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ESTA OBRA HA SIDO EVALUADA INTERNA Y EXTERNAMENTE POR PARES CIEGOS

El libro de memorias de la segunda edición del Congreso Internacional de investigadores de Comunicación 
Audiovisual y Tecnologías de las Información reúne los resúmenes de las investigaciones presentadas en el 
marco de dicho evento, que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, Ecuador el día 21 de septiembre de 2023. 
Todos los textos fueron evaluados por pares ciegos y fueron enviados a los autores, quienes recibieron 
un tiempo prudencial para suscribir las posibles correcciones. Posteriormente, las investigaciones fueron 

incluidas en la publicación de las memorias de la convención.
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La relevancia de la investigación audiovisual en el 
contexto de las plataformas digitales.

Nayeth Solórzano Alcivar

Les damos la bienvenida a un recorrido que les permitirá tener una panorámica de las 
investigaciones académicas que se realizan en las principales universidades de Iberoamérica, pero 
muy especialmente en Ecuador. En nuestro libro les mostraremos las reflexiones compartidas 
durante la II edición del Congreso Internacional de Investigadores de Comunicación Audiovisual 
y Tecnologías de la Información (CIICATI 2023). Este evento, que reunió a mentes brillantes y 
apasionadas provenientes de diversos rincones del mundo, se erigió en la Facultad de Arte, Diseño 
y Comunicación Audiovisual de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, como nuestro espacio 
de confluencia digital y presencial, para proponer y llevar a cabos discusiones teóricas y vivenciales 
a propósito de los hallazgos de nuestras investigaciones. FADCOM, también ha sido un espacio 
de intercambio invaluable, donde la convergencia de conocimientos y experiencias dio forma a un 
tejido único de sabiduría colectiva.

En el transcurso del congreso, exploramos las fronteras y las posibilidades de la comunicación 
audiovisual y las tecnologías de la información, dos ámbitos intrínsecamente ligados que moldean 
nuestro presente y delinean el futuro de la sociedad moderna. Investigadores, académicos, 
profesionales y estudiantes se sumergieron en diálogos profundos, discusiones apasionadas y 
presentaciones vanguardistas, delineando los contornos de un panorama en constante evolución.

El evento coorganizado por la Red de Investigación de Producción Audiovisual (REDPRO) 
y la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual (FADCOM), tuvo lugar el 21 de 
septiembre de 2023, en formato semipresencial y se estructuró en torno a cuatro líneas de 
investigación: Comunicación; Tecnologías Emergentes Interactivas y Redes Sociales; Realidad 
Audiovisual y Comunicación Persuasiva. Veintidós ponentes de universidades de América Latina y 
Europa compartieron sus perspectivas y hallazgos, contribuyendo a un diálogo global enriquecedor. 
El riguroso proceso de selección liderado por el Comité Científico internacional, compuesto por 
diecinueve académicos, garantizó la calidad y relevancia de las presentaciones.
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Este libro de memorias está estructurado en capítulos, cada uno dedicado a una de las 
cuatro líneas temáticas, proporcionando al lector una inmersión profunda en las diversas facetas 
de la investigación contemporánea de estos campos. En el terreno de las Tecnologías Emergentes, 
Interactivas y Redes Sociales, se encuentran títulos como la producción audiovisual como aporte 
a los medios locales y a la cultura compartiendo espacio con temáticas como la implicancia de los 
paisajes sonoros en videojuegos educativos, así como la exploración de la interfaz de usuario en la 
dark web.

La temática de la Realidad Audiovisual nos sumerge en el cine norteño mexicano y nos invita 
a reflexionar sobre la pantalla como medio y representación a lo largo de la historia. La sección 
dedicada a la Comunicación nos presenta una propuesta de estrategia comunicacional digital para 
la participación ciudadana y las prácticas culturales en el cantón Chambo, en el centro de Ecuador. 
Finalmente, la Comunicación Persuasiva nos lleva a explorar la influencia política en la opinión 
pública de la comunidad de TikTok.

Estos títulos, entre otros, reflejan la amplitud y profundidad de la investigación presentadas 
como ponencias en CIICATI 2023. También, las presentaciones proporcionan una visión integral 
de las tendencias y desafíos actuales en nuestros campos de estudios, que se conjugan perfectamente 
con otros por ser áreas de estudio transversales.

Las memorias del CIICATI 2023 son más que un registro; se trata del eco perdurable de 
la colaboración, la investigación y el espíritu inquisitivo que define a nuestra comunidad global 
de investigadores de comunicación audiovisual y tecnologías de la información. Un colectivo que 
siempre está a la vanguardia de las nuevas aristas que surgen en las áreas de estudio a propósito 
de la incorporación de nuevos habitus en la humanidad y del involucramiento de las TICs en la 
cotidianidad de las sociedades. 

Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento 
y la información, sino la aplicación de ese conocimiento y la información a aparatos de 
generación de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo 
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de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos (Castells, p.58, 2001).   

Es por esto por ello que las ponencias presentadas en nuestro encuentro académico son dignas 
de resaltar, porque muchas de ellas se tratan de investigaciones aplicadas. Reflejan resultados de 
levantamientos de datos que permiten ver como comunidades de la sierra o de los pueblos costeros 
de América Latina interactúan con la tecnología en su vivir diario.  

Esperamos que este libro inspire nuevas preguntas, encienda la chispa de la curiosidad y guíe 
a aquellos que buscan comprender y dar forma al fascinante futuro de nuestra disciplina.

¡Bienvenidos a un viaje inolvidable a través de las ideas que dieron vida a CIICATI 2023!

Guayaquil, jueves 01 de febrero de 2024. 
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La producción audiovisual como aporte a los medios
locales y a la cultura

productos audiovisuales que aporten a la cultu-
ra local por varios factores; entre las limitantes 
que podemos citar esta la falta de profesionales 
que contratan los medios para que realizasen 
diferentes etapas de la producción audiovisual, 
preproducción, planificación de la idea y el 
guion; producción, trabajo de campo para el 
registro audiovisual; y postproducción, edición 
del material audiovisual para su difusión; por 
la crisis económica que viven los medios de 
comunicación no les permite contar con el 
equipo tecnológico como son cámaras de video, 
micrófonos, cables, luces, computadores para la 
edición, asimismo la falta de recursos restringe 
la movilización a los sitios donde se debe hacer 
las grabaciones. 

El objetivo de esta indagación es identi-
ficar la producción de contenidos audiovisuales 
como aporte a enriquecer la cultura local y a 
los medios de comunicación. La metodología 
empleada es cualitativa, con un método estudio 

Resumen
La presente investigación está orientada 

a identificar la producción de contenidos au-
diovisuales como aporte a enriquecer la cultura 
local, a esto, se complementa la contribución 
de los reportajes audiovisuales a la parrilla 
de programación de los medios de televisión; 
la producción de contenidos audiovisuales 
incluye diferentes etapas y tiene como propó-
sito transmitir un mensaje, contar una historia 
o entretener a una audiencia; el aporte a la 
cultura local por medio de la producción au-
diovisual implica promover, preservar y valorar 
las tradiciones, costumbres, arte y patrimonio 
de una comunidad, aspectos que con el pasar 
del tiempo se han ido perdiendo, así como la 
identidad cultural de los pueblos en las nuevas 
generaciones. 

La realización de productos audiovisuales,
implica un arduo trabajo e inversión económica 
para los medios digitales y medios tradiciona-
les, este último, se ha visto restringido de crear 

Juan Pablo Toro Bravo
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de caso, esto nos permitió observar detallada-
mente el trabajo desarrollo para alcanzar los 
productos audiovisuales basado en la interpre-
tación profunda para crear contenidos signifi-
cativos que resalten las identidades culturales. 

