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INTRODUCCIÓN 

PODER, POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Necesitamos encontrar nuestro particular combate  
contra el sistema de credulidades de nuestro tiempo.  

MARINA GARCÉS 
 

l poder y la política son ejes clave para entender el funciona-
miento de los medios de comunicación y la situación en la que 
se encuentran sus profesionales en el siglo XXI. Por un lado, los 

medios de comunicación se encuentran en un entramado de relaciones 
de poder que determina el ejercicio del periodismo (Reig 2015). Por 
otro lado, las políticas de comunicación determinan, hasta cierto punto, 
el desarrollo de los medios de comunicación (ibid.). Y en sentido con-
trario, los medios de comunicación también determinan el desarrollo de 
la política, actividad sujeta a la opinión pública, y de determinados 
acontecimientos (Califano 2015). 

En la actualidad, Internet se ha convertido en parte fundamental de la 
esfera pública. Medios nativos digitales están comenzando a ganar en 
influencia, como demuestra su capacidad para marcar la agenda mediá-
tica y la política españolas con exclusivas y reportajes de investigación 
propios (Mancinas-Chávez et al. 2019). A este cambio de paradigma en 
el ejercicio del periodismo, se le une el uso cada vez más generalizado de 
las redes sociales, donde a su vez la actividad de los actores políticos 
marca la agenda de los medios de comunicación (Alonso-Muñoz y Ca-
sero-Ripollés 2017). 

Este libro tiene como objetivo principal invitar a la reflexión sobre las 
relaciones entre la política, el poder y los medios de comunicación, as-
pectos que se vuelven especialmente interesantes en esta época marcada 
por el uso de Internet. De este modo, este libro contiene siete aporta-
ciones o debates contemporáneos que tienen como temas transversales 
el poder, la política y la comunicación. 

E
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El primer capítulo es una investigación del Catedrático de Estructura de 
la Información de la Universidad de Sevilla, Ramón Reig, cuya línea de 
investigación se ha centrado durante años en el estudio de las relaciones 
de poder en torno a la profesión periodística. En este trabajo, el autor 
ofrece una reflexión sobre los poderes globales en la actualidad y, en 
concreto, se centra en cómo se relacionan con los ciudadanos. Este tra-
bajo parte de que el mundo no se divide en bondad y maldad, sino que 
es “una sencilla complejidad” y apuesta por interpretaciones que partan 
de lo que se es y no de lo que se quisiera que fuera. 

Vivimos en una sociedad de la información (Castells 1999) en la que la 
comunicación se ha convertido en una actividad esencial. En este con-
texto, el ciberactivismo supone un objeto de investigación de creciente 
interés en nuestra época (Fernández Prados, 2012). Algunos debates al 
respecto se han centrado en las relaciones existentes entre la participa-
ción política online y la offline (p. ej.: Navia y Ulriksen, 2017). En esta 
línea, el segundo capítulo de este libro aborda los condicionantes que 
actúan sobre el activismo online. Su autora, Fátima Recuero López, de 
la Universidad de Granada, busca comprender si los sectores sociales y 
las relaciones de poder en el ciberactivismo son las mismas que las que 
rigen el activismo offline. Para ello, emplea una metodología cuantitativa 
de regresión logística sobre datos del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, para identificar los condicionantes del activismo en línea. Sus 
hallazgos señalan que el activismo online está configurado por sectores 
sociales similares a los que aparecen en el activismo offline. 

También es interesante conocer las nuevas relaciones de la política con 
la esfera digital. Por ello, en el siguiente capítulo, Fernando Cárdenas 
Domínguez aborda la crispación como método para incrementar el al-
cance en la red social Twitter. Este autor de la Universidad Pablo de 
Olavide parte de la entrada de Vox en el sistema de partidos y de su 
novedoso uso de las redes para conocer el alcance generado por los co-
mentarios negativos. Este trabajo señala tanto las posibilidades del em-
pleo de la crispación en redes como los riesgos de su uso. Vox consiguió 
en las elecciones andaluzas de 2018 marcar la agenda del resto de líderes, 
a la vez que creaba expectación en la audiencia y sus candidatos 
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influyeron en el debate político digital, a pesar de no tener por entonces 
representación parlamentaria (Rivas-de-Roca et al 2020). 

En la actualidad, la comunicación política está marcada por la explora-
ción de tácticas de todo tipo, entre las que destaca el uso de las emocio-
nes. Esta utilización de emociones en el discurso público supone un reto 
para el periodismo, que ha de desenmascarar las falsedades disfrazadas 
de relatos emotivos y anteponer la ética en una época en la que es común 
hablar de posverdad (Rodrigo-Alsina y Cerqueira 2019). En el cuarto 
capítulo de este libro, Mª Luisa Cárdenas Rica y Ana Alicia Lozano 
González, del Centro Universitario San Isidoro (adscrito a la Universi-
dad Pablo de Olavide), abordan el uso del miedo como recurso persua-
sivo en el discurso político de Vox. Las autoras analizan varias interven-
ciones públicas del líder de este partido, Santiago Abascal. Su objetivo 
es identificar las emociones que subyacen en su discurso, partiendo de 
la hipótesis de que es recurrente su uso del miedo para movilizar a las 
masas. 

Otro debate contemporáneo que envuelve a los medios de comunica-
ción es su cobertura sobre aspectos que involucran a la Justicia. En este 
sentido, Juan Castillo Rojas-Marcos, de la Universidad Pablo de Ola-
vide, centra su investigación en los discursos mediáticos sobre delin-
cuencia y política penal y, para ello, propone un estudio de caso sobre 
la cobertura mediática de la Prisión Permanente Revisable y la desapa-
rición del niño Gabriel Cruz. Un acontecimiento que tuvo relevancia 
social: se empleó el mayor dispositivo de búsqueda coordinada ante una 
desaparición en España (Diario de Almería 2020) y cuyo tratamiento 
mediático fue puesto en duda por el Consejo Audiovisual de Andalucía 
(CAA) al considerar que se vulneraron los códigos deontológicos exigi-
bles a la información en la que están implicados menores de edad. En 
este caso los propios medios de comunicación propiciaron un “juicio 
paralelo”, como también ocurrió en el discurso escrito en las redes so-
ciales (Lazo et al. 2020). 

Por último, en el contexto actual, informatizado, globalizado y en el que 
la comunicación tiene un papel fundamental, resultan necesarias políti-
cas públicas de información y documentación que se ajusten a este 
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entorno (Caridad Sebastián et al. 2000). En este sentido, en el sexto 
capítulo, la profesora de la Universidad de Extremadura Isabel María 
Sanz Caballero estudia la presencia en la política española de la infor-
mación y la documentación. Su principal conclusión afirma que las par-
tidas destinadas a políticas documentales se han incrementado en los 
últimos años a pesar de que los partidos políticos apenas las incluyen en 
sus programas electorales. 

 
NOELIA RUIZ-ALBA 

Universidad de Sevilla 

JOSE A. MORENO 
Universitat Pompeu Fabra 
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