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Resumen

Este estudio exploratorio analiza el uso de diarios mediáticos como herramienta 
para promover la alfabetización mediática entre estudiantes universitarios en 
España. La investigación se realizó con 134 estudiantes de primer curso del grado 
en Relaciones Internacionales en una universidad española, empleando el diario 
mediático como instrumento para examinar sus hábitos de consumo digital y ana-
lógico. A lo largo de tres cursos académicos (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), 
y desde una perspectiva metodológica cualitativa, los estudiantes documentaron 
su uso mediático durante siete días consecutivos y posteriormente realizaron una 
reflexión crítica sobre sus patrones de consumo. El estudio destaca diferencias 
significativas en las prácticas mediáticas entre los cursos académicos, influencia-
das principalmente por las restricciones asociadas a la pandemia de la COVID-19, 
especialmente en el segundo curso académico, así como por cuestiones de género 
del estudiantado. Los resultados muestran un predominio del uso de redes sociales 
y plataformas digitales para fines de entretenimiento, aunque también se eviden-
cia un interés por el consumo informativo en estas redes. Finalmente, el artículo 
reflexiona sobre cómo este enfoque metodológico pone de manifiesto la utilidad 
de los diarios mediáticos en los grados universitarios para promover la educo-
municación y fomentar una conciencia más crítica y responsable en el uso de los 
medios, en un contexto marcado por profundos cambios políticos y tecnológicos.

Abstract

This exploratory study examines the use of media diaries as a tool to promote 
media literacy among university students in Spain. The research was conducted 
with 134 first-year students of the International Relations degree at a Spanish uni-
versity, employing the media diary as an instrument to explore their digital and 
analog media consumption habits. Over three academic years (2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022), and from a qualitative methodological perspective, students 
documented their media usage over seven consecutive days and subsequently 
engaged in a critical reflection on their consumption patterns. The study highlights 
significant differences in media practices between academic years, primarily in-
fluenced by the restrictions associated with the COVID-19 pandemic, especially 
during the second academic year, as well as by the students’ gender. The results 
show a predominance of social networks and digital platforms used for entertain-
ment purposes, although there is also notable interest in informational content on 
these networks. Finally, the article reflects on how this methodological approach 
demonstrates the usefulness of media diaries in university degrees to promote 
educommunication and foster a more critical and responsible awareness of me-
dia usage in a context shaped by profound political and technological changes.
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1. Introducción

La investigación en el ámbito de la alfabetización mediática es una tarea cada 
vez más compleja en la que se estudia, entre otras cuestiones, cómo se adquieren 
competencias críticas sobre el consumo y producción mediática. La alfabetización 
mediática necesita abordarse desde las facultades de Comunicación (Sábada, 
Núñez-Gómez y Pérez Tornero, 2022) y a través de grupos de expertos (Gil San-
román y Marzal-Felici, 2023), pero también desde otros ámbitos de una sociedad 
que vive constantes cambios tecnológicos. Como el ámbito de la educación me-
diática está en este proceso iterativo de evolución, es imprescindible que toda la 
ciudadanía, pero muy particularmente las generaciones más jóvenes, centennials y 
alphas, sean consciente de un uso responsable de las Tecnologías de la Relación, la 
Información y la Comunicación (TRIC) (Marta-Lazo y Gabelas, 2016), así como de 
las competencias mediáticas y transmediáticas (Ferrés, Aguaded y García-Matilla, 
2012; Scolari et. al., 2018) que adquieren mientras utilizan las plataformas y medios 
(Gabelas, García-Marín y Aparici, 2023). 

De hecho, este reto se hace más acuciante teniendo en cuenta la rápida viralidad 
con la que se propagan en la esfera digital todo tipo de contenidos centrados 
en estrategias de desinformación que pueden llegar a influir, por ejemplo, en la 
toma de decisiones políticas de la ciudadanía (Cordero, Alonso-Muñoz y Casero-
Ripollés, 2024). Además, en el caso de los medios de comunicación de proximi-
dad la tarea es más compleja todavía, ya que, por ejemplo, las generaciones más 
jóvenes no solo están cada vez más desconectadas del consumo en medios de co-
municación generalistas de ámbito nacional, sino también de los que se centran 
más en la comunicación de proximidad. Estos medios de ámbito local, provincial 
o regional, por tanto, se están viendo obligados a buscar otras formas de acceder 
a sus audiencias y a explorar nuevos modelos de negocio periodístico que puedan 
ser rentables para su superviviencia (Laredo Álvarez, 2024).  

