 

Media literacy, information literacy, media competence, inequalities in MIL, mis-
information, media, education, ICT. 
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1. Alfabetización mediática e informacional (AMI) 

Día a día, personas de todo el mundo crean y comparten una multiplicidad de 

información, mensajes, imágenes y videos a través de diversos medios, como 

las redes sociales. Con el aumento constante de la sobreinformación, la alfabe-

tización mediática e informacional (AMI) se vuelve esencial para mitigar los efec-

tos negativos de la desinformación en diversos contextos. 

1.1.  Definición y concepto de AMI 

La transformación social y cultural avanza rápidamente, posibilitando la inter-

acción en nuevos entornos de comunicación que traen consigo ventajas y des-

ventajas en el consumo de información y la creación de contenido masivo. Pues 

hoy en día, los ciudadanos tienen acceso a una variedad de contenidos mediáti-

cos que les permite publicar contenido en línea para comunicar ideas, reaccionar 

y participar en debates. (European Commission, 2009a). Por ello, las AMI pro-

porcionan herramientas para gestionar la sobreinformación, siendo una posibili-

dad relevante con gran potencialidad (Turpo et al., 2022). 

El termino de alfabetización mediática ha cambiado a través del tiempo, pues 

abarca tres conceptos entrelazados que se presentan como una ampliación de 

la idea convencional, estos son el de aprender a leer, escribir y calcular. (Her-

nández-Marín et al.,2024). Sin embargo, la noción de "alfabetización mediática" 

fue acuñada por primera vez en 2006 por un Grupo de Expertos en Alfabetización 

Mediática, quienes la definieron como la capacidad de acceder a los medios, 

comprenderlos y analizarlos de manera crítica, junto con su contenido, así como 

crear comunicaciones en diversos contextos (European Commission, 2007a). 
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Por otra parte, la Unesco (2011) combina dos áreas distintas: la alfabetización 

mediática y la alfabetización informacional bajo el término: Alfabetización Mediá-

tica e Informacional.  

Figura 1: Elementos de Alfabetización Mediática e Informacional 

 

Fuente: UNESCO, 2011 

La alfabetización informacional se centra en el manejo de datos, mientras que 

la alfabetización mediática se enfoca en los medios y sus impactos. A pesar de 

las diferencias, comparten objetivos de desarrollo de habilidades críticas para 

evaluar la información en la era digital (Lee y So, 2014). 

A partir de esto, se puede definir las AMI como las capacidades técnicas, cog-

nitivas, sociales, cívicas y creativas que las personas deben poseer para acceder 

de manera crítica a la amplia variedad de información. A través de las AMI, los 

individuos desarrollan conocimientos sobre los medios, sus efectos y el realismo 

mediático (Santos et al., 2023). Asimismo, para Ferrés (2007) las competencias 

mediáticas e informacionales están relacionadas con el pensamiento crítico y 

lógico, con las destrezas para el manejo de la información y las comunicaciones. 

Por otra parte, Buckingham (2013) define la educación mediática como el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje sobre los medios, y la alfabetización mediática 
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como el resultado; es decir, el conocimiento y las destrezas que las personas 

adquieren. La integración social en la sociedad de la información no solo se basa 

en la habilidad de los ciudadanos para utilizar la tecnología, sino también en sus 

competencias de alfabetización (en medios, información, noticias, digital, entre 

otras).  

El objetivo de la educación mediática e informacional es promover socieda-

des alfabetizadas capaces de evaluar críticamente los medios de comunica-

ción y las fuentes de información. De este modo se protegen derechos fun-

damentales relacionados con el intercambio de ideas, el flujo de información 

y la generación de opiniones y creencias que ayuden a tomar decisiones 

acertadas (López-González, 2023, p.401). 

Una vez que se comprende la relevancia de estos componentes, es señalado 

por Garza y Saucedo (2023) que la alfabetización digital y los fenómenos mediá-

ticos demandan una pedagogía específica que asegure un progreso educativo a 

través de enfoques y métodos variados, incorporando las AMI. Esto se debe a 

que el simple dominio de la lectura y escritura no garantiza una comprensión y 

expresión adecuadas de la información. 

1.1.2. Competencia Mediática 

El concepto de competencia ha evolucionado a lo largo del tiempo. Sin em-

bargo, para este estudio se va a utilizar el siguiente concepto. 

1.1.2.1.  Concepto 

Transformar la recepción y construcción de información crítica y veraz re-

quiere habilidades, destrezas y competencias para enfrentar la infoxicación y la 

desinformación de los medios. La competencia mediática e informacional abarca 

habilidades necesarias para buscar, evaluar y gestionar información digital. Una 

gobernanza democrática necesita ciudadanos informados y libres para expresar 

opiniones. No se trata solo de manejar recursos digitales, sino también el desa-

rrollo de un pensamiento crítico ante la diversidad de medios e información (Val-

verde et al., 2018; Pérez y Delgado, 2012; Ferrés, et al., 2012). 
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Por ello, Ferrés y Piscitelli (2012) definen la competencia como: 

"...una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que se conside-

ran necesarios para un determinado contexto" (p. 76). 

En ese sentido, educar en las competencias mediáticas posibilita que las per-

sonas construyan conocimientos y análisis críticos a partir del desarrollo de ha-

bilidades como organizar, relacionar, analizar, sintetizar y hacer inferencias 

desde distintos niveles de complejidad. Esto fortalece la capacidad de comunicar 

y recibir información a través de distintos medios (Pérez-Rodríguez y Delgado-

Ponce, 2012). 

El propósito de estas competencias es formar ciudadanos con la capacidad 

de llevar a cabo un conjunto de acciones para consumir medios y recursos, así 

como desempeñar un rol en la producción y creación de mensajes y contenidos 

críticos (García-Ruiz et al., 2014; Aguaded et al., 2011). 

Asimismo, Koltay (2011) expresa que no existe una única alfabetización para 

todas las personas, ya que esta requiere de una actualización constante de con-

ceptos y competencias de acuerdo con las circunstancias cambiantes de los di-

versos entornos en los que se almacena la información. Esto es importante para 

todos los ciudadanos que consumen intencionalmente o sin saberlo, medios de 

comunicación, cuya presencia se ha vuelto más amplia y diversa con las nuevas 

tecnologías digitales y la creciente participación 

1.1.2.2.  Dimensiones 

La alfabetización mediática se conforma por una serie dimensiones de las 

competencias. De esta forma, Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) propo-

nen tres ámbitos con sus indicadores para la comprensión más profunda de la 

competencia mediática de manera piramidal, estos son el expresión, compren-

sión y conocimiento 

A continuación, se describen los ámbitos e indicadores de cada una de las 

dimensiones antes mencionadas: 
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1.1.2.3. Ámbito del conocimiento 

Según Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) el ámbito del conocimiento 

comprende el lenguaje, la obtención de la información, la industria mediática, 

tecnología, entre otros aspectos. 

A continuación, se presenta las dimensiones de este ámbito y sus indicado-

res. 

1.1.2.3.1. Dimensión: Acceso y obtención de información 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Al buscar información en Internet, es necesario seguir una estrategia de bús-
queda y una metodología sistemática que tome en cuenta la fiabilidad, diver-
sidad y coherencia de los resultados según nuestros objetivos. 

 Es fundamental comprender las normas de acceso a diversas plataformas en 
línea, incluyendo redes sociales, páginas web, blogs y foros de discusión, y 
ajustar nuestro comportamiento en consecuencia. 

 Se requiere la capacidad de extraer información relevante de diversas fuentes 
según la situación comunicativa, los contenidos y el nivel de especialización, 
actualización y propósito. 

 Evaluamos la fiabilidad y calidad de una fuente de información considerando 
criterios fundamentales como el origen de las fuentes, su independencia y el 
formato utilizado. 

 Es importante valorar los riesgos asociados con el acceso a redes sociales, 
sitios web y blogs, revisando detenidamente todas las políticas de tratamiento 
de datos y tomando decisiones razonadas sobre qué información compartir. 

 

1.1.2.3.2. Dimensión: Lenguaje 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Utiliza diversos elementos como vídeos, audios, enlaces, emoticonos y hash-
tags, combinándolos de manera apropiada en sus mensajes. 

 Reconoce la estructura de los mensajes, comprendiendo la secuencia de imá-
genes, texto y sonido, así como distinguiendo entre diferentes formatos como 
vídeos, reels, stories, imágenes, audios y posts, así como géneros como me-
mes, microblogging y ciberliteratura. 
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 Selecciona el tipo de elemento más adecuado según el contexto de comuni-
cación, ya sea informal (conversaciones con amigos, correos a familiares, ví-
deos caseros) o formal (videoconferencias, correos profesionales). 

 Combina de manera efectiva diversos elementos en los mensajes publicados 
en medios y redes sociales, reconociendo cómo se complementan entre sí. 

 Modifica los mensajes alterando y mezclando los elementos que los compo-
nen para darles un nuevo significado. 

 
1.1.2.3.3. Dimensión: Tecnología 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Reconoce las diferencias entre las utilidades y capacidades del sistema ope-
rativo y el software de la computadora, así como comprende las implicaciones 
tecnológicas que permiten la comunicación entre diferentes redes y platafor-
mas. 

 Entiende cómo las tecnologías de la comunicación están cada vez más sofis-
ticadas y se orientan hacia audiencias específicas con mensajes personaliza-
dos, lo cual impacta en aspectos como la credibilidad, la reputación, los valo-
res y la identidad. 

 Utiliza diversas herramientas tecnológicas de manera responsable y efectiva 
de acuerdo con las necesidades de comunicación. 

 Es capaz de identificar los avances tecnológicos y mantenerse actualizado en 
todas las áreas de competencia. 

 
1.1.2.3.4. Dimensión: Procesos de producción 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Identifica las responsabilidades y roles específicos de los diferentes agentes 
involucrados en la producción mediática, como los encargados de la planifica-
ción, la creación de imágenes, la localización, la grabación, el diseño y la es-
critura, con el fin de desarrollar un producto mediático de alta calidad. 

 Comprende las diversas etapas que conforman el proceso de producción me-
diática y cómo estas se organizan en una programación que se ajusta a los 
intereses del productor. 

 Posee conocimiento sobre las implicaciones tanto de las emisiones en directo 
como en diferido, así como de cómo las publicaciones en el feed son más 
inmediatas, mientras que las historias requieren una acción adicional para ac-
ceder a ellas. 
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1.1.2.3.5. Dimensión: Política e industria mediática 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Reconoce que la concentración elevada en el mercado de medios puede dis-
minuir la diversidad de perspectivas políticas, culturales y sociales en los con-
tenidos mediáticos. 

 Muestra interés por comprender los principios éticos que rigen las industrias 
mediáticas y tiene la capacidad de identificar situaciones en las que no se 
respetan dichos principios. 

 Posee conocimiento sobre las regulaciones, derechos y normativas relaciona-
das con los contenidos transmitidos en diversos medios, plataformas y redes 
sociales, así como comprende sus implicaciones, como la protección de me-
nores, los horarios de publicidad y las restricciones de acceso según la edad. 

 Reconoce a las autoridades reguladoras de los medios, como los consejos 
audiovisuales y las asociaciones de consumidores y telespectadores, que su-
pervisan el cumplimiento de los principios éticos y los derechos de la ciuda-
danía. 

 Es consciente de los intereses comerciales presentes en los medios y plata-
formas, así como de cómo estos afectan a los contenidos difundidos y a su 
recepción por parte del público. 

 

1.1.2.4. Ámbito de la compresión 

Esta dimensión reúne las dimensiones de recepción y comprensión, e ideo-

logía y valores. A continuación, se presenta las dimensiones de este ámbito y 

sus indicadores. 

1.1.2.4.1. Dimensión: Ideología y Valores 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Reconoce que la concentración elevada en el mercado de medios puede dis-
minuir la diversidad de perspectivas políticas, culturales y sociales en los con-
tenidos mediáticos. 

 Muestra interés por comprender los principios éticos que rigen las industrias 
mediáticas y tiene la capacidad de identificar situaciones en las que no se 
respetan dichos principios. 

 Posee conocimiento sobre las regulaciones, derechos y normativas relaciona-
das con los contenidos transmitidos en diversos medios, plataformas y redes 
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sociales, así como comprende sus implicaciones, como la protección de me-
nores, los horarios de publicidad y las restricciones de acceso según la edad. 

 Reconoce a las autoridades reguladoras de los medios, como los consejos 
audiovisuales y las asociaciones de consumidores y telespectadores, que su-
pervisan el cumplimiento de los principios éticos y los derechos de la ciuda-
danía. 

 Es consciente de los intereses comerciales presentes en los medios y plata-
formas, así como de cómo estos afectan a los contenidos difundidos y a su 
recepción por parte del público. 

 

1.1.2.4.2. Dimensión: Recepción y comprensión 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Comprende y distingue la información recibida a través de diversos medios de 
comunicación, plataformas y redes sociales, reconociendo las disparidades 
entre ellos. 

 Participa activamente como audiencia, ya sea como televidente, consumidor 
o creador de contenido en redes y plataformas, haciendo uso de las tecnolo-
gías digitales que facilitan la interacción y la participación. 

 Está consciente del concepto de audiencia crítica y activa, comprendiendo los 
derechos y límites asociados con la libertad de expresión, interacción y parti-
cipación. 

 Reconoce las emociones evocadas por mensajes audiovisuales específicos, 
como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el odio, la compasión, la intoleran-
cia, el placer, la vergüenza, la admiración y la satisfacción, así como su in-
fluencia en su capacidad de atracción. 

 Evalúa de manera racional la influencia de los mensajes provenientes de los 
medios de comunicación, evitando ser influenciado por aspectos emocionales, 
como discursos de odio, el consumo excesivo promovido por la publicidad y 
la intolerancia. 

 

1.1.2.5. Ámbito de expresión 

Esta dimensión reúne las dimensiones de participación ciudadana, crea-

ción y comunicación. A continuación, se presenta las dimensiones de este ám-

bito y sus indicadores. 
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1.1.2.5.1. Dimensión: Participación ciudadana 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Demuestra un comportamiento responsable como ciudadano digital al inter-
actuar activamente con las pantallas. 

 Tiene conocimiento acerca de las oportunidades de colaboración mediante 
herramientas tecnológicas y medios de comunicación, como redes digitales 
de cooperación, open data, big data, software libre, convocatorias en línea, 
crowdfunding y change.org, y participa de manera colaborativa a través de 
estas plataformas. 

 Reconoce la responsabilidad como ciudadano y, en caso necesario, informa 
a las autoridades o entidades pertinentes sobre el incumplimiento de las nor-
mativas que regulan los contenidos mediáticos y digitales. 

 Participa en actividades digitales, a veces organizando y diseñando solicitu-
des de colaboración que promueven el cambio social, siempre respetando los 
principios democráticos. 

 

1.1.2.5.2. Dimensión: Creación 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Tiene la habilidad de desarrollar creaciones multimedia originales, tales como 
vídeos y montajes de sonido e imágenes, mediante la combinación de diver-
sos códigos y herramientas tecnológicas. 

 Posee conocimiento sobre los derechos de autor, la propiedad intelectual y 
los diferentes tipos de licencias, como las licencias Creative Commons, y 
puede distinguir entre ellos. 

 Colabora de manera efectiva en la producción de contenido mediático utili-
zando una amplia variedad de herramientas tecnológicas. 

 

1.1.2.5.3. Dimensión: Comunicación 

Los indicadores señalados por Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) son: 

 Utiliza tanto herramientas sincrónicas como asincrónicas de manera efectiva, 
adaptándose a las particularidades de cada una. 

 Elabora y desarrolla contenido digital de forma deliberada, considerando el 
contexto donde será publicado. 

 Decide si publicar o no contenido digital después de evaluar las implicaciones 
éticas que conlleva su comunicación. 
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1.2.  Factores que contribuyen a las desigualdades en la Alfabetización Me-
diática e Informacional 

Las disparidades en el acceso a la información y los medios constituyen uno 

de los desafíos más críticos en la era de la información. Los niveles limitados de 

competencia en habilidades básicas y avanzadas relacionadas con las TIC en 

América Latina pueden atribuirse a las múltiples brechas que enfrenta la pobla-

ción de la región en términos de acceso y uso de tecnologías de la información. 

Estas brechas tienen un impacto significativo en la capacidad de las personas 

para acceder a información fidedigna, discernir su veracidad y comprender el 

contenido que encuentran en diversas plataformas web (CEPAL, 2021; Galeano, 

2023). Son diversos los factores que afectan el proceso de alfabetización mediá-

tica e informacional. Gupta y Thakur (2023) mencionan algunos, como el género, 

el nivel socioeconómico, el nivel educativo, las brechas digitales, etc. 

