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En la era de la post-actualidad se están buscando, dentro de la alfabetización mediática, a nivel conceptual y 
con implicaciones educativo-prácticas, modos de tratamiento efectivo de desinformaciones propagadas onli-
ne. El objetivo de la ponencia es presentar resultados de una investigación realizada a base de 20 proyectos 
y plataformas online con carácter educativo, que representan en Eslovaquia las esferas clave de los agentes 
institucionalizados de lucha contra las desinformaciones. El propósito de la investigación ha sido averiguar 
los modelos de la alfabetización mediática aplicados, y aclarar cuáles son las áreas clave del apoyo al inte-
rés común, en relación con el discurso narrativo del ámbito de la desinformación y su influencia. 

In the post-current era, we are searching, within media literacy, for ways to effectively deal with misinformation 
propagated online at a conceptual level and with educational-practical implications. The aim of the paper is 
to present the results of research carried out on the basis of 20 educational online projects and platforms in 
Slovakia, which represent the key areas of institutionalized actors in the fight against misinformation. The 
purpose of the research has been to ascertain the models of media literacy applied, and to highlight the key 
areas of common interest support, in relation to the narrative discourse of the misinformation domain and its 
influence. 
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1. Introducción 
1.1. Los puntos de partida para la clarificación del interés común 
en Eslovaquia en relación con las desinformaciones

Al igual que en otros países, la divulgación de diferentes tipos de desinformaciones a través 
de los medios sociales empieza a volverse un problema social grave también en Eslovaquia. 
Especialmente, por los riesgos que éstos representan para la seguridad, debido a alteracio-
nes o manipulaciones que provocan en la efectividad de los mecanismos de decisión del 
Estado, y a la disminución de la importancia de las instituciones y autoridades. Como con-
secuencia, debido a la influencia degradante de la desinformación sobre el discurso público 
en temas sociales importantes, incluyendo la inoculación y alimentación del miedo, provoca 
sentimientos de amenaza o, una radicalización y desestabilización de la sociedad en ge-
neral. Dentro del contexto de la pandemia de la COVID-19 y los discursos antivacunas, las 
desinformaciones también presentan una amenaza para la salud de los ciudadanos. Entre 
los rasgos típicos del ámbito de la desinformación, que está reflejando el ambiente social 
alimentado por los «medios sociales alternativos», pertenecen: 1) su orientación en contra 
del mundo occidental y la integración (en contra de la afiliación en la OTAN y la UE); 2) su 
provocación de actitudes anti-inmigratorias, xenófobas y un comportamiento extremista ha-
cia las minorías étnicas u otras (ante todo los ánimos anti-romaníes). En comparación con 
otros países europeos, varios sondeos señalan la aumentada tendencia de los eslovacos 
hacia el pensamiento conspiratorio o, el aumento de credibilidad en el momento de recibir 
una desinformación (Hajdu & Klingová, 2020). 
De este modo, a los intereses de seguridad estratégicos de la República Eslovaca, cuya 
defensa e imposición apoyan también la realización de intereses de seguridad vitales, se 
ha agregado «la preparación del Estado y de la sociedad para poder reaccionar de manera 
efectiva y coordinada a las amenazas híbridas, incluyendo las desinformaciones» (Minis-
terstvo obrany SR, 2021: 2). Para hacer más eficiente la lucha contra dichos fenómenos, se 
necesita un «whole-of-society approach» hacia la seguridad y unos ajustados procesos de 
inclusión y mutua coordinación de las instituciones de administración pública, de sectores 
económico y académico (escuelas superiores y las entidades investigativas co-financiadas 
de recursos públicos) junto con la sociedad civil (Ministerstvo obrany SR, 2021: 4). Entre las 
herramientas sistémicas utilizadas para aumentar la resistencia de los ciudadanos a la des-
información y propaganda, dentro del contexto de las guerras híbridas, pertenece la imple-
mentación de formas modernas de enseñanza que reflejen efectivamente los requerimientos 
de la era digital, como también el desarrollo del pensamiento crítico y el uso beneficioso de 
las tecnologías digitales a nivel personal (Ministerstvo obrany SR, 2021: 13).
Con ello, la alfabetización mediática, entendida como un proceso educativo específico, entra 
en el centro del debate social. Abundan actividades educativas orientadas al desarrollo de 
las competencias mediáticas, informáticas y digitales de diferentes grupos objetivos. Debido 
al contexto de la importancia de la alfabetización mediática en la era de la posverdad, cuan-
do es «más necesaria que nunca» (Fernández-García, 2017), se están buscando modelos o 
estrategias adecuados para afrontar la desinformación.
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1.2. Modelos de la alfabetización mediática como solución 
del problema de «fake news»

