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Las crisis humanitarias se presentan como un tema incómodo 
para los medios de comunicación. Mostrar problemas como la mi-
gración, el hambre, los desastres naturales y las enfermedades, 
tiende a generar contenido polémico y controvertido para las 
audiencias, lo que probablemente las lleve a cambiar de canal, 
cerrar los ojos o simplemente ignorarlo. 

Lo anterior representa un desafío importante para los procesos 
mediáticos. Derivado de ello, este libro, compuesto por ocho ca-
pítulos, se organiza en dos secciones: la primera que aborda el 
contexto de la comunicación en crisis humanitarias, y la segunda 
que presenta propuestas comunicativas para comprender las es-
trategias de mitigación.

Esta obra, enmarcada en el trabajo realizado desde el Observato-
rio de Información para Crisis Humanitarias (ODECRIH), muestra 
el panorama de los medios en múltiples escenarios, pero también
ofrece caminos exitosos para generar impacto, así como benefi-
ciar una cobertura transparente y atractiva que fomente la capa-
cidad crítica del público. 

Se recomienda su lectura a periodistas, influencers, jefes de pren-
sa, académicos, sociólogos, comunicólogos y toda persona que 
quiera conocer y extender su conocimiento sobre este ámbito. 
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Introducción

En el mundo de hoy, donde la sobresaturación informativa y el acceso a la infor-
mación es instantáneo y constante, la alfabetización mediática se presenta como 
una habilidad prioritaria para las personas. La alfabetización mediática, también 
conocida como educomunicación, es la capacidad de acceder, analizar, crear y 
evaluar medios de comunicación de manera crítica e informada (García-Ruíz et 
al., 2018). De allí que en tiempos de crisis humanitaria la alfabetización mediática 
adquiera aún más importancia. Las crisis humanitarias, las catástrofes naturales, 
los conflictos armados y las crisis de refugiados pueden tener un impacto signifi-
cativo en las personas y las comunidades (Torres-Toukoumidis et al., 2022), ade-
más, suelen ser objeto de una amplia cobertura por parte de los medios de comu-
nicación, lo que puede influir en la percepción pública y la respuesta a la crisis.

Sin embargo, no toda la cobertura mediática de las crisis humanitarias es 
exacta o imparcial. Algunos medios de comunicación pueden ‘espectacularizar’ 
la crisis en aras de una mayor audiencia o número de lectores (Coppini, 2019), 
otros pueden aprovechar la coyuntura e inclinarla a la promoción de su propia 
ideología, como acontece con nacionalismos exacerbados (Zvada, 2018). Por 
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ende, sabiendo que la incursión de las competencias de alfabetización mediática 
prepara a los ciudadanos para evaluar críticamente la información que reciben, 
eso les capacita para determinar la credibilidad de los medios. Estas herramientas 
en situación de crisis humanitarias deben ocuparse asiduamente para evitar ses-
gos malintencionados y la viralización dogmática (Rivera, 2019).

De igual modo, la alfabetización mediática puede repercutir en los medios 
de comunicación para buscar activamente información precisa, amplificando 
las voces y perspectivas que a menudo están infrarrepresentadas, esto busca 
promover la creación de contenido coherente que invite a sensibilizar y movi-
lizar a la acción (Briandana y Dwityas, 2019). Las plataformas de medios so-
ciales han demostrado ser instrumentos poderosos para que los individuos y 
las organizaciones amplifiquen su mensaje y lleguen a un público amplio. Sin 
embargo, es importante ser consciente de los posibles inconvenientes de los 
medios sociales, como la difusión de información errónea y la manipulación de 
la opinión pública.