El programa “Costumbres de mi tierra” 
se basa en la investigación y el análisis de la 
cultura para poder crear contenidos audiovi-
suales auténticos y representativos, logrando la 
difusión intercultural por medio de reportajes, 
contando con un archivo digital de 381 videos 
que aportan a la cultura y memoria local. El 
material audiovisual ha sido entregado a los 
medios televisivos de la provincia de Cotopaxi 
que tienen convenio de cooperación con la 
Universidad Técnica de Cotopaxi. Además, los 
medios de comunicación destacan el apoyo a 
los canales de televisión local para cumplir con 
la producción nacional y el porcentaje de pro-
gramación que deben destinar a la intercultura-
lidad. Destacando la importancia de continuar 
con esta propuesta de producción audiovisual, 
en donde se integre a otras universidades y 
medios televisivos de varias provincias para 
generar un intercambio de contenidos y se 
convierta en un aporte a la cultura local.

Palabras clave:
 Intercultural, producción audiovisual, Costum-
bres de mi tierra, televisión, cultura local.
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 Explorando la interfaz de usuario en la Dark Web: Características y 
motivaciones detrás del tráfico en un espacio no tradicional

enmarcado en las teorías existentes sobre 
diseño web y se complementa con una inter-
pretación crítica que examina las motivaciones 
subyacentes que estimulan el tráfico hacia estas 
plataformas, considerando tanto los aspectos 
técnicos como los estéticos. Para llevar a cabo 
esta investigación, se empleó una metodología 
cualitativa, no participativa e interpretativa. Se 
realizó un análisis exhaustivo de cinco sitios 
web, los cuales fueron accedidos mediante 
navegadores especializados diseñados para 
preservar el anonimato del usuario. Además, se 
llevaron a cabo entrevistas en profundidad con 
un grupo focal compuesto por 10 usuarios ex-
perimentados de estos espacios. Este enfoque 
metodológico permitió explorar las percepcio-
nes y experiencias de los usuarios, arrojando 
luz sobre las motivaciones que guían su interac-
ción en estos entornos no convencionales. Los 
resultados obtenidos revelan que los sitios web 
de la "dark web" suelen adoptar una apariencia 
rudimentaria y primitiva en comparación con 
la web tradicional. Esta elección de diseño está 
estratégicamente orientada a pasar desaper-
cibida para el usuario común, priorizando la 

Resumen
Los conceptos conocidos como "deep 

web" y "dark web" han emergido como áreas 
enigmáticas y complejas en el contexto de 
Internet, experimentando un crecimiento 
exponencial en los últimos años y atrayendo la 
atención de una amplia audiencia. Estos espa-
cios, caracterizados por su acceso limitado, han 
ganado notoriedad como destinos preferidos 
para aquellos que buscan navegación anónima, 
sitios web encriptados y productos o servicios 
que, en ocasiones, se consideran cuestionables 
o ilegales. Estos servicios se encuentran exclu-
sivamente disponibles a través de navegadores 
especializados, tales como Tor, Subgraph, Duc-
kDuckGo o I2P, entre otros. Estos navegadores 
indexan portales web bajo extensiones encrip-
tadas de identidad en línea, posibilitando la 
obtención de información al margen de las res-
tricciones legales convencionales. El presente 
artículo se propone investigar minuciosamente 
las características de la interfaz de usuario en 
estos enigmáticos espacios de la "deep web" y la 

"dark web", así como explorar las razones detrás 
de su creciente atractivo en contraposición a 
la web tradicional. Este análisis se encuentra 
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seguridad y la preservación de la privacidad 
de la información del usuario. Sin embargo, 
cabe destacar que la falta de indexación y las 
restricciones en la navegación pueden exponer 
a los usuarios a riesgos en materia de seguridad. 
Las entrevistas realizadas en el transcurso de 
esta investigación han proporcionado valiosa 
información acerca de las razones que impul-
san el aumento del tráfico hacia la "deep web" 
y la "dark web". El anonimato ofrecido por 
estos espacios atrae especialmente a individuos 
interesados en operar de manera discreta, lo 
que incluye tanto a potenciales infractores de 
la ley como a disidentes políticos. Además, la 
exclusividad y la naturaleza prohibida de estos 
sitios generan una sensación de fascinación 
y curiosidad, lo que contribuye a su creciente 
popularidad. En conclusión, la "dark web", 
ubicada dentro de la "deep web", a pesar de sus 
limitaciones en términos de diseño de interfaz y 
experiencia del usuario, representa un entorno 
digital atractivo y complejo. No obstante, la 
falta de intuición visual y los riesgos asociados 
a la seguridad plantean cuestiones éticas tanto 
desde una perspectiva académica como social. 
Es fundamental tener en cuenta que el acceso 
a las URL ocultas de la "dark web" se ha vuelto 
más accesible a través de foros en la web con-
vencional, lo que suscita preocupaciones adicio-
nales sobre la seguridad y la privacidad de los 
usuarios. Además, es esencial comprender que 
existen varios niveles de acceso a la "dark web", 
cada uno con sus propios desafíos y riesgos. La 
comprensión de las características funcionales, 
de experiencia y de diseño, así como de las mo-
tivaciones que impulsan el acceso a estos sitios, 
proporciona una perspectiva valiosa sobre la 

interacción humana en entornos digitales poco 
convencionales y complejos.
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Implicancia de los paisajes sonorosen videojuegos
educativos o juegos serios

vida limitado. Por naturaleza los paisajes sono-
ros cambian de manera constante, pero como 
estos encapsulan en su tiempo de vida instantes 
emocionales relevantes de los habitantes que 
los transitan, pueden funcionar a nivel aními-
co y emocional de la misma manera en que lo 
hacen las canciones, de hecho, el paisaje sonoro 
es en sí una composición musical. La hipótesis 
que se plantea es que el registro y elaboración 
de paisajes sonoros pueden constituir un ele-
mento primordial dentro de las aplicaciones 
multimedia como los videojuegos educativos o 
también llamados juegos serios destinados a la 
educación en niños párvulos, niños con distin-
tos niveles de discapacidad intelectual, niños 
que padecen trastornos del espectro autista 
(TEA) y adultos mayores para quienes las ru-
tinas de aprendizaje suelen potenciarse gracias 
a la interacción activa de estímulos sonoros y 
emocionales. Los videojuegos educativos son 
herramientas utilitarias que facilitan el apren-
dizaje activo y pasivo. La metodología de obser-
vación natural para registrar paisajes sonoros 
aplicando las técnicas de grabación estática y 
con traveling guían el trabajo permitiendo el 
registro de diversos paisajes sonoros represen-
tativos de entornos puntuales de la ciudad de 
Guayaquil los cuales puedan ser incluidos en 
videojuegos educativos o juegos serios.