Según Pérez-Tornero et al. (2018: 228), la alfabetización mediática, como también el mismo 
proceso de la alfabetización periodística, está tratando el concepto de desinformación con 
ayuda de dos modelos: 

1) Un modelo instrumental basado únicamente en enseñar la diferencia técnica entre no-
ticias falseadas e informaciones periodísticas verificadas, 
2) Un modelo que en mayor medida está vinculado a la construcción de una sociedad 
democrática y al respeto a los derechos humanos. 

El primer modelo está concentrado en la verificación de los discursos mediáticos desde el 
enfoque de los valores epistemológicos de verdad y falsedad. Incluye el desarrollo de cono-
cimientos, habilidades y destrezas necesarios para la detección de informaciones falseadas 
y para la distinción entre el hecho y «post-hecho». No obstante, dentro del contexto de la 
complejidad de los problemas sociales, este modelo mecanicista parece insuficiente. 
Según los autores mencionados, el segundo modelo tiene que ver con la necesidad de im-
plementar los procesos educativos mediáticos dentro de un marco más amplio de acciones 
que se centren en la defensa de la esfera pública e interés común (Mihailidis & Viotty, 2017) 
y, con la necesidad de orientarlos a la sostenibilidad y desarrollo de los valores cívicos, es-
pecialmente los valores esenciales del humanismo (Pérez-Tornero & Varis, 2010), derechos 
humanos y democracia. Sin embargo, la necesidad de reconstruir la dimensión fáctica de los 
discursos e informaciones periodísticos queda en este modelo como la básica (Pérez-Torne-
ro et al., 2018: 229). A nivel del objetivo principal de la alfabetización mediática, este modelo 
incluye el desarrollo del pensamiento crítico, en especial sobre las dimensiones económicas, 
ideológicas y culturales de los medios (Buckingham, 2019), relacionadas con el diseño y 
divulgación de desinformaciones en redes sociales y, con los motivos de su existencia. Ade-
más, se pasa en él de la simple crítica mediática hacia el desarrollo de habilidades más ge-
nerales del pensamiento crítico (Pérez-Tornero et al., 2018: 229), que presentan lo opuesto a 
una reflexión automática (Borst, 2019), hasta llegar a una complejidad cognitiva del individuo 
(Van-Proojien, 2016). Este modelo se puede enmarcar dentro de una enseñanza concebida 
más ampliamente y ligada a la educación cívica, ética, y científica, entre otras. A nivel de las 
salidas educativas, este modelo se orienta a la erudición multicompleja MIL según la actual 
concepción de «Media and information literate citizens: Think critically, click wisely» (2021). 
Fuera de las habilidades relacionadas con las esferas mediáticas se trata también de aque-
llas que afectan un desarrolo personal más holístico, como: «critical literacy, civic literacy, 
social and emotional literacy, freedom of expression and information literacy» (Grizzle et al., 
2021: 12). 

2. Metodología

Nuestra investigación ha sido orientada ante todo al análisis de los proyectos y plataformas 
online de carácter educativo que presentan en Eslovaquia los agentes institucionalizados 
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dentro del ámbito de la lucha contra la desinformación, con el propósito de identificar y des-
cribir sus características conceptuales (objetivos educativos) dentro del mencionado marco 
teórico de modelos de alfabetización mediática. Todo ello observamos dentro de un contexto 
superior y con el fin de averiguar el valor añadido de la perspectiva cívica de dichos proyec-
tos, mediante la identificación y explanación de los aspectos claves del interés común y las 
estrategias de su apoyo en la lucha contra la desinformación en Eslovaquia. 
El problema de la investigación se verbaliza en las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 
áreas clave del interés común que se pueden delimitar en proyectos y plataformas online 
eslovacos con carácter educativo acerca del ámbito de la desinformación? y, ¿Que procedi-
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mientos se utilizan para el apoyo de dicho interés común mediante los modelos de alfabeti-
zación mediática aplicados? 
La muestra de investigación consiste en estudios de caso que representan sectores clave 
del «whole-of-society approach» en la lucha contra la desinformación, de acuerdo con la 
concepción estratégica «Plan de Acción de Coordinación de la Lucha contra las Amenazas 
Híbridas en 2022 – 2024» (Ministerio de Defensa de la Rep. Eslovaca, 2021b), y los am-
pliamos por la esfera mediática que está en Eslovaquia extraordinariamente activa en dicho 
ámbito. Se trata de proyectos con una especial influencia, ya que están mediatizados o reco-
mendados en foros profesionales o por instituciones profesionales dentro del contexto de la 
desinformación y que son accesibles por una plataforma web y/o una cuenta en alguna red 
social. La base para el análisis consistió en información y documentación publicadas en las 
plataformas, en especial se ha tomado en cuenta la descripción de objetivos y el contenido 
de herramientas educativas y metódicas de los proyectos. Los representantes concretos de 
la muestra analizada están recogidos en la Tabla 1.