1.1. La Generación Z: entre la socialización y la búsqueda de información

La literatura académica sobre el consumo de medios de la Generación Z a menu-
do presenta tendencias contradictorias debido al fuerte vínculo que este grupo 
demográfico tiene con los medios digitales. Identificamos dos áreas de uso de los 
medios de gran complejidad en las que encontramos aproximaciones dispares: la 
socialización y la búsqueda de información. A pesar de que la idea de los «nativos 
digitales» propuesta por Prensky (2001) ha sido ampliamente revisada debido a 
sus limitaciones (Spiegel, 2021; Pires et al., 2019; Helsper y Eynon, 2010; Masanet 
et al., 2019), sigue siendo muy influyente y se sigue asociando de forma natural a 
las generaciones Millennial y Z con los medios digitales. Desde que Henry Jen-
kins planteara el concepto de cultura participativa (2006), se han estudiado en 
profundidad las consecuencias de la capacidad de interacción que ofrecen los 
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medios digitales y cómo éstos afectan a los jóvenes. Por un lado, se celebra la 
cultura participativa y la convergencia mediática. En cuanto a la circulación de la 
información, surgen los conceptos de «produsuario» (Guerrero-Pico et al., 2019) 
y «prosumidor»(Toffler, 1980) para designar el cambio de paradigma en el que 
la audiencia consumidora pasa de ser pasiva a tener un papel activo y crear sus 
propios contenidos sin dejar de consumir. 

En esta línea, trabajos previos afirman que los medios digitales facilitan la de-
mocratización de los discursos en internet (Pedrero-Esteban y Pérez-Escoda, 
2021), que son percibidos positivamente por la Generación Z como agentes trans-
formadores frente a los medios tradicionales y el panorama político en general 
(Lorenz, 2018), que posibilitan una mayor libertad de expresión y movilización, y 
que permiten una interacción más intensa con la esfera pública. En términos de 
socialización, otros estudios concluyen que internet permite un sentimiento de 
pertenencia a comunidades virtuales más fácilmente accesibles (Campos Freire, 
2008), que facilita la sociabilidad y que posibilita relaciones sociales más diver-
sas (Castells, 2001; Reig, 2012) y sobre todo que puedan ser entornos de diversión 
entre estos jóvenes.

Paralelamente, surgen visiones críticas de dicha cultura participativa. En primer 
lugar, no todos los productores tienen el mismo nivel de habilidades y contribu-
ciones significativas para participar como ciudadanos digitales en sociedades 
democráticas (Guerrero-Pico et al. 2019: 14). En cuanto a la información, trabajos 
previos han señalado la correlación entre las redes sociales y la difusión de des-
información y «fake news» (Nielsen y Graves, 2017; Rodríguez-Fernández, 2019) 
y han puesto de manifiesto las dificultades de los más jóvenes para discernir entre 
información veraz e información falsa en entornos digitales. El periodismo tradi-
cional se ha ido desacreditando y cuestionando progresivamente, especialmente 
entre las audiencias más jóvenes (Pérez-Escoda y Pedrero Esteban 2021, p. 68), 
mientras que las plataformas de medios sociales operan a menudo como sustitutos 
de los medios de comunicación de masas y se utilizan para acceder a las noticias 
(Dessart, 2017; Masip et al., 2017; Pérez-Escoda et al., 2021). 

Como afirman Pérez-Escoda et al. (2021), las tecnologías digitales propician enor-
mes flujos de información que, combinados con el nuevo papel de los usuarios 
como productores, pueden conducir a la propagación de la desinformación y las 
noticias falsas. De acuerdo con esto, el ecosistema de la información digital pre-
senta un «problema importante: permitir que la gente difunda desinformación 
sin vigilancia» (Pérez-Escoda et al., 2021: 1) Los medios sociales han funcionado 
en ocasiones como herramientas para influir en la opinión pública al difundir 
discursos basados en fuertes respuestas emocionales respecto a las noticias (Vi-
ner, 2016). Las generaciones más jóvenes no sólo utilizan las redes sociales para 
acceder a las noticias, ignorando los medios de comunicación tradicionales, sino 
que también participan en el proceso de co-creación y circulación de las narrativas 
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que rodean la información original (Pérez-Escoda y Pedrero Esteban 2021: 70). El 
problema de la desinformación afecta en mayor medida a este grupo demográ-
fico, ya que utilizan las plataformas de los medios sociales con más frecuencia, 
sobre todo para acceder a las noticias (Mendiguren et. al., 2020), mientras que a 
menudo no tienen las habilidades suficientes de alfabetización mediática (Pérez-
Escoda et al., 2021: 2). Paradójicamente, los postmillennials se involucran en esta 
forma de consumo de medios en un intento de encontrar información imparcial 
de personas a las que siguen y en las que confían (Lorenz, 2018). En general, los 
medios digitales han ido desplazando paulatinamente a los medios tradicionales. 
Pero esto no solo ocurre con respecto al consumo de noticias, sino también de 
entretenimiento como la televisión.