Resumen
El paisaje sonoro es la amalgama de 

cualidades acústicas perceptibles en cualquier 
tipo de entorno en que sucedan cosas y eventos 
cotidianos o específicos. Los paisajes sonoros 
se pueden percibir de manera consciente o in-
consciente, pero cuando se perciben de manera 
consciente las cualidades acústicas de los luga-
res, espacios o zonas geográficas en el tiempo y 
sobre todo, si se comprenden las interacciones 
acústicas de todos elementos que compongan 
la imagen de cualquier paisaje delineado por 
las medidas del perímetro en que suceden, los 
paisajes sonoros pueden unirse a la memoria 
simbólica y afectiva de cada uno de las perso-
nas que habiten esos lugares, espacios o zonas 
geográficas, por lo tanto, los paisajes sonoros 
trascienden de ser sólo la amalgama percep-
tible de sonidos sucediendo en un momento 
determinado a un patrimonio inmaterial de la 
sociedad y también del individuo. Los paisajes 
sonoros preservan la historia de los entornos 
en que suceden y también evidencian el tipo de 
relación que mantienen los seres vivos con su 
ambiente. Debido a distintos factores evoluti-
vos como: cambios generacionales, crecimiento 
poblacional, nuevas tecnologías, regeneracio-
nes urbanas, deforestación, reforestación entre 
otros, los paisajes sonoros tienen un tiempo de 
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La realidad aumentada como herramienta didáctica en el aprendizaje de 
la lengua de señas ecuatoriana

La metodología se desarrolló en base a 
un tipo de investigación básica, con un diseño 
no experimental y un enfoque mixto que com-
bina métodos inductivos, con sus respectivas 
técnicas e instrumentos como: la entrevista 
a un especialista en marketing, una encuesta 
aplicada a 340 habitantes del cantón Santa 
Elena – barrio Jimmy Candell y se realiza con 
un muestreo no probabilístico por convenien-
cia  mediante encuestas a 143 habitantes en un 
rango de 18-57 años en los  que las generacio-
nes digitales están entre la baby boomers, Z y 
millennials.  Dicho instrumento se realizaron 
cinco preguntas relacionadas al uso que le dan a 
las apps, estas fueron a través de Google Forms. 
Se evidencia los resultados obtenidos mediante 
la respectiva tabulación y gráficos que corres-
ponde a las 5 preguntas desarrolladas.

Se obtuvo que un 43% de los habitantes 
prefieren utilizar la banca móvil para pagar sus 
servicios; un 59% de los habitantes a veces rea-

Resumen
El uso de los dispositivos móviles 

durante la pandemia ha causado una gran 
transformación, se ha tenido que forzar una 
alfabetización digital para poder adaptarse a 
los nuevos hábitos de consumo. Las empresas 
tanto públicas o privadas ofertan sus produc-
tos y servicios para llegar con más facilidad y 
comodidad.  El desarrollo de las apps móviles 
avanza de la misma forma como lo hace la 
tecnología y forman parte de nuestra vida 
cotidiana, no solamente en Ecuador sino en 
el mundo. Millones de personas depende de 
ellas para las múltiples tareas como: pagar los 
servicios básicos, realizar transacciones banca-
rias, pedir a domicilio, solicitar un taxi o hacer 
ejercicio. Es por esta razón que este estudio 
realizado a los habitantes del barrio Jimmy 
Candell del cantón Santa Elena tiene como uno 
de sus objetivos conocer sus preferencias y la 
adaptación digital a la que se han sometido por 
factores económicos, sociales y de seguridad. 

Martha Suntaxi Andrade
Universidad Estatal Península de Santa Elena

msuntaxi@upse.edu.ec

Susana Molina Benavides
Universidad Estatal Península de Santa Elena

lmolina@upse.edu.ec

Arturo Clery 
Universidad Estatal Península de Santa Elena 

clery@upse.edu.ec



S e g u n d a  e d i c i ó n  d e l  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a d o r e s  d e 
C o m u n i c a c i ó n  A u d i o v i s u a l  y  T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n 

liza compras en línea; un 88% de los habitantes 
piensan que la banca móvil es útil y un 71% de 
los habitantes prefieren las redes sociales para 
informarse de las noticias. El 88% considera 
que las nuevas tecnologías son muy útiles. En 
estos resultados se resalta la participación de 
estas generaciones para definir su reacción ante 
la tecnología desde su visión.

“Nuevas expectativas y aceleramiento 
de las aplicaciones móviles en un contexto de 
incertidumbre económica y social que vive el 
Ecuador” es lo que explica el especialista en 
marketing entrevistado para esta investigación.

Como conclusión, los habitantes utilizan 
frecuentemente los dispositivos móviles para 
realizar sus transacciones bancarias y pago de 
servicios básicos. Prefieren las redes sociales 
para informarse de cualquier acontecimiento. 
Se demuestra el gran impacto que experimen-
tan las generaciones digitales ante las tecnolo-
gías, y que las diferencias entre ellos se diluyen 
porque tienen similitudes en sus hábitos, gustos 
o motivaciones independientemente de la edad 
que tengan, lo que supone una clara tendencia 
hacia la adaptación digital.

Palabras clave:
Alfabetización digital; generaciones digitales; 
hábitos de consumo; adaptación digital; dispo-
sitivos móviles
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 El paisaje del Phishing en Ecuador: un análisis de la estética y la copia 
de interfaz en los ataques cibernéticos

imágenes de phishing reveló la importancia 
de considerar la imagen como un todo, inter-
pretándola como un discurso compuesto por 
partes cruciales para la identificación de estos 
ataques.

Los resultados indican que los atacantes 
aprovechan la familiaridad del usuario con 
elementos visuales como logotipos y paletas 
de colores específicas. A pesar de posibles 
inconsistencias en detalles como la tipografía, 
la asociación del usuario con la totalidad de la 
imagen, incluyendo el color y el logo, lleva a pa-
sar por alto estas discrepancias, evidenciando 
una falta de cultura visual y actitud crítica. La 
investigación aboga por educar a la sociedad 
en el análisis discursivo y exhaustivo de la 
imagen y sus componentes. Se desarrollaron 
tips y recomendaciones para evitar caer víctima 
de este delito, subrayando la necesidad de 
una mayor conciencia sobre detalles visuales 
y fomentando una actitud crítica frente a las 
imágenes. Este enfoque integral no solo busca 
fortalecer la resiliencia de la sociedad ante las 
persistentes amenazas del phishing en el entor-
no digital, sino también promover una cultura 

Resumen
El phishing se ha convertido en la mo-

dalidad más recurrente de ataque cibernético 
en Ecuador, debido sobretodo a la creciente 
adopción de servicios digitales, especialmente 
financieros, desde la pandemia. Este tipo de 
ataque, que se centra en la obtención de datos 
sensibles mediante engaños, se manifiesta 
principalmente a través de correos electrónicos 
fraudulentos. Los perpetradores crean páginas 
web "clonadas" visualmente idénticas a las 
auténticas, llevando a los usuarios a revelar 
inadvertidamente sus credenciales.

La investigación se concentra en analizar 
el riesgo del phishing en Ecuador, con un en-
foque especial en el sector bancario, donde los 
delincuentes adaptan estrategias visuales para 
engañar a las personas. El objetivo principal es 
evaluar el impacto de estos ataques y proponer 
cómo el fortalecimiento de la cultura visual 
puede desempeñar un papel crucial en la pre-
vención y detección del phishing. Para alcanzar 
estos objetivos, se implementó una metodología 
mixta que combina datos cuantitativos y cuali-
tativos, permitiendo obtener una comprensión 
integral del fenómeno. El análisis de diversas 
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de ciberseguridad que sea fundamentada en la 
comprensión profunda de los aspectos visuales 
asociados con estos ataques.

Palabras clave:
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 Pertinencia de recursos audiovisuales en los juegos serios para 
inclusión educativa

una forma diferente al estándar social, debido 
a cierto tipo de discapacidades psicosociales 
como el trastorno del espectro autista (TEA). 
En niños con TEA, por ejemplo, estos juegos se 
utilizan como herramientas complementarias 
para estimular grados de atención y el apren-
dizaje activo sobre determinados contenidos.  
La hipótesis que se plantea en este estudio 
es determinar el _alto efecto que tienen los 
recursos audiovisuales utilizados dentro de 
un contexto musical adaptativo e interactivo 
para el desarrollo de un juego serio orientado 
a facilitar la comprensión e interiorización de 
contenidos e instrucciones en temáticas edu-
cativas específicas dirigidos a párvulos o niños 
neurodivergentes_ Al ser el tema sonoro musi-
cal un componente de interpretación subjetiva, 
es necesario establecer una metodología con es-
trategias de un método cuali-cuantitativo ideal 
para aportar y analizar datos con comparativos 
observacionales y estadísticos.  Bajo este méto-
do se evalúa la relación entre los juegos serios 
producidos con formatos audiovisuales de inte-
racción narrada y los juegos serios en los cuales 
las alarmas acústicas y refuerzos armónicos, 

Resumen
Los audiovisuales son recursos sonoros y 

de imágenes muy utilizados en los videojuegos. 
Se los percibe como cinemáticas para contar 
historias, brindar contextos en la trama y tam-
bién para la construcción de jugabilidad (game-
plays), creados como tutoriales que muestran 
las reglas de funcionamiento dentro de un juego 
digital y de su diseño. Tanto en las cinemáticas, 
como en la jugabilidad misma, los recursos 
narrativos sonoros y musicales, desempeñan 
un rol fundamental para potenciar estímulos 
emocionales que permiten la retención de 
instrucciones y enseñanzas brindadas a través 
de un videojuego. Se afirma que los videojuegos 
permiten una interacción activa por parte del 
jugador, por lo que el sonido al condicionar a 
la imagen tiene un rol aún más protagónico 
dentro de los componentes audiovisuales que 
se usan. Sin embargo, se han identificado 
escasos estudios que centren su atención en la 
pertinencia de uso que representan los variados 
recursos narrativos audiovisuales destinados a 
videojuegos educativos infantiles o también 
llamados juegos serios enfocados en párvulos 
o niños neurodivergentes, quienes aprenden de 
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melódicos, rítmicos y tímbricos son trabajados 
con enfoques adaptativos e interactivos. Al rea-
lizar las pruebas sobre recursos audiovisuales 
utilizados en juegos serios con estos estilos, 
aplicados en una muestra poblacional de pár-
vulos, y niños neurodivergentes como niños 
con TEA y con discapacidad intelectual leve, se 
busca identificar la pertinencia de los recursos 
narrativos audiovisuales para cada segmento de 
población infantil observada. Como resultados 
se identifica que, con base en el contexto sonoro 
musical, se puede determinar cuáles son los 
recursos audiovisuales más funcionales para 
determinadas edades, grados de TEA y niveles 
de discapacidad intelectual. Estos resultados 
contribuyen facilitar de manera más eficiente 
la comprensión e interiorización de contenidos 
durante las rutinas de aprendizaje activo, cuan-
do se utilicen videojuegos educativos como 
herramientas complementarias. 

Palabras clave:
Recursos sonoros; Recursos audiovisua-
les, Videojuegos educativos; Juegos serios; 
Pertinencia. 
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Influencia de las noticias falsas en redes sociales en el contexto
de la Covid-19

ciedad” (p.25). Permitiendo la creación de nue-
vo nicho de comunicación en espacios como Fa-
cebook, Whatsapp, Twitter interactiva para los 
usuarios.

Además, las noticias falsas pueden soca-
var la confianza en las instituciones y en los ex-
pertos en salud. Cuando la información errónea 
se difunde ampliamente, las personas pueden 
volverse escépticas hacia las recomendaciones 
y directrices oficiales, lo que dificulta la imple-
mentación de estrategias efectivas de control de 
la pandemia.

La alfabetización mediática se vuelve 
fundamental en la lucha contra las noticias 
falsas. La capacidad de evaluar críticamente la 
información, verificar su veracidad y recono-
cer las fuentes confiables es esencial para con-
trarrestar el impacto de la desinformación. La 
educación en alfabetización mediática debe ser 
promovida desde edades tempranas, para que 
los individuos desarrollen habilidades de pen-
samiento crítico.

En un estudio en el ámbito del periodis-
mo, se llevó a cabo la implementación de  un 
programa de formación que capacitó a los pe-
riodistas en técnicas de verificación de hechos y 
en la identificación de fuentes confiables. Como 
resultado, las noticias publicadas por estos pe-
riodistas se volvieron más precisas y se redujo 

Resumen
La difusión de noticias falsas no es un 

fenómeno nuevo, pero en la era de las redes so-
ciales y la mensajería instantánea, su alcance y 
velocidad han crecido. Este tipo de noticias se  
crean para engañar y manipular a los usuarios. 
En el contexto de la pandemia de la Covid-19, 
dichos tabloides han cubierto una amplia gama 
de temas, desde la efectividad de las medidas 
preventivas hasta teorías de conspiración sobre 
el origen del virus.

El gran volumen de información sumado 
a una sociedad acostumbrada a la inmediatez, 
pero a su vez desinteresada por comprobar y 
verificar la información, conforman el escena-
rio perfecto para la propagación de las noticias 
falsas, que en su gran mayoría se difunden más 
rápido que las verdaderas.

Al hablar de este tipo de noticias fabri-
cadas en la actualidad nos conlleva a una pro-
blemática social, en la cual la verdad se vuelve 
dudosa y toda la información se puede distor-
sionar en cuestión de segundo. Es así como una 
mentira puede convertirse en verdad por el 
simple hecho de su circulación constante en un 
contexto determinado.

Desde la posición de Castells (2017) “las 
noticias falsas son una problemática a diario, lo 
cual amenaza por su impacto inmediato a la so-
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la inclusión de información no verificada en sus 
informes.

Asimismo, las redes sociales son espa-
cios abiertos al público general donde se pue-
den crear cuentas particulares y comenzar a 
interactuar con conocidos, amigos, familiares 
e incluso desconocidos. Scolari manifiesta “Hay 
que aprender a convivir con un ecosistema de 
redes sociales” (Scolari, 2008). Lo cual permi-
te entender muchas de las trasformaciones que 
vive la sociedad de hoy en diversos campos tec-
nológicos que ayuda a la sociedad a estar comu-
nicados y tener una conectividad más directa.

Montoya (2019) “sintetiza  que en la ac-
tualidad las noticias ficticias tiene más espacio 
en la opinión pública, incluso compartir una in-
formación ante de verificar su autenticidad es el 
error que constantemente se observa en la red” 
(p.124). Estas noticias falsas tienen el poder de 
influir en la credibilidad de las personas y la 
mayoría de las personas no investigan la fuente 
de la información y se dejan llevar por titulares 
llamativos. 

Palabras Clave: 
Medios de comunicación; Redes sociales; Alfa-
betización digital; Noticias falsas; Opinión pú-
blica. 
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 Los límites del diseño interactivo. Un análisis del discurso sobre
el ux/ui sobre la red social Instagram

del usuario para comprender el diseño que le 
permitan interactuar con él de forma fácil y 
eficaz.

También se analizan los aspectos bioló-
gicos que afectan a la experiencia de usuario, 
ya que éste debe ser capaz de utilizar el diseño 
de interfaz rápidamente con sus manos y ojos 
sin perderse en el mundo real. Otro aspecto 
importante que se analiza son las limitaciones 
culturales y el entorno del usuario, ya que el 
diseño debe ser eficaz en distintos entornos, 
condiciones de iluminación y tamaños de 
pantalla. Un aspecto esencial a tomar en 
cuenta es la biodiversidad cultural, dado que 
cada usuario tiene sus expectativas en cuanto 
a lo que se considera un "buen" diseño y esto 
eventualmente afecta al uso y la adopción de 
una interfaz dentro de una cultura. 

Por último, este análisis del discurso se 
centra en el hecho de que el diseño presenta 
diversidad en su percepción inicial e interpreta-
ción final. Por ejemplo se analiza cómo algunos 
usuarios pueden encontrar determinados 
colores o formas más atractivos que otros; y en 
este caso se incluye el rediseño del logo de Ins-

Resumen
El diseño permite crear interfaces, pro-

ductos, servicios y experiencias digitales que 
no sólo deben cumplir normas de estética, sino 
también de funcionalidad y eficiencia. Entender 
dónde se dibujan los límites del diseño puede 
considerarse una tarea ardua, pero también 
una oportunidad innegable para diseñadores y 
estudiosos del tema, ya que comprenderlos abre 
la posibilidad de crear soluciones innovadoras y 
creativas que los superen.

Según estudios recientes, podría incluso 
decirse que el diseño está fuera de los límites de 
una disciplina debido a su naturaleza flexible 
y permeable. Este estudio analiza esos límites 
del diseño, desde el discurso de los diseñadores 
responsables del desarrollo de aplicaciones 
de medios sociales, concretamente el caso de 
estudio de la red social móvil Instagram, hasta 
la comprensión abstracto-cognitiva del usuario.

Esta investigación propone un enfoque 
metodológico cualitativo y utiliza el análisis 
del discurso como herramienta principal para 
descubrir varios condicionantes específicos a 
tener en cuenta en el diseño UX/UI para redes 
sociales. Entre ellos, las capacidades cognitivas 
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tagram el cual afectó al inicio de su lanzamiento 
en el año 2016, pero con el tiempo el porcentaje 
de aceptación por parte del público aumentó 
hasta tal punto que creó una tendencia de di-
seño en los años posteriores a su lanzamiento, 
permaneciendo vigente hasta el año presente 
de este estudio.

Palabras clave: 
Diseño de interfaces; Diseño de experiencias; 
UX, UI; Límites del diseño; Análisis del discurso.
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El cine y la historia en el cine norteño mexicano

cine, por su parte, ha desarrollado formas de 
explorar en el tiempo que le permiten expresar 
inquietudes y preocupaciones. Y, aun cuando el 
documental ha sido tradicionalmente el privi-
legiado para abordar temas históricos debido a 
su presunta relación objetiva con la realidad, el 
de ficción se posiciona cada vez más como una 
fuente, una herramienta y como un espacio de 
reflexión sobre la historia a través de sus diver-
sas técnicas y estrategias.

Esta propuesta tiene como objetivos, 
en primer lugar, revisar el camino que ambas 
disciplinas han recorrido, en sus encuentros 
y desencuentros, a través del tiempo y de sus 
propios cambios y enfoques; en un segundo 
momento, propongo una revisión sobre los tó-
picos y estrategias que se abordan y exploran en 
algunas propuestas del cine norteño mexicano 
respecto a la historia regional y que forma parte 
del proyecto de investigación que actualmente 
estoy desarrollando; para, finalmente, concluir 
reflexionando sobre la valía y relevancia de la 
fuente fílmica para la comprensión de nuestro 
devenir histórico y en su papel para la com-
prensión de las diversas realidades sociales. 

Se espera que las producciones conside-
radas sean ilustrativas para el análisis histórico 
desde un abordaje descriptivo. Si bien forman 

Resumen
El origen del cine puede simplificarse en 

dos vías: por un lado, a partir de la fotografía, 
como una herramienta para el registro cientí-
fico y, por el otro, como un espectáculo y una 
forma de entretenimiento en carpas y teatros. 
Con el tiempo, se ha desarrollado y legitimado 
como un medio de expresión artístico con 
complejidades propias y un mercado global 
establecido. Aunque está claro que el cine y la 
sociedad mantienen una estrecha relación, las 
discusiones sobre su pertinencia en los estudios 
académicos persisten y motivan a que diversas 
disciplinas exploren sus posibilidades. 

La historia es una de ellas. Su relación 
con el cine ha seguido distintas etapas, a veces 
incluso problemáticas, cuestionando su per-
tinencia como fuente legítima o confiable, las 
funciones que puede ejercer o no en torno a las 
reflexiones sobre la historia, pero también en 
su tratamiento de otros conceptos como el de 
la memoria o el testimonio, lo ficticio y lo real, 
así como su participación en la generación de 
imaginarios y representaciones sobre socieda-
des, épocas y espacios. 

A pesar de las desavenencias y desen-
cuentros, tanto el cine como la historia han 
cambiado con el transcurrir de los años. El 
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parte de un catálogo amplio y abarcador cons-
truido a partir de fuentes documentales digita-
les, festivales y publicaciones especializadas, así 
como el acercamiento a cineastas del norte de 
México que han tenido a bien compartir, para 
este estudio solo se consideran aquellas con 
enfoques y tópicos históricos. En resumen, se 
espera explorar en la relación entre la historia 
como disciplina y el cine como forma de indagar 
en el devenir histórico de la región norte de Mé-
xico desde la exploración de la cinematografía 
contemporánea.  

Palabras clave:
Historia; Cine mexicano; Cine histórico; Me-
moria; Fuente histórica.
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 La pantalla como medio y representación. Una exploración histórica
de su evolución e impacto

vos e inmersivos que definen la era digital en la 
que vivimos. En este recorrido, hemos identi-
ficado hitos claves en la historia de la pantalla, 
como la invención de la televisión, la aparición 
de los monitores de computación y la transición 
a las pantallas táctiles y dispositivos móviles. 
Cada uno de estos avances han desempeñado 
un papel fundamental en la revolución de la 
comunicación visual y en la manera en que 
interactuamos con la información.

A través de este análisis, llegamos a la 
conclusión de que la evolución de las pantallas 
como forma de representación ha tenido una 
profunda repercusión en la sociedad y la cultura 
visual. Estos cambios tecnológicos han dejado 
huella en la forma en que las personas perciben 
y comprenden la realidad, revolucionando la 
forma en que consumismo de información y 
abriendo nuevas perspectivas en la educación, 
el entretenimiento y la interacción social.

Es fundamental reconocer la importan-
cia de comprender la evolución histórica de la 
pantalla, ya que esto nos proporciona una base 
sólida para anticipar futuras transformaciones 
en la representación visual y el papel de la 

Resumen
La presente investigación se embarca en un 
fascinante viaje por la historia de las pantallas 
como medio de representación a lo largo del 
tiempo. Nuestro objetivo central es compren-
der cómo las tecnologías de visualización han 
repercutido en la forma en que concebimos 
y comunicamos la información visualmente. 
Este estudio se fundamenta en un enfoque 
multidisciplinario que abarca campos como la 
comunicación audiovisual y la semiótica visual.

Para llevar a cabo esta investigación, 
hemos adoptado una metodología que se basa 
en una revisión de literatura académica. Desde 
los rudimentarios dispositivos de proyección 
mecánica hasta los actuales sistemas interac-
tivo, hemos analizado diversas tecnologías 
de pantalla de manera comparativa. Durante, 
este análisis, hemos considerado no solo sus 
características técnicas y dimensiones, sino 
también su impacto en la sociedad y la cultura 
en diferentes periodos históricos.

Los resultados obtenidos resaltan el 
impresionante viaje de las pantallas, que han 
evolucionado desde simples mecanismos de 
proyección a sofisticados dispositivos interacti-
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tecnología en nuestras vidas. Este análisis 
nos invita a reflexionar sobre la influencia de 
las pantallas en la sociedad y cómo podemos 
aprovechar su potencial para enriquecer la 
experiencia humana y abordar los desafíos del 
futuro.

Palabras Clave:
Cultura Visual; Evolución; Medios de Repre-
sentación; Pantalla; Tecnología digital.
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 El documental cinematográfico. Una mirada crítica
del sicariato en el Ecuador

La provincia del Guayas emerge como la más 
afectada, con un registro de 923 muertes violen-
tas. En particular, se observa un preocupante 
aumento en los crímenes relacionados con el si-
cariato en la provincia de Los Ríos, pasando de 
75 casos en las primeras tres semanas de 2020 
a 180 en el mismo período de 2022. Estas esta-
dísticas reflejan una tendencia preocupante en 
el aumento de homicidios bajo esta modalidad 
en el país. Se identifica una variedad de produc-
ciones audiovisuales, incluyendo películas, do-
cumentales y reportajes que se han transmitido 
en televisión y plataformas digitales abordando 
esta problemática social que destaca la necesi-
dad urgente de contar con un mayor material 
periodístico que aborde específicamente la 
misma en las diferentes provincias del país. 
Esto es crucial para la creación de contenido 
audiovisual informativo y de alta calidad cine-
matográfica. Además, se enfatiza la influencia 
del entorno social, en particular la educación 
y la situación económica, como factores deter-
minantes en la participación de personas en el 
mundo del sicariato. El análisis realizado revela 
que las producciones audiovisuales ecuatoria-

Resumen
Los documentales cinematográficos se 

destacan como medios multifacéticos que des-
empeñan un papel crucial al informar, educar y 
entretener al público en general. Su capacidad 
para abordar cuestiones sociales, como el cre-
ciente fenómeno del sicariato en Ecuador, se ha 
convertido en una herramienta poderosa para 
comprender y abordar esta problemática. En 
este artículo, se explora tanto la producción au-
diovisual de los documentales como las impli-
caciones del sicariato en Ecuador, respaldadas 
por una metodología cualitativa donde a través 
de las fichas de observación, recopilación biblio-
gráficas y entrevistas se ha logrado comprender 
la función de los documentales en la narración 
de historias sobre el sicariato en el Ecuador. El 
estudio bibliográfico realizado ha permitido 
una comprensión sobre las narrativas basadas 
en historias de la vida real. La investigación 
profundiza en las estadísticas sobre muertes 
violentas en el país, revelando un alarmante 
aumento en los crímenes relacionados con el 
sicariato. En el año 2020, se registraron 1,362 
crímenes violentos en todo el país, una cifra 
que se duplicó en 2021, alcanzando los 2,464. 
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nas relacionadas con el sicariato ofrecen una 
representación contundente de la realidad 
social del país. Sin embargo, para comprender 
a fondo esta problemática, es imperativo contar 
con un mayor material periodístico que aborde 
específicamente cada provincia. Documentales 
como "Durán: Tierra de Sicarios" y el reportaje 
de Santiago Rojas ofrecen perspectivas sobre 
los aspectos fundamentales de esta problemá-
tica social y su trasfondo. La importancia de 
abordar el tema del sicariato a través de diver-
sas formas de expresión audiovisual es vital 
para generar conciencia y promover acciones 
que contribuyan a enfrentar este desafío en la 
sociedad ecuatoriana.

Palabras clave:
Sicariato; Géneros y formatos audiovisua-
les; Producción audiovisual; Documental 
cinematográfico.
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Identificación de mecanismos para el fomento de las producciones 
cinematográficas en el Ecuador

financiación de sus películas y la escasa presen-
cia del público en las salas de cine. Un elemento 
de análisis que se explora es el motivo detrás 
del surgimiento de la supremacía de Hollywood 
a nivel latinoamericano y también la razón de 
su continuidad hasta el momento. 

Posteriormente, se explora cómo en la ac-
tualidad se han sumado los siguientes factores 
a la problemática del desarrollo de la industria 
cinematográfica latinoamericana: la pandemia 
del COVID-19 que cambio las prácticas de 
consumo a nivel mundial y el surgimiento de 
las plataformas digitales como consecuencia. 

Una muestra de esto son los datos del 
portal web de estadísticas de mercado Statista,  
donde se indica que en el año 2019 la cinema-
tografía mundial registró un ingreso de 42300 
millones de dólares mientras que en el 2020 la 
cifra descendió a 12000 millones de dólares. Y 
en el año 2022, a pesar del retorno a las prácti-
cas de consumo regulares pre pandemia la cifra 
de recaudación mundial solo llegó a 25900 
millones de dólares. 

Adicionalmente, en el mismo portal se 
muestra que en Latinoamérica la recaudación 
de taquilla pasó de 2,8 miles de millones de dó-

Resumen
El presente trabajo tiene por finalidad 

analizar la realidad de la cinematografía ecua-
toriana, en cuanto a su aspecto comercial (espe-
cíficamente la distribución) y la determinación 
de los principales obstáculos para el desarrollo 
de una industria cinematográfica nacional que 
sea económicamente rentable y sostenible. 

Primero, partimos de una revisión do-
cumental sobre el desarrollo de la producción 
cinematográfica en Iberoamérica desde sus 
inicios hasta la actualidad incluyendo el caso 
de Ecuador. Luego se identifican estrategias e 
iniciativas que se han dado en la región para 
fomentar la producción de películas a nivel 
local y a partir de esta recolección de informa-
ción, más entrevistas a expertos relacionados 
al medio, se esbozan una serie de mecanismos 
que se podrían aplicar a futuro en el Ecuador 
para potenciar su nivel de producción cinema-
tográfico e impacto en el mercado.

En la primera parte que consiste en la 
revisión documental mencionada se expone 
también cómo actualmente, los realizadores y 
las producciones de los países de Latinoamérica 
enfrentan una situación incierta en cuanto a la 
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lares en 2019 a 0,9 miles de millones de dólares 
en 2021. Por otra parte, en Ecuador, la taquilla 
pasó de 94,9 millones de dólares en 2019 a 
18,08 millones de dólares en 2020. 

Por ello, es importante seguir trabajando 
en el sector para mejorar las condiciones, ex-
plorar cuáles son las nuevas vías de distribución 
que se pueden buscar y llegar a sentar las bases 
para la consolidación de una industria de cine 
en el país. Es necesario que exista un fomento 
del sector audiovisual en términos económicos, 
ya que su desarrollo también tiene alcances 
cuantificables para el país, como la generación 
de ingresos y puestos de trabajo, sin contar con 
el impacto positivo a nivel comercial que deja el 
rodaje de un filme en las locaciones.

Palabras clave: 
Cine ecuatoriano; financiamiento; estrategias; 
comercialización; distribución.
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Inmediatez y veracidad de los hechos desde las rutinas productivas; un 
compromiso desdibujado del periodismo

de la información antes de publicarla, es decir, 
las rutinas productivas.  El presente artículo es 
producto de un proyecto de investigación de 
la carrera de Comunicación de la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena cuyo tema 
es: Verificación de datos, ética del periodista e 
inmediatez de la información en los procesos 
de las rutinas productivas. El mismo que tiene 
el objetivo determinar cómo se desarrolla la 
práctica periodística en un contexto de inme-
diatez, de qué manera se realiza la verificación 
los hechos y cómo se aplica el proceso de las 
rutinas productivas, para la difusión de la 
información.  el acercamiento metodológico es 
a partir del enfoque cuali-cuantitativo, a través 
de este se ha identificado la necesidad de esta-
blecer procedimientos respecto a la verificación 
de los hechos en las rutinas productivas, consi-
derando como premisa que es importante que 
en el periodismo se conserve la inmediatez y la 
veracidad en los hechos porque permite que la 

Resumen
Con el incremento exponencial de la 

información en internet los medios históri-
camente tradicionales, denominamos Mass 
Medidas han ido migrando hacia las nuevas 
tecnologías de la información a este proceso 
se le conoce como la convergencia; es decir la 
cohesión del periodismo tradicional migrando 
a las redes sociales, de modo que la tecnología 
ha tenido un gran impacto en el periodismo, ha 
permitido acceder a información en tiempo real 
y desde cualquier lugar del planeta, lo que ha 
aumentado la velocidad con la que se puede pu-
blicar la noticia, el uso de la social media están 
marcadas por la inmediatez,  es decir compartir 
nuevos contenidos o de hacer de estos algo me-
diático, ocasionando que se agrave el proceso 
de construcción de la noticia y que la verifica-
ción de los hechos vaya quedando en el olvido. 
En este contexto para mantener la veracidad 
de los hechos los periodistas deben seguir un 
riguroso proceso de investigación y verificación 
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ciudadanía esté informada de forma oportuna 
y precisa respecto a lo que está sucediendo en 
lo cotidiano, lo que admite tomar decisiones 
informadas y tener más compresión argumen-
tada de los eventos actuales, en conclusión; en 
un contexto en el que la desinformación es lo 
más común, el compromiso de los periodistas 
es el de mantener altos estándares éticos y pro-
fesionales para garantizar que la información 
que se difunda sea precisa y confiable.

Palabras clave:
Inmediatez; Veracidad; Información, Tecnolo-
gía; Periodismo. 
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Resiliencia ciudadana y comunicación participativa en el barrio Ticatilín, 
zona de influencia del volcán Cotopaxi

y estrategias de comunicación implementó el 
GAD parroquial de Mulaló. La investigación se 
analizó a través del método cualitativo esto nos 
ayuda a comprender, describir y explorar las 
situaciones sociales a partir de los conocimien-
tos y significados compartidos por cada uno 
de los actores involucrados, a esto se le añade 
la aplicación de los instrumentos como es el 
grupo focal y las entrevistas estructuradas a los 
habitantes del barrio Ticatilín. Mediante dicho 
estudio se pretende adquirir el conocimiento y 
la interpretación que los individuos tienen de 
su realidad social. A pesar de los desafíos, como 
la caída de ceniza, perdidas en la agricultura y 
ganadería, la comunidad de Ticatilín se man-
tuvo unida. La colectividad realizó reuniones 
periódicas y sesiones para auto capacitarse, 
promoviendo la resiliencia y el conocimiento 
sobre los posibles peligros ante una potencial 
erupción del volcán Cotopaxi. Las autoridades 
locales carecen de un plan de contingencia para 

Resumen
El artículo está enfocado al estudio de las 

formas resiliencia adoptadas por las familias 
del barrio Ticatilín, en la parroquia de Mulaló, a 
esto, se agrega que estrategias de comunicación 
aportaron frente a una posible erupción del vol-
cán Cotopaxi, al estar ubicados en las faldas del 
coloso. Los desastres naturales, como las erup-
ciones volcánicas, pueden tener un impacto 
significativo en la integridad física y mental de 
las personas que habitan en situaciones de ries-
go. Estos eventos pueden vulnerar la seguridad 
de las comunidades y causar daños materiales 
como emocionales. Para abordar esta proble-
mática, es fundamental implementar planes 
de comunicación que contribuyan en la ayuda 
de mitigar las pérdidas humanas y promover 
la resiliencia en las comunidades afectadas. El 
objetivo de esta investigación es estudiar cómo 
las familias fomentan la resiliencia en el barrio 
Ticatilín ante la reactivación del volcán Coto-
paxi en 2015, además, qué modelo de acción 
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actuar ante una emisión violenta, lo que llevó 
a acciones espontáneas de comunicación ante 
falta de organización. Un plan de contingencia 
bien preparado y una ejecución oportuna, son 
cruciales para responder de manera rápida 
y efectiva ante los desastres naturales. Es 
trascendental que el GAD parroquial y otras 
autoridades locales, desarrollen estrategias a 
mediano y largo plazo, para mantener vivas a 
las comunidades y parroquias. Por su parte las 
autoridades, enfatizaron la necesidad de que 
la ciudadanía tenga participación y se adapte a 
las capacitaciones en resiliencia, la falta de co-
rresponsabilidad ha sido evidente y ha marcado 
una ausencia de la ciudadanía en cada una de 
las preparaciones.

Palabras clave:
Volcán Cotopaxi; Resiliencia; Comunicación; 
Participación; Estrategias.
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El periodismo empírico en los medios digitales y su influencia en la 
opinión pública de los habitantes del cantón Santa Elena

falta de capacitación y profesionalización en 
la aplicación de este tipo de periodismo; Y una 
encuesta aplicada a 381 habitantes del cantón 
Santa Elena – Sector urbano. En donde se con-
cluye que, el periodismo empírico no cumple 
con los lineamientos necesarios para ofrecer 
información de calidad para la construcción de 
una opinión pública crítica y bien fundamenta-
da. Por lo que, se recomienda mejorar la calidad 
de sus contenidos periodísticos, mediante una 
mayor capacitación y profesionalización en 
quienes lo ejercen. Esto ayudaría a garantizar 
que la información difundida sea veraz, ob-
jetiva y contribuya a una opinión pública más 
informada y fundamentada en datos confiables. 

Palabras clave: 
Profesionalización; Periodismo empírico; Nor-
mas periodísticas; Consecuencias sociales. 

Resumen
El desarrollo tecnológico ha brindado un 

libre acceso a la información, todo individuo 
que tenga acceso a internet tiene la posibilidad 
de crear y difundir contenidos. Sin embargo, no 
se garantiza que dichos contenidos sigan los 
lineamientos necesarios para brindar informa-
ción de calidad. El presente estudio centra su 
objetivo en analizar el ejercicio del periodismo 
empírico en los medios digitales, y su influencia 
en la construcción de la opinión pública de los 
habitantes del cantón Santa Elena, para sugerir 
recomendaciones que mejoren la calidad de sus 
contenidos. La metodología se desarrolló en 
base a un tipo de investigación descriptiva, con 
un diseño no experimental y un enfoque mixto 
que combina métodos inductivos y analíticos, 
con sus respectivas técnicas e instrumentos 
como: la entrevista a profesionales en el campo 
periodístico; una ficha de cotejo enfocada en 
los contenidos difundidos en medios digitales, 
mediante las cuales se pudo determinar una 
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Propuesta de estrategia comunicacional digital para la participación 
ciudadana y las prácticas culturales del cantón Chambo

social en la cual se manifiesta un intercambio 
dinámico entre personas, grupos e institucio-
nes en contextos variados. Finalmente, Patricio 
Guerrero al hablar sobre la cultura: estrategias 
conceptuales para comprender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia, dimen-
siona sobre la necesidad de un enfoque siste-
mático desde el nivel de las representaciones 
simbólicas que son el acumulado social de un 
pueblo expresada en la memoria colectiva.

Por otra parte, la propuesta metodológica 
acoge un enfoque cualitativo y cuantitativo de 
la gestión social de políticas públicas culturales, 
entendida como la construcción de espacios 
para la interacción social, que promueva esce-
narios de planificación participativa y gestión 
asociada en el área cultural. El resultado de esta 
propuesta estratégica comunicacional, respon-
de a las variables de las prácticas culturales y 
la participación ciudadana, así como la vialidad 
para recrear el procedimiento de la estrategia 
en cuestión. 

Por lo tanto, sobre la base del objetivo 
propuesto en esta investigación, se concluye 
que el diseño de una estrategia de comunica-
ción digital permite implementar el desarrollo 
y fortalecimiento de la participación ciudadana 
en las prácticas culturales del Cantón Chambo.

Resumen
Esta propuesta responde al diseño de 

una estrategia de comunicación adecuada al 
contexto digital y la tendencia de consumo de 
productos y servicios mediáticos, además son 
declaradas las investigaciones de tipo explora-
toria, descriptiva y explicativa desde métodos 
científicos, deductivos e inductivos en conteni-
dos de fuentes estructuradas y no estructuradas 
de información.

Diseñar una propuesta estratégica de 
comunicación digital para el desarrollo y forta-
lecimiento de la participación ciudadana en las 
prácticas culturales del Cantón Chambo, cons-
tituye el objetivo principal de esta investigación.

En un contexto actual desde Jesús Martín 
Barbero las contradicciones comunicacionales 
y sus procesos en América Latina, evidencian 
el cambio de la comunicación y sus diferentes 
manifestaciones. Por otro lado, Manfredi, Ufar-
te y Herranz argumentan que la innovación 
periodística y la sociedad digital cumple un rol 
fundamental en los diferentes procesos que 
asume la comunicación actual. Es importante 
señalar desde Badía, Gómez, Molina, Gárciga, 
Villota, Lambert y Zambrano en su recopilación 
de textos referente a periodismo y educomuni-
cación en contextos digitales, mencionan a las 
redes sociales como una forma de interacción 
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Aproximaciones al documental ‘Umberto Eco: la biblioteca del mundo’ 
(2022) y a la videoinstalación ‘sobre la memoria’ (2015)

nicos como memoria mineral. Este último con-
cepto se da a partir del material con el que están 
hechos los ordenadores. De esta manera el libro 
(sea en su formato físico o digital) se convierte 
en una memoria del mundo con la semiología 
como una forma de estudiarla y la escritura 
literaria como una forma de preservarla.

Palabras clave:
Semiología; semiótica; mass media; cine; me-
moria; biblioteca.
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Umberto Eco: La biblioteca del mundo (80 mins.) de 
Davide Ferrario.

Sobre la memoria (18 mins.) de Davide Ferrario.

Resumen
Análisis del documental Umberto Eco: 

La biblioteca del mundo (80 mins.) y Sobre la 
memoria (18 mins.) de Davide Ferrario (Lom-
bardía, 1956). Cuando el semiólogo italiano 
Umberto Eco (1932-2016) falleció a los ochenta 
y cuatro años su biblioteca (de más de 30.000 
volúmenes contemporáneos y 1.500 antiguos) 
fue cedida al estado italiano. El audiovisual 
registra las secciones de esta biblioteca antes 
de ser trasladada a un lugar público. Estos 
bienes tan preciados son el pretexto para que 
el documental entregue un repaso de una vida 
dedicada a las ciencias del lenguaje. La viuda y 
los hijos del autor hablan del inmenso legado 
del escritor. 

La película está dividida en secciones 
temáticas que analizaré en mi ponencia. Apro-
vecharé, además, para repasar las contribu-
ciones de Eco a la semiología contemporánea 
además de sus obras narrativas señeras como 
El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault y 
El cementerio de Praga de las que él habla en el 
documental. 

El eje tanto de la película como de la 
ponencia es la biblioteca como receptáculo de 
la memoria del mundo. Eco habla de los libros 
como memoria vegetal por provenir de la cor-
teza de los árboles y habla de los libros electró-
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 22 leyes de Al Ries y Jack Trout aplicadas como estrategia de 
comunicación política

mero, el objetivo principal de esta investigación 
es identificar el uso de los principios inmuta-
bles del marketing propuesta por los autores 
Al Ries y Jack Trout  utilizadas en la estrategia 
política de los candidatos presidenciales ecua-
torianos: Luisa González, Otto Sonnenholzner, 
Jan Topic, Yaku Pérez, Christian Zurita, Daniel 
Noboa, Bolívar Armijos y Xavier Hervas en los 
comicios presidenciales 2023 que influyen para 
ganar adeptos universitarios en la Provincia 
de Santa Elena. Segundo, para la recolección 
de datos, los instrumentos utilizados fue una 
ficha de observación y una encuesta en donde 
se cotejan cada una de las leyes marqueteras 
en los productos comunicativos posteados en 
las cuentas oficiales de Facebook cada candi-
dato. Tercero, para la encuesta, la población de 
estudios son los estudiantes de la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena. La muestra 
por conveniencias se utilizó a los 364 estu-
diantes de la carrera de comunicación desde 
primero hasta octavo nivel. Cuarto, se admi-
nistró los cuestionarios digitales en un periodo 
de 2 semanas entre el catorce y el dieciocho de 
agosto de 2023. La ficha de observación fue 

Resumen
Las elecciones presidenciales estadouni-

dense son la escuela del uso de técnicas y herra-
mientas del marketing político. La campaña de 
Barack Obama que lo llevó a su primera victoria 
a la Casa Blanca en el 2008 fue apoyada por 
un gran equipo de profesionales expertos en 
herramientas digitales que supo persuadir a los 
votantes a través de un sitio web denominado 
YouObama en referencia a YouTube y que tuvo 
como slogan “Yes we can”. El futuro está presen-
te en la era actual y, conforme avanza el tiempo, 
la tecnología proporcionan nuevos escenarios 
de interacción. Es por eso que, la comunicación 
política aprovecha los nuevos espacios de con-
centración masiva que oferta la tecnología para 
buscar adeptos y generar impacto social en 
ellos, tal es el caso de las redes sociales. Según 
el grupo Mentinno 13 millones de ecuatorianos 
utilizan Facebook para informarse y entrete-
nerse. El presente trabajo investigativo viene 
de cara a las elecciones presidenciales de agosto 
2023 luego de un pronunciamiento de muerte 
cruzada del actual presidente Guillermo Lasso. 
En cuanto al esquema metodológico utilizado 
en la presente investigación es la siguiente. Pri-
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implementada entre el siete y el once de agosto 
del mismo año. Esto con el ánimo de poder de-
terminar las leyes marketeras que cumple cada 
candidato en sus redes sociales. Para buscar la 
correlación, la ficha de observación cubrió un 
listado de 22 ítems que corresponde a cada ley 
de marketing para evaluar el cumplimiento de 
estas leyes. Una vez que se implementaba la 
ficha de observación y se determinaba que leyes 
de marketing cumple cada candidato se admi-
nistraba la encuesta a los estudiantes para sa-
ber la apreciación de la audiencia sobre cada ley 
utilizada. Como resultados de la investigación 
se obtuvo que los candidatos Jan Topic, Daniel 
Noboa y Otto Sonnenholzner cumple con 11, 8 y 
5 leyes respectivamente de 22 que sustentan los 
autores, así mismo, Luisa González, Yaku Pérez 
y Christian Zurita son los actores políticos que 
han utilizado las leyes de marketing, cuatro en 
total. Bolívar Armijos es el candidato que menos 
leyes ha planteado en su estrategia política. En 
este mismo sentido, las leyes más aplicadas por 
los candidatos son: categoría, éxito, sinceridad, 
atributos, opuesto y percepción. Esta última ley 
fue aplicada por todos los candidatos luego del 
atentado al candidato Fernando Villavicencio 
donde se trata de priorizar el tema de seguridad 
local. Luisa González y Jan Topic al parecer 
son los únicos candidatos que utilizaron la ley 
de “mente” para ser reconocidos rápidamente 
por la población ecuatoriana. La primera como 
coideario del partido RC5 “borregos” y Jan To-
pic como militar, fuerte y ordenado para acabar 
con el crimen organizado.

Palabras clave:
Leyes de marketing; Comunicación política; 

Branding personal; Era digital; Estrategias de 
marketing.
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 Comunicación política y la influencia en la opinion publica de la 
comunidad TikTok

riedad de los candidatos, sin embargo, careció 
de comunicación política sustancial y estructu-
rada para la formación de la opinión pública en 
la comunidad de TikTok.

Palabras clave:
Comunicación; Política; Opinión pública; 
TikTok.
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