1.2.1. Demográficos 

Los elementos demográficos pueden constituir obstáculos que dificultan el ac-

ceso a la información. De acuerdo con De Haro (2017), las desigualdades en el 

bienestar o desarrollo se evidencian a través de diversas variables económicas 

y sociales. Seguidamente se agrupan los indicadores demográficos: 

1.2.1.1.  Socioeconómicos: En diversos estudios se ha identificado una posible 

relación entre el nivel socioeconómicos de las familias y la capacidad para acce-

der y utilizar la información. Se vincula un mayor consumo de noticias tradicio-

nales con personas con poder adquisitivo mayor, mientas que personas que pro-

vienen de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienden a tener niveles edu-

cativos más bajos y menor familiaridad con la tecnología, lo que les dificulta ac-

ceder a la información y a los medios (Ucar et al., 2021; Cubilla-Bonnetier et al., 

2023). 

 

1.2.1.2.  Lugar de residencia: Cubilla-Bonnetier et al., (2023) expresan que las 

desigualdades mediáticas e informativas, así como de acceso a la tecnología se 

acentúan dependiendo del lugar de origen, siendo las zonas rurales las que pre-

sentan mayores disparidades en alfabetización mediática e informacional. 
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1.2.1.3.  Género: La disparidad de género es uno de los elementos que intervie-

nen en la adopción e integración de las tecnologías digitales, pues existe una 

serie de indicadores que dificultan la inclusión de las mujeres y las niñas en el 

ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (González-Véliz y 

de Andrés, 2023). 

 

1.2.1.4.  Edad: Uno de los factores que se considera influyente en el acceso a la 

información de calidad es la edad, Lund y Wang (2022) en su estudio revelan 

que las personas con mayor edad presentan menores habilidades de alfabetiza-

ción informacional, por lo que se encuentran en mayor riesgo de caer en la des-

información. Asimismo, señalan que los adultos de zonas rurales tienen mayores 

probabilidades de tener menores herramientas de alfabetización mediática e in-

formacional. Gogus et al. (2023) indican que existe una diferencia en el nivel de 

alfabetización mediática de los adultos jóvenes, ya que estos presentan mayores 

habilidades en comparación a otras edades. 

1.2.3. Digitales y de acceso a la tecnología 

La dificultad en el acceso a internet y a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) se conoce como brechas digitales.  Aunque cada vez más 

personas tienen acceso a medios, existen distintos factores que afectan su utili-

zación y acercamiento a la diversa información disponible. Kemp (2023) indica 

que en América Central el 45,2% de personas no acceden al uso de internet. 

Por ello, es importante reconocer el concepto de brechas; el concepto de bre-

cha digital surgió a finales de los años 70 para abordar cómo la introducción de 

tecnologías estaba vinculada a la desigualdad social y cómo impactaba en so-

ciedades heterogéneas y desiguales, donde el acceso a estas tecnologías se 

daba de manera diferenciada en términos de tiempo y forma. Esta noción bus-

caba identificar las disparidades en el acceso a las tecnologías digitales entre 

diferentes países a nivel mundial (Lemus, 2021). 

Por otra parte, Méndez-Domínguez et al. (2023) mencionan que el concepto 

de brechas digitales puede entenderse como la desigualdad social que viven las 

personas y se puede analizar desde distintas vertientes como lo puede ser el 
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acceso a internet y los medios digitales, tipo y nivel de habilidades, la motivación 

y las formas en que los individuos utilizan el internet.  

Asimismo, Yang y Hong (2022) resaltan una disparidad cognitiva entre indivi-

duos que utilizan habilidades digitales de manera efectiva y aquellos que no lo 

hacen. El acceso y la competencia en el uso de tecnologías digitales se consi-

deran aspectos críticos en las sociedades contemporáneas, no solo para acce-

der a la información y comunicarse, sino también para ejercer la ciudadanía 

(UNESCO, 2018). 

Por otro lado, Khan et al. (2020) muestran que las brechas digitales son un 

fenómeno complejo que ha venido evolucionando. Estas se pueden clasificar en 

tres niveles: 

1.2.3.1. Acceso físico: Según Cobos (2021), es a la capacidad que tienen las 

personas para acceder a través de internet y participar activamente en los entor-

nos digitales. Existe una diferencia marca en la accesibilidad a internet entre zo-

nas urbanas y rurales en la mayoría de los países latinoamericanos (Quintana et 

al., 2021). 

 

1.2.3.2. División de habilidades: Se refiere a las habilidades limitadas que po-

seen las personas en relación con los medios, abarcando aspectos como la na-

vegación en la web, habilidades con el uso de internet relacionadas con conteni-

dos (como la búsqueda de información en internet) y habilidades creativas, entre 

otras (Khan et al., 2020). 

 

 Resultados digitales: Esta brecha se relaciona con el uso adecuado 

que le dan las personas al internet y sus posibles resultados. Se relaciona con el 

aprovechamiento de la herramienta de manera óptima (Pita et al., 2021).

1.2.4.  Disparidades educativas 

Las habilidades tecnológicas están estrechamente ligadas con el nivel educa-

tivo de las personas. En su estudio, Rodríguez y Sandoval (2017) destacan que 

los niveles de escolaridad ejercen influencia en la exclusión tecnológica; a menor 

educación, mayor es la exclusión. Además, señalan que una baja escolaridad en 
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padres y madres guarda una fuerte correlación con las brechas tecnológicas en 

sus hijos e hijas. 

Por otro parte, Gogus et al. (2023) revelan que existe una diferenciación en la 

alfabetización de nuevos medios según el nivel educativo, ya que en su estudio 

observaron que a medida que el nivel educativo aumenta, también lo hace el 

nivel de alfabetización mediática e informacional. Asimismo, indican que, en 

cuanto al consumo crítico, los graduados de posgrado y de pregrado obtuvieron 

resultados más elevados que los graduados de secundaria. 

1.2.5.  Rol de los medios de comunicación  

Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la construcción 

de la realidad social. A través de sus contenidos, tienen el poder de transmitir 

valores, creencias y actitudes que influyen en la percepción del mundo por parte 

de quienes los consumen. Estos pueden ejercer una gran influencia en la vida 

cotidiana de las personas, interviniendo en la construcción de percepciones y en 

las tomas de decisiones importantes de una sociedad (Serna, 2022). 

Por otra parte, Martin (2014) sugiere que los medios pueden tener tres funcio-

nes diferentes. En primer lugar, pueden actuar como canales para difundir infor-

mación científica a un público más amplio, aunque este papel no sea neutral y 

pueda estar sujeto a sesgos y presiones. En segundo lugar, los medios pueden 

asumir un papel activo al mostrar afinidad hacia una de las posturas en disputa, 

ya sea por razones ideológicas o intereses comerciales. Y, en tercer lugar, des-

taca especialmente el papel de los medios como iniciadores de controversias 

socio-científicas. 

En esta situación, Pérez-Rodríguez (2020) destaca la relevancia de la refle-

xión y el análisis crítico, de modo que sea posible desentrañar los distintos códi-

gos que se emplean para difundir las perspectivas del mundo, pues estas son 

puertas de poderosas herramientas que construyen los relatos de una sociedad. 

A su vez, Botero (2011) reconoce la necesidad de una mayor inclusión social, 

donde no haya individuos ni grupos excluidos del acceso a los medios de comu-

nicación, pues un proceso de inclusión real implica que todas las voces e intere-

ses participen en el debate público. En el ámbito de los medios de comunicación, 
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además de sus tradicionales funciones de informar, educar, entretener e influir, 

se han incorporado nuevas responsabilidades influenciadas por la responsabili-

dad social (Ferré, 2015). 

Asimismo, Jolls (2012) resalta que se debe de tener un conocimiento sobre el 

papel de los medios de comunicación en la sociedad, por el rol fundamental que 

representan. Los procesos de formación no se deben limitar a contextos forma-

les, sino también en entornos informales que favorezcan el desarrollo de compe-

tencias mediáticas (Buenestado-Fernández et al., 2023). 

Lo que implica entender y comprometerse con el rol de los medios y su in-

fluencia en la participación ciudadana. Morduchowicz (2021) revela que un ciu-

dadano/a, comprometido con la democracia, está en mejores condiciones de 

participar en la agenda pública, construir consensos sobre la base de argumen-

tos sólidos, revisar su propia posición, tomar decisiones y actuar por el bien co-

mún. En este sentido, el diálogo continuo, la libertad de expresión, la comunica-

ción abierta y la participación activa son pilares esenciales que capacita a los 

ciudadanos para interactuar de manera crítica y responsable con los medios que 

influyen en el entorno social (Aguaded, 1999). 

1.3.  Vulnerabilidad a la desinformación 

La desinformación se define como la propagación de información falsa o en-

gañosa con la intención de engañar o manipular a los demás (Azzeh et al.,2024). 

En las últimas décadas, este fenómeno ha experimentado un aumento significa-

tivo debido a la proliferación de las redes sociales y a la facilidad con la que se 

puede crear y difundir información falsa. Adjin-Tettey (2022) destaca que las no-

ticias falsas y la desinformación a menudo se presentan de manera que parecen 

auténticas y verdaderas, buscando engañar o desinformar deliberadamente a los 

lectores con el objetivo de impulsar una agenda específica. 

Es crucial diferenciar los términos propuestos por Valverde-Berrocoso et al. 

(2022): la desinformación se refiere a información falsa creada y difundida con el 

propósito de crear prejuicios, falsedad y confusión, mientras que la información 

inexacta es la información que se comparte sin la intención original de mentir o 

causar daño. Por último, la información maliciosa se basa en evidencias reales, 

pero es utilizada con la intención de causar daño. 
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Frente a esta situación, ciertas personas son más propensas a ser víctimas 

de la desinformación y las noticias falsas, ya que encuentran dificultades para 

determinar la confiabilidad de las fuentes (Palau-Sampio et al., 2022). Por ejem-

plo, según una investigación realizada por Plan Internacional (2021), señala que 

las mujeres experimentan sensaciones de inseguridad física debido a la desin-

formación que se encuentra en la web y el 98% de ellas manifiesta preocupación 

por la difusión de contenidos falsos. 

Por ello, la detección temprana ha surgido como un enfoque destacado, con 

el objetivo de reducir al mínimo las consecuencias negativas de las noticias fal-

sas lo más pronto posible. Sin embargo, estos métodos a menudo dependen del 

usuario (Cavalcante et al., 2024). Por su parte, McGrew (2020) enfatiza la impor-

tancia de verificar las fuentes en línea y sugiere la necesidad de proporcionar 

estrategias de verificación.  

Existen tres aspectos que influyen en el proceso de verificación de la informa-

ción: el emocional, el partidista y el intolerante. Se ha observado en varias inves-

tigaciones que las personas tienden a creer en los titulares que coinciden con 

sus creencias y pueden reaccionar con emociones negativas ante titulares que 

contradicen su sesgo partidista. Además, las noticias falsas pueden ser difundi-

das debido a decisiones impulsivas. La dimensión emocional y la intolerancia se 

entrelazan de manera significativa en la forma en que se consume la información 

errónea (Munn, 2024; Horner et al., 2021; Van der Linden et al., 2020; Schulte-

cloos y Anghel, 2023). 

En este contexto, es fundamental que la información que reciben los ciuda-

danos sea variada y verificable, lo que permite formar una opinión más precisa 

sobre la verdad. Herrero-Diz (2023) señala que difundir información no verifi-

cada, incluso cuando se sabe que es falsa, conlleva una irresponsabilidad social. 
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II. Investigación 
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2.1. Justificación 

La integración de la tecnología y la era digital ha adquirido un papel funda-

mental en la participación cívica consciente y, por ende, en la toma de decisiones 

fundamentadas. Sin embargo, el vertiginoso progreso tecnológico y la avalancha 

de información plantean un desafío en términos de desigualdad en la alfabetiza-

ción mediática e informacional, incrementando la vulnerabilidad de ciertos seg-

mentos de la población. De acuerdo con Cubilla-Bonnetier et al. (2023), las fa-

milias procedentes de entornos socioeconómicos vulnerables suelen tener un 

nivel educativo más bajo y una menor familiaridad con la tecnología, lo que difi-

culta su acceso a la información y a los medios de comunicación. 

Este problema genera interrogantes esenciales sobre la igualdad en el acceso 

a la información y la habilidad de la población para hacer frente al constante flujo 

de datos. La toma de decisiones bien fundamentadas y la participación ciuda-

dana se ven fuertemente condicionadas por la capacidad de las personas para 

comprender, analizar y situar en contexto la información que reciben. Van Deur-

sen et al. (2021) señalan que el proceso para apropiarse de la tecnología es 

secuencial y requiere que las personas desarrollen una actitud favorable, tengan 

acceso a materiales, habilidades y usos. Si estos elementos no se dan, se pro-

ducen brechas, lo que conlleva a una menor participación en la sociedad en va-

rios ámbitos como el social, político, económico y cultural. 

Las disparidades en la alfabetización mediática e informacional crean diferen-

cias que impactan a grupos demográficos específicos, configurando un 
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escenario en el que algunos individuos cuentan con mejores herramientas para 

discernir información verídica y contrarrestar la influencia de la desinformación. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (2023) evidencia que en Costa Rica 

sigue persistiendo la desigualdad en el acceso a internet, pues el 12,8% de per-

sonas que no se encuentran en pobreza no cuentan con este servicio, mientras 

que en los hogares pobres el porcentaje es de un 40,3%. 

Por otra parte, el programa más robusto que existía en Costa Rica para el 

desarrollo de las habilidades mediáticas e informacionales era el “Programa Na-

cional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD). Este programa buscaba 

potenciar el aprendizaje por medio de las nuevas tecnologías, generando una 

población digitalmente alfabetizada. Sin embargo, por falta de control y bajos 

resultados, se suplantará por un nuevo Programa Nacional de Formación Tec-

nológica en el 2024, que tiene como objetivo el reforzamiento de las competen-

cias digitales, ante el bajo desarrollo de estas (Ministerio de Educación Pública, 

2023). 

Asimismo, el país ha planteado desde el año anterior hasta el 2027, desarro-

llar una estrategia de transformación digital en la que se incluyen dos ejes estra-

tégicos, que contienen entre sus tópicos el desarrollo de habilidades digitales y 

de gobernanza de datos; con el objetivo de transformar las empresas y las insti-

tuciones del Estado, así como los sectores productivos por medio de las tecno-

logías de información y comunicación (Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecno-

logía y Telecomunicaciones, 2022). 

Por ello, esta investigación se justifica por su enfoque crítico en la identifica-

ción y comprensión de las competencias mediáticas y las desigualdades que le 

rodean. Al analizar y comparar los niveles de alfabetización mediática e informa-

cional en diferentes segmentos de la población, la investigación pretende revelar 

cómo las habilidades mediáticas impactan directamente en la resistencia a la 

manipulación informativa. 

En última instancia, esta investigación no solo arrojará luz sobre las dimensio-

nes de las desigualdades en la alfabetización mediática e informacional, sino que 

también proporcionará conocimientos fundamentales para diseñar intervencio-

nes efectivas que promuevan la equidad en el acceso a la información y 
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fortalezcan la capacidad crítica de la sociedad en un entorno digital en constante 

evolución. Ya que, como indica Garro-Rojas (2020), es evidente que este tema 

apenas recibe atención en la agenda académica de América Latina, tanto en 

términos de la cantidad de estudios realizados como en los debates entre los 

investigadores. 

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Analizar la percepción de diferentes grupos sociales respecto a sus compe-

tencias mediáticas e informacionales y su influencia en la vulnerabilidad ante la 

desinformación. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar la percepción de diferentes grupos sociales sobre sus propias 

competencias mediáticas e informacionales. 

 Examinar los factores de disparidad en la alfabetización mediática e informa-

cional que inciden en la difusión y percepción de la desinformación. 

 Identificar la relación entre la percepción que se tiene de las competencias 

mediáticas e informacionales y los factores de disparidad que los hacen vul-

nerables a la desinformación. 

 

2.3.  Contextualización 

2.3.1. Medios de comunicación en Costa Rica 

En Costa Rica, como en muchos otros países, los medios de comunicación 

juegan un papel de gran influencia en la sociedad, siendo primordiales tanto para 

el funcionamiento democrático como para el ámbito comercial. Según el Tribunal 

Supremo de Elecciones (2024), hasta la fecha actual se encuentran registrados 

195 medios de comunicación en el país. 
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Asimismo, el estudio de Garro y Solís (2019) indica que, una particularidad del 

sistema nacional de medios en Costa Rica es que el 57% de ellos están concen-

trados en la provincia de San José, mientras que las zonas costeras y rurales 

cuentan con menos medios propios, siendo la capital la que reúne la mayoría. 

Por lo que existe poca presencia mediática más allá del cantón central de San 

José y se observa a pocos actores que tengan acceso a la propiedad de un me-

dio de comunicación (Jiménez, 2017; Robles y Voorend, 2011; Jiménez y Voo-

rend, 2019). 

En la actualidad, hay 25 cantones donde no existe ningún medio de comuni-

cación. Esto equivale a cerca de un tercio de los municipios en los cuales no hay 

oportunidad para que alguna iniciativa de comunicación aborde temas de interés 

local o para que los asuntos públicos de ese cantón sean difundidos y debatidos 

por sus residentes. Existe un escenario mediático poco plural, con una ausencia 

notoria de voces de distinto tipo y con pocas empresas controlando (Garro y So-

lís, 2019; Geomedios, 2024; Jiménez y Voorend, 2019; Punto y Aparte, 2024). 

Figura 2: Distribución de los medios de comunicación según provincia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Garro y Solís (2019) 

En cuanto a la caracterización de los actores mediáticos en Costa Rica, pre-

dominan los medios del sector privado y comercial, lo que refleja una ausencia 

de medios públicos y de medios sociales sin ánimo de lucro que podrían equili-

brar el acceso a información proveniente de diversas fuentes. Esto se debe a 
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una marcada concentración en medios de comunicación como La Nación, Tele-

tica, Repretel, Radio Columbia, entre otros. Además, las emisoras y canales re-

ligiosos desempeñan un papel significativo en el panorama mediático nacional 

(Jiménez, 2017; Garro y Solís, 2019). 

Por otra parte, los cambios en las tendencias de consumo informativo son una 

variante importante que se ha generado en el país. El ámbito digital es el sector 

que experimenta el crecimiento más notable dentro de la industria y también el 

que enfrenta los desafíos más significativos debido a su constante cambio, di-

versidad y exigencias de actualización. La transición de las marcas al entorno 

digital parece ser inevitable (Carazo y Halabi, 2019).  

Además, en su investigación, Tristán y Álvarez (2018) revelan que la informa-

ción más consumida por los costarricenses está relacionada con el deporte o el 

entretenimiento y prefieren invertir más tiempo en consumir contenidos audiovi-

suales en un canal de TV o una plataforma de streaming, que en realizar activi-

dades de consumo que impliquen leer. Esto genera brechas informativas en las 

noticias de interés público, lo que restringe las posibilidades de comprender las 

causas y consecuencias de los eventos relevantes para la realidad nacional 

(Centro de Investigación y Estudios Políticos, 2023). 

En relación con la confianza en los medios de comunicación, se percibe un 

escepticismo sobre los intereses genuinos que estos persiguen al proporcionar 

información, lo que conlleva a una reducción en los niveles de confianza, espe-

cialmente cuando la fuente de información son influencers, diputados, ministros 

del gobierno o redes sociales. Entre los canales de televisión abierta más popu-

lares se encuentran Teletica, Repretel y Multimedios. Respecto a la prensa es-

crita, La Nación es el medio que se centra principalmente en la publicación de 

artículos, seguido por CRHoy y el Semanario Universidad. En el ámbito radiofó-

nico, Columbia es el más escuchado (Centro de Investigación y Estudios Políti-

cos, 2023). 
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2.4. Metodología de la investigación 

En este capítulo se describen detalladamente los métodos utilizados para lle-

var a cabo el estudio y analizar el problema objeto de la investigación, con el 

objetivo de recopilar información relevante para su verificación y abordaje. En 

consecuencia, se especifican y definen elementos esenciales como el enfoque y 

tipo de investigación, los participantes y fuentes de información, las dimensiones 

del estudio, los instrumentos y técnicas de recolección de datos, y los procedi-

mientos para su análisis. También se abordan los alcances y limitaciones de la 

investigación.

2.4.1. Enfoque de investigación 

Esta investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, que, según Hernán-

dez, Fernández y Baptista (2014), ofrece una mayor flexibilidad, permitiendo la 

generación de nuevas preguntas durante y después del proceso investigativo. 

Este enfoque facilita una profundización más detallada en los hechos y en su 

interpretación, permitiendo comprender cómo los individuos perciben el pro-

blema de investigación y los significados que le asignan. 

Para el caso de este estudio, es fundamental, pues concede una exploración 

en profundidad de las experiencias, percepciones y contextos socioculturales 

que influyen en la competencia mediática e informacional de los diferentes gru-

pos sociales, ya que se puede capturar la complejidad de estos fenómenos, brin-

dando una comprensión más rica y contextualizada de cómo las desigualdades 

estructurales y culturales afectan la capacidad de las personas para discernir y 

gestionar la información.  

2.4.2. Diseño de investigación 

Este estudio se desarrolló siguiendo el tipo investigación descriptiva. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), este diseño permite interpretar el pro-

blema de investigación, dado que es posible considerar las experiencias y per-

cepciones de los participantes, comparando las mismas y haciendo relaciones 

entre estas. 
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Este diseño captura de manera detallada y sistemática las experiencias, per-

cepciones y contextos socioculturales que moldean la competencia mediática e 

informacional en diferentes segmentos de la sociedad costarricense. Pues al pro-

fundizar en la descripción de estos elementos, se puede obtener una compren-

sión holística de las disparidades existentes en el acceso, la comprensión y el 

uso crítico de la información y los medios de comunicación. Además, facilita la 

identificación de patrones y factores que contribuyen a la vulnerabilidad a la des-

información. 

2.4.3. Población y muestra 

En este apartado se va a definir la unidad de muestreo y cuáles son las ca-

racterísticas de la población. Para este estudio se utilizó la muestra “Casos-Tipo”, 

que como indica Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo de muestreo 

busca recabar datos especiales y de alta calidad, por lo que no se enfocan en la 

cantidad de población, ni en la generalización de resultados, pues lo que intenta 

es conocer todo lo relacionado con la problemática de la investigación. 

La población participante fueron dos grupos provenientes de distintos contex-

tos. Por un lado, se tomó en cuenta a personas mayores de edad provenientes 

de la zona rural de Tucurrique. Por otro lado, se trabajó con personas mayores 

de edad provenientes de la zona urbana que residen en la provincia de San José. 

El procedimiento para la selección de las personas participantes se hizo con 

los siguientes criterios: 

2.4.3.1. Criterios de inclusión: 

 Los habitantes deben ser mayores de edad y estar en un rango de 18 a 65 

años. 

 Los habitantes deberán saber leer y escribir. 

 Habitantes que vivan en la zona rural de Tucurrique y sus alrededores. 

 Habitantes que vivan en la zona urbana de la provincia de San José. 

2.4.3.2. Criterios de exclusión: 

 Personas que no sepan leer y escribir. 

 Personas menores de edad. 
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Tabla 1: Cantidad de población involucrada en el estudio 

Lugar N° de personas 
Personas de la comunidad de Tucurrique 18 personas 

Personas de la provincia de San José 14 personas 
Población total 32 personas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

2.4.4. Instrumentos 

Para obtener los datos relacionados con el estudio, en esta investigación se 

aplicó el siguiente instrumento: 

2.4.4.1. Cuestionario 

Para la recolección de la información se utilizó el cuestionario. Ya que, como 

menciona González-Rey (2008), el cuestionario es un instrumento comúnmente 

utilizado en diversas ciencias antropo-sociales para estudiar las creencias cons-

cientes del individuo. Rodrigues de Andrade (2023) señala que el cuestionario, 

cuando se aborda desde una perspectiva epistemológica cualitativa, ofrece di-

versas oportunidades para la generación de conocimiento. 

Fue elegido por su capacidad de abarcar una amplia gama de temas relacio-

nados con las competencias mediáticas y la desinformación, lo que facilita una 

comprensión más detallada de los factores que influyen en la desigualdad y su 

impacto en la propagación de información errónea.  

Se conforma por preguntas cerradas y abiertas que permiten obtener informa-

ción sobre cómo los participantes perciben y experimentan estos fenómenos en 

su vida cotidiana. La forma de aplicar el instrumento fue por medio de “entrevista 

personal”, que como indica Hernández, Fernández y Baptista (2014), su objetivo 

es garantizar el éxito de cada entrevista, asegurando mantener un alta la con-

centración e interés de las personas participantes. 

 

Tabla 2: Distribución del cuestionario por ítems 

Componentes Ítems 
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Competencia mediática: Acceso y búsqueda de información 6,7, 9 
Competencia mediática: Lenguaje 12 
Competencia mediática: Tecnología 10 
Competencia mediática: Procesos de producción 11 
Competencia mediática: Política e industria mediática 8 
Competencia mediática: Ideología y Valores 13 
Competencia mediática: Recepción y comprensión 14 
Competencia mediática: Participación ciudadana 22 
Competencia mediática: Creación 15 
Competencia mediática: Comunicación 16, 17 
Factores desiguales: Digital y de acceso a la tecnología 18, 19 
Factores desiguales: Demográficas 1, 2, 3, 4, 5 
Factores desiguales: Disparidades educativas 20, 21,24, 25 
Factores desiguales: Rol de los medios de comunicación 23, 26, 27, 28, 29 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectadas 

El cuestionario cuenta con una primera parte de datos generales que involucra 

los datos demográficos. Asimismo, incluye una segunda parte basada en las 

competencias mediáticas e informacionales, que se encuentran afines con el pri-

mer objetivo específico de la investigación de identificar la percepción que tienen 

las personas participantes sobre sus competencias.   

Por otro lado, cuenta con una tercera sección de preguntas ligadas a los fac-

tores que contribuyen a la creación de brechas en el acceso a la información. 

Esta se relaciona con el segundo objetivo específico, el cual busca distinguir los 

factores desiguales que vulneran a la población. 

2.4.4.2. Validación del instrumento 

Para la obtención de información confiable, se utilizó la validación por expertos 

para garantizar la efectividad del instrumento. Para alcanzar lo mencionado pre-

viamente, es crucial tener en cuenta la confiabilidad y la validez del instrumento. 

La fiabilidad se refiere a la adecuada construcción del instrumento para medir 

con precisión y descartar errores, mientras que la validez implica que este mida 

lo que está destinado a medir. Para verificar la validez de un instrumento se pue-

den considerar tres criterios fundamentales: la validez de contenido, la validez 

de constructo y la validez de criterio. (Tristán, 2008; Rodero, 2016) 

2.4.4.2.1. Metodología 
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El presente estudio se llevó a cabo siguiendo el procedimiento para evaluar la 

validez de contenido del instrumento de recopilación de información, tomando en 

consideración lo siguiente: 

2.4.4.2.1.1. Muestra 

Para evaluar la validez del contenido se seleccionó a 4 expertos en el tema 

de interés. El perfil de los expertos participantes fue el siguiente: 

 Todas las personas expertas son profesores universitarios. 

 Tienen amplia experiencia en el tema de alfabetización mediática e informa-

cional. 

 Cuentan con un doctorado en comunicación y sus trabajos se centran en los 

temas relacionados a la comunicación y educación. 

2.4.4.2.1.2. Instrumento para la validación 

Se empleó una matriz de evaluación que constaba de dos partes. La primera 

parte contenía en una valoración global que incluía la claridad, objetividad, sufi-

ciencia, intencionalidad, consistencia y pertinencia del instrumento y cada indi-

cador se evaluó por medio de una escala de medición de cinco niveles: Defi-

ciente, regular, buena, muy buena y excelente. 

La segunda parte se centró en valorar el nivel de adecuación de los ítems, 

considerando la claridad de redacción, la inducción a la respuesta, el uso apro-

piado del lenguaje según el nivel de los informantes y la utilidad del ítem. Ade-

más, contenía un apartado de observaciones para que la persona experta regis-

trara sus recomendaciones del ítem, de ser necesario. 

2.4.4.2.1.3. Proceso y resultados 

Para iniciar la evaluación por juicio de expertos, se seleccionaron profesiona-

les con una destacada experiencia y reconocimiento en el ámbito de estudio re-

lacionado con la investigación. Una vez elegidos, se les envió el cuestionario y 

el instrumento de valoración para comenzar la recopilación de información y de-

terminar aspectos a mejorar en el instrumento. 

En cuanto a la valoración global, todos los expertos indicaron que el instru-

mento se situaba escala de evaluación entre "bueno" y "muy bueno". Sin 
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embargo, señalaron la objetividad como uno de los aspectos a mejorar. En 

cuanto a la valoración de los ítems, los expertos analizaron preguntas que po-

drían inducir a respuestas o que necesitaban una mejor formulación. 

Como resultado de las recomendaciones, se procedió a modificar el instru-

mento inicial, que constaba de 31 preguntas. Se eliminaron las preguntas consi-

deradas innecesarias y se formularon nuevas, dejando un total de 29 ítems. Se 

tuvieron en cuenta las sugerencias de cada experto para mejorar la fiabilidad de 

las preguntas y cumplir con los objetivos de la investigación. 

Finalmente, todos los expertos coincidieron en que, una vez implementadas 

las recomendaciones, el instrumento era adecuado para su aplicación en la po-

blación objetivo. Antes de aplicarlo a toda la muestra, se realizó un piloto con 

cinco personas: tres de áreas rurales y dos de áreas urbanas, con el fin de eva-

luar la claridad de las preguntas. Se corrigieron algunos ítems que no fueron 

comprendidos, principalmente por las personas de áreas rurales. 

2.4.5. Categorías de análisis 

Este apartado permite conocer cuáles son las categorías, las dimensiones y 

sus unidades temáticas.  

Tabla 3: Categoría de análisis: Percepción de las competencias AMI 

Objetivo Categoría Definición 
conceptual 

Dimen-
siones 

Unidades 
 temáticas 

Instru-
mento 

Identificar 
la percep-
ción de di-
ferentes 
grupos so-
ciales so-
bre sus 
propias 
competen-
cias mediá-
ticas e in-
formacio-
nales. 

Percepción 
sobre las 
competen-
cias mediá-
ticas e in-
formacio-
nales. 

 
"...es una 
combinación 
de conoci-
mientos, 
destrezas y 
actitudes 
que se consi-
deran nece-
sarios para 
un determi-
nado con-
texto" (Fe-
rrés y Pisci-
telli, 2012, p. 
76). 
 

 
Acceso 
y bús-
queda 
de  
infor-
mación 

 Realizar búsquedas temáticas a través de 
buscadores, definiendo y utilizando los tópi-
cos… 

 Acceder y consultar para buscar informa-
ción las bases de datos, bibliotecas, pági-
nas de organismos oficiales, etc 

 

 
Cues-
tionario 

Len-
guaje 

 Analiza los distintos códigos que aparecen 
en anuncios, películas, conversaciones de 
chat… 

 

Cues-
tionario 

Tecno-
logía 

 Utilización de diferentes herramientas tec-
nológicas para la elaboración de un docu-
mento audiovisual. 

 

Cues-
tionario 

Proce-
sos de  
produc-
ción 

 Es consciente de los intereses comerciales 
que hay detrás de los medios y platafor-
mas. 

 

Cues-
tionario 

Política 
e in-
dustria 

 Tiene la capacidad de analizar la dieta me-
diática de manera crítica. 

Cues-
tionario 
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mediá-
tica 
Ideolo-
gía y 
Valores 

 Es capaz de identificar los estereotipos que 
afectan a distintos colectivos. 

Cues-
tionario 

Recep-
ción y 
com-
pren-
sión 

 Es capaz de interactuar como audiencia ac-
tiva mediante el uso de tecnologías digita-
les. 

Cues-
tionario 

Partici-
pación 
ciuda-
dana 

 Participa responsablemente en actividades 
digitales que promuevan el cambio social 
desde el respeto a la democracia. 

 

Cues-
tionario 

Crea-
ción 

 Conoce y sabe diferenciar los derechos de 
autor, la propiedad intelectual y los tipos de 
licencias creative commons. 

 

Cues-
tionario 

Comu-
nica-
ción 

 Publica o no contenidos digitales sólo 
cuando ha valorado sus consecuencias éti-
cas para la comunicación.  

 

Cues-
tionario 

Fuente: Elaboración propia. Indicadores de la competencia mediática Pérez-Rodríguez y Del-
gado-Ponce (2012) 

Tabla 4: Categoría de análisis: Factores que contribuyen a la desigualdad 

Objetivo Cate-
goría 

Definición con-
ceptual 

Dimen-
siones 

Unidades temáticas Ins-
tru-
mento 

Examinar 
los facto-
res de dis-
paridad en 
la alfabeti-
zación me-
diática e 
informacio-
nal que in-
ciden en la 
difusión y 
percepción 
de la des-
informa-
ción. 
 

Facto-
res de 
dispari-
dad en 
la alfa-
betiza-
ción 
mediá-
tica e 
infor-
macio-
nal 

 
Según Yu et al., 
(2017), el proceso 
de transferencia 
de información 
está influenciado y 
limitado tanto por 
capacidades indi-
viduales (capaci-
dades básicas de 
información, alfa-
betización infor-
macional, entre 
otras), así como 
por factores colec-
tivos, tales como 
las características 
de los medios y el 
acceso a la infor-
mación, nivel de 
educación, entre 
otros factores. 
 

 
Digital y 
acceso 
a la tec-
nología 

 Capacidad de acceso a internet y a las TIC. 
 Capacidad para acceder a diferentes medios 

y participar de manera activa en ellos. 

 
Cues-
tiona-
rio 

Demo-
gráficas 

 Limitaciones de acceso a la información de-
bido al lugar de residencia 

 Disparidad de género en el acceso a la tec-
nología e información. 

 Dificultades de acceso a la información de-
bido al rango de edad 

Cues-
tiona-
rio 

Dispari-
dades 
educa-
tivas 
 

 Nivel de entendimiento con el uso de herra-
mientas de comunicación. 

 Familiaridad con el uso de los medios y la 
tecnología en los procesos educativos 

Cues-
tiona-
rio 

Rol de 
los me-
dios de 
comu-
nica-
ción 

 Libertad de expresar públicamente las ideas 
y opiniones. 

 Conocimiento de programas que eduquen en 
la Alfabetización Mediática e Informacional 
(AMI), 

Cues-
tiona-
rio 

 
 

      

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectadas 
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3.1. Resultados  

Este capítulo presenta los principales resultados de los datos recolectados a 

través del cuestionario aplicado a personas procedentes de la zona rural de Tu-

currique y de la zona urbana de la provincia de San José. 

Los resultados se van a agrupar en cuatro partes; datos demográficos; per-

cepción de las Competencias Mediáticas e Informacionales; factores de dispari-

dad en la difusión de la desinformación y percepción del rol de los medios de 

comunicación en Costa Rica 

3.1.1. Datos sociodemográficos 

Este primer apartado contiene los datos sociodemográficos de la población 

participante.  El total de partícipes es de treinta y dos personas, que están distri-

buidas de la siguiente manera:  
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Figura 3: Distribución de personas según el lugar de procedencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

De esta manera, se logra observar que, de las treinta y dos personas partici-

pantes, dieciocho pertenecen a la zona rural y catorce a la zona urbana de la 

provincia de San José.  

En cuanto al género de las personas partícipes; dieciocho se consideran del 

género femenino, trece del masculino y una persona prefiere no decirlo. Siendo 

las mujeres la mayor cantidad de participantes.  

 

Figura 4: Distribución de personas según género. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2025



TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DE ELEANA BRENES TORTÓS  
 

Asimismo, con relación a la zona rural; doce las personas se identifican con 

el género femenino, cinco del género masculino y una persona prefiere no de-

cirlo. En el caso de la zona urbana, son seis personas del género femenino y 

ocho del masculino. 

En cuanto al rango de edad, existe una diversidad de participantes que va 

desde los 18 años hasta los 65 años. El mayor porcentaje se concentra en las 

edades de 35 a 44 años y la menor presencia en personas de los 55 a 65 años 

de edad. 

Figura 5: Distribución de personas según rango de edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

En otras palabras, cinco personas se encuentran en la edad de 18 a 24 años, 

siete en el rango de los 25 a 34 años, catorce en las edades de 35 a 44 años, 

cuatro en el rango de 45 a 54 y, por último, dos personas que se encuentra entre 

los 55 a 65 años. 

 Por otra parte, el nivel educativo varía significativamente dentro de la pobla-

ción estudiada, siendo la mayoría de las personas las que cuentan con Educa-

ción Superior Completa. Todos los participantes poseen al menos un título esco-

lar, aunque ninguno tiene un doctorado. Según los datos recopilados, tres per-

sonas solo completaron la educación primaria (dos hombres y una mujer), ocho 

tienen educación secundaria completa (cuatro mujeres, tres hombres y una per-

sona que no quiso indicar el género), diecisiete tienen educación superior 
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completa (doce mujeres y cuatro hombres), y cuatro tienen un grado de maestría 

(tres hombres y una mujer). 

Figura 6: Distribución de personas según el nivel de escolaridad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

En el caso de las zonas rurales, dos personas solo cuentan con educación 

primaria, seis de ellas con secundaria completa, nueve con educación superior 

completa y una con el grado de maestría. En la zona urbana, solo una persona 

cuenta con primaria completa, tres con secundaria completa, seis con educación 

superior completa y tres con maestría.  

 Por otro lado, en relación a la percepción que tienen las personas acerca de 

su nivel socioeconómico, la gran mayoría manifiesta tener un nivel medio (27 

personas), cuatro de ellas consideran su nivel bajo y solo una con un nivel alto.  

3.1.2. Percepción de las Competencias Mediáticas e Informacionales 

En el presente apartado, se muestran las percepciones que tienen las perso-

nas acerca de sus propias competencias mediáticas e informacionales. El apar-

tado está dividido según las percepciones que tienen las personas de zona rural 

o zona urbana de Costa Rica.  

 

P R I MA R I A  
C O MP L E T A

S E C U N D A R I A  
C O MP L E T A

E D U C A C I Ó N  
S U P E R I O R  
C O MP L E T A

MA E S T R Í A
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3.1.2.1. Percepción en zonas rurales en cuanto a las competencias de alfa-
betización mediática e informacional. 

En cuanto al acceso y búsqueda de la información, ocho personas de dieci-

ocho indican que al indagar sobre una noticia que vio o le interesa, solo ponen el 

título en el buscador web. Además, cinco expresan que se basan en los titulares 

para buscar la información en redes sociales o sitios web. 

Por otra parte, solo tres personas indican revisar las fuentes de información, 

para conocer las distintas posturas y de esta manera evaluar y comparar la infor-

mación y solo dos menciona la búsqueda en sitios confiables y especializados.  

En lo que respecta a la competencia lenguaje, una gran cantidad de partici-

pantes señalan, una falta de confianza en los medios de comunicación, pues pun-

tean que estos no reflejan la realidad y la información de manera imparcial. Otra 

gran parte cree que la información que brindan los medios es algo precisa y ob-

jetiva. Solo dos personas expresan creer que los medios sí muestran una imagen 

precisa de la realidad y que confían en los argumentos que brindan. 

Figura 7: Porcentaje de percepción de la objetividad de los Medios de Comuni-
cación en la representación de la realidad en zonas rurales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

En relación con las habilidades en la competencia mediática en tecnología, se 

investigó sobre la capacidad para editar y/o producir imágenes y sonidos. De las 

personas encuestadas, cinco manifestaron tener una gran habilidad en estas 
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tareas, otras cinco expresaron tener competencias sólidas, mientras que cinco se 

ubicaron en un nivel intermedio y tres indicaron tener habilidades limitadas para 

la edición y producción de imágenes y sonidos (ambas identificadas con el género 

femenino, con secundaria completa y una en edad entre los 34 a 44 años y otra 

entre los 55 a 65 años). Sin embargo, más de la mitad de los participantes perci-

ben que poseen competencias desarrolladas en este ámbito. 

Con respecto a los procesos de producción, las personas señalan que, al 

recibir información de los medios y plataformas, estos analizan los intereses co-

merciales que hay detrás de distintas formas. De las dieciocho personas proce-

dentes de zonas rurales, cinco mencionan que exploran varias páginas web y 

fuentes de información, comparando los relatos de los medios para comprender 

los diferentes intereses en juego. Sin embargo, el resto de los participantes afir-

man que utilizan tácticas como dialogar con vecinos sobre la información que ven 

en distintos medios o, por intuición, descartan noticias que perciben como falsas 

o parciales. Además, dos mujeres en edades entre los 35 a 44 años indican que 

no están familiarizadas con estrategias para discernir los intereses y la veracidad 

de la información. 

Acerca de la competencia mediática en "política e industria mediática", seis 

personas indican que no consumen noticias debido al carácter sensacionalista, 

imparcial y por su impacto en la salud mental, así como al desagrado que sienten 

ante la proliferación de noticias negativas (desapariciones, narcotráfico, homici-

dios, accidentes, ataques a instituciones públicas, corrupción, etc.). Además, la 

mayoría de los participantes señalan que su principal motivo al consumir medios 

de comunicación es mantenerse informados sobre noticias nacionales e interna-

cionales. En menor medida, también utilizan los medios para estar al tanto de 

anuncios importantes del país, buscar oportunidades laborales y para tareas uni-

versitarias que requieren análisis de contextos. 

En relación con la competencia de ideología y valores, las personas recono-

cen la influencia de los medios y los estereotipos que pueden perpetuar. Uno de 

los participantes expresó: "nos meten basura visual", haciendo referencia a los 

mensajes subyacentes en los medios de comunicación. Además, siete personas, 

seis de ellas mujeres, identificaron estereotipos hacia la mujer, como la perpetua-

ción de roles de género y estándares de belleza. En menor medida, se mencionó 
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el adultocentrismo por parte de los medios, que “menosprecian a la juventud, ca-

talogándolo de vagos y viciosos”, según señala uno de los participantes. Por úl-

timo, se expresó el estereotipo de cómo se debe ver un delincuente, destacando 

que los medios a menudo retratan a los delincuentes como personas pobres, mal 

vestidas, maleducadas y, en muchas ocasiones, extranjeras, mientras ignoran a 

aquellos que delinquen, pero visten con formalidad y nunca son mencionados, 

“hay ladrones con camisa y corbata y a esos nunca los mencionan, no son impar-

ciales” (comentario de persona participante).  

En cuanto a la recepción y comprensión de la información, se evaluó la ca-

pacidad de uso e interacción con las tecnologías digitales. De los dieciocho parti-

cipantes, trece expresaron habilidades como enviar textos, compartir fotografías 

o videos, difundir noticias, enviar audios, realizar comentarios en redes sociales, 

utilizar stickers o emojis, efectuar videollamadas, realizar encuestas en línea, ha-

cer llamadas grupales, crear grupos de difusión, silenciar chats y configurar la 

privacidad en redes sociales. Sin embargo, los restantes cinco participantes (tres 

mujeres y un hombre) indicaron no saber cómo configurar la privacidad de sus 

redes sociales, silenciar chats, hacer llamadas grupales o crear grupos de difu-

sión. 

En lo que respecta a la participación ciudadana, se examinó la percepción 

de libertad que tienen las personas para expresar ideas u opiniones en espacios 

públicos o en redes sociales, respetando los principios democráticos. La mayoría 

se ubicó en una posición intermedia, mostrando una percepción de imparcialidad 

y poca participación. Sin embargo, cinco personas indicaron sentirse libres para 

expresar sus ideas, mientras que solo una persona manifestó no sentirse com-

pletamente libre para dar su opinión en espacios públicos o redes sociales. 

En la competencia mediática de creación se exploró el conocimiento sobre las 

licencias comerciales disponibles. De los dieciocho participantes, once tienen co-

nocimiento sobre los derechos de autor, seis sobre la licencia de dominio público 

y cinco sobre la licencia de reconocimiento (by). Solo dos personas manifestaron 

conocer todos los tipos de licencia, mientras que tres mujeres indicaron no tener 

conocimiento sobre este tema. Las demás categorías de licencias fueron mencio-

nadas en menor cantidad, con un aproximado de una o dos personas que cono-

cían acerca de ellas. 
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Figura 8: Porcentaje de conocimiento sobre licencias comerciales en la zona 
rural 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Por último, en la competencia mediática de comunicación, se indagó acerca 

de las consideraciones éticas y las posibles consecuencias al publicar contenidos. 

Al preguntar a los participantes sobre las consideraciones que deberían tenerse 

en cuenta antes de difundir un contenido u opinión, la mayoría destacó la impor-

tancia de verificar la veracidad de la información. De los dieciocho participantes, 

una mencionó la necesidad de analizar los prejuicios presentes en los contenidos, 

otro hizo referencia al impacto positivo que puede tener la noticia o información, 

una persona enfatizó la importancia de decir la verdad; otra señaló la relevancia 

del respeto y la precaución para evitar el plagio. 

Al explorar las consideraciones éticas al difundir mensajes en los diversos me-

dios de comunicación, siete personas enfatizan la importancia de evitar mensajes 

discriminatorios o estereotipados. Otras destacan la necesidad de transparencia 

y respeto a las leyes, así como el reconocimiento del impacto social de los men-

sajes. Además, una persona subraya la relevancia de la moral y el respeto en la 

comunicación. 
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3.1.2.2. Percepción en zonas urbanas en cuanto a las competencias de alfa-
betización mediática e informacional 

En relación con el acceso y búsqueda de información, los participantes seña-

lan diversas estrategias para indagar los temas de interés. Por ejemplo, al buscar 

información sobre una noticia, cuatro personas utilizan palabras clave en el bus-

cador, mientras que tres solo ponen el título en Google o TikTok. Otras cinco 

personas prefieren buscar por el detalle de la nota y el tema central. Además, solo 

una persona menciona la importancia de validar distintas fuentes, otra en edad 

entre los 45 a 54 años indica el uso de ChatGPT para buscar información, y final-

mente, dos personas expresan que utilizan páginas de confianza y periódicos en 

línea para informarse sobre los temas de su interés y comparar la información. 

En la competencia del lenguaje, la percepción de las personas sobre la obje-

tividad e imparcialidad de los medios no es positiva, pues de los catorce partíci-

pes, diez están poco conformes con la representación de la realidad que muestran 

los medios de comunicación. A su vez, tres personas se encuentran en un nivel 

intermedio y solo una persona cree en la objetividad en imparcialidad de los me-

dios de comunicación. 

Figura 9: Porcentaje de percepción de la objetividad de los Medios de Comuni-
cación en la representación de la realidad en zona urbana 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 
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Por otra parte, en la competencia mediática de tecnología, se investigó la 

capacidad para la elaboración de imágenes y videos. Cuatro personas expresa-

ron sentirse muy competentes en esta área, seis indicaron tener habilidades de 

manera intermedia, mientras que otras cuatro señalaron no saber cómo realizar 

imágenes o videos. Las personas con edades entre los 34 a 44 años, son las 

que indicaron tener una menor capacidad para realizar videos e imágenes.  

En cuanto a los procesos de producción, las personas expresan analizar su 

dieta mediática mediante diversas acciones. Estas incluyen comparar la informa-

ción, indagar sobre medios oficiales, actualizados y confiables, buscar investiga-

ciones o estudios que respalden la noticia, mantener una actitud crítica e incluso 

debatir, leer ampliamente y buscar las fuentes primarias. Solo dos personas in-

dicaron no conocer estrategias para validar la información que reciben. 

Conforme a la competencia de política e industria mediática, se investigó el 

interés al escuchar u observar información de un medio de comunicación con el 

fin de discernir su criticidad e intenciones. Los resultados indican que la mayoría 

de las personas buscan conocer la realidad actual del país. Cinco de ellas mues-

tran interés en informarse sobre temas culturales, políticos o sociales, mientras 

que otros cuatro expresan que su interés principal es entretenerse, más que con-

sumir noticias informativas. 

En el ámbito de la competencia de ideología y valores, se exploraron los 

estereotipos que pueden ser perpetuados a través de los medios de comunica-

ción. Las opiniones de este grupo fueron muy variadas. Por ejemplo, principal-

mente las mujeres destacaron estereotipos como los roles de género y la sexua-

lización hacia las mujeres, utilizando como ejemplos las noticias de feminicidios 

donde se cuestiona la vida afectiva y sexual de la víctima y no al agresor. Ade-

más, se mencionaron estereotipos hacia las personas con discapacidad, mar-

cando que “los medios a menudo los presentan desde un tono infantilizante, los 

retratan como seres heroicos, pasivos, inocentes y dependientes, cuando en 

realidad esto no siempre es así”. (indica persona participante). También se hicie-

ron referencias a los estereotipos hacia las personas negras y afrodescendien-

tes. 
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Por otro lado, algunas personas destacaron la imparcialidad y los estereotipos 

hacia ciertos partidos políticos, especialmente durante elecciones pasadas. En 

cuanto al presente, expresaron que existe poca objetividad en la cobertura de 

temas relacionados con el gobierno y que se intenta encasillar al presidente en 

un punto de vista específico. 

Por último, solo una persona señaló que los medios de comunicación actuales 

“promueven el homosexualismo”, mientras que dos personas, ambas del género 

femenino, indicaron no reconocer algún estereotipo en particular. 

En cuanto a la recepción y comprensión de la información, se valoró la ca-

pacidad de uso e interacción con las tecnologías digitales, los resultados señalan 

que nueve personas saben enviar textos, compartir fotografías o videos, difundir 

noticias, enviar audios, realizar comentarios en redes sociales, utilizar stickers o 

emojis, efectuar videollamadas, realizar encuestas en línea, hacer llamadas gru-

pales, crear grupos de difusión, silenciar chats y configurar la privacidad en redes 

sociales. Solo cinco personas, en su mayoría en edades entre los 35 y 44 años 

y sólo una en edad entre los 45 y 54 años, expresan tener dificultad especial-

mente con el envío de textos, audios y configuración de privacidad de las redes 

sociales. 

En el caso de la participación ciudadana, al preguntarles sobre la libertad 

para expresar ideas y opiniones, seis personas revelaron sentirse libres para 

opinar, mientras que cuatro se encontraron en un nivel intermedio. Por otro lado, 

otras cuatro, en su mayoría mujeres, señalaron no sentirse cómodas dando sus 

opiniones e ideas en espacios como las redes sociales, foros, etc. 

En la competencia mediática de creación, se investigó el conocimiento que 

tienen los partícipes sobre las licencias comerciales disponibles. La mayoría de 

los participantes están familiarizados con los derechos de autor y las licencias 

de dominio público. Solo una persona conocía todos los tipos de licencias, mien-

tras que una persona del género masculino no había escuchado sobre el tema 

en absoluto. Además, solo tres personas conocen acerca de la licencia de reco-

nocimiento (BY). 
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Figura 10: Porcentaje de conocimiento sobre licencias comerciales en zona 
urbana 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Por último, en relación a la competencia de comunicación, se exploraron dos 

aspectos: las consideraciones previas necesarias antes de difundir un contenido 

en entornos digitales y las reflexiones éticas fundamentales en las publicaciones. 

Los resultados destacan la verificación de la información como uno de los aspec-

tos más mencionados, junto con el respeto hacia todas las personas y grupos, el 

análisis profundo de los mensajes (considerando las consecuencias, el impacto, 

la accesibilidad y la claridad). También se mencionan que se debe de tomar en 

cuenta el uso de un lenguaje apropiado y la coherencia con los propios valores. 

Se señala que entre las cuestiones éticas a tener en cuenta se debe incluir el 

respeto hacia todas las poblaciones, pues en las redes sociales hay muchos 

mensajes que promulgan violencia y discriminación y, además, se expresa la 

necesidad de incorporar la transparencia e integridad en la transmisión de la in-

formación, pues muchos medios no muestran la realidad como es. 

3.1.3. Factores de disparidad en la difusión de desinformación 

En este apartado, se presenta información acerca de los factores que podrían 

intervenir en la difusión de la desinformación. El apartado se divide en tres: Fac-

tores digitales y de acceso a la tecnología; disparidades educativas y percepción 

del rol de los medios de comunicación en Costa Rica. 
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3.1.3.1. Digital y de acceso a la tecnología 

En este apartado, se exploró principalmente la capacidad de acceso a internet y 

a las TIC, revelando que todas las personas participantes, en una escala del uno 

al cinco, donde cinco representa la máxima frecuencia en el uso, utilizan con mu-

cha periodicidad internet y las tecnologías. No se observaron diferencias signifi-

cativas en cuanto al uso entre la zona rural y urbana. 

Además, se indagó acerca de la capacidad para acceder a diferentes medios y 

participar activamente en cada uno de ellos, preguntando sobre las acciones que 

podían realizar al utilizar internet. En la zona rural, de las dieciocho personas par-

ticipantes, trece indicaron saber sacar citas de salud, hacer consultas a institucio-

nes públicas o privadas, ver rutas de autobuses, utilizar redes sociales sin pro-

blema, buscar empleo, buscar información, comunicarse con otras personas, rea-

lizar compras en línea, ver videos o películas, jugar videojuegos y pagar servicios 

como la electricidad y el agua. Para el caso de las personas de zona urbana, de 

catorce participantes, trece indicaron saber realizar todas las acciones menciona-

das. 

Entre las personas que no señalaron saber realizar todas las acciones indicadas, 

las tareas que más se les dificultaban incluían sacar citas de salud en línea, hacer 

consultas a instituciones públicas o privadas, consultar rutas de autobuses y jugar 

videojuegos.  Tres de las cinco personas que indicaron no saber estas actividades 

eran mujeres, una de ellas tenía la edad entre 18 y 24 años y las otras dos mujeres 

rondaban en las edades de los 25 a 34; todas con educación superior completa. 

Solo un hombre en edad de 34 a 44, con maestría, expresó no saber sacar citas 

en línea para atención médica. 

Respecto a la única persona de zona urbana que no sabía cómo realizar las 

actividades antes citadas, fue una mujer con edad entre los 45 a 55 años, con 

educación secundaria completa, quien expresó no saber cómo sacar citas médi-

cas en línea, consultar horarios de autobuses y jugar videojuegos. 

3.1.3.2. Disparidades educativas 

Las disparidades educativas se vinculan estrechamente con el nivel educativo 

de las personas, reflejando las dificultades que enfrentan en términos de 
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conocimientos, habilidades y actitudes consideradas necesarias para ciertos tra-

bajos. Al explorar las dificultades encontradas en el uso de internet, varias perso-

nas de la zona rural expresaron preocupación por la sobrecarga de información y 

la abundancia de contenido falso en la web. Además, una mujer entre los 35 y 44 

años, con educación secundaria completa, señaló la dificultad para comprender 

el lenguaje utilizado en las noticias. Otros tres participantes mencionaron la falta 

de accesibilidad a la información, destacando la presencia de páginas confusas y 

poco confiables donde cualquiera puede editar los contenidos. Un hombre de en-

tre 35 y 44 años, con educación secundaria completa, resaltó la limitación en el 

uso de páginas de instituciones debido a su diseño. Además, otros dos hombres 

evaluaron las barreras del idioma en la búsqueda de información y el tiempo de-

dicado a navegar en internet como dificultades significativas. Siete expresaron no 

tener dificultad con el uso del internet, cinco de ellas mujeres y un hombre. 

En cuanto a las personas de zona urbana, tres hombres señalan la importancia 

de saber reconocer qué sitios web son confiables para obtener información, de-

bido a la gran cantidad de páginas con información contradictoria. Otro hombre 

menciona la saturación de información como un desafío, a su vez otra persona 

expresa desconocer métodos suficientes para configurar adecuadamente la se-

guridad en las redes sociales. Por otro lado, solo una mujer menciona la dificultad 

para matricular cursos en universidades debido a la gran cantidad de personas. 

Siete participantes (cuatro mujeres y tres hombres) indican no tener dificultades. 

 

3.1.3.3. Percepción del rol de los medios de comunicación en Costa Rica 

Para contextualizar las formas de consumo en ambos sectores, se inició pre-

guntando acerca de los principales medios de información que utilizan para bus-

car información, revelando que la gran mayoría recurre a las redes sociales. Se-

guidamente, la televisión se destaca como medio informativo, siendo más utili-

zada por las personas de zonas urbanas, al igual que los periódicos en línea y la 

radio. En cuanto a las páginas web y los periódicos físicos, ninguna persona de 

zona rural expresa utilizarlos.  
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Figura 11: Distribución de los principales medios de información consumidos 
según la zona 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Por otro lado, también se obtuvo información sobre los medios de comuni-

cación de Costa Rica que más se consumen diariamente por parte de los gru-

pos participantes, lo que reveló que el canal de televisión Teletica es el más 

popular, seguido por Repretel y Semanario Universidad, así como los medios 

alternativos en la zona urbana como lo son Diego Delfino, Interferencia, OPA, 

la voz de Guanacaste, etc) 

Figura 12: Distribución de medios de comunicación en Costa Rica que más se 
consumen según la zona 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 
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Además, únicamente en la zona urbana se señaló el consumo de medios 

comunitarios, mientras que en la zona rural prevalecen los canales televisivos 

como Teletica, Repretel y Canal 13. Los periódicos, como La Nación, muestran 

un menor porcentaje de consumo en ambos grupos, al igual que la radio. 

Por otra parte, al profundizar en la claridad con que se transmite la informa-

ción por parte de los medios de comunicación, la mayoría de las personas 

expresa mucha confusión y engaño en la información que se divulga. Ambos 

sectores, rural y urbano, tienen la misma percepción hacia los medios. 

Figura 13: Percepciones de confusión y engaño en Internet y medios de comuni-
cación según zona 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

En consonancia con lo anterior, al preguntar sobre las medidas que podrían 

ayudar a evitar el problema de sentirse confundido o engañado por los medios 

de comunicación y redes sociales, las personas de zona rural manifiestan que 

es necesario más seriedad, transparencia, pues según los participantes, se 

nota la postura que tiene cada medio de comunicación. Enfatizan en promover 

la verificación de los hechos, así como de analizar los grupos que generan 

desinformación para evitar consumirlo. Por último, señalan que el Estado de-

bería de velar por evitar que se siga distribuyendo tanta desinformación. 

La zona urbana, por su parte, recalca nuevamente que es necesario la 

transparencia de los medios, la validación de las noticias y la imparcialidad, 
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pues señalan que existe una omisión de alguna información, una de las parti-

cipantes señala lo siguiente: 

“Me parece que la confusión que afirmé anteriormente tiene mucho que ver 

con el hecho de que existen medios que omiten información valiosa, para per-

mitirle a los usuarios crear libremente un pensamiento crítico. No hay neutrali-

dad, y lo que me confunde o me genera molestia es saber que tal vez no todas 

las personas tienen la posibilidad de comparar ni corroborar información, y por 

eso se crea un criterio colectivo basado en datos incompletos o dirigidos hacia 

cierta inclinación política, religiosa o social. Pasa mucho con los medios de 

comunicación tradicionales”. 

Asimismo, otra de las personas partícipes indica lo siguiente:  

“que los medios sean más transparentes y se visualice con el mismo im-

pacto las diferentes posturas, ya que son los medios con más poder y que 

están afiliados a intereses propios o políticos, los que más presencia tienen y 

solo se puede ver una cara de la moneda” 

Por último, un participante indica que es necesario un mayor control de los 

entes que regulan los medios de comunicación para que exista una equidad 

en los mensajes y perspectivas que se difunden. 

En cuanto al conocimiento de algún programa educativo en las comunida-

des que aborde la importancia de comprender los medios de comunicación, 

diecisiete personas de zona rural de dieciocho expresan no conocer algún pro-

grama que eduque en alfabetización mediática e informacional y solo una se-

ñala que en la educación pública y privada se hacen charlas sobre el tema, 

pero usualmente no logran corregir las malas prácticas. 

En la zona urbana ocurre algo similar, pues doce de catorce participantes 

mencionaron no conocer algún programa en sus comunidades que trabaje este 

tema. Solo una persona alude a haber escuchado, pero no estar segura, de 

que la Municipalidad de Curridabat, en el sector de San José, ofrece progra-

mas de alfabetización digital, pero no mediática y, otro individuo indica que no 

conoce ningún programa en comunidades, pero si conoce algunos estudios 

que están realizando algunas universidades públicas. 
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3.1.3.3.1. Percepción de la exposición que enfrentan los grupos participan-
tes a la Desinformación. 

El acceso a una amplia gama de fuentes de información en internet y otros 

medios puede plantear desafíos significativos para la percepción y discernimiento 

del público. Por ello, se exploró acerca de la percepción en el aumento de difusión 

de información falsa o engañosa, especialmente durante periodos electorales o 

eventos políticos. Más de la mitad de las personas, tanto de la zona rural como 

urbana, señalan que han notado muchísimo el aumento de desinformación en 

eventos políticos en el país. Solo una persona de zona urbana expresa que no 

percibe una proliferación de notas falsas. 

Figura 14: Percepción del aumento de la desinformación en eventos políticos 
según zona 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

En consecuencia, también se profundizó sobre cómo la desinformación puede 

influir en la decisión de voto o toma de decisión ciudadana. Dentro de lo expresa 

la población rural es que la desinformación impacta en el abstencionismo de las 

elecciones, pues las personas no se sienten representadas por algún candidato, 

por la forma en que se proyectan los debates y el enfoque que dan los medios de 

comunicación. Además, señalan que la percepción de las personas puede verse 

manipulada e impactar más en sectores como los rurales y las costas, así como 

a la población con baja escolaridad.  
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La población rural también hace énfasis en el miedo y odio que se generan a 

través de este tipo de noticias falsas, lo que hace que las personas quieran parti-

cipar menos en procesos políticos y comunitarios, especialmente las personas 

más jóvenes. 

En el caso de la zona urbana, las personas puntean que la desinformación 

confunde a la población y genera toma de decisiones precipitadas y mal informa-

das, “hace que uno se deje llevar sin conciencia propia”, expresa uno de los par-

tícipes. Además, la gran mayoría hace hincapié en que influye y afecta en la in-

tención de votos de las personas, pues se utilizan datos inciertos que desafían 

que el colectivo pueda tener un pensamiento crítico. Asimismo, dos personas re-

saltan que las personas adultas mayores son las que se ven más afectadas, pues 

son las que tienden a ser más manipulables.  

Una participante explica que: 

“Afecta en no conocer todas las opciones que hay y solo ver información de 

los candidatos en discusiones y no sobre sus planes de gobierno, entonces la 

gente vota más por emoción, que por verdaderas propuestas”. 

Por lo que, además, hacen referencia a la falta de representatividad en los 

procesos políticos, lo que causa desinformación al no conocerse todos los puntos 

de vista y propuestas. 

Por otra parte, se explora acerca de la percepción de los mensajes en los 

medios de comunicación que promueven desprecio, fobia o son dañinos y los 

resultados muestran que más de la mitad de las personas, tanto de la zona rural 

como la urbana, están de acuerdo en haber visto diversos mensajes dañinos, solo 

dos afirman haber visto pocas noticias con este tipo de mensajes.  
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Figura 15: Percepción de mensajes que promueven desprecio, fobia o son dañi-
nos según zona 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Asimismo, se ahonda en los colectivos, que consideran, se encuentran más 

vulnerables y, sobre el impacto que pueden tener los mensajes antes señalados, 

la población de zona rural indica que existen colectivos más vulnerables como las 

mujeres, niños y adolescentes, pues en el caso de las personas menores de edad, 

estas son más propensas a recibir e interiorizar discursos de odio. Además, se 

indica que los grupos vulnerables como la población migrante, la comunidad 

LGTBIQ+ son uno de los grupos que más ha recibido violencia física y psicológica 

en los últimos años. 

Una de las personas participantes de la zona rural señala: 

“Sí, en las pasadas elecciones, partidos políticos religiosos infundieron mucho 

odio contra poblaciones como la LGTBIQ+, personas migrantes y mujeres. Se 

hizo toda una campaña de odio en donde se desató incluso la violencia física 

contra ciertos colectivos. Esto afecta a los derechos humanos de las personas, 

ya que se ven violentadas socialmente.” 

 A su vez, se hace referencia al aumento de xenofobia hacia las personas 

nicaragüenses o venezolanas. Se expresa que este tipo de mensajes genera du-

das y temor en la sociedad y causa división.   

Por otro lado, la población de la zona urbana identifica algunos grupos afecta-

dos como son las personas con discapacidad, la comunidad LGTBIQ*, mujeres, 
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niños/as, personas migrantes, personas negras y grupos religiosos.  En cuanto a 

los discursos que identifican son: los gordofóbicos, machistas, xenofóbicos, ra-

cista, adultocentristas, así como el uso incorrecto de términos sin ninguna res-

ponsabilidad, incluso en los mismos medios de comunicación, lo que afecta en el 

plano emocional, psicológico y en los derechos humanos.  

Una de las participantes señala lo siguiente: 

“las plataformas digitales muchas veces crean un falso sentido de anonimato 

y seguridad que hace creer a las personas que pueden rebasar la línea del res-

peto con la excusa de que son libres de expresar lo que piensan, y los medios de 

comunicación se niegan sistemáticamente a actualizar terminologías y discursos”. 

 

3.2.  Discusión  

El presente estudio tiene como finalidad analizar la percepción que tienen los 

diferentes grupos sociales con respecto a sus competencias mediáticas e infor-

macionales y la influencia en la vulnerabilidad a la desinformación. Por ello, la 

discusión se divide en tres apartados: Percepción de las competencias mediáti-

cas e informacionales en zonas rurales y urbanas, relación entre factores de dis-

paridad y difusión de desinformación e, implicaciones de las diferencias en la 

percepción de desinformación. 

3.2.1. Percepción de las competencias mediáticas e informacionales en zo-
nas rurales y urbanas. 

Las diferencias en las percepciones de competencias mediáticas e informa-

cionales entre áreas urbanas y rurales revelan patrones distintivos y discrepan-

cias notables. Por ejemplo, según Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce (2012), la 

búsqueda de información en Internet requiere una estrategia y metodología sis-

temática, que abarcan la evaluación de la fiabilidad, diversidad y coherencia de 

la información, así como la verificación del origen de las fuentes. 

En las áreas urbanas, se observa una mayor diversidad de estrategias para 

acceder a la información, como el uso de palabras clave y la validación de múl-

tiples fuentes. Por el contrario, en las zonas rurales, estas estrategias tienden a 
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ser más simples y limitadas, a menudo reduciéndose a ingresar el título de la 

noticia directamente en el motor de búsqueda. La mayoría de las personas en 

áreas rurales no están familiarizadas con el uso de palabras clave u otras estra-

tegias avanzadas. 

Los estudios de Rodríguez y Sandoval (2017) y Gogus et al. (2023) respaldan 

la relación entre el nivel educativo y las competencias en medios, señalando una 

disparidad en la alfabetización mediática según el nivel educativo. Es posible 

vincular el mayor desarrollo de habilidades para acceder y analizar información 

en áreas urbanas con la prevalencia de niveles educativos más altos en compa-

ración con las zonas rurales, donde un mayor porcentaje de personas que al-

canza solo la educación secundaria. 

En cuanto a la conciencia sobre los intereses comerciales y el análisis de la 

dieta mediática, se observa que las personas de áreas rurales aún emplean es-

trategias que podrían propiciar la desinformación, como discutir con vecinos la 

información que consumen en diversos medios o descartar mensajes basándose 

en la intuición. Estos hallazgos reflejan las disparidades en el acceso y compren-

sión de la información según la zona de residencia, destacando las áreas rurales 

como lugares con mayores disparidades, como sugiere Cubilla-Bonnetier et al. 

(2023). 

Al examinar la identificación de estereotipos difundidos a través de los medios 

de comunicación, se observa que las personas en áreas urbanas tienen una ma-

yor capacidad para identificar y analizar un mayor porcentaje de estereotipos en 

distintos colectivos. Además, se reconoce ampliamente la presencia de estereo-

tipos y roles de género en los medios de comunicación. Esto subraya la influencia 

de los mensajes mediáticos en la construcción de percepciones y resalta la im-

portancia del análisis crítico por parte de las personas y del papel de los medios 

de comunicación. 

En cuanto al análisis de códigos y formas de presentar la información, se 

evidencia una desconfianza generalizada en la objetividad de los medios de co-

municación en ambas zonas, siendo más pronunciada en las zonas urbanas. 

Esta mayor conciencia crítica posiblemente se debe a una mayor exposición a 

información y debates académicos sobre el tema, considerando la concentración 
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de medios de comunicación en la provincia de San José, como indican Garro y 

Solís (2019), dejando a las zonas rurales en un segundo plano.  

En relación competencias tecnológicas, producción de contenido y recepción 

de información, resulta notable que en ambas zonas existe una proporción simi-

lar de personas que se sienten muy competentes en el uso de la tecnología. Esto 

sugiere que, en esta investigación, el uso de la tecnología y la recepción de in-

formación no parece estar fuertemente ligada ni al nivel educativo ni a la proce-

dencia geográfica, como podría suponerse. Sin embargo, se observa una mayor 

diversidad de habilidades tecnológicas en las zonas urbanas, donde la distribu-

ción entre aquellos que se sienten muy competentes, competentes de manera 

intermedia y aquellos con habilidades limitadas es más equitativa. 

Las personas menos familiarizadas con estas actividades tienden a ser, ma-

yoritariamente, mujeres en el rango de edad de 34 a 44 años. Este hallazgo po-

dría indicar una pequeña disparidad de género en la adopción de tecnologías 

digitales, como señalan González-Véliz y de Andrés (2023). 

En cuanto a los procesos de comunicación y participación ciudadana, se ob-

serva una disparidad entre las zonas urbanas y rurales. En las áreas urbanas, 

hay una mayor cantidad de participantes que se sienten libres para expresar sus 

ideas y opiniones tanto en espacios públicos como en redes sociales, mientras 

que en las zonas rurales existe una proporción más alta de personas que no se 

sienten cómodas haciendo lo mismo. Es importante destacar que entre quienes 

expresaron sentirse inseguros en estos espacios, predominaban las mujeres, lo 

que sugiere que la percepción de libertad para expresar ideas y opiniones puede 

variar según el género. 

Esta situación puede debilitar el desarrollo de la competencia de participación 

ciudadana, la cual implica la conciencia y responsabilidad como ciudadano/a en 

la participación de debates públicos y la denuncia ante autoridades en caso de 

incumplimiento de normas. (Pérez-Rodríguez y Delgado-Ponce, 2012). Sin em-

bargo, la falta de seguridad en la libertad de expresión dificulta la participación 

en el debate público y la realización de denuncias, y va en contra del objetivo de 

la educación mediática e informacional, que busca construir una gobernanza de-

mocrática de ciudadanos informados y libres para expresar opiniones, lo cual es 
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fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico (Valverde et al., 2018; 

Pérez y Delgado, 2012; Ferrés et al., 2012). 

Asimismo, en cuanto a la conciencia y ética al realizar publicaciones, se ob-

serva un patrón de conciencia ética destacada en ambas zonas al difundir con-

tenido en medios digitales. Se enfatiza la importancia de verificar la información 

antes de compartir noticias y de reconsiderar el contenido para evitar mensajes 

discriminatorios o estereotipados. Esto refleja que la competencia mediática de 

comunicación tiene un gran peso en ambos grupos, ya que busca que las per-

sonas valoren las consecuencias éticas al publicar contenido digital (Pérez-Ro-

dríguez y Delgado-Ponce, 2012). 

 

3.2.2. Relación entre factores de disparidad y difusión de desinformación. 

Las disparidades que pueden afectar el consumo de información fiable es 

uno de los grandes retos de las sociedades actuales. Pues, por ejemplo, en esta 

investigación se refleja que todas las personas participantes tienen acceso a in-

ternet y su uso es parte de su vida diaria. Sin embargo, pueden existir disparida-

des en la capacidad para realizar ciertas acciones en línea, como lo es sacar 

citas médicas, especialmente en las zonas rurales, pues como señala Méndez-

Domínguez et al., (2023), el concepto de brechas digitales no solo se basa en el 

acceso a internet, sino también al desarrollo de habilidades, motivación y formas 

en que el individuo interactúa con el internet.  

Ante esto, también se suma que las personas que expresaron tener mayores 

dificultades en la realización de algunas tareas digitales tenían una característica 

en común; identificarse con el género femenino, reforzando lo señalado por Gon-

zález-Véliz y de Andrés (2023), quienes exponen que existen una serie de indi-

cadores que afectan la inclusión de las mujeres en las TIC, como puede ser la 

limitación de habilidades en relación con los medios, como lo es la navegación y 

acceso a información. (Khan et al., 2020) 

En las áreas rurales, es donde las oportunidades de acceso a la tecnología 

pueden ser más limitadas, por lo que las personas pueden estar menos expues-

tas a una variedad de fuentes de información, ya que como se manifestó en la 
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investigación, el principal medio de comunicación para buscar información en 

esta área son las redes sociales, lo que podría llevar a la desinformación como 

indica Palau-Sampio et al., (2022). 

Con respecto al rol de los medios de comunicación, en ambas zonas se per-

cibe que existe una falta de claridad y transparencia en la información que trans-

mite los medios de comunicación. La mayoría de las personas expresan sentirse 

confundidas o engañas por la información que se divulga, revelando que puede 

existir una percepción generalizada de que los medios de información no están 

cumpliendo su función de informar de manera clara e imparcial, educar, entrete-

ner y ser responsables socialmente como indica Ferré (2015). 

Esto podría amplificar la propagación de información falsa, especialmente 

cuando existe desconfianza hacia los medios oficiales del país. En tales circuns-

tancias, las personas tienden a buscar fuentes alternativas no oficiales, y si no 

poseen las habilidades y competencias necesarias para validar la información, 

se vuelven más vulnerables a la desinformación. Esta última tiende a presentarse 

de manera que parece auténtica y confiable, con el objetivo de engañar al lector. 

(Adjin-Tettey, 2022) 

Esto también podría vincularse con la participación que tienen los medios en 

las zonas, pues en las zonas urbanas las personas indicaron conocer una mayor 

variedad de medios, incluyendo los comunitarios y alternativos. Aunque sigue 

prevaleciendo la televisión y las redes sociales como principales medios de in-

formación. En cambio, en la zona rural predominan los medios tradicionales, 

como la televisión y la radio, con una menor presencia de medios comunitarios. 

Lo que podría llevar a limitar el pensamiento crítico y la construcción de perspec-

tivas, al no existir un equilibrio en el acceso a información de diferentes fuentes, 

como es característico en Costa Rica, según Jiménez (2017) y Garro y Solís 

(2019). 

Por último, en lo que respecta al conocimiento sobre programas educativos 

que aborden la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) en Costa Rica, se 

observa una falta de proyectos educativos que destaquen la importancia de com-

prender y analizar los medios de comunicación en ambas zonas. La mayoría de 

los participantes no están informados sobre programas en sus comunidades, lo 
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que refleja una carencia en la promoción de la alfabetización mediática e infor-

macional. Esta falta de programas educativos contribuye a disminuir el diálogo 

continuo, la libertad de expresión, la comunicación abierta y la participación ac-

tiva en la interacción con los medios de comunicación (Aguaded, 1999). 

 

3.2.3. Implicaciones de las diferencias en la percepción de desinformación. 

La investigación revela varias implicaciones importantes sobre la percepción 

de la desinformación en diferentes contextos. Para iniciar, tanto en zonas rurales 

como urbanas, hay una percepción colectiva de un aumento significativo en la 

difusión de información falsa o engañosa durante periodos electorales o eventos 

políticos. Este aumento de desinformación se percibe como preocupante y afecta 

la toma de decisiones ciudadanas. Por ello se requiere la formación de ciudada-

nos capaces de consumir medios y recursos de manera crítica. (García-Ruiz et 

al., 2014). 

Como señalan Palau-Sampio et al. (2022), algunas personas son más vulne-

rables a la desinformación y enfrentan mayores dificultades para confiar en los 

medios de comunicación. Esta situación afecta de diversas maneras: en las zo-

nas rurales, los participantes expresaron que la desinformación en los procesos 

políticos puede llevar al abstencionismo en las elecciones. En contraste, en las 

zonas urbanas, esta afectación se relaciona más con la confusión que conduce 

a la toma de decisiones precipitadas y mal informadas. Se identifica a las perso-

nas mayores como especialmente vulnerables a esta manipulación. 

Además, tanto en zonas rurales como urbanas se reconoce la presencia de 

mensajes perjudiciales en los medios de comunicación, lo que puede contribuir 

a la expansión de la violencia y la discriminación hacia ciertos grupos sociales. 

Por ejemplo, en las zonas rurales se observa un aumento de la violencia física y 

psicológica contra colectivos vulnerables como la comunidad LGTBIQ+ o perso-

nas migrantes. En las zonas urbanas, se identifican grupos vulnerables adicio-

nales, como personas con discapacidad y personas negras, y se menciona la 

importancia de actualizar los discursos y términos utilizados en los medios de 

comunicación. 
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3.3.  Limitaciones 
 

Las principales dificultades que surgieron en la realización del presente pro-

yecto de investigación están relacionadas con el diseño metodológico; pues ini-

cialmente fue complicado el diseño del instrumento al abarcar tantos indicadores, 

ya que en primera instancia se iban a realizar entrevistas, pero para un mayor 

abarque de tópicos, se definió el cuestionario. 

Asimismo, concentrar a la muestra fue difícil, ya que los participantes tenían 

que ser de dos zonas totalmente contrastadas, por lo que se requería una mayor 

inversión de tiempo al tener que visitar distintos lugares paralelamente. 

Por otro lado, para mayor representatividad, se debería contemplar un mayor 

tamaño de la muestra, pues el número de participantes es bajo, en comparación 

al tamaño de las comunidades. 

 

3.4.  Conclusiones 
 

Las posibles conclusiones del estudio se podrían enumerar d la siguiente ma-

nera: 

 Las diferencias entre las percepciones de competencias mediáticas e infor-

macionales entre zonas urbanas y rurales sugieren que el acceso a la tecnología, 

la diversidad de estrategias de búsqueda de información, la confianza en los me-

dios de comunicación y la comodidad para participar en espacios públicos pue-

den variar según el entorno.  

 El ámbito de la competencia mediática que requiere ser más trabajado en am-

bos sectores es de conocimiento. Sin embargo, en las zonas rurales es en donde 

existe una mayor carencia.  

 Existe una pequeña disparidad de género en cuanto al uso de tecnologías, 

pues son las mujeres quienes señalan el menor desarrollo de habilidades, espe-

cialmente en zonas rurales. 

 La conciencia ética es un tema importante para muchos de los participantes, 

quienes destacan la importancia de verificar la veracidad de la información y 
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evitar mensajes discriminatorios o estereotipados al difundir contenido en medios 

digitales. 

 El acceso limitado a la tecnología y los niveles educativos pueden influir sig-

nificativamente en la percepción y difusión de desinformación en áreas rurales. 

 Las personas con niveles educativos más bajos y menos acceso a la tecnolo-

gía pueden ser más susceptibles a la desinformación y pueden tener dificultades 

para discernir entre información veraz y falsa 

 La falta de acceso a una variedad de fuentes de información puede hacer que 

las personas confíen en una sola fuente, lo que aumenta su vulnerabilidad a la 

desinformación si esa fuente no es confiable. 

 Se evidencia una carencia de programas educativos que aborden la importan-

cia de comprender los medios de comunicación en ambas zonas, lo que sugiere 

una necesidad de promover la alfabetización mediática e informacional en la po-

blación. 

 Tanto en las zonas rurales como en las urbanas existe una percepción gene-

ralizada de falta de claridad y transparencia en la forma en que los medios de 

comunicación transmiten la información. 

 La brecha territorial es otro de los factores que contribuyen a la vulnerabilidad 

de la población hacia la desinformación, pues es la zona rural la que presenta 

menores competencias. 

 

3.5.  Implicaciones 

Las implicaciones del presente trabajo de investigación se pueden agrupar 

en: implicaciones académicas e implicaciones prácticas. 

Desde un punto de vista académico, en un futuro se podría abarcar una 

muestra más amplia a nivel nacional, que permita gestionar políticas públicas 

que refuercen el tema de las AMI. Ya que esta investigación puede aportar infor-

mación sobre la capacidad que han desarrollado las personas para enfrentarse 

a la desinformación y el grado desarrollo en las habilidades de las AMI. 
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También, se podrían establecer investigaciones que profundicen más en las 

desigualdades o contextualicen más las distintas zonas que podrían estar frente 

a una mayor vulnerabilidad, como pueden ser territorios indígenas del país y zo-

nas costeras.  

Desde un punto de vista práctico, este estudio puede servir para gestionar 

acciones en las comunidades, especialmente en las rurales, como por ejemplo 

incluir en el plan de gobierno alguna de las recomendaciones para trabajar en el 

desarrollo de las AMI y de esta manera disminuir la desinformación que circula 

en las zonas. 

Por otra parte, también se podría desarrollar una guía en la que se abarque 

las estrategias para enfrentarse a la desinformación por medio de las competen-

cias de las AMI, para que todas las personas participantes puedan tener un ac-

ceso fácil y rápido. 
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5. Anexos 
 

5.1. Instrumento de recolección de datos. 

 
 

Instrumento para la recolección de datos: Cuestionario 
 

Brenes Tortós Eleana 
  

 

Indicaciones Generales: 

 Este instrumento de recolección de datos es aplicado como parte de un 
trabajo final de graduación, cuyo título es: Desigualdades en los niveles 
de competencia mediática y su impacto en la desinformación. 
 

 El mismo consiste en un cuestionario y tiene como analizar la percepción 
de diferentes grupos sociales respecto a sus competencias mediáticas e 
informacionales y su influencia en la vulnerabilidad ante la desinforma-
ción. La información que se suministre será tratada con estricta confiden-
cialidad, ya que la encuesta además de tener un carácter anónimo tiene 
fines de investigación y por ello, los datos recopilados no serán revelados 
a terceros ni utilizados con otro propósito distinto al que ya fue 
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previamente expresado. En ese sentido, la información que se obtenga a 
partir de esta encuesta será utilizada para elaborar el trabajo final de gra-
duación de la maestría en “Comunicación y educación audiovisual”. 
 
 

 La persona tiene libertad de aceptar o rechazar participar en la investiga-
ción. La información que suministre es de carácter voluntario y confiden-
cial. 

Primera parte: Preguntas Generales 
1. Lugar de procedencia: 

( ) Zona Rural 

( ) Zona urbana 

2. Género: 

(  ) Masculino  
(  ) Femenino  
(  ) Prefiero no decirlo 
(  ) Otro 
 
3. Rango de edad: 
(  ) 18-24 años  
(  ) 25-34 años 
(  ) 35-44 años  
(  ) 45-54 años 
(  ) 55-65 años 
 
4. Grado de escolaridad:  
( ) Primaria completa 
( ) Secundaria completa 
( ) Educación superior completa 
( ) Maestría  
( ) Doctorado 
( ) No posee ningún título 
 
5. ¿Cómo considera qué es su nivel de ingresos económicos? 
( ) Alto 

 ( ) Medio 
 ( ) Bajo 
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Segunda parte: Preguntas según ejes informacionales 
 

Eje de competencias mediáticas e informacionales (11 preguntas): En este 
apartado es importante reconocer cuáles son las competencias mediáticas e in-
formacionales con mayor y menor fortaleza.  
 
6. ¿Cuáles son los principales medios de comunicación que utiliza para infor-

marse? 

( ) Televisión 
( ) Radio 
( ) Periódicos en físico  
( ) Periódicos en línea 
( ) Redes sociales (facebook, instagram, X, youtube, etc) 
( ) Otra 
 
7. ¿Cuáles medios de comunicación de Costa Rica que consume cotidiana-

mente? 
( ) Teletica 
( ) Repretel 
( ) Radio Columbia 
( ) Canal 13  
( ) La Nación 
( ) Semanario Universidad 
( ) Medio Comunitario 
( ) Otro 
 

8. ¿Cuál es su principal interés al observar o escuchar información de un medio 
de comunicación? 

9. Imagina que quieres saber más sobre una noticia que viste y te interesa 

¿Cómo buscarías información sobre esa noticia en internet? 

10. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "poco" y 5 es "mucho ¿Eres capaz de 

elaborar y editar imágenes y sonidos? 

( ) 1      ( ) 2      ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5 

11. ¿Conoces y/o aplicas alguna estrategia para identificar si la información la 

información recibida a través de los medios de comunicación y las platafor-

mas digitales es fiable o es falsa? Si es así, ¿cuáles? 

12. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "poco" y 5 es "mucho “¿Crees que los 

medios de comunicación muestran la realidad de manera precisa y objetiva? 
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( ) 1      ( ) 2      ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5 
 
13.  Un estereotipo es una imagen mental que representa cómo se percibe a 

una persona, basándose en rasgos que pueden no coincidir con las normas 

sociales aceptadas, ya sean físicos, mentales, sexuales o relacionados con 

la nacionalidad (Tijoux, 2023). A partir de ello, ¿Consideras que los medios de 

comunicación difunden estereotipos? Si es así, ¿podrías poner algún ejem-

plo que recuerdes? 

14. Cuando utilizas redes sociales puedes con facilidad: 

( ) Utilizar chats 
(  )Enviar textos 
( ) Compartir fotografías o videos 
( ) Compartir noticias 
( ) Enviar audios 
( ) Realizar comentarios en redes sociales 
( ) Enviar sticker o emojis 
( ) Realizar videollamadas 
( ) Hacer encuestas en línea 
( ) Hacer llamadas grupales 
( ) Hacer grupos de difusión 
( ) Silenciar chats 
( ) Configurar la privacidad de las redes sociales 
( ) Otros (especifique) 
 

15. ¿Marca cuáles tipos de licencias comerciales conoces?  

( ) Derechos de autor 

(  ) Reconocimiento (by) 

( ) Reconocimiento – No comercial (by-nc) 

( ) Reconocimiento – No comercial – Compartir Igual (by-nc-sa) 

( ) Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd) 

( ) Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa) 

( ) Reconocimiento – Sin Obra Derivada (by-nd) 

( ) Dominio público 

( ) Todas las anteriores 

( ) Ninguna  
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16. ¿Qué consideraciones se deberían tener en cuenta antes de difundir un 
contenido y/o una opinión en entornos digitales? 

17. ¿Crees que existen algunas consideraciones éticas que es necesario tener 
en cuenta antes de publicar un contenido digital? Si es así, ¿cuáles deberían 
de utilizar? 

Eje de brechas en el acceso a la información (13 preguntas): En este apar-
tado se busca identificar cuáles son las principales brechas que interfieren en los 
procesos de comunicación y contribuyen a la desinformación. 
 
18. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "nunca" y 5 es "siempre", ¿Con qué 

frecuencia utilizas internet en tu vida diaria? 

( ) 1      ( ) 2      ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5 

19. Por medio de internet puedes: 

( ) Sacar citas de salud. 

( ) Hacer consultas a instituciones ´públicas o privadas 

( ) Ver rutas de buses. 

( ) Utilizar redes sociales sin problema 

( ) Buscar empleos. 

( ) Buscar información. 

( ) Comunicarte con otras personas. 

( ) Realizar compras en línea. 

( ) Ver videos o películas. 

( ) Jugar videojuegos. 

( ) Pagar servicios como la electricidad y el agua. 

( ) Todas las anteriores. 

( ) Ninguna 

( ) Otras (especifique) 

  
20. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "nada" y 5 es "mucho ¿Cuánto se te 

dificulta utilizar internet y redes sociales?  Algunos ejemplos de dificultades 
son: se te dificulta buscar información en internet (recetas, horarios, noticias, 
instituciones, direcciones), abrirte una cuenta en alguna red social como Fa-
cebook, realizar depósitos bancarios por internet, comprar cosas de interés, 
etc. 

  
( ) 1      ( ) 2      ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5 
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21. ¿Qué dificultades enfrenta en el uso de internet para buscar, comprender y 
evaluar la calidad de la información que encuentran en línea?  

 
22. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "nada" y 5 es "mucho ¿Te sientes libre 

para expresar tus ideas y opiniones en línea o en espacios públicos como re-
des sociales o foros? 

( ) 1      ( ) 2      ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5 
 
23. ¿Conoces algún programa educativo en tu comunidad que aborde la impor-

tancia de comprender los medios de comunicación? Si es así, ¿podrías des-
cribir cómo son esos programas y quiénes son los responsables de promo-
verlos? 

24. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "nada" y 5 es "mucho, ¿Alguna vez te 
has sentido confundido o engañado por la información que has encontrado en 
internet o visto en programas de televisión? 

( ) 1      ( ) 2      ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5 
 

25. Si la pregunta anterior es afirmativa, ¿Qué medidas crees que podrían ayu-
dar a evitar este problema de sentirse confundido o engañado por las redes 
sociales o medios de comunicación? 

26. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "nada" y 5 es "mucho. ¿Has notado un 
aumento en la difusión de información falsa o engañosa durante períodos 
electorales o eventos políticos importantes? 

( ) 1      ( ) 2      ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5 

27. ¿Consideras que la desinformación puede influir en la decisión de voto o en 
la toma de decisiones de la ciudadanía? Si es así, ¿cómo? 

28. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "nada" y 5 es "mucho ¿Has visto men-
sajes en línea que promueven el odio hacia ciertos grupos de personas? 

( ) 1      ( ) 2      ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5 
 

29. Si consideras que existen mensajes de odio difundidos a través de Internet 
y medios de comunicación, ¿cómo crees que afectan a las personas y cuáles 
crees que son las comunidades y colectivos más propensos a recibir este tipo 
de mensajes de odio?
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5.2. Instrumento valoración de expertos 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Indicaciones Generales: 

Estimado profesional, este instrumento de recolección de datos es parte de 
un trabajo de final de graduación, cuyo título es: Desigualdades en los niveles de 
competencia mediática y su impacto en la desinformación. El mismo consiste en 
un cuestionario y tiene como fin analizar los niveles de competencia mediática e 
informacional y su impacto en la susceptibilidad a la desinformación en diversos 
grupos sociales. 

Se plantean tres objetivos específicos claves: primero, identificar la percep-
ción de diferentes grupos sociales sobre sus propias competencias mediáticas e 
informacionales.; segundo, examinar los factores de disparidad en la alfabetiza-
ción mediática e informacional que inciden en la difusión y percepción de la des-
información; y, por último, identificar la relación entre la percepción que se tiene 
de las competencias mediáticas e informacionales y los factores de disparidad 
que los hacen vulnerables a la desinformación. 

En razón a ello, se adjunta la herramienta que se ha desarrollado para evaluar 
el cuestionario. El presente formato servirá para que usted pueda hacer llegar 
sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación. 

Información del experto 

Nombre Grado aca-
démico 

Especiali-
dad 

Cargo Institución Contacto 

Evaluación del instrumento 

Le solicitamos que identifique cada ítem o pregunta y marque con una "X" en 

la casilla correspondiente según su evaluación. Además, le invitamos a propor-

cionar cualquier otra observación o comentario necesario. 

Universidad Internacional de Andalucía, 2025



DESIGUALDADES EN LOS NIVELES DE COMPETENCIA MEDIÁTICA Y SU IMPACTO EN LA DESINFORMACIÓN

Aspectos generales del instrumento 

Indicado-
res 

Criterios Deficiente 
00-20%

Regular 
21-40%

Buena 
41-60%

Muy Buena 
61-80%

Excelente 
81-100%

1.CLARIDAD Está formulado 
con lenguaje apro-
piado y específico. 

2.OBJETIVI-
DAD

El instrumento se 
plantea de forma 
objetiva y neutral 

3.SUFICIEN-
CIA 

Comprende los 
aspectos en canti-
dad y calidad 

4.INTENCIO-
NALIDAD

Adecuado para 
valorar aspectos 
de las dimensio-
nes 

5.CONSIS-
TENCIA

Basado en aspec-
tos teórico-científi-
cos 

6. PERTINEN-
CIA 

El instrumento es 
funcional para el 
propósito de la in-
vestigación. 

( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 
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Valoración de las preguntas 

Le solicitamos que identifique cada ítem o pregunta y marque con una "X" en la casilla correspondiente según su eva-

luación. Además, le invitamos a proporcionar cualquier otra observación o comentario necesario. 

Pregunta Claridad en 
la redacción 

Inducción a 
la respuesta 

(Sesgo) 

Lenguaje ade-
cuado con el 
nivel de infor-

mante 

Observaciones 

Si No Si No Si No Esencial Útil pero 
no esen-

cial 

No impor-
tante 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

Fecha de valoración: _________________________________ 

Nombre y firma de la persona experta: 

_____________________________________ 
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5.3. Valoración del instrumento primer persona experta 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Indicaciones Generales: 

Estimado profesional, este instrumento de recolección de datos es parte de un 
trabajo de final de graduación, cuyo título es: Desigualdades en los niveles de com-
petencia mediática y su impacto en la desinformación. El mismo consiste en un 
cuestionario y tiene como fin analizar los niveles de competencia mediática e infor-
macional y su impacto en la susceptibilidad a la desinformación en diversos grupos 
sociales. 

Se plantean tres objetivos específicos claves: primero, identificar la percepción 
de diferentes grupos sociales sobre sus propias competencias mediáticas e infor-
macionales.; segundo, examinar los factores de disparidad en la alfabetización me-
diática e informacional que inciden en la difusión y percepción de la desinformación; 
y, por último, identificar la relación entre la percepción que se tiene de las compe-
tencias mediáticas e informacionales y los factores de disparidad que los hacen vul-
nerables a la desinformación. 

En razón a ello, se adjunta la herramienta que se ha desarrollado para evaluar 
el cuestionario. El presente formato servirá para que usted pueda hacer llegar sus 
apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación. 

Información del experto 

Nombre Grado 
académico 

Especialidad Cargo Institución Contacto 

Mónica 
Bonilla 
del Río 

Doctora Comunicación (lí-
nea de educomuni-
cación y alfabetiza-

ción mediática) 

Profe-
sora 

Universidad 
Europea del 

Atlántico 

monica.boni-
lla@uneatlantico.es 
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Evaluación del instrumento 

Le solicitamos que identifique cada ítem o pregunta y marque con una "X" en la 

casilla correspondiente según su evaluación. Además, le invitamos a proporcionar 

cualquier otra observación o comentario necesario. 

Aspectos generales del instrumento 

Indicadores Criterios Defi-
ciente 

00-20%

Regular 
21-40%

Buena 
41-60%

Muy 
Buena 
61-80%

Excelente 
81-100%

1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado y específico. 

X

2.OBJETIVIDAD El instrumento se plantea de 
forma objetiva y neutral 

X 

3.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

X 

4.INTENCIONALI-
DAD 

Adecuado para valorar aspec-
tos de las dimensiones 

X 

5.CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico-
científicos 

X 

6. PERTINENCIA El instrumento es funcional 
para el propósito de la investi-
gación. 

X 

( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(X) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.
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Valoración de las preguntas 

Le solicitamos que identifique cada ítem o pregunta y marque con una "X" en la casilla correspondiente según su eva-

luación. Además, le invitamos a proporcionar cualquier otra observación o comentario necesario. 

Pregunta Claridad 
en la re-
dacción 

Inducción a 
la respuesta 

(Sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 

con el nivel 
de infor-
mante 

Observaciones 

Si No Si No Si No Esencial Útil pero no 
esencial 

No 
importante 

1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X ¿Por qué se considera la educación secundaria y superior 

como completa o incompleta y no así el máster o doctorado? 
Se podría añadir también: Educación básica 

4 X X X X Modificaría “Regular” por “Medio”. Se plantea: ¿por qué se 
recoge “Muy alto” y no “Muy bajo”? Puede resultar, no obs-
tante, difícil de determinar para los encuestados la diferencia 
entre “alto” y “muy alto” o “bajo” y “muy bajo”.  ¿Cuándo es 
uno u otro? 

5 X X X X Pondría simplemente: “Internet” (no “En internet”) 
No obstante, hay algunas respuestas que ya requieren del 
uso de Internet (redes sociales, periódicos en línea…), por lo 
que podría ser un poco contradictorio. 

6 X X X X Se combinan preguntas cerradas con preguntas abiertas, re-
visar si la codificación se dificultará debido a esta cuestión.  

7 X X X X Es una pregunta excesivamente amplia. ¿Qué tipo de mensa-
jes? Existen diversos géneros de películas y programas, por 
lo que puede resultar complicado dar una respuesta especí-
fica para los encuestados. ¿Cuál es la finalidad de la 
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pregunta? ¿Sobre qué aspectos de los mensajes se quiere 
ahondar?  

8 X X X X Quizás tendría más sentido preguntar en presente (en lugar 
de preguntar por una ocasión concreta donde se empleó al-
guna herramienta tecnológica- 
En la primera opción revisar la redacción: “videos o presen-
taciones varias veces”. ¿Qué diferencia hay entre “varias” y 
“algunas”? 
Asimismo, se podrían establecer descripciones menos con-
fusas: Por ejemplo:  
Frecuentemente utilizó herramientas tecnológicas… 
Ocasionalmente empleo herramientas tecnológicas… 
Rara vez utilizo herramientas tecnológicas… 
Nunca he utilizado herramientas tecnológicas… 

9 X X X X De nuevo es una pregunta abierta, aunque se trata de delimi-
tar. Se induce en cierta medida la respuesta, debido a que se 
plantea un propósito posible (transmitir valores).  
Se vuelve a plantear otra pregunta sobre televisión.  

10 X X X X Se vuelve a consultar por los medios empleados, aunque en 
esta ocasión de una forma un poco más abierta (no única-
mente para informarse.  
Quizás más que “por qué”, sería interesante consultarles con 
qué finalidad los emplean.  

11 X X X X Se da por hecho que determinan que la información es verda-
dera o no. Quizás podría realizarse la pregunta de forma más 
genérica: 
¿Conoces y/o aplicas alguna estrategia para identificar si la 
información la información recibida a través de los medios de 
comunicación y las plataformas digitales es fiable o es falsa? 
Si es así, ¿cuáles? 
No obstante, valorar de nuevo la amplitud de las preguntas 
abiertas. En ocasiones, resultan más propias de entrevistas 
que de un cuestionario.  

12 X X X X 
13 X X X X Ya se da por hecho que saben identificar estereotipos. 

Quizás mejor:  
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¿Consideras que los medios de comunicación difunden este-
reotipos? Si es así, ¿podrías poner algún ejemplo que re-
cuerdes? 

14 X X X X Entiendo que se quiere hacer alusión al componente emocio-
nal, que considero que es realmente relevante. Sin embargo, 
en este caso puede resultar muy abierta la pregunta. ¿Cam-
bian en qué sentido? ¿Qué tipo de programa o anuncio publi-
citario? 

15 X X X X Se podría hacer alusión en los indicadores a alguna tarea re-
lacionada con los comentarios en publicaciones de otros, se-
guidores, configuración de privacidad, denunciar malas prác-
ticas…  
¿Por qué en ocasiones se plantean estos listados de indica-
dores y en otras no? 

16 X X X X 

17 X X X X Quizás se da a entender que es necesario tomarse ese mo-
mento. Quizás mejor algo más abierto, por ejemplo: 
¿Consideras que es necesario reflexionar sobre las posibles 
repercusiones (en uno mismo y en los demás) de los conteni-
dos que publicamos en redes sociales? ¿Sueles hacerlo? 
¿Cuáles crees que pueden ser esas posibles consecuencias? 
 ¿Qué consideraciones se deberían tener en cuenta antes de 
difundir un contenido y/o una opinión en entornos digitales? 

18 X X X X Considero importante cuestionar sobre la ética, pero tal y 
como está redactada la pregunta se da por hecho que todos 
los usuarios se plantean, antes de publicar o compartir conte-
nidos digitales, si es o no ético hacerlo. 
Quizás mejor algo un poco más general:  
¿Crees que existen algunas consideraciones éticas que es 
necesario tener en cuenta antes de publicar un contenido di-
gital? Si es así, ¿cuáles? 

19 X X X X 
20 X X X X 
21 X X X X ¿Es posible que se le dificulte al usuario una tarea (redes so-

ciales) y no consultar en otras plataformas de internet (como 
blogs o webs, por ejemplo) 
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22 X X X X Se ha utilizado siempre la primera persona del plural. Unifi-
car (encuentran) 
¿Solo para comprenderla? ¿No se hace alusión entonces a 
la búsqueda, gestión, evaluación de la calidad, almacena-
miento… de la información? 

23 X X X 
24 X X X X Se da por hecho que participaron en este tipo de debates 

25 X X X X 
26 X X X X Quizás haya que añadir: ¿Alguna vez… 

27 X X X X 
28 X X X X 
29 X X X X Se le plantea la pregunta dando a entender que afecta a la 

ciudadanía. Quizás mejor: 
¿Consideras que la desinformación puede influir en la deci-
sión de voto o en la toma de decisiones de la ciudadanía? Si 
es así, ¿cómo? 

30 X X X X 
31 X X X X En la pregunta anterior se les pregunta si han identificado 

mensajes de odio, pero en esta se asume que han debido 
identificarlos y que saben cómo pueden afectar a las perso-
nas. Quizás mejor:  
¿Consideras que existen mensajes de odio difundidos a tra-
vés de Internet y medios de comunicación? Si es así, ¿cómo 
crees que afectan a las personas y cuáles crees que son las 
comunidades y colectivos más propensos a recibir este tipo 
de mensajes de odio? 
Si se modifica la pregunta, quizá tenga más sentido incluir 
esta sobre la definición previamente que la 30.   
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( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(X) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Otras observaciones: 

El estudio que se pretende desarrollar es interesante, sin embargo, sería preciso 
precisar y afinar algunas cuestiones del instrumento de investigación.Se plantea a 
través de este cuestionar analizar los niveles de competencia mediática e informa-
cional, así como su impacto en la desinformación. Sin embargo, a través de esta 
herramienta se estaría midiendo la percepción de los propios usuarios sobre su nivel 
de competencia (lo que ellos creen sobre sus propias habilidades, conocimientos y 
actitudes) y no realmente su nivel (es decir, una persona puede decir que es capaz 
de utilizar herramientas tecnológicas para realizar un vídeo, pero que realmente no 
sea cierto o que la calidad del producto o resultado final no indicase un nivel alto de 
competencia mediática). 

 En este sentido, me surge la duda, además, por el tipo de preguntas (abiertas y 
cerradas), de cómo se van a establecer los diferentes niveles (¿bajo, medio, alto?). 
Asimismo, no parecen haberse incluido preguntas de todas las dimensiones que 
abordan la competencia mediática (por ejemplo, en lo referente a la dimensión es-
tética planteada por Ferrés y Piscitelli, parece que no se cuestiona nada sobre este 
asunto en ninguna de las preguntas). Quizás tendría más sentido estructurar el 
cuestionario por preguntas que aborden las seis dimensiones y sus indicadores, 
teniendo en cuenta los dos ámbitos planteados por los autores (el ámbito de expre-
sión y el ámbito de producción).  

En cualquier caso, si se ha tomado como referencia otra propuesta para tratar 
de analizar la competencia mediática, se debería hacer alusión a la misma en la 
descripción del apartado metodológico. Hubiese sido interesante poder tener ac-
ceso a las variables, categorías y/o indicadores que se han tenido en cuenta para 
el diseño del instrumento para tener una visión y un entendimiento más global y 
profundo del mismo.  

Por otro lado, también se indica, en los objetivos, que se pretende analizar el 
impacto de la desinformación. ¿Realmente con las preguntas que componen el ins-
trumento se podrá dar respuesta a esta cuestión? Creo que tan solo se hace alusión 
a la desinformación (de manera más directa o indirecta) en las siguientes preguntas: 

11. ¿Cómo determinas si la información que recibes de los medios, plataformas y
redes sociales es verdadera o no?

12. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "poco" y 5 es "mucho “¿Crees que los
medios de comunicación muestran la realidad de manera precisa y objetiva?

26. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "nada" y 5 es "mucho, ¿Te has sentido
confundido o engañado por la información que has encontrado en internet o visto
en programas de televisión?
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27. Si la pregunta anterior es afirmativa, ¿Qué medidas crees que podrían ayudar a
evitar este problema de sentirse confundido o engañado por las redes sociales o
medios de comunicación?

28. En una escala del 1 al 5, donde 1 es "nada" y 5 es "mucho. ¿Has notado un
aumento en la difusión de información falsa o engañosa durante períodos electora-
les o eventos políticos importantes?

( ) 1      ( ) 2      ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5 

30. ¿Cómo crees que la desinformación afecta la forma en que la gente vota o
toma decisiones?

Por consiguiente, quizás más que al impacto de la desinformación (que sería, te-
niendo en cuenta la definición de la RAE, el “Efecto producido en la opinión pública 
por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, una catás-
trofe…”, en este caso, por la desinformación), de nuevo cabría plantearse que no 
se mide tal efecto o impacto sino más bien la percepción de los encuestados acerca 
de este fenómeno (es decir, su percepción sobre cómo los medios informan o no de 
manera objetiva y su opinión sobre cómo puede afectarles a ellos personalmente y 
a la ciudadanía en general). 

Fecha de valoración: 6 de mayo de 2024 

Nombre y firma de la persona experta: 

Mónica Bonilla del Río 
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5.4. Valoración del instrumento segunda persona experta 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Indicaciones Generales: 

Estimado profesional, este instrumento de recolección de datos es parte de un 
trabajo de final de graduación, cuyo título es: Desigualdades en los niveles de com-
petencia mediática y su impacto en la desinformación. El mismo consiste en un 
cuestionario y tiene como fin analizar los niveles de competencia mediática e infor-
macional y su impacto en la susceptibilidad a la desinformación en diversos grupos 
sociales. 

Se plantean tres objetivos específicos claves: primero, identificar la percepción 
de diferentes grupos sociales sobre sus propias competencias mediáticas e infor-
macionales.; segundo, examinar los factores de disparidad en la alfabetización me-
diática e informacional que inciden en la difusión y percepción de la desinformación; 
y, por último, identificar la relación entre la percepción que se tiene de las compe-
tencias mediáticas e informacionales y los factores de disparidad que los hacen vul-
nerables a la desinformación. 

En razón a ello, se adjunta la herramienta que se ha desarrollado para evaluar 
el cuestionario. El presente formato servirá para que usted pueda hacer llegar sus 

apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación 

Información del experto 

Nombre Grado 
 académico 

Especialidad Cargo Institución Contacto 

Paloma 
Contreras 

Pulido 

Doctora Tecnologías 
aplicadas a la 

educación 

Profesora 
Titular 

Universidad 
Internacional 
de la Rioja 

paloma.con-
tre-

ras@unir.net 

Evaluación del instrumento 

Le solicitamos que identifique cada ítem o pregunta y marque con una "X" en la 

casilla correspondiente según su evaluación. Además, le invitamos a proporcionar 

cualquier otra observación o comentario necesario. 
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Aspectos generales del instrumento 

Indicadores Criterios Defi-
ciente 

00-20%

Regular 
21-40%

Buena 
41-60%

Muy 
Buena 
61-80%

Exce-
lente 
81-

100% 
1.CLARIDAD Está formulado con len-

guaje apropiado y especí-
fico. 

x 

2.OBJETIVIDAD El instrumento se plantea
de forma objetiva y neutral 

x 

3.SUFICIENCIA Comprende los aspectos
en cantidad y calidad 

x 

4.INTENCIONA-
LIDAD 

Adecuado para valorar as-
pectos de las dimensiones 

x 

5.CONSISTEN-
CIA 

Basado en aspectos teó-
rico-científicos 

x 

6. PERTINEN-
CIA 

El instrumento es funcio-
nal para el propósito de la 
investigación. 

x 

( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(x) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Universidad Internacional de Andalucía, 2025



TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DE ELEANA BRENES TORTÓS  

Valoración de las preguntas 

Le solicitamos que identifique cada ítem o pregunta y marque con una "X" en la casilla correspondiente según su eva-
luación. Además, le invitamos a proporcionar cualquier otra observación o comentario necesario. 

Pre-
gunta 

Claridad en la 
redacción 

Inducción a 
la respuesta 

(Sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 

con el nivel 
de informante 

Observaciones 

Si No Si No Si No Esencial Útil pero 
no esen-

cial 

No im-
portante 

1 x x x x 
2 x x x x 
3 x x x x 
4 x x x x 
5 x x x x Creo que sobraría Internet y diferenciaría entre Periódico físico o en lí-

nea. Se corre el riesgo de que si se informa por Redes y/o periódico en 
línea directamente ponga Internet. ¿Cómo te informas por Internet? Se 

podría especificar entonces a qué te refieres 

6 x x x x 
7 x x x x ¿No me queda claro el objetivo de esta pregunta relacionado con la in-

formación quizás porque no está claramente formulada? ¿Cuál es el 
objetivo? 

8 x x x x ¿Cómo creas un vídeo sin usar una herramienta tecnológica? ¿Cuál es 
el objetivo de esta pregunta? La respuesta con la colectiva “o varias ve-

ces” tampoco la comprendo 

9 x x x x Dejaría solo la primera pregunta porque con la segunda ya estás condi-
cionando 

10 x x x x Esta pregunta la podría más arriba, incluso antes de preguntar por cuál 
vía se informa 

11 x x x x 
12 x x x x 
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13 x x x x Aportaría en la pregunta la definición de estereotipo según el dicciona-
rio (para no dar por sentado que todo el mundo conoce la palabra) 

14 x x x x ¿te refieres a emociones? 
15 x x x x 
16 x x x x 
17 x x x x 
18 x x x x 
19 x x x x El “siempre” me chirría un poco ¿qué significa cuando hablas del uso 

de Internet? 
20 x x x x 
21 x x x x 
22 x x x x Pondría algunos ejemplos 
23 x x x x 
24 x x x 
25 x x x x 
26 x x x x 
27 x x x x 
28 x x x x 
29 x x x x 
30 x x x x 
31 x x x x 

( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(x) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Nombre y firma de la persona experta: 
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5.5. Valoración del instrumento tercera persona experta 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Indicaciones Generales: 

Estimado profesional, este instrumento de recolección de datos es parte de un 
trabajo de final de graduación, cuyo título es: Desigualdades en los niveles de com-
petencia mediática y su impacto en la desinformación. El mismo consiste en un 
cuestionario y tiene como fin analizar los niveles de competencia mediática e infor-
macional y su impacto en la susceptibilidad a la desinformación en diversos grupos 
sociales. 

Se plantean tres objetivos específicos claves: primero, identificar la percepción 
de diferentes grupos sociales sobre sus propias competencias mediáticas e infor-
macionales.; segundo, examinar los factores de disparidad en la alfabetización me-
diática e informacional que inciden en la difusión y percepción de la desinformación; 
y, por último, identificar la relación entre la percepción que se tiene de las compe-
tencias mediáticas e informacionales y los factores de disparidad que los hacen vul-
nerables a la desinformación. 

En razón a ello, se adjunta la herramienta que se ha desarrollado para evaluar 
el cuestionario. El presente formato servirá para que usted pueda hacer llegar sus 

apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación 

Información del experto 

Nombre Grado 
académico 

Especiali-
dad 

Cargo Institución Contacto 

Conchi Catedrática Psicología 
evolutiva 

Colabora-
dora honorí-

fica. Jubi-
lada 

UPV/EHU 
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Evaluación del instrumento 

Le solicitamos que identifique cada ítem o pregunta y marque con una "X" en la 

casilla correspondiente según su evaluación. Además, le invitamos a proporcionar 

cualquier otra observación o comentario necesario. 

Aspectos generales del instrumento 

Indicadores Criterios Defi-
ciente 
00-20%

Regular 
21-40%

Buena 
41-60%

Muy 
Buena 
61-80%

Exce-
lente 
81-

100% 
1.CLARIDAD Está formulado con len-

guaje apropiado y espe-
cífico. 

X

2.OBJETIVI-
DAD

El instrumento se plantea 
de forma objetiva y neu-
tral 

X 

3.SUFICIEN-
CIA 

Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad 

X 

4.INTENCIO-
NALIDAD

Adecuado para valorar 
aspectos de las dimen-
siones 

X 

5.CONSIS-
TENCIA

Basado en aspectos teó-
rico-científicos 

X 

6. PERTINEN-
CIA 

El instrumento es funcio-
nal para el propósito de la 
investigación. 

X 

( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( X) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.
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Valoración de las preguntas 

Le solicitamos que identifique cada ítem o pregunta y marque con una "X" en la casilla correspondiente según su eva-

luación. Además, le invitamos a proporcionar cualquier otra observación o comentario necesario. 

Pre-
gunta 

Claridad 
en la re-
dacción 

Inducción 
a la res-
puesta 
(Sesgo) 

Lenguaje ade-
cuado con el 
nivel de infor-

mante 

Observaciones 

Si No Si No Si No Esencial Útil pero 
no esen-

cial 

No impor-
tante 

1 X X X X 
2 X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X La respuesta puede ser subjetiva 
5 X X X X 
6 X X X X Es una pregunta demasiado abierta. He escrito mis suge-

rencias en el propio cuestionario. 
7 X X X X Demasiado abierta. Van mis sugerencias en el propio cues-

tionario. 
8 X X X X 
9 X X X X Está bien formulada, pero al ser abierta, te puedes encon-

trar con múltiples respuestas. Si vas a hacer análisis de 
contenido. Perfecto. 

10 X X X X Está bien formulada, pero al ser abierta, te puedes encon-
trar con múltiples respuestas. Si vas a hacer análisis de 

contenido. Perfecto 
11 X X X X Está bien formulada, pero al ser abierta, te puedes encon-

trar con múltiples respuestas. Si vas a hacer análisis de 
contenido. Perfecto 

12 X X X X 
13 X X X X 
14 X X X X 
15 X X X X 
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16 X X X X 
17 X X X X Está bien formulada, pero al ser abierta, te puedes encon-

trar con múltiples respuestas. Si vas a hacer análisis de 
contenido. Perfecto 

18 X X X X Está bien formulada, pero al ser abierta, te puedes encon-
trar con múltiples respuestas. Si vas a hacer análisis de 

contenido. Perfecto 
19 X X X X 
20 X X X X 
21 X X X X 
22 X X X X 
23 X X X X 
24 X X X X 
25 X X X X 
26 X X X X 
27 X X X X 
28 X X X X 
29 X X X X 
30 X X X X 
31 X X X X 

( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(X ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

Fecha de valoración: 1 de mayo de 2024 

Nombre y firma de la persona experta: 
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