En cuanto a la socialización, muchos trabajos concluyen que internet refuerza 
el aislamiento social al ofrecer un sustituto de las interacciones en persona. Al-
gunos autores consideran que, de hecho, los entornos digitales fomentan el ais-
lamiento social porque a menudo vienen a sustituir las interacciones en persona 
sin ofrecer la misma cantidad de conexión social (Tsitsika, Tzavela y Mavromatí, 
2013; Fernández Rodríguez y Gutiérrez Pequeño, 2017) o incluso que son contex-
tos directamente asociales (Herrera Harfuch et al., 2010). Los centennials tienen 
una relación ambivalente con la socialización digital, pues si bien la perciben 
positivamente, también «se muestran simultáneamente cautelosos» para evitar 
exponerse a reacciones tóxicas o a ciberacoso, especialmente en los videojuegos 
(Ruiz-Poveda Vera, Jiménez Peláez, Rubio Romero, 2024). En cualquier caso, 
existe consenso sobre el papel crucial de las plataformas digitales y las redes 
sociales en las relaciones de las generaciones más jóvenes, al menos en entornos 
socioeconómicos con fácil acceso a las tecnologías digitales. De hecho, se obser-
va que estas plataformas han modificado drásticamente los patrones de uso del 
tiempo y las interacciones sociales en prácticamente todos los ámbitos de la vida 
de estos jóvenes (McCormick, 2016).

1.2. ¿Cambios permanentes en los hábitos de consumo digital desde la 
pandemia?

Aunque el impacto de la pandemia en los hábitos mediáticos de la población era 
difícil de predecir, el bloqueo y las dificultades para interactuar, entretenerse, 
aprender o consumir en persona parecían indicar una intensificación del uso de 
los medios digitales en todos estos ámbitos. Estudios previos ya realizados en la 
llamada «nueva normalidad» confirman este fenómeno. Por ejemplo, el número 
de usuarios activos de las principales plataformas de medios sociales fue de 4.200 
millones en todo el mundo en 2021, lo que supuso un aumento del 13,2% respecto 
al año anterior (Hootsuite, 2021). Asimismo, otras formas de entretenimiento han 
facilitado cada vez más la socialización digital. El ejemplo más claro proviene de 
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los videojuegos, que antes se asociaban de forma estereotípica con el aislamiento 
social, pero que han propiciado un intenso crecimiento de la interacción social 
a través de comunidades virtuales en torno a juegos específicos (Del Moral et. al, 
2021), a través de plataformas de comunicación como Discord, o a través de juegos 
multijugador en línea (Del Moral y Guzmán, 2018) especialmente en el entorno 
familiar. Sin embargo, la pandemia también tuvo los efectos contrarios en ciertos 
ámbitos, implicando en ocasiones una vuelta a los medios tradicionales o el poste-
rior abandono del consumo intensificado de medios, que aumentó drásticamente 
durante el confinamiento. La concienciación social sobre la soledad y la salud 
mental, la llamada «fatiga de Zoom» y los avances en términos de riesgos para la 
salud asociados a la propagación de la COVID-19 favorecieron también la vuelta 
a las reuniones sociales en persona.

1.3. Diferencias de consumo mediático en base al género

También es importante señalar que la Generación Z suele incidir en fuertes dife-
rencias con respecto al uso de los medios de comunicación en base al género. Los 
estudios muestran que existe una fuerte brecha digital basada en el género en el 
contexto internacional (Masanet et. al, 2021). En primer lugar, existe una brecha 
básica en cuanto al acceso a las tecnologías digitales entre los adolescentes de 
diferentes países del mundo (Hargittai y Walejko, 2008; Correa, 2010), especial-
mente en lo que respecta a los dispositivos de juego. De hecho, la propia noción de 
alfabetización mediática debe examinarse con una perspectiva de género que se 
ha pasado por alto hasta hace poco, con algunas excepciones (véase, por ejemplo, 
Sainz et. al, 2008). A pesar de los esfuerzos para promover la igualdad de género 
en relación con la tecnología en los entornos educativos y los estilos de aprendi-
zaje (Maxwell y Maxwell, 2014; Ertl y Helling, 2011; Gebhardt et. al, 2019), aunque 
las estadísticas están mejorando y la posición de desventaja de las mujeres y las 
niñas con respecto a la sociedad de la información debe examinarse con matices, 
la brecha de género con respecto a la alfabetización digital aún no se ha cerrado 
(Punter et. al, 2017). Como indican los informes de UNICEF, «la desigualdad de 
género en el mundo físico se replica en el mundo digital» (Tyers-Chowdhury y 
Binder, 2021: 5).

Las diferencias por género se hacen patentes no sólo en las capacidades, sino tam-
bién en los usos de los adolescentes, ya que los chicos tienen un mayor nivel de 
competencia y compromiso con las tecnologías de la comunicación, como radios, 
ordenadores y consolas de juegos, incluso cuando el acceso a estos dispositivos 
es igual para todos los géneros (Masanet et. al, 2021: 11). Las chicas tienden a con-
sumir más medios digitales, pero cuando se trata de la producción de contenidos, 
existen complejas diferencias por género. Mientras que las chicas crean más con-
tenidos y narrativas, especialmente textos y fotos (Guerrero-Pico, Establés y Costa 
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Sánchez, 2021), su participación en los medios digitales es menos visible que la de 
los chicos, que se inclinan más por los vídeos, porque estos últimos comparten y 
promocionan sus contenidos más abiertamente (Establés, Guerrero-Pico y Contre-
ras, 2019). Esto podría deberse a una menor sensación de riesgo y exposición en 
el ámbito digital, en contraposición a lo que les ocurre a las chicas que se suelen 
sentir menos seguras e incluso a veces más inhibidas a la hora de compartir sus 
contenidos por miedo al ciberacoso. 

Otros estereotipos de género siguen presentes en la forma en que los adolescentes 
utilizan los medios digitales: las chicas utilizan más las redes sociales, ya que la 
comunicación interpersonal está tradicionalmente más vinculada a las mujeres, 
mientras que los chicos siguen predominando en el sector de los videojuegos, 
pues aunque las cifras se están equilibrando poco a poco persiste el miedo de las 
chicas al ciberacoso (Ruiz-Poveda Vera, Jiménez Peláez, Rubio Romero, 2024). 
Las chicas también utilizan los medios digitales para la expresión creativa, mien-
tras que los chicos se dedican más a la programación y a las habilidades técnicas 
(Masanet et. al, 2021: 11).

2. Diseño metodológico de la investigación

El enfoque metodológico que se ha llevado a cabo es cualitativo. Es importante 
reseñar que el diseño de esta investigación no se ha basado en un análisis repre-
sentativo del consumo mediático de estudiantes universitarios en España, sino 
que la clave de la investigación se ha basado en testear la creación de un nuevo 
instrumento metodológico destinado a profesorado y personal investigador pre-
ocupado por cuestiones de alfabetización mediática dentro del ámbito de la edu-
cación formal. Para la creación de este instrumento, se ha trabajado previamente 
en una revisión bibliográfica sobre qué instrumentos se han utilizado en otras 
investigaciones de alfabetización mediática y transmediática (Scolari et. al., 2018; 
Establés, Guerrero-Pico y Contreras-Espinosa, 2019) con jóvenes con el objetivo 
de adaptarlo a las necesidades del profesorado universitario. 