En resumen, este capítulo abordará la alfabetización mediática como una 
habilidad crucial en el mundo actual, especialmente en tiempos de crisis humani-
taria, permitiendo a las personas acceder a los medios de comunicación, analizar-
los, evaluarlos y crearlos de manera crítica e informada. Mediante la educación 
y las campañas de alfabetización mediática las personas pueden adquirir más 
conocimientos sobre los medios de comunicación, de modo que puedan estar 
mejor equipadas para navegar por el complejo panorama mediático en tiempos 
de crisis. También capacita a los individuos para utilizar los medios de comuni-
cación con ciertos enfoques, sensibilizando la acción en apoyo de los afectados 
por crisis humanitarias. Todos estos temas se articularán de manera reflexiva con 
mayor detalle en 3 secciones, la primera referida a los medios, la segunda a las 
nuevas audiencias, la tercera orientada al establecimiento de propuestas de alfa-
betización mediática concretas para mitigar dicho flagelo social. 

Alfabetización mediática aplicada  
en medios ante las crisis humanitarias

Las redes sociales y los medios digitales han revolucionado nuestra forma de 
consumir, compartir y recibir información. Aunque estas plataformas digitales 
ofrecen nuevas oportunidades de comunicación y difusión de la información, 
también plantean nuevos retos para la alfabetización mediática, aún más dentro 
del contexto de las crisis humanitarias, por lo tanto, la alfabetización mediática 
resulta crucial (Romero-Rodríguez et al., 2016).

Ante una crisis humanitaria, las redes sociales y los medios digitales a me-
nudo actúan como fuente primaria de información (Elsayed, 2020). Sin embar-
go, la rapidez con la que se difunde la información en estas plataformas puede 
dar lugar a la difusión de información falsa o engañosa, esto puede tener con-
secuencias perjudiciales que motivan la exclusión y las tensiones sociales como 
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la xenofobia (Altamirano y Torres-Toukoumidis, 2021; Moscoso et al., 2022), 
aporofobia (Perilla, 2020), aumento de la polarización (Rozo y Vargas, 2021), 
menoscabo de las relaciones internacionales (Robinson, 2000), favorece políticas 
antiinmigración (Eremin, 2021), entre otras. Esto pone de relieve la importancia 
de la alfabetización mediática en la era digital, donde las personas deben estar 
equipadas con las habilidades para evaluar críticamente la información en línea, 
de ese modo, al reducir el discurso de odio se facilita el proceso de integración y 
adaptación sociocultural en el país receptor (Arroio, 2019). 

Además de los individuos, las organizaciones de medios de comunicación y 
los periodistas también tienen un papel crucial en la promoción de la alfabetiza-
ción mediática (Pérez-Tornero, 2008). Los medios de comunicación ─tanto tra-
dicionales como digitales─ deben proporcionar información precisa y respon-
sable, y ser transparentes sobre sus fuentes y métodos. Las empresas de medios 
de comunicación deben asumir la responsabilidad de promover la alfabetiza-
ción mediática, proporcionando herramientas y recursos para que los usuarios 
evalúen la información, tomando medidas contra la difusión de información 
falsa. Las herramientas y recursos más recurrentes son: plataformas de verifi-
cación de noticias (Torres-Toukoumidis, Lagares-Díez y Barredo-Ibañez, 2021), 
aplicaciones móviles educativas (Pérez-Escoda et al., 2017), juegos interactivos 
(Torres-Toukoumidis, Marín-Gutiérrez y De Santis, 2021), cursos formativos 
(Bermejo-Berros, 2021). 

En definitiva, la alfabetización mediática es esencial para navegar por el 
panorama digital, especialmente en el contexto de las crisis humanitarias. Es 
importante que las personas, las organizaciones de medios de comunicación 
y las empresas tomen medidas para promover la alfabetización mediática, a 
fin de garantizar que los medios digitales desempeñen un papel positivo en 
la configuración de nuestra comprensión y nuestras respuestas a las crisis. Al 
promover la alfabetización mediática podemos garantizar que la información 
que recibimos es precisa y fiable, y que los medios digitales se utilizan para 
mejorar la humanidad.

Alfabetización mediática y nuevas  
audiencias ante las crisis humanitarias

La capacidad de las audiencias de analizar críticamente la cobertura mediática y 
distinguir la fiabilidad de las fuentes permite abordar las crisis humanitarias con 
eficacia (Bunce, 2019). Este discernimiento razonado de las propias audiencias 
para navegar en el ecosistema mediático digital, atribuido a la alfabetización me-
diática, conlleva a ser reconocida como una estrategia que logra la atenuación de la 
infoxicación (Romero-Rodríguez et al., 2018), promoviendo su empoderamiento, 
participación, resiliencia, inclusión social y compromiso cívico (Leurs et al., 2018). 

La cobertura de las crisis humanitarias por parte de los medios de comunica-
ción puede influir en la comprensión y la respuesta del público. Una información 
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inexacta o sesgada puede dar lugar a malentendidos y percepciones erróneas 
sobre la crisis y las poblaciones afectadas. Por otro lado, una información equi-
librada y precisa puede aumentar la concientización pública y el apoyo a una 
respuesta y ayuda eficaces.

Además de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y 
otras plataformas digitales se han convertido en fuentes cada vez más impor-
tantes de información y comunicación sobre las crisis humanitarias (Mullaney, 
2012). Estas plataformas pueden proporcionar una gran cantidad de información 
y perspectivas, pero también pueden ser fuentes de desinformación y manipu-
lación. Las competencias mediáticas, como la capacidad de evaluar las fuentes e 
identificar la desinformación, son esenciales para navegar por el panorama digi-
tal de las crisis humanitarias (Torrent, 2017). 

El análisis de la audiencia también es importante en el contexto de las crisis 
humanitarias. Diferentes audiencias pueden tener distintos niveles de conoci-
miento previo e interés en la crisis, así como diferentes perspectivas culturales, 
políticas e ideológicas (Hernández, 2009). Comprender estas diferencias puede 
ayudar a comunicar eficazmente acerca de la crisis y movilizar el apoyo, los es-
fuerzos de respuesta y recuperación. Las audiencias pueden establecerse en tres 
grupos: audiencia indirecta, audiencia directa pasiva y audiencia directa activa.

■ La audiencia indirecta está definida como la población residente en países 
o regiones donde no existe una cobertura mediática constante sobre crisis 
humanitarias, ni tampoco se han desarrollado políticas públicas hacia la mi-
gración masiva. 

■ La audiencia directa pasiva es definida como la población residente en países 
o regiones donde los medios tradicionales y digitales, nacionales y locales, 
presentan de forma continua los dramas, tragedias y consecuencias de las 
crisis humanitarias. 

■ La audiencia directa activa son los refugiados y migrantes afectados de estas 
crisis, conforman una audiencia invisible para los medios de comunicación 
tradicionales y digitales, siendo omitidos sus testimonios del mercado me-
diático. 

En el ecosistema socio-mediático donde estas tres audiencias conviven, el equi-
librio programático del contenido debe ser una condición sine qua non para una 
utopía comunicacional en las crisis humanitarias. Sin embargo, conociendo la 
realidad de los medios, las mismas audiencias deben estar preparadas para en-
frentarse al contenido. Las herramientas propias provienen diligentemente de la 
educomunicación, promoviendo una “postura crítica[,] evaluando la fiabilidad de 
las fuentes y detectando las intenciones de las producciones corporativas audio-
visuales” (Ferrés y Piscitelli, 2012, p. 80). 

En conclusión, la audiencia y la alfabetización mediática desempeñan un pa-
pel crucial en la comprensión y la respuesta a las crisis humanitarias. La capacidad 
de analizar la cobertura mediática y comprender las perspectivas de los distintos 
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públicos es esencial para una comunicación y una respuesta eficaces. A medida 
que el panorama de los medios de comunicación sigue evolucionando es impor-
tante seguir desarrollando y promoviendo la alfabetización mediática, esto debe 
ayudar a las personas a navegar por las complejidades de las crisis humanitarias.

Propuestas de educomunicación  
ante las crisis humanitarias

En esta sección se presentan siete propuestas de educomunicación factibles que 
sirven de premisas para mitigar la infoxicación en las crisis humanitarias. De ese 
modo, la propuesta es bidireccional, tanto para proveer de consonancia y objeti-
vidad a los medios respecto a las tragedias como para optimizar las competencias 
mediáticas de las audiencias. 

■ Campañas de sensibilización: para educar a la gente sobre cómo identifi-
car fuentes creíbles y distinguir entre información veraz y engañosa. Los 
gobiernos deben propender la implementación de campañas de difusión, 
hipersegmentando las audiencias por grupos etarios. La importancia de las 
campañas se concentra en el cambio de comportamientos graduales hacia el 
beneficio de la sociedad, por ello se presenta la necesidad de planificar una 
campaña de sensibilización que incluya gira de medios, cartelería y visitas 
a instituciones educativas con el propósito de internalizar la importancia 
de la alfabetización mediática con el fin de contrarrestar las percepciones 
sesgadas de las crisis humanitarias. 

■ Sesiones de formación: impartir formación a las personas afectadas por la 
crisis, incluyendo la audiencia directa activa y pasiva, informando sobre las 
estrategias para analizar críticamente los medios de comunicación. Si bien 
han existido iniciativas de tipo formal para incluir la alfabetización mediá-
tica en el currículo educativo, como acontece actualmente en Inglaterra y 
Gales (Fedorov, 2011), la acción debería ser extrapolada en otros múltiples 
contextos, se recomienda que una de las unidades del contenido progra-
mático impartido esté orientado hacia situaciones de crisis. Asimismo, la 
capacitación no debe ser únicamente a nivel formal, de hecho, se deben 
planificar cursos, talleres y seminarios académicos y no académicos en esta 
área de conocimiento sobre los nuevos fenómenos que involucran las cri-
sis humanitarias. Estos cursos, talleres y seminarios deben concretarse con 
base en las coyunturas sociales con una forma apropiada de expresión para 
los distintos públicos, manejando a su vez material audiovisual que faciliten 
la comprensión y la discusión crítica. 

■ Supervisión de las redes sociales: establecer un sistema para vigilar las pla-
taformas de medios sociales en busca de información falsa o perjudicial re-
lacionada con las crisis humanitarias. Si bien las plataformas de verificación 
de noticias tienen metodologías y procesos automatizados de evaluación de 
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noticias, es preciso enseñar su propósito y correcto uso por las audiencias. 
Sumado a esto, se debe reforzar su aplicación hacia los medios que cubren 
crisis humanitarias locales y vecinas. Aún más, el acceso a los verificadores 
de noticias es un derecho dentro del contexto infodémico, por ello, cues-
tionar las noticias, especialmente las que se comparten en redes sociales, 
transcribe una necesidad para los tiempos que corren. Paralelamente, la 
supervisión tiene imbuido un cuestionamiento al vocabulario que pudie-
ra recrearse en el discurso de odio, bajo estas características, se dispone 
la necesidad de fomentar la corresponsabilidad supervisada de los mismos 
usuarios hacia comentarios malsonantes, altivos y que pudieran repercutir 
en la audiencia directa activa de las crisis humanitarias. 

■ Colaboración con periodistas: colaborar con periodistas y organizaciones 
de medios de comunicación para promover una información responsable y 
precisa sobre la crisis. La alfabetización mediática debe constituirse como 
un principio deontológico de los periodistas, quienes podrán tomar el rol de 
creadores y fiscalizadores de la información difundida. Su experiencia debe 
estar concatenada en sinergia con los nuevos creadores de contenido, prescri-
biendo herramientas y estrategias para la gestión de la información. De igual 
manera, si bien las empresas de comunicación responden a una línea editorial 
comúnmente remarcada en sus noticieros, notas periodísticas o entrevista-
dos, la alfabetización mediática puede revolucionar el mensaje que se expresa 
en la programación, exhortando el uso de fuentes primarias y apertura a las 
distintas posturas sobre las crisis humanitarias. 

■ Apoyo a los medios de comunicación locales: ofrecer apoyo a los medios de 
comunicación locales para ayudarles a realizar una cobertura precisa y res-
ponsable de la crisis. Las crisis conllevan una movilidad humana excepcio-
nal que pudiera incentivar acciones de animadversión hacia los migrantes, 
por ende, los medios locales tienen el compromiso de presentar de forma 
equilibrada la selección de noticias generadas desde medios oficiales y agen-
cias internacionales de noticias. Por su parte, los medios locales permean es-
pacios de convivencia para dar a conocer las problemáticas y soluciones de 
los sectores que comparten dicha circunspección, sabiendo esto, se sostiene 
que tratar el tema de las crisis humanitarias debe realizarse desde una pers-
pectiva testimonial, construyendo una sana cohabitación entre habitantes y 
refugiados. 

■ Integración de la tecnología móvil: utilizar la tecnología móvil para propor-
cionar información precisa y en tiempo real a las personas afectadas por la 
crisis parece una acción loable que puede traducirse en mayor intercultura-
lidad. Las aplicaciones de celular pueden servir tanto para la formación del 
idioma utilizado en el país receptor, conocimiento de la cultura, tradiciones 
y formas de adaptación. De igual manera, estas aplicaciones sumadas a cuen-
tas de redes sociales y videojuegos son estrategias que desde la premisa del 
infoentretenimiento pudieran calar en la integración gradual de los refugia-
dos y la comprensión de su status quo. 
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Conclusiones

Las crisis humanitarias son fenómenos complejos muy distintos entre sí, sin em-
bargo, más allá de lo que acontece en Venezuela, Haití, Ucrania o Siria, el objetivo 
de estos esfuerzos es dotar a las personas de las habilidades y los recursos que 
necesitan para navegar por el panorama informativo durante una crisis humani-
taria, en los que debe primar la alfabetización mediática como principal recurso 
de gestión mediática. Las campañas de sensibilización, sesiones de formación, 
supervisión de las redes sociales, colaboración con periodistas, apoyo a los me-
dios de comunicación locales e integración de la tecnología móvil son apenas 
algunas de las estrategias que pudieran promover una mejor convivencia entre 
las distintas audiencias, no obstante, la labor de proveer una noción de tolerancia 
y aceptación no solo vendría desde los medios de comunicación o entidades gu-
bernamentales, sino que el mismo empoderamiento ciudadano debe iniciar con 
la denuncia del discurso de odio y la atenuación de la xenofobia y aporofobia, 
actitudes que se amplifican dentro de la sociedad de la ignorancia. 

La alfabetización mediática no propende resultados inmediatos, al contrario, 
su alcance tiende a ser paulatino, pero manteniendo un cambio de perspectiva 
hacia el respeto y tolerancia de la diversidad. Un estímulo discursivo de los me-
dios de comunicación influencia los comportamientos de la audiencia, por ende, 
entender el trasfondo de la crisis humanitaria sin promover una hipervictimiza-
ción de los movilizados y canalizar los perjuicios hacia soluciones son retos actua-
les, los aspectos negativos de la mediatización de crisis humanitarias deben ser 
mitigados a través de la alfabetización mediática adaptada a los nuevos públicos.

HIGHLIGHTS
 1. El análisis de la audiencia también es importante en el contexto de las crisis 

humanitarias. 
 2. La cobertura de las crisis humanitarias por parte de los medios de comunica-

ción puede influir en la comprensión y la respuesta del público. 
 3. La audiencia y la alfabetización mediática desempeñan un papel crucial en la 

comprensión y la respuesta a las crisis humanitarias.
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