3. Resultados

Del análisis de los proyectos presentados resulta que sus concepciones educativas se ba-
san predominantemente en el desarrollo de la capacidad de distinguir entre la veracidad 
y la falsedad de los mensajes, no obstante, no se trata de una aplicación mecanicista de 
la alfabetización mediática, sino más bien de una orientada hacia los específicos y benefi-
ciosos objetivos públicos que hay que alcanzar en relación con la desinformación. Cuáles 
son las cualidades y los aspectos claves apoyados dentro de dichos proyectos eslovacos, 
expresa la cita de uno de ellos: «Con la infección persistente (COVID-19, añadido por los 
autores) se abre el espacio para la socavación de los principios democráticos, polarización 
de la sociedad y ruptura del pensamiento crítico como tales. La sociedad necesita hoy más 
que nunca la estabilidad de la seguridad informática y cognitiva» (Stratpol et al., 2021). Ésta 
se relaciona con la necesidad de aplicar estrategias de apoyo para crear la inmunidad infor-
mática y cognitiva del público ante los defectos y manipulaciones de información, lo que a la 
vez reforzaría la cohesión social. Esta necesidad está implicada en el interés estratégico de 
la República Eslovaca, dentro del área de las amenazas híbridas, y forma parte del procedi-
miento reactivo consciente, aplicado mediante proyectos educativos, por un lado, como tam-
bién a través de una estimulación activa, por otro lado, en siguientes áreas interconectadas: 

1) Enseñanzas sobre las desinformaciones y sobre la verificación de los discursos online, 
incluyendo la destreza de «fact-checking» como parte de la alfabetización periodística y 
científica.

Se basan en clarificar el concepto y la génesis de la desinformación, los modos de su pro-
pagación y la psicología de su percepción, transmitir los principios de «fact-checking» y ha-
bilidades de «gatekeeping» profesional (Sundar, 2016), junto con la habilidad del individuo 
para distinguir entre informaciones verídicas y desinformaciones, dentro de la alfabetización 
periodística y, también, la «higiene informática». Los procedimientos de verificación consis-
ten en la deconstrucción fáctica de la información junto con una aclaración profesional sobre 
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lo que se considera como falsedad en la información. Las informaciones utilizadas en la en-
señanza no pocas veces provienen de bases de datos monotemáticos o multitemáticos de 
textos desmentidos. Esto se realiza apoyándose en autoridades periodísticas y científicas y 
en una colaboración de quienes entran en diálogo con el público, en su esfuerzo de renovar 
la confianza en la labor de medios tradicionales y en el conocimiento científico, en temas 
tratados por la desinformación.

2) Prudencia y pensamiento crítico como núcleos de una enseñanza intelectual compleja.
Se trata de cualidades clave, relacionadas con otras, que presentan el lema de los proyectos 
educativos eslovacos. También proyectos más mecanicistas han sido enriquecidos por este 
aspecto. De acuerdo con los eslóganes tipo «Devolvamos el sentido común al Internet», o 
«Comparte con razón» (operador móvil O2), «Piensa junto con la cabeza del Estado» (Ofici-
na del presidente de la Rep. Eslovaca), se entienden como vía de desarrollo de disposicio-
nes complejas del individuo que Facione (2013: 10) resume en su metáfora sobre el espíritu 
crítico como «curiosidad para explorar agudeza mental, dedicación apasionada a la razón, y 
deseos o ansias de información confiable». Tienen que ver con el desarrollo de maneras de 
enfocar la vida, lo que también caracteriza al pensamiento crítico (Facione, 2013). Podemos 
constatar que, entre los proyectos eslovacos y retos actuales a la alfabetización mediáti-
ca, dentro del contexto de «fake news» (Mihailidis & Viotty, 2017), predomina el apoyo al 
pensamiento comprometido junto con el apoyo al esfuerzo individual en la búsqueda de la 
verdad como categoría epistemológica (con lo que transciende también la verdad sobre los 
medios). También se busca la vinculación y reforzamiento del diálogo con los perceptores, 
p. ej. mediante la herramienta de Messenger «checkbot». Todo ello tiene que ver especial-
mente con el desarrollo de la autorregulación, una habilidad cognitiva clave del pensamiento 
crítico (Facione, 2013), y ocurre también dentro del apoyo al trabajo mental de individuos 
con predisposiciones a la autoconfirmación («confirmation bias»), respuestas de personali-
dades que son partidistas debido a sus posturas fijadas o, posiblemente, debido a su pereza 
cognitiva (Fiske & Taylor, 1991; Vedejová, & Čavojová, 2020: 187). Ésta es la causa del 
error cognitivo que ocurre cuando una noticia falsa esté procesada de manera insuficiente, 
y este tipo de error es, por otro lado, la causa de la vulnerabilidad de la reflexión humana. 
Los proyectos eslovacos reaccionan a las tendencias mencionadas, p. ej. con la herramienta 
metódica «FANTOMAS» que es resultado de un exitoso proyecto estudiantil «Zvolsi.info». 
Las letras de la sigla identifican las categorías clave, útiles a la hora de evaluar los conte-
nidos mediáticos (Fakty=Hechos/Zdroje=Fuentes, Autor=Autor, Nálepkovanie a zvaľovanie 
viny=Etiquetado e Inculpación, Titulky=Títulos, Obrazová manipulácia=Manipulación con la 
Imagen, Mozog=Cerebro, Argumentácia=Argumentación, Strach=Miedo/ Nádej=Esperanza 
/Emócie=Emociones).
Es necesario enmarcar la acentuación del apoyo de dichas cualidades dentro del contexto 
de otros intereses, apoyados en el ámbito de noticias falsas y con el fin de imponer el «social 
wellbeing». Estos intereses se basan en la educación para una ciudadanía digital inteligente 
como fundamento de la cohesión y construcción social, tanto dentro como fuera del cibe-
respacio, cuyo objetivo es «desarrollar el cambio de pensamiento sobre lo que significa la 
seguridad en un mundo digital transparente. La esencia de la ciudadanía digital consiste en 
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cobrar conciencia de la responsabilidad por su propia conducta en el espacio virtual» (Di-
gitálna inteligencia, 2021). Dicha conciencia supone que se entiendan los beneficios de las 
tecnologías digitales para el diálogo, la cooperación y la eliminación de barreras entre los 
ciudadanos. También requiere que se fortalezcan los valores básicos y una visión del mundo 
propia. Las inexistentes fronteras virtuales hagan pasar por la revisión el respeto a los otros, 
a sus opiniones, costumbres y religiones. 
Este plan se relaciona con el problema de la radicalización y crecimiento de expresiones ren-
corosas en el espacio virtual («hate speech», «hate crime»), como también con la necesidad 
de su humanización. 

3) Prevención de la radicalización del espacio online (y también fuera de él) – mediante 
la concienciación en la materia histórica, cívica, cultural y ética a nivel de la conducta 
individual.

Se trata de la necesidad solucionar dentro de la alfabetización mediática, concebida para 
la ciudadanía, «el clima histórico y social causante del espacio mediático desinformativo e 
hiperguerrillero» (Mihailidis et al., 2021: 2). Esto significa tomar una posición positiva proac-
tiva, creando contenidos que ayuden a distinguir los radicalismo y extremismo en el espacio 
online, mediante videos educativos y otros materiales en línea. A través de estos, los ciuda-
danos aprenden a reaccionar ante los discursos generales y nacionales de la escena desin-
formativa que acentúen los existentes problemas sociales, en concreto: 1) identificar aquella 
desinformación que apoye prejuicios, sin respetar las diferencias culturales y los derechos 
humanos de miembros de minorías (Romaníes, inmigrantes), evaluar críticamente las con-
secuencias de ésta; cultivar posturas y hábitos de valores como comprensión, solidaridad, 
respeto, tolerancia, empatía, etc.; 2) Detectar campañas desprestigiantes y desinformativas, 
así como, la propaganda en relación con UE, OTAN, EEUU, Rusia; el hecho de que su ob-
jetivo es poner en duda la existencia y efectividad del anclaje geopolítico internacional de la 
República Eslovaca, el sistema democrático, el vigor de los valores democráticos y, que su 
orientación es anti sistémica; esto ha de suceder en simbiosis con el estudio del significado 
y funcionamiento de instituciones y conceptos políticos, que formará el fundamento para la 
reevaluación de posturas y recuperación de confianza en dichas instituciones; 3) Entender 
cuál es la orientación histórica de las conspiraciones (2. Guerra mundial, holocausto, 1. Re-
pública Eslovaca, Levantamiento Nacional Eslovaco, guerra fría, separación de checo-Es-
lovaquia, etc.); 4) Llegar a conocer datos sobre los hechos históricos; entender su compleji-
dad, eventualmente controversias en su interpretación.
Alcanzar estos propósitos es la meta de la educación cívica holística que parte de la defensa 
de valores de libertad y democracia, desarrolla el pensamiento crítico y el compromiso con la 
defensa a los derechos humanos y valores del estado de derecho. El objetivo de dicha edu-
cación es trasmitir conocimientos, pero también cultivar una madurez cívica, es decir facilitar 
la tríada: conocer, evaluar y actuar (Partnerstvo za občianske vzdelávanie, 2021).

4) Participación ciudadana y compromiso personal como apoyos del diálogo ciudadano y 
actuación responsable.

Se trata de formas explícitas de participación de los ciudadanos en el diálogo y en la colabo-
ración activa en la lucha contra los defectos informativos en redes sociales, que forman parte 
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del espacio social y cultural más amplio. Por ejemplo, mediante el perfil monotemático en FB 
«El nuevo influencer – Vaxinator» (una palabra compuesta de las voces vacuna y «termina-
tor») que está desmintiendo los bulos sobre la vacunación con ayuda de una comunidad de 
más de 18.000 combatientes de «hoaxes» contra la vacunación. Esta comunidad es creada 
y mantenida mediante una argumentación basada en hechos y un debate correcto (See-
same, 2021), y se ha ganado un renombre de experta dentro del diálogo profesional activo 
a cerca de la decaída confianza en la vacuna en Eslovaquia. En el proyecto orientado a la 
regulación de desinformaciones en redes sociales mediante «fact-checking», del FB-grupo: 
«Bulos y engaños – Polícia de la República Eslovaca», que está seguido por más de 120.000 
personas, el usuario está implicado para asumir un «debunking» consciente y activo. La pá-
gina publica estudios de caso de los usuarios que aplican el conocimiento adquirido en su 
propia práctica, cuando son confrontados con dicho fenómeno (p. ej. de estafas en línea). 
En la campaña educativa (2017) participaron dos famosos youtuberes eslovacos y mediante 
un supuesto conflicto mutuo llamaron atención de la gente joven sobre la necesidad de un 
acceso responsable en la verificación de informaciones. Esta campaña encontró su público 
entre más de 500.000 jóvenes. A través del proyecto «digiq.sk», los ciudadanos pueden 
denunciar un contenido ilegal o un comentario rencoroso mediante un formulario de usuario.

4. Discusión y conclusiones

La solución del problema de cómo desarrollar la resistencia a la desinformación y otros de-
fectos informativos y cómo prevenir los mismos en la era de la posverdad, sitúa la alfabetiza-
ción mediática en el contexto de la cuestión del bien social. En mayor medida el bien social 
está amenazado por la divulgación de informaciones falsas que desestabilizan diferentes 
niveles de la vida social e individual. Es por ello difícil separar la creación y aplicación de 
modelos de alfabetización mediática, orientados para el «fact-checking» (incluso mediante 
las herramientas de la inteligencia artificial) centrados en valores epistemológicos de ver-
dad y falsedad, del interés social más amplio. No obstante, dichos modelos pueden estar 
concebidos también como modelos de reacción o de restricción/regulación, para desmentir 
la desinformación o, como modelos de acción/estimulación con el objetivo de enseñar a 
descifrar la veracidad de los discursos mediáticos en redes sociales. El propósito de estos 
modelos no es solamente el crear la inmunidad del ciudadano, sino también el apoyar su 
participación en actividades que saneen el ecosistema y espacio (des)informativos. Por lo 
tanto, predomina en ellos el apoyo del esfuerzo de buscar la verdad, dentro del apoyo de la 
capacidad cognitiva y otras aptitudes individuales. La aportación de la alfabetización mediá-
tica e informática consisten, además, en trasmitir el saber de cómo las informaciones pue-
den ser corrompidas para que causen una pérdida de confianza, polarización, intolerancia y 
prejuicios entre individuos y comunidades. Con ello se alcanza a entender de que los medios 
sociales son unas «plataformas de opción» a la hora de divulgar expresiones de odio, discri-
minación, teorías conspiratorias o mitos, radicalización y extremismo violento (Grizzle et al., 
2021: 148). En otras palabras, le lleva a uno a asumir la responsabilidad personal por el uso 
positivo de redes sociales a la hora de divulgar los valores cívicos como también los profun-



1117

damente humanos. El hecho es que la existencia y conservación de los discursos narrativos 
antihumanos y desinformativos indican la falta de capacidad para comprobar la veracidad de 
informaciones, pero sobre todo indican la falta de un sistema de valores, posturas y hábitos, 
el cual sería necesario expresar en mayor medida no solo en redes sociales, sino también 
fuera de ellas. Se trata de valores como: respeto a personas diferentes, compasión, compro-
miso a una conducta responsable –lo que tiene que ver con el entendimiento del concepto 
de democracia (Kent, 2020: 5)–, pero ante todo con la cultivación de una personalidad com-
pleja con sus cualidades mentales y emocionales, de carácter, voluntad y afán. Entonces, 
a la pregunta: ¿Con qué la alfabetización mediática puede apoyar las necesidades de una 
desestabilizada sociedad de la posverdad? podemos responder: Con la educación orienta-
da a crear una personalidad compleja y estable (Helus, 2001) que es el fundamento de la 
estabilidad social. Esto significa que se necesita una mayor presencia de la alfabetización 
mediática y sus salidas en los propósitos educativos holísticos (Kačinová & Sádaba, 2022). 

Notas
1 Aunque el proyecto actualmente tiene forma de una asociación cívica, originalmente se trataba de un proyecto estu-
diantil por lo que lo ponemos dentro del Sector académico.

Apoyos
El estudio científico es el resultado del proyecto CEDMO, cofinanciado por la Comisión Europea dentro de la convoca-
toria CEF-TC-2020-2 (Observatorio Europeo de Medios Digitales). Número de referencia: 2020-EU-IA-0267.
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Con el sugerente título de «Redes sociales y ciudadanía. Ciberculturas 
para el aprendizaje» presentamos en este texto una ingente obra 
colectiva de investigaciones, propuestas, reflexiones, estudios y 
proyectos en el emergente ámbito de la educación mediática. 
CCon 151 capítulos de 298 autores únicos se ofrece una panorámica 
general en un mundo postpandemia global con un análisis poliédrico 
del complejo entramado educomunicativo que vivimos. Educadores, 
comunicadores y educomunicadores, así como profesionales de los 
más diversos ámbitos de las ciencias sociales abordan aproxima-
ciones complejas, apegadas a la práctica, sobre la sociedad actual, no 
solo haciendo una radiografía, más o menos amplia, sino también 
rrealizando propuestas educomunicativas que mejoren los parámetros 
de convivencia con los medios.
Presentamos en el texto aportaciones de 17 países euroamericanos, 
que conforman la Red de investigadores Alfamed con un amplio 
número de trabajos: Perú (104), España (59), Ecuador (25), Brasil 
(23), México (21), Chile (18), Colombia (18), Bolivia (5), Italia (4), 
Costa Rica (4), Cuba (4), Argentina (4), Paraguay (3), Portugal (2), 
República Dominicana (2), Uruguay (1), y Eslovaquia (1).
EEsta obra enciclopédica que conforma la tercera de la Colección 
Alfamed del Grupo Comunicar Ediciones se subdivide en siete 
grandes bloques temáticos: I. Prosumers (Instagrammers, youtubers y 
tiktokers), II. Redes sociales y escuela, III. Ciberciudadanía, ética y 
valores, IV. Alfabetización mediática y formación de profesores, V. 
Audiencias y ciberconsumo crítico, VI. Democratización y comuni-
cación alternativa, y VII. Nuevas tendencias: fake news, datificación...