En concreto, el instrumento diseñado se ha denominado diario mediático y en él 
se ha desarrollado una tabla en la que se han dividido por categorías los distintos 
tipos de redes sociales, medios de comunicación y plataformas que el estudian-
tado universitario puede estar utilizando en su día a día. En este sentido, el diario 
mediático se centra tanto en las prácticas de prosumo de los y las jóvenes partici-
pantes en la actividad. En este orden de cosas, este estudio exploratorio, las cate-
gorías fueron las siguientes: redes sociales y comunicación pública; herramientas 
digitales de comunicación interpersonal; productos audiovisuales; productos 
interactivos y/o inmersivo; medios de comunicación; productos musicales y otros.
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Al tratarse de un diario mediático, el estudiantado debía indicar a través de tres 
franjas horarias (desde el despertar a la comida; de la comida a la cena y de la 
cena hasta que se acostara para dormir) su consumo y/o producción mediática a 
lo largo de siete días seguidos. Una vez finalizada esta tarea, cada estudiante debía 
realizar una reflexión crítica sobre su consumo y/o producción mediática durante 
el periodo de la muestra, con el objetivo de que pudiera ser más consciente de 
esa parte importante de su día a día. Asimismo, una vez finalizada esta fase, los 
docentes involucrados en esta tarea aplicaban la información obtenida en sus 
clases con el objetivo de intentar ayudar a la alfabetización mediática crítica de 
su estudiantado.

Los datos recabados de los diarios mediáticos fueron anonimizados para proteger 
la identidad del estudiantado, si bien se indicó en cada uno de los diarios mediá-
ticos si la persona que lo había cumplimentado se identificaba como hombre o 
como mujer. 

2.1. Muestra del estudio

Los participantes del estudio fueron estudiantes de primer curso del grado en Re-
laciones Internacionales de la Universidad Nebrija (Madrid). En total participaron 
134 estudiantes mayores de edad siendo 87 mujeres y 47 hombres. La muestra se 
llevó a cabo a lo largo de tres cursos académicos en dos grupos diferentes de la 
misma asignatura, uno impartido en inglés y el otro en castellano. En todos los 
casos, la asignatura, Teoría de la Comunicación/Communication Theory, se im-
partió en el primer semestre. En concreto, los cursos académicos fueron el 2019-
2020, justo antes del inicio de la pandemia de la Covid-19; el 2020-2021, durante 
la pandemia; y el 2021-2022, con la docencia ya tras la postpandemia. El hecho 
de haber podido realizar la actividad en diferentes cursos académicos en los 
que las restricciones físicas jugaron un papel importante en la socialización del 
estudiantado que acababa de incorporarse a la universidad fue importante para 
poder descubrir cómo estos jóvenes estaban viviendo su consumo y/o producción 
mediática en un momento tan señalado de sus vidas. 

Tabla 1. Distribución de los estudiantes por grupo y curso académico.

Grupo en inglés Grupo en castellano

Curso 2019/20 15 25

Curso 2020/21 27 15

Curso 2021/22 36 16

Total 78 56

Fuente: elaboración propia.
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2.2. Objetivos del estudio

Esta investigación cuenta con dos objetivos principales. En primer lugar, se preten-
de testear un instrumento creado ad-hoc para ayudar a alfabetizar mediáticamente 
a jóvenes estudiantes universitarios desde una perspectiva crítica, con el objetivo 
de que pueda ser utilizado para otro tipo de colectivos. En segundo lugar, se busca 
explorar los hábitos de consumo de medios de los miembros de la Generación Z 
mediante un análisis de su uso de TRIC. En este sentido, en el estudio se observa 
cómo han podido cambiar estos hábitos tras la pandemia por COVID-19 compa-
rando los datos recogidos antes de que se produjera y en la «nueva normalidad». 
Para ello, este estudio tiene en cuenta todo el ecosistema mediático. 

2.3. Codificación de los diarios mediáticos

Para el análisis de la información  de los diarios mediáticos se realizó a través 
de un proceso de codificación. En particular, se llevó a cabo una codificación in-
ductiva manual por parte del equipo investigador, tomando como referencia las 
temáticas presentes en cada diario mediático. El análisis se realizó mediante la 
condensación de significados y la identificación de categorías, siguiendo el marco 
teórico del artículo y los objetivos de investigación establecidos en la investiga-
ción. Para ello, las autoras del estudio se enfocaron en examinar los diarios me-
diáticos elaborados por los participantes, centrándose en las distintas categorías 
discursivas con el propósito de minimizar posibles sesgos en la codificación y, de 
este modo, fortalecer la objetividad y validez de los resultados.

Para llevar a cabo la codificación, se utilizó el software Lumivero Nvivo mediante 
la creación de un árbol inicial de categorías. Esta codificación temática fue de 
carácter descriptivo. En la primera ronda de codificación, se establecieron las 
categorías principales de consumo mediático y que previamente fueron estable-
cidas en el modelo del diario mediático entregado al estudiantado y que han sido 
especificadas en el epígrafe 2 de este manuscrito. A continuación, en la segunda 
ronda de codificación, en cada una de las categorías se desarrollaron una serie de 
subcategorías. Dichas subcategorías fueron las relativas a las motivaciones para 
el prosumo mediático (diversión, socialización, búsqueda de contenidos informa-
tivos y de aprendizaje, etc.) 

Posteriormente, se realizó un cruce de matrices de las categorías y las subcatego-
rías codificadas con el propósito de contrastar los resultados obtenidos. En este 
proceso de cruce de matrices, se tuvieron en cuenta las variables del género y del 
periodo temporal en el que fueron cumplimentados los diarios mediáticos (pre-
Covid, durante el Covid- y en la «nueva normalidad»). De esta forma, el equipo de 
investigación pudo realizar un análisis crítico y en profundidad de los resultados 
obtenidos, con el objetivo de detectar similitudes y diferencias en el prosumo del 
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estudiantado, tanto en cuestiones de género como por los periodos temporales en 
los que se realizó el trabajo de campo.

Además, las investigadoras organizaron sesiones de trabajo periódicas para po-
der asegurar la fiabilidad de la codificación a través de una validación interpares 
(Guerrero-Pico, Establés y Costa-Sánchez, 2021).

3. Resultados

Los resultados de este estudio se han centrado en tres aspectos principales tenien-
do las posibles diferencias por género del estudiantado: 

1. Motivaciones a la hora de consumir y/o producir contenidos mediáticos.

2. Cuestiones de privacidad, seguridad y autorrepresentación digital.

3. Reflexiones sobre la competencia mediática.

3.1. Motivaciones sobre consumo y/o producción mediática

El análisis de las motivaciones mediáticas de estos estudiantes de la Generación Z 
y que están matriculados en un grado en Relaciones Internacionales revela cone-
xiones con su contexto generacional y académico, así como implicaciones sobre 
su alfabetización mediática. En este apartado de los resultados, se presenta la ta-
bla 2, en la que se puede percibir teniendo en cuenta los tres cursos académicos, 
la diferenciación por género y el tipo de motivación que tienen de consumo y/o 
producción mediática.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Diversión (curso pre-Covid)

Búsqueda de información (curso pre-Covid)

Diversión (curso que se desarrolló durante la Covid)
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65,71%

62,50%

47,37%
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34,29%

37,50%

52,63%
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40%

12,50%

Título del eje
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Gráfico 1. Motivación de consumo y/o producción mediática del estudiantado.

Fuente: elaboración propia.
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En concreto, los resultados reflejan que las motivaciones de consumo mediático se 
mueven entre dos polos: la diversión, en algunos casos a través de la socialización 
con sus pares, si bien a veces es de forma individual, y la búsqueda de informa-
ción. Sin embargo, el contexto académico en Relaciones Internacionales puede 
potenciar especialmente su inclinación hacia esta última, dado que su formación 
requiere un manejo constante de información global, análisis de fuentes y com-
prensión de fenómenos complejos. La alta proporción de mujeres que priorizan 
la búsqueda de información (particularmente post-Covid, con un 87,50%) puede 
ser indicativa de una mayor sensibilidad hacia la alfabetización mediática en este 
grupo, entendida como la capacidad para identificar, evaluar y utilizar la infor-
mación de manera efectiva y ética. Esto podría estar influenciado tanto por su 
formación universitaria como por una predisposición cultural y social que ha sido 
observada en investigaciones sobre género y consumo de medios (Masanet, 2016).

Por otro lado, la fluctuación de la motivación por diversión (más predominante 
entre los hombres durante la pandemia, con un 52,63%) también puede estar re-
lacionada con las dinámicas emocionales y sociales de la Generación Z durante el 
confinamiento. La pandemia intensificó el aislamiento social, y los medios digitales 
actuaron como una vía de escape y entretenimiento, especialmente para aquellos 
menos orientados hacia el consumo crítico de información. Por otro lado, duran-
te la pandemia, las mujeres mantuvieron un interés más alto en la búsqueda de 
información (68%). Este dato sugiere que la pandemia reforzó la importancia de 
los medios no solo como fuente de entretenimiento, sino también como un espacio 
clave para acceder a datos fiables en un contexto de incertidumbre global. 

Siguiendo esta línea, estudiar Relaciones Internacionales exige un alto nivel de 
alfabetización mediática, ya que la disciplina se basa en el análisis de información 
política, económica y social, frecuentemente obtenida a través de medios digitales. 
Esto podría explicar por qué la búsqueda de información prevalece como una 
motivación importante entre los estudiantes, incluso en contextos menos acadé-
micos. La necesidad de estar al día con eventos internacionales y comprender 
narrativas globales puede estar entrenando a estos estudiantes para que utilicen 
los medios más allá del entretenimiento y los vean como herramientas esenciales 
para el aprendizaje y la toma de decisiones. El hecho de que las mujeres des-
taquen significativamente en este aspecto (68% durante la pandemia y 87,50% 
post-Covid) podría también relacionarse con estudios previos que señalan que 
las mujeres suelen adoptar roles más reflexivos en el uso de medios y tienen una 
mayor preocupación por cuestiones éticas y sociales, aspectos centrales en Re-
laciones Internacionales. Esta mayor implicación podría estar vinculada con su 
percepción del consumo mediático como una herramienta profesional y no solo 
como un hábito personal.

Además, cabe destacar que el uso de herramientas académicas como campus 
virtuales y plataformas como Blackboard, que se consolidaron como recursos 
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esenciales para el trabajo y el estudio, especialmente durante y después de la 
pandemia, y que cuentan con un peso importante en los diarios mediáticos del es-
tudiantado participante del estudio. No obstante, este uso intensivo de tecnologías 
digitales trabajo consigo una saturación de pantallas que es una de las reflexiones 
más recurrentes que aparecen en los textos de los participantes, independiente-
mente de su género.

3.2. Cuestiones de privacidad, seguridad y autorrepresentación digital

Tras el análisis de las principales plataformas que han utilizado los y las jóvenes 
que han participado en el estudio, se puede percibir que las principales han sido 
Instagram, seguida de YouTube y, particularmente a partir del confinamiento de 
la pandemia, el consumo de TikTok se vio incrementado sustancialmente. Tam-
bién cuenta con un rol importante Twitter (ahora llamada X) sobre todo para 
cuestiones informativas.

En concreto, tras el análisis de los diarios mediáticos y las autorreflexiones del 
estudiantado participante en el estudio, el uso más intenso de Instagram por par-
te de las mujeres, como se menciona en relación con la publicación de selfies, así 
como la recepción de mensajes de desconocidos con fines de búsqueda de rela-
ciones sexoafectivas. Esto refleja cómo esta plataforma cumple una doble función: 
un espacio para la autopresentación pública y para la interacción privada. En los 
tres periodos, especialmente durante y después de la pandemia, Instagram se po-
sicionó como una herramienta clave para la socialización y la autoexpresión. En 
este sentido, durante la pandemia, las mujeres recurrieron a Instagram como un 
espacio para mantener conexiones sociales en un contexto de aislamiento físico. 
La recepción de mensajes para ligar de desconocidos podría haber incrementado, 
reflejando cómo la pandemia amplificó el uso de redes sociales para nuevas formas 
de interacción personal y romántica, a menudo no solicitadas. Esto también podría 
haber generado tensiones en el uso de Instagram, especialmente para las mujeres 
que prefieren utilizarlo de forma más profesional, creativa o para socializar con 
las personas que ellas decidan.

También es interesante como ya en el periodo post-Covid, el cambio hacia una 
mayor búsqueda de información en el caso de las mujeres puede sugerir que las 
mujeres han empezado a diversificar el uso de Instagram, no solo como un espacio 
de autopresentación y comunicación social, sino también como una plataforma 
para consumir contenido educativo, social o relacionado con tendencias globales. 

Respecto a los hombres, si bien los datos recabados muestran que también usan 
en gran medida Instagram, durante el periodo analizado, y en particular durante 
la pandemia, la creciente popularidad de los videojuegos y plataformas como 
Twitch y Discord contrasta con los hábitos de las mujeres, quienes parecen menos 
representadas en estos espacios. Las mujeres que sí participan en comunidades 
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de videojuegos, si bien se enfrentan a mayores barreras sobre todo a la hora de 
recibir ciertos comentarios hostiles por el mero hecho de ser féminas. 

Además, el consumo mediático varía según el origen del estudiantado, observán-
dose que aplicaciones y plataformas como Reddit o Snapchat tienen mayor prota-
gonismo en ciertos grupos estudiantiles, especialmente de países angloparlantes, 
probablemente debido a diferencias culturales y de hábitos digitales previos. 
Estas variaciones subrayan la diversidad de enfoques mediáticos en función del 
entorno cultural y académico, lo que a su vez refuerza la necesidad de desarrollar 
competencias en alfabetización mediática adaptadas a las realidades y preferen-
cias del estudiantado.

3.3. Reflexiones sobre la competencia mediática

La utilización de un instrumento de alfabetización mediática como es el caso del 
diario mediático en este estudio con 134 estudiantes universitarios demuestra su 
gran potencial para promover la educomunicación, no solo entre estudiantes de 
primer año de Relaciones Internacionales, sino también en otras disciplinas. Estas 
metodologías permiten observar a los jóvenes como agentes interactivos y activos, 
en lugar de considerarlos una generación homogénea. A través de este enfoque, 
se destacan las diferencias en sus hábitos y preferencias mediáticas, mostrando 
una diversidad significativa dentro de la Generación Z. Además, el uso de diarios 
mediáticos ofrece una perspectiva enriquecida sobre sus motivaciones y formas 
de interacción con los medios, respondiendo al constante cambio del ecosistema 
mediático y a circunstancias externas, como la pandemia de COVID-19.

La comparativa entre el antes, durante y después de la Covid-19 es un aspecto 
clave de este estudio, ya que no existen muchas experiencias de alfabetización 
mediática que   hayan logrado captar esta evolución de manera sostenida en tres 
cursos académicos diferentes. Este enfoque innovador no solo permite compren-
der los cambios en los hábitos mediáticos de los estudiantes, sino también sus 
respuestas ante transformaciones globales y sus implicaciones en términos de 
alfabetización mediática. 

Además, el diario mediático facilita la incorporación de una perspectiva micro o 
local en el análisis de la alfabetización mediática, lo que es fundamental para com-
prender cómo los hábitos individuales y comunitarios influyen en su capacidad 
para interactuar críticamente con la información. En este sentido, es interesante 
observar cómo algunos participantes señalan que, especialmente durante el curso 
de la pandemia, se informaban a través de las plataformas digitales de los medios 
de comunicación de proximidad de lo que estaba ocurriendo más cerca de sus 
hogares, ya que a muchos de ellos les pilló el confinamiento fuera de sus pobla-
ciones de origen. Este enfoque fomenta el desarrollo de competencia mediática 
(Ferrés, Aguaded y García-Matilla, 2012), es decir, la capacidad no solo de acce-
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der y utilizar los medios de manera eficaz, sino también de analizar, interpretar y 
crear contenido de forma ética y crítica. La competencia mediática es esencial para 
que los estudiantes puedan navegar de manera efectiva en un entorno saturado 
de información, contribuyendo a su formación como ciudadanos responsables y 
reflexivos en una sociedad cada vez más digital.

4. Conclusiones y discusión

Los resultados obtenidos a partir del uso del instrumento educomunicativo del 
diario mediático proporcionan una valiosa perspectiva sobre las motivaciones y 
comportamientos mediáticos de los estudiantes universitarios de la Generación 
Z. Este enfoque no solo refleja cómo los hábitos mediáticos están influenciados 
por el contexto académico, sino también por las dinámicas sociales, emocionales 
y tecnológicas que se transformaron de manera significativa debido a la pandemia 
de la Covid-19. A pesar de la fuerte brecha digital en base a género observada 
por diferentes autores (Masanet et. al, 2021; Hargittai y Walejko, 2008; Correa, 
2010), los datos muestran que las mujeres tienden a destacar en términos de al-
fabetización mediática. Es especialmente el caso en su capacidad para gestionar, 
buscar información, y aprovechar las plataformas digitales de manera creativa y 
profesional, una habilidad alineada con las demandas de su formación académi-
ca. Esta diferencia de nivel de alfabetización mediática con respecto a estudios 
anteriores puede deberse al contexto sociocultural y al nivel educativo de los 
sujetos del estudio.

Además, en este sentido, las mujeres presentan una alfabetización mediática dife-
renciada en dos niveles. En primer lugar, muestran una postura crítica hacia las 
interacciones sociales en plataformas como Instagram, donde enfrentan desafíos 
como la recepción de mensajes no deseados. Esto resalta la necesidad de reforzar 
competencias relacionadas con la gestión de la privacