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Editorial

Ante ustedes, queridos lectores, el segundo número de la revista 
Scripta Mundi, órgano de la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación, de la Universidad de Guayaquil. Desde el número 

que antecede a este, de fecha junio de 2022, la revista se ha propuesto 
constituirse en un espacio para la difusión de informes parciales o to-
tales productos de investigaciones originales de autores nacionales e 
internacionales, de manera grupal e individual, cuyo objeto sean temas 
principalmente relacionados con la comunicación social y sus áreas afi-
nes: diseño gráfico, publicidad y marketing. 

La comunicación, como eje trasversal, es un proceso que se da en todas 
las etapas de la vida humana y en todas las disciplinas. Está presente 
en cada momento y es un instrumento importante para transmitir los 
avances de la ciencia y el conocimiento. El principal representante del 
paradigma socio histórico cultural, L. Vygotsky (1885-1934), considera-
ba a la comunicación y a la educación como procesos inseparables, “la 
función principal de los signos es la comunicación, ellos permiten la 
mediación interpersonal y el establecimiento de vínculos sociales entre 
los seres humanos” (Mora, 2016).

En consecuencia, Scripta Mundi se halla abierta también a la difusión 
de investigaciones de aquellos temas educativos, culturales, políticos 
y sociales que afectan a esta la nueva sociedad del conocimiento. Ello, 
siempre en aras de ampliar el debate, analizar y contrarrestar la desin-
formación debida a las pseudociencias, y al manejo por determinadas 
élites de los medios de información masiva y del acto comunicativo. 

Precisamente, en esta edición, en la sección ensayos, aparece una pro-
puesta acerca de cuánto la ciencia, y cómo los investigadores, deberían 
proceder para fortalecer las estrategias del marketing y la comunica-
ción mediante el storytelling, a fines de difundir el conocimiento y llegar 
al público en general.

En este número, en la sección investigación, los lectores accederán a 
temas actuales, parte del debate diario, como un artículo sobre el papel 
de la prensa ecuatoriana y del denominado periodismo social, la pre-
sencia en diarios digitales. En un segundo artículo el lector accederá a 
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temas relacionados con el avance de las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicaciones (TIC), el uso masivo de las redes sociales 
en Internet y cómo estas se ven reflejadas en la comunicación política.

Un tercer trabajo aborda aspectos educativos y comunicativos visibles 
en la enseñanza de branding a través de una marca país, y la importan-
cia y el estudio de los elementos marcarios.  El cuarto artículo se en-
marca en la importancia de la tecnología para la protección del medio 
ambiente, mediante el uso de la computación en la nube, una herra-
mienta aconsejable de ser utilizada por empresas y público en general 
para contribuir a la disminución de dispositivos de almacenamiento de 
datos, así como la limitación de los costos por transporte, entre otros 
beneficios. 

Bladimir Jaramillo Escobar
Editor



Artículos de investigación

“La comunicación, comprendida 
como una acción final donde se 

comparte y se tiene en común 
un  saber mutuo, es un pilar 

fundamental de la organización 
de la sociedad de la información 
y del conocimiento, como quiera 

que es ella quien establece 
la  utilidad verdadera de la 

información y el conocimiento”
López F. (2006)  



22

SCRIPTA MUNDI •ISNN: 2960-8031• Vol. 1 N°2(2022) • Julio - Diciembre  (22-42)

Zuñiga  J. (2022)

Tendencias de la comunicación política 
en la era digital en Ecuador

Political comunication trends in the digital age in Ecuador

Joselyn Michelle Zuñiga Oñate1

Resumen 

La presente investigación aborda el tema de la 
comunicación política en la era digital en Ecuador, 
dado que las tecnologías digitales han transforma-
do la comunicación política en el país. La meto-
dología utilizada comprendió la revisión biblio-
gráfica y documental. Esta permitió examinar las 
prácticas de comunicación política en línea de los 
principales actores políticos del país, partidos po-
líticos y ciudadanos. Entre los resultados, destaca 
el impacto significativo del uso de las redes socia-
les en el aumento de la interacción y participación 
ciudadana en los procesos políticos y la mayor 
difusión en sus mensajes. Sin embargo, también 
se evidencia la necesidad de una regulación ade-
cuada para prevenir la difusión de información 
falsa y la manipulación de la opinión pública. Es 

Abstrac

In this research, the issue of political communi-
cation in the digital age in Ecuador is addressed, 
since digital technologies have transformed polit-
ical communication in the country. The method-
ology used was the bibliographic and documen-
tary review, which allowed to examine the online 
political communication practices of the main po-
litical actors of the country, political parties and 
citizens. Among the results, it is highlighted that 
the use of social networks has had a significant 
impact, which leads to an increase in citizen inter-
action and participation in political processes, and 
greater dissemination in their messages. Howev-
er, the need for adequate regulation to prevent the 
spread of false information and the manipulation 
of public opinion has also become evident. It is 

1Docente e investigador, Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias de la Comunicación 
(joselyn.zunigao@ug.edu.ec) (https://orcid.org/XXXXXXXX)
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necesario comprender el impacto de la comunica-
ción política en la democracia y la necesidad de 
fomentar una participación ciudadana informada 
y crítica.

 
Palabras clave: Comunicación política, tecno-

logías digitales, redes sociales.

necessary to understand the impact of political 
communication on democracy and the need to 
encourage informed and critical citizen participa-
tion.

Keywords: Political communication, digital 
technologies, social networks.
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Introducción

Con la llegada de la era digital y las redes sociales, la transforma-
ción de la comunicación política en Ecuador ha sido significati-
va. La interacción directa y efectiva entre políticos y ciudadanos 

se ha maximizado gracias a esas tecnologías. Se han creado nuevas for-
mas de construir la opinión pública y transformado el proceso político 
en el país.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los políticos en la era 
digital es el manejo de su imagen pública y la gestión de crisis en línea. 
Las redes sociales pueden amplificar rápidamente cualquier escándalo 
político, lo que hace necesario contar con una estrategia de comunica-
ción adecuada para enfrentar estos problemas. Además, la brecha digi-
tal sigue siendo un problema en Ecuador, lo que significa que no todos 
los ciudadanos tienen acceso a las mismas herramientas digitales para 
participar en la política.

Los ciudadanos también han adoptado las redes sociales como una 
fuente importante de información y para participar en la política. Sin 
embargo, la polarización política en línea es un problema que puede 
dificultar la construcción de consensos y la toma de decisiones infor-
madas. Los medios de comunicación tradicionales también se han visto 
afectados por la era digital y han debido adaptarse para seguir siendo 
relevantes en un mundo en el cual la mayoría de las personas obtienen 
información en línea.

En resumen, la era digital ha tenido un impacto significativo en la 
comunicación política en Ecuador. La interacción directa y efectiva en-
tre políticos y ciudadanos es posible gracias a las redes sociales y otras 
tecnologías digitales. Sin embargo, también ha generado nuevos de-
safíos, como la gestión de la imagen pública y la polarización política 
en línea. La evolución de las estrategias de comunicación política y la 
adaptación de los medios de comunicación tradicionales son clave para 
enfrentar estos desafíos en el futuro. La temática presenta un panorama 
interesante y en constante evolución, con nuevos retos y oportunidades 
para los políticos, ciudadanos y medios de comunicación. 

Contextualización de la comunicación política en la era digital 

La comunicación es un proceso fundamental en la interacción hu-
mana, de ella dependen muchos ámbitos de la vida. “La comunicación 
puede ser definida como un proceso por el cual un emisor transmite un 
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mensaje a un receptor por medio de un canal y en el que intervienen 
otros factores” (Rodríguez, 2021, p. 68). 

La comunicación política engloba todos los elementos que compo-
nen el modelo básico de comunicación, donde el emisor es un sujeto 
específico, iniciado en técnicas que le permiten convertirse en influyen-
te dentro de ciertos sectores de la sociedad, gracias a la capacidad de 
construir cierto tipo de mensajes (Ribero y Pedreros, 2018).

La comunicación política comprende el conjunto de prácticas, pro-
cesos y estrategias mediante los cuales los actores políticos se comu-
nican con la sociedad y entre ellos mismos, puede involucrar diversos 
canales de comunicación, desde los medios de comunicación tradicio-
nales hasta las redes sociales y otras plataformas digitales. El objetivo 
de la comunicación política es influir en la opinión pública y en la toma 
de decisiones políticas.

Los medios de comunicación, las redes sociales y otros actores sociales 
tienen un papel crucial en la selección y presentación de temas, así como 
en la forma en que estos se abordan y se interpretan, por ello es necesario 
mencionar su relación con el concepto de agenda setting, el cual se refiere 
al proceso mediante el cual los medios de comunicación seleccionan y en-
fatizan ciertos temas, lo que influye en la percepción que tiene la sociedad 
sobre lo que es importante y relevante en un momento dado. En otras pa-
labras, los medios de comunicación tienen el poder de establecer la agen-
da pública al seleccionar y destacar ciertos temas por encima de otros.

En el marco del creciente interés de los profesionales de la comu-
nicación, especialmente periodistas, en una nueva línea de estudio re-
lacionada con las rutinas de producción de noticias, se pueden identi-
ficar interpretaciones que vinculan la sociología de las noticias con un 
enfoque de investigación internacionalmente conocido como el estudio 
del establecimiento de la agenda o agenda setting. Este enfoque ha sido 
desarrollado en las últimas tres décadas y ha despertado el interés de 
los productores de comunicación en esta área (Cervantes, 2006).

La concentración de la televisión comercial en manos de unos pocos 
empresarios ha supuesto un desafío para la pluralidad, ya que el mer-
cado audiovisual, especialmente el de la televisión abierta, tiende a uni-
formizar la oferta cultural, repitiendo y homogeneizando contenidos, 
formatos y géneros con el objetivo de asegurar beneficios económicos. 
Además, este mercado suele tener sesgos editoriales parciales que se 
ajustan a sus propios intereses. Por lo general, la televisión comercial 
tiende a ser poco innovadora y experimental en sus señales abiertas 
(Rocha, et al., 2021).
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Como se mencionó, un problema importante en la industria de la 
televisión comercial es la concentración de la propiedad en unas pocas 
manos, lo que lleva a la uniformidad en la oferta cultural y la homoge-
neización de contenidos y formatos en busca de beneficios económicos. 
Además, se mencionan los sesgos editoriales parciales que pueden ser 
comunes en este mercado, ajustados a los intereses de los propietarios. 
La afirmación final sobre la falta de innovación y experimentación en 
las señales abiertas de la televisión comercial sugiere que, como resul-
tado de estos factores, el público puede verse privado de una gama más 
amplia y diversa de contenidos y perspectivas.

En el campo de la comunicación, se observa que desde principios de 
siglo se ha utilizado de manera indiscriminada el engaño y la confusión 
como herramientas de comunicación. Bajo la apariencia de la verdad, 
se difunde información falsa con el objetivo de influir en el juicio y la 
opinión de los ciudadanos. Sin embargo, el uso de la mentira ha estado 
presente en la historia de la humanidad desde sus inicios, aunque la 
multiplicidad de canales de comunicación existentes en la actualidad 
lo hace más evidente (Sánchez y Pineda, 2021).

Según lo indicado, la proliferación de canales comunicativos y la 
facilidad de acceso a ellos ha permitido una mayor difusión de infor-
mación falsa y engañosa, lo que puede influir en el juicio y la opinión 
del ciudadano. La cita destaca cómo, bajo una apariencia de verdad, se 
difunde información falsa con la finalidad de alterar la opinión pública.

La aparición de la web 2.0 supuso una oportunidad para establecer 
una comunicación entre estas instituciones y la sociedad, y las primeras 
plataformas proporcionaron el vehículo para obtener la necesaria visi-
bilidad en un mercado de competencia, donde la captación de donantes 
es vital para la supervivencia económica. (Rodríguez y Rubial, 2022)

Es importante mencionar que la comunicación efectiva entre insti-
tuciones y la sociedad es esencial para la sostenibilidad económica de 
dichas instituciones y su capacidad para llevar a cabo sus objetivos y 
misiones.

La comunicación digital hoy incluye los siguientes medios: publi-
caciones periódicas y multimediales digitales; sitios web corporativos 
en diálogo con las plataformas digitales; aplicaciones de servicios, de 
comercialización, de gamificación y de educación, entre otras, para dis-
positivos móviles; y cuentas en redes sociales y de información que 
permitan generar comunidades virtuales Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, Whatsapp y Linkedln son las más recomendables, por la can-
tidad de seguidores. Asimismo, es interesante tener presencia en Spoti-
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fy para compartir listas de música abiertas que generen empatía con los 
seguidores, o podcasts con buena producción estética y temática para 
los que se animen a más (Morelli, 2020).

El tema, hoy en día, se extiende más allá de los sitios web corpo-
rativos y abarca una amplia variedad de plataformas y aplicaciones 
que pueden ser utilizadas para interactuar con los usuarios y crear co-
munidades virtuales. Es importante tener en cuenta la audiencia y los 
objetivos al elegir las plataformas y los formatos de contenido que se 
utilizarán en la estrategia de comunicación digital.

Las personas que se benefician de la tecnología digital son quienes 
poseen la tecnología a la que acceden, y tienen la capacidad de suscribir 
o rechazar el uso de la misma, ya que comprenden los procesos que hay 
detrás de la tecnología que utilizan y toman decisiones en consecuencia 
(Cobo, 2019).

Quienes tienen acceso a la tecnología digital tienen la capacidad de 
decidir cómo utilizarla y comprender los procesos detrás de ella, lo que 
les da una ventaja sobre aquellos que no tienen acceso o no tienen co-
nocimiento de cómo utilizarla. Esto puede llevar a una mayor desigual-
dad en el acceso a la información y oportunidades, lo que a su vez pue-
de afectar el desarrollo social y económico. Por lo tanto, es importante 
abordar la brecha digital y trabajar hacia un acceso más equitativo a la 
tecnología y la educación en tecnología.

Por ello, un autor considera que “Proteger a los ciudadanos de 
la propaganda y las campañas de desinformación es también una 
nueva prioridad para los gobiernos” (Rodríguez, 2021, p. 160). De 
ahí la importancia de que los gobiernos adopten medidas para ga-
rantizar que la información que se presenta a los ciudadanos sea 
precisa y objetiva, para prevenir la propagación de información falsa 
que pueda afectar la toma de decisiones informadas por parte de la 
ciudadanía. La lucha contra la desinformación se ha convertido en 
una prioridad para muchos gobiernos, y es necesario que se siga 
investigando y desarrollando estrategias efectivas para abordar este 
problema.

El uso de lenguajes más complejos permite un diálogo diferente 
entre ciudadanos que representan una perspectiva renovada del com-
promiso político y social, que va más allá de las propuestas promovi-
das por los partidos políticos tradicionales. Al mismo tiempo, internet 
juega un papel fundamental en la forma de comunicación, proporcio-
nando recursos visuales y gráficos con una gran expresividad, que se 
difunden rápidamente (Gutíerrez, 2021).
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El rol de la comunicación política adquiere una importancia parti-
cular ya que sus actores tienen limitaciones de carácter temporal para 
interactuar de manera veloz y dinámica, en búsqueda de un resultado 
determinado (Crespo et al., 2021). La afirmación es relevante y se sus-
tenta en la necesidad de establecer canales efectivos de comunicación 
entre los actores políticos y los ciudadanos para la toma de decisio-
nes informadas en asuntos públicos. Además, la comunicación política 
también tiene una función importante en la construcción de la imagen 
pública y la reputación de los políticos y partidos políticos.

La comunicación política se refiere principalmente al uso de la infor-
mación con el fin de lograr consenso en torno al poder y a los ámbitos 
en los que éste tiene influencia. Además, en el contexto de las políticas 
públicas, la comunicación también se utiliza para producir sentido y se 
reconoce como comunicación de bien público (Bazán, 2021).

Por lo tanto, se distingue entre el uso de la información para fines 
colectivos y el uso de la información para producir sentido en relación 
con el ejercicio de las políticas públicas. El primero se reconoce como 
comunicación política, mientras que el segundo se considera como co-
municación de bien público. En ambos casos, la información juega un 
papel central para la toma de decisiones políticas y para la construcción 
de una sociedad informada y participativa.

El mensaje no se limita a un conjunto de palabras escritas o pronun-
ciadas. Es una noción amplia y compleja que abarca tanto lo expresado 
como lo no expresado, lo explícito y lo implícito, y también incluye a los 
participantes en la comunicación y el contexto en el que se desarrolla 
(Ortega, 2016).

Esta visión amplia del mensaje es importante en la comunicación, 
ya que los mensajes no verbales y contextuales pueden ser tan impor-
tantes como las palabras mismas para comprender el significado de la 
comunicación. Además, el mensaje implícito o sugerido puede tener 
un impacto profundo en la interpretación y la influencia de la comu-
nicación.

La comunicación política se refiere a la investigación aplicada que se 
enfoca en comprender cómo los medios de comunicación influyen en 
los resultados políticos, como en campañas electorales y políticas pú-
blicas, con la consigna de “No hay política sin comunicación”. Además, 
se entiende que lo político es inherente a la comunicación y debe ser 
analizado desde las relaciones de poder y control que se establecen, lo 
que lleva a la consigna de “No hay comunicación sin política” (Papeleo, 
et al., 2018).
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Esto quiere decir que se concibe como una manifestación de las re-
laciones de poder y control presentes en la sociedad, lo que la convierte 
en una condición intrínseca de la comunicación. Por lo tanto, la política 
influye en la comunicación y viceversa. Esta perspectiva enfatiza la im-
portancia de comprender la comunicación política como un campo en 
constante evolución que requiere un análisis crítico.

La disciplina de la publicidad se encamina cada vez más en la im-
plementación de herramientas que le permitan adquirir información, 
analizarla y aplicarla a las nuevas estrategias de comunicación para el 
diseño y las marcas; estrategias con expectativas cada vez mayores para 
publicistas de pensamiento más creativo e innovador, para ser aplica-
das en las nuevas tecnologías de la información (Ribero y Pedreros, 
2018).

Esta evolución de la publicidad es impulsada en gran medida por 
los avances tecnológicos, que permiten a los publicistas obtener y anali-
zar grandes cantidades de información sobre los consumidores, lo que 
les proporciona crear estrategias de comunicación más efectivas y per-
sonalizadas.

Por ello, es necesario mencionar lo que indica (Rodríguez, 2021, p. 
191) “Cuando un usuario considera que una información puede ser de 
interés para su círculo de influencia, lógicamente, tiende a compartir-
la”. Por esto, los usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales 
tienen una gran capacidad para difundir información a través de sus re-
des de contactos y seguidores. Es importante reconocer que la decisión 
de compartir información puede estar influenciada por factores como 
la relevancia y la calidad de la información, pero también por el deseo 
de demostrar conocimiento o participación en un tema en particular, o 
por la necesidad de pertenecer a una comunidad o grupo de intereses.

Según (Guberman, 2022, p. 32) “estudios sobre la publicidad política 
negativa evidenciaron que genera mayores niveles de atención y acti-
vidad fisiológica en los individuos que la publicidad positiva o mixta”. 
Si bien es cierto que la publicidad política negativa puede generar una 
mayor atención y actividad fisiológica en los individuos que la reciben, 
también es necesario tener en cuenta sus posibles efectos negativos en 
la percepción del electorado y en la participación electoral. En general, 
se debe considerar cuidadosamente la estrategia de publicidad política 
que se va a utilizar y evaluar sus posibles efectos en el electorado y en 
el sistema político en su conjunto.

Se supone que los líderes son quienes deben guiar a las socieda-
des, pero, si estos líderes, aún piensan así e identifican los cambios que 
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constantemente se presentan, entonces, están ante un reto gigantesco, 
pues la comunicación política moderna evoluciona al ritmo del mundo, 
y los políticos o entienden estos cambios, se adaptan y se reinventan o, 
sencillamente, surgirán nuevos líderes y nuevas formas de liderazgo y, 
no necesariamente puede ser para mejor (Goncalves, 2020).

El análisis es relevante, pues la evolución de la tecnología y de los 
medios de comunicación ha cambiado la forma en que la sociedad se 
relaciona con los líderes políticos. Hoy en día, la comunicación política 
no solo se limita a los medios tradicionales como la televisión y los 
periódicos, sino que también incluye las redes sociales y otros canales 
digitales.

El concepto de ser digital en la comunicación política implica una 
forma distinta de participación en los modernos procesos comunica-
tivos, donde la interactividad en las relaciones entre los participantes, 
y su contribución a los flujos comunicativos a través de las conversa-
ciones en las redes en línea, define su impacto y poder. Esto a su vez 
influye en la forma en que las organizaciones políticas operan (Castillo 
y Smolak, 2017).

Se enfatiza que el poder y el impacto en las redes online se definen 
por la participación y la contribución en las conversaciones y flujos co-
municativos. Esto sugiere que las organizaciones políticas deben adop-
tar un enfoque más interactivo y colaborativo en su comunicación en 
línea, en lugar de simplemente transmitir mensajes unidireccionales a 
su audiencia.

El debate sobre si los políticos, la política, los gobiernos y las ad-
ministraciones deben utilizar o no las redes sociales para la comuni-
cación ya debería estar superado. El verdadero dilema radica en qué 
herramientas utilizar y en la velocidad con la que estas herramientas 
evolucionan, pasando de redes sociales tradicionales como Twitter, Fa-
cebook o YouTube, a otras herramientas de comunicación social como 
WhatsApp u otras aplicaciones gestionadas a través de dispositivos 
móviles (Ridao, 2016).

La cita enfatiza en la importancia de las redes sociales para la co-
municación, y que el debate sobre esto ya debería haber sido superado. 
El autor señala que el dilema no es si deben o no utilizar estas herra-
mientas, sino qué herramientas utilizar y cómo adaptarse a los cambios 
tecnológicos constantes en el ámbito de la comunicación.

La identidad digital se ha convertido en un elemento imprescindible 
para la proyección pública en política. En nuestro país ya no se tiene en 
cuenta un liderazgo político sin una web, presencia en las redes sociales 
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digitales u otros elementos como estos que sean referencia directa. Pero 
el acelerado recorrido vital de la red ya deja entrever síntomas eviden-
tes de la convicción de interés variable que muchos depositan en ella. 
La presencia de algunos en las redes sociales son un claro ejemplo de 
cómo muchos políticos todavía interpretan internet como un espacio 
donde se tiene que estar (Aira, 2015).

Hoy en día, tener presencia en internet a través de una página web 
y redes sociales se considera fundamental para cualquier liderazgo po-
lítico. Sin embargo, la cita también destaca la importancia de entender 
que la presencia en las redes sociales no es suficiente, y que es necesa-
rio comprender la naturaleza cambiante de la red y su impacto en la 
política.

Actualmente, debemos considerar canales de comunicación de ma-
sas todo tipo de cartelería exterior (vallas, marquesinas de autobuses, 
metro, etc.), así como posters, folletos, correo publicitario tradicional, 
email, marketing y cualquier forma de distribución electrónica masiva. 
Estos canales han jugado un gran papel como plataforma de transmi-
sión y difusión de mensajes propagandísticos. Sus características es-
peciales posibilitan un gran alcance y difusión entre los ciudadanos 
(Marqués, 2016).

La autora manifiesta la importancia de considerar una variedad de 
canales de comunicación de masas en la estrategia de comunicación de 
una organización, y cómo estos canales pueden ser efectivos para la 
transmisión y difusión de mensajes propagandísticos. La cita reconoce 
la importancia de los canales de comunicación tradicionales, como la 
cartelería exterior, los posters, los folletos y el correo publicitario, así 
como la distribución electrónica masiva como el email marketing. La 
cita destaca la importancia de considerar todos estos canales de comu-
nicación, debido a sus características especiales que posibilitan un gran 
alcance y difusión entre los ciudadanos.

Cuando hablamos de medios de difusión masiva, estamos refirien-
donos a aspectos esenciales del poder, de la cultura, de la cotidianidad, 
lo que es altamente complejo. El esfuerzo de la teoría de la comunica-
ción apunta a dotarse de un vehículo que permita recorrer y trazar la 
vía que conecta a los sujetos, sus procesos y su relación con el lenguaje 
y los sistemas de difusión (Vera, 2014).

Esto muestra cómo los medios de difusión masiva son más que sim-
ples herramientas de comunicación y publicidad, sino que son impor-
tantes actores en la sociedad y la cultura. Además, se hace hincapié en 
la importancia de la teoría de la comunicación para entender el papel 
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que juegan estos medios en la sociedad y cómo contribuyen en la ci-
mentación de la realidad social.

Existe una abundante evidencia circunstancial que sugiere que las 
redes sociales en Internet tienen un impacto político significativo, lo 
cual las convierte en un referente importante tanto para los ciudadanos 
como para las empresas de medios de comunicación. Sin embargo, ante 
esta situación surge la pregunta de qué fundamenta las afirmaciones 
sobre el impacto político de las redes sociales. Más allá de la influencia 
de los mitos fundacionales que han sido propagados por los propios 
usuarios en diversas aplicaciones como blogs, correos electrónicos, fo-
ros y redes sociales, es necesario analizar críticamente las historias de 
éxito atribuidas a las redes sociales en el ámbito político (Torres, 2010).

Es cierto que las redes sociales han transformado la forma en que los 
ciudadanos interactúan entre sí y con los líderes políticos, y que han te-
nido un impacto significativo en la política. No obstante, es importante 
recordar que no todas las personas tienen acceso a las redes sociales, lo 
que podría limitar su capacidad de influencia en ciertos grupos de la 
población. Además, es necesario reconocer que el impacto político de 
las redes sociales no se puede medir simplemente en términos cuanti-
tativos, sino que también es necesario analizar la calidad de la informa-
ción y el impacto real que tiene en la formación de opinión y la toma de 
decisiones políticas.

El mundo político no debe desaprovechar la oportunidad de conec-
tarse con miles de personas a través de las redes sociales. Estas platafor-
mas se están convirtiendo cada vez más en un medio de información, 
donde todos los participantes tienen igualdad de condiciones, y donde 
la política debe involucrarse activamente (Pérez, 2011).

Es evidente que en la actualidad las redes sociales se han convertido 
en un canal de comunicación fundamental, y la política no puede estar 
al margen de esta realidad. La cita destaca la necesidad de que los po-
líticos comprendan que las redes sociales ofrecen un espacio en el que 
se pueden establecer relaciones más cercanas y directas con la ciudada-
nía, lo que puede contribuir a mejorar la confianza en las instituciones 
políticas.

En definitiva, el dominio de los medios de comunicación sobre la 
política significa para los políticos una pérdida de control. Cuando 
las campañas se construían alrededor de mensajes que los candidatos 
transmitían personalmente, a través de la prensa partidista, de panfle-
tos distribuidos por miembros de sus partidos o, incluso, mediante las 
conversaciones directas que mantenían con los ciudadanos, se hallaban 
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en control de la comunicación. Hoy en día dependen de su habilidad 
para transformarse en noticia para los medios (D’Adamo, 2013).

En el pasado, los políticos tenían un mayor control sobre la forma 
en que se transmitían sus mensajes de campaña, ya que podían hacerlo 
a través de canales controlados por sus partidos y comunicarse direc-
tamente con los ciudadanos. Sin embargo, con la llegada de los medios 
de comunicación masiva y ahora con la era digital, los políticos han 
perdido parte de ese control, ya que dependen de la cobertura mediá-
tica y la difusión en las redes sociales para que sus mensajes lleguen a 
un público más amplio.

En este sentido, los medios de comunicación tienen un poder signi-
ficativo en la política, ya que pueden decidir qué mensajes se difunden 
y cómo se presentan, lo que puede influir en la opinión pública y, por 
lo tanto, en los resultados electorales. Por otro lado, la era digital ha 
traído consigo nuevos desafíos para los políticos y los medios de comu-
nicación, ya que la rapidez y la viralidad de las redes sociales pueden 
generar un flujo constante de información y opiniones que pueden ser 
difíciles de controlar.

Teorías relevantes en la comunicación política

La comunicación política en la era digital en Ecuador se encuentra 
en un contexto global de cambios significativos en la forma en que los 
ciudadanos consumen y producen información, así como en la forma 
en que se construyen y mantienen las relaciones políticas y sociales. 
La adopción masiva de las redes sociales y las tecnologías digitales 
ha permitido una mayor interconexión, una mayor accesibilidad a la 
información y una mayor participación ciudadana en la política, pero 
también ha planteado desafíos en términos de veracidad, confianza y 
responsabilidad en la comunicación política.

La teoría de la espiral del silencio desarrollada por Elisabeth Noe-
lle Neumann sostiene que, si los partidarios de una posición política 
no son reforzados en sus argumentos desde los medios de comunica-
ción, pueden caer en una espiral de silencio que será aprovechada por 
quienes sostienen posturas diferentes, que terminarán prevaleciendo al 
animarse a hablar mientras los primeros se van callando. (Guberman, 
2022)

Esta teoría, sugiere que las personas tienen una tendencia a reprimir 
sus opiniones si sienten que están en minoría en una conversación. En 
la era digital, las redes sociales pueden tener un impacto en la forma-
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ción de opiniones públicas y en la creación de la ilusión de consenso o 
disenso. Las redes sociales pueden proporcionar una plataforma para 
que las personas compartan sus opiniones y formen comunidades en 
línea, pero también pueden exacerbar la polarización y el extremismo.

Otra teoría relevante es la teoría de la agenda setting, que sugiere 
que los medios de comunicación tienen un impacto en la agenda polí-
tica al decidir qué temas se discuten y cuáles no. En la era digital, los 
medios de comunicación tradicionales han perdido terreno frente a las 
redes sociales y otros medios digitales que permiten a los ciudadanos 
crear y compartir contenido, lo que puede afectar la forma en que se 
establece la agenda política. Los actores políticos deben entender cómo 
funciona esta teoría en el contexto digital y adaptar sus estrategias de 
comunicación en consecuencia para influir en la agenda pública y lo-
grar sus objetivos políticos.

En el contexto de la comunicación política en la era digital, la teo-
ría del capital social puede ser relevante para entender cómo las redes 
sociales pueden afectar la participación ciudadana en la política. Por 
un lado, se ha argumentado que las redes sociales pueden crear capital 
social al permitir a las personas conectarse y colaborar entre sí. Las re-
des sociales pueden facilitar la formación de grupos de interés y la or-
ganización de campañas políticas, y pueden permitir a los ciudadanos 
compartir información, conocimientos y recursos.

Según esta teoría, las relaciones sociales y las redes de contacto en-
tre las personas pueden ser un recurso valioso que puede ayudar a las 
personas a obtener recursos, conocimientos, información y apoyo emo-
cional, y a lograr metas y objetivos comunes. También, se considera 
que el capital social puede fomentar la confianza, la reciprocidad y la 
cooperación entre los miembros de una comunidad o sociedad.

Sin embargo, también se ha argumentado que las redes sociales 
pueden tener efectos negativos en el capital social. Por ejemplo, las re-
des sociales pueden fomentar la polarización y la creación de burbu-
jas de filtro, en las que los usuarios solo interactúan con personas que 
comparten sus opiniones y perspectivas, lo que limita la diversidad de 
opiniones y el diálogo. Además, las redes sociales también pueden ser 
un espacio para la difusión de noticias falsas y la desinformación, lo 
que puede erosionar la confianza y la credibilidad en las instituciones 
políticas y en los medios de comunicación.

En conclusión, la teoría del capital social es una herramienta útil 
para analizar cómo las redes sociales pueden afectar la participación 
ciudadana en la política. Si bien las redes sociales pueden tener un po-
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tencial para crear capital social, también deben abordarse los desafíos 
y riesgos que plantean, como la polarización y la desinformación, para 
que puedan ser utilizadas de manera efectiva para fomentar la partici-
pación y la comunicación política en la era digital.

Metodología

En este trabajo, se realizó una investigación documental o bibliográ-
fica, por lo cual se llevó a cabo una búsqueda sistemática en bases de 
datos académicas, utilizando palabras clave como comunicación polí-
tica, redes sociales, tecnología digital y Ecuador. También se realizaron 
búsquedas en bibliotecas virtuales y en la web de instituciones públicas 
y privadas relevantes para el tema, como el Consejo Nacional Electoral 
y el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La investigación es cualitativa, ya que se enfoca en la comprensión de 
la comunicación política en la era digital en Ecuador a través del análisis 
de contenido y temático de documentos, y la obtención de perspectivas 
y opiniones de expertos, a través de sus publicaciones en libros, artícu-
los científicos y académicos. El objetivo no es cuantificar o medir varia-
bles, sino comprender las complejidades y matices de la comunicación 
política en este contexto específico. La metodología utilizada también se 
centra en la interpretación y el análisis subjetivo de los datos, en lugar de 
enfocarse en la objetividad y la generalización de los resultados.

Se incluyeron en el análisis artículos académicos, libros e informes 
gubernamentales, en los cuales se aplicaron criterios de inclusión y ex-
clusión para seleccionar los documentos más relevantes y actualizados, 
teniendo en cuenta su relevancia temática y su calidad metodológica.

La información recolectada se organizó y analizó utilizando técnicas 
de análisis de contenido y análisis temático, permitiendo la identifi-
cación de patrones, temas y tendencias relevantes en la comunicación 
política en la era digital en Ecuador.

En cuanto al diseño de investigación, se trata de un diseño no ex-
perimental, ya que no se manipularon variables ni se realizaron obser-
vaciones o mediciones directas de la realidad. En su lugar, se llevó a 
cabo una revisión sistemática y crítica de la literatura disponible sobre 
el tema de la comunicación política en la era digital en Ecuador, con 
el objetivo de identificar patrones, tendencias y desafíos en la materia.

La metodología utilizada en este artículo, es rigurosa y sistemática, 
lo que asegura la calidad y la validez de los datos recopilados y anali-
zados, en la elaboración de este trabajo de investigación.
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Resultados

Los resultados de la búsqueda bibliográfica y documental, permi-
tieron identificar una serie de tendencias y desafíos en la comunicación 
política en la era digital en Ecuador. Es notorio que la llegada de las 
tecnologías digitales ha transformado la forma en que se lleva a cabo la 
comunicación política, ya que las redes sociales y otras plataformas di-
gitales permiten a los políticos y los ciudadanos conectarse de manera 
más directa y en tiempo real. La Tabla 1, muestra  los resultados de la 
encuesta realizada por INEC en el año 2020, más del 90% de la pobla-
ción ecuatoriana utiliza redes sociales digitales y casi la mitad lo hace 
desde un  Smartphone.

Perfil
Población 

Total Hombre Mujer

17.630.690 8.629.435 9.001.255

92,2%
Porcentaje de

población de 5
y más años

16.249.825 7.958.253 8.291.572

58,0%
Sí tiene celular

activado
10.219.879 5.187.634 5.032.245

47,4%
Su celular es
Smartphone

8.360.630 4.174.973 4.185.657

44,6%
Utiliza redes

sociales desde
su Smartphone

7.859.704
3.931.482 3.928.222

Tomado como referencia otras estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador, presentadas en la Tablas 2 
sobre al acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos, demuestran que  
su uso y acceso aumentan significativamente de una año a otro, lo que 

Tabla 1: Perfil de redes 
sociales en Ecuador, 2020

Fuente: Indicadores de tecnología de la información y comunicación INEC (2021)
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quiere decir que cada día, nos sumergimos más en esta era digital, y 
en el ámbito político, no es una excepción. Así por ejemplo en el 2020, 
el porcentaje de personas que utilizan Internet aumentó 11,54 puntos 
porcentuales a nivel nacional, 10,39 en el área urbana y 14,03 en el área 
rural con respecto al año 2019.

Se identificó que las redes sociales han cambiado la forma en que 
se realiza la propaganda política, debido a que ahora se utilizan con 

2019 2020
Variación 

estadísticamente 
significativa*

Dispositivos tecnológicos disponibles en el hogar, a nivel nacional
Computadora de escritorio 23,3% 25,3% Si
Computadora portátil 28,5% 31.3 % Si
Computador de escritorio y 
portátil 11,2% 12,7% Si

Porcentaje de Hogares con acceso a Internet, por área
Nacional 45,5 % 53,2 % Si
Urbana 56,1 % 61,7 % Si
Rural 21,6 % 34,7 % Si

Porcentaje de personas que utilizan internet(1)
Nacional 59,18 % 70,72 % Si
Urbana 66,72 % 77,11 % Si
Rural 42,78 % 56.90 % Si

Proporción de personas que tienen teléfono celular activado, por área
Nacional 59,9 % 62,9 % Si
Urbana 65,6 % 67,7 % Si
Rural 47,6 % 52,4 % Si
(1)Es el número de personas de 5 y más años de edad que ha usado Internet en los últi-
mos 12 meses, desde cualquier lugar; expresado como porcentaje del total de personas 
del mismo rango de edad.
(*) Si: Significa que el indicador es estadísticamente diferente en los dos periodos al 
95% de confianza.

Tabla 2: Ecuador, 
Dispositivos tecnológicos y 

acceso a Internet años
2019 y 2020.

Fuente: Elaborado a partir de Indicadores de tecnología de la información y 
comunicación (INEC, 2021)
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mayor frecuencia para difundir mensajes políticos y movilizar a los vo-
tantes. Sin embargo, también se ha observado que su utilización, ha 
llevado a la propagación de noticias falsas, a la persecución digital y la 
polarización política.

También se observa que la utilización de herramientas tecnológicas 
digitales en la comunicación política en Ecuador está aún en una eta-
pa incipiente, y existen importantes desafíos en cuanto al acceso y la 
apropiación de estas. Esto se refleja en la brecha digital que existe entre 
áreas urbanas y rurales, así como en la falta de capacidad y formación 
de muchos políticos y funcionarios públicos para aprovechar las posi-
bilidades que ofrecen estas tecnologías, en muchos casos. 

Pese a los avances del Ecuador en conectividad a Internet y disposi-
tivos tecnológicos, el analfabetismo digital  aún es relativamente  alto, 
para el julio de 2022 alcanzó  el 8.2%. Se considera analfabeta digital 
a una persona de 15 a 49 años cuando cumple simultáneamente tres 
características: 1) No tiene celular activado 2) En los últimos 12 meses 
no ha utilizado computadora 3) En los últimos 12 meses no ha utilizado 
Internet (INEC,2023)

El del marco legal y normativo es muy importante en la aplicación 
de recursos tecnológicos digitales en la comunicación política en Ecua-
dor. Aunque existen algunas regulaciones en el tema, aún hay una falta 
de claridad y consenso sobre cómo se debe regular el uso de las redes 
sociales y otras plataformas digitales en el contexto político.

Discusión

Con base en los resultados de la investigación, el tema estudiado 
presenta tanto oportunidades como desafíos importantes. Por un lado, 
es evidente el impacto de la tecnología en la comunicación política. Este 
estudio destaca cómo la digitalización ha transformado la forma en que 
los políticos se comunican con los ciudadanos y cómo estos interactúan 
con ellos, lo que ha dado lugar a una mayor transparencia y respon-
sabilidad. Por ejemplo, las redes sociales han permitido a los políticos 
llegar a un público más amplio, y las plataformas digitales han facilita-
do la difusión de información y la participación ciudadana en procesos 
políticos.

Sin embargo, el artículo también señala que la digitalización ha 
dado lugar a nuevos desafíos. En particular, varios de los autores men-
cionados discuten la propagación de noticias falsas y la manipulación 
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de la información a través de las redes sociales. También señalan que la 
tecnología puede ampliar las desigualdades en la participación políti-
ca, ya que no todos tienen acceso a los mismos recursos tecnológicos y 
habilidades digitales.

En general, esta investigación proporciona una discusión interesan-
te y equilibrada sobre los efectos de la tecnología en la comunicación 
política. Los autores son conscientes de los beneficios y desafíos de la 
digitalización y ofrecen sugerencias para abordar estos desafíos. Es im-
portante destacar la relevancia de este tema en la actualidad y fomentar 
el debate y la reflexión crítica entre la ciudadanía, sobre la relación en-
tre la tecnología y la política.

Conclusiones

En conclusión, en una democracia, la opinión pública es esencial, 
ya que es a través de ella que los gobernantes pueden conocer las nece-
sidades de la población y tomar decisiones que beneficien a todos. La 
comunicación política permite que los ciudadanos tengan voz y parti-
cipen activamente en el proceso político.

La comunicación política es un tema crucial para comprender el fun-
cionamiento de la democracia y cómo se relacionan los ciudadanos con 
sus gobernantes. En este sentido, este artículo proporciona una visión 
profunda y rigurosa sobre la comunicación política en la era digital en 
Ecuador, a través de una investigación documental y una metodología 
cualitativa centrada en la interpretación y el análisis subjetivo de los 
datos.

El tema planteado presenta desafíos y oportunidades para los polí-
ticos, los partidos políticos, los ciudadanos y el país en su conjunto. La 
utilización de tecnologías digitales en la comunicación política ha lleva-
do a una mayor interacción y participación ciudadana en los procesos 
políticos y electorales, así como una mayor difusión de los mensajes 
políticos.

Sin embargo, también se han identificado retos significativos en la 
comunicación política en la era digital en Ecuador, como la difusión de 
noticias falsas y la polarización política en línea, la brecha digital entre 
áreas urbanas y rurales, la falta de capacitación y formación digital en-
tre los políticos y funcionarios públicos, y la necesidad de regulaciones 
claras y equitativas para garantizar la transparencia y equidad en los 
procesos políticos y electorales.
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Además, se hace hincapié en la necesidad de que los políticos y can-
didatos se comuniquen de manera efectiva y transparente con la pobla-
ción, para generar confianza y fomentar la participación ciudadana en 
el proceso democrático.

Es esencial que los políticos y partidos políticos en Ecuador reco-
nozcan y enfrenten estos desafíos para asegurar una comunicación po-
lítica efectiva, transparente y equitativa en la era digital. Además, es 
necesario promover la capacitación y desarrollo de habilidades digita-
les entre los políticos y funcionarios públicos, así como garantizar un 
acceso universal y equitativo a las tecnologías digitales en todo el país.

En conclusión, la comunicación política en la era digital en Ecuador 
requiere un enfoque integral y una acción colaborativa entre políticos, 
partidos políticos, ciudadanos y autoridades para aprovechar las opor-
tunidades y abordar los desafíos que plantea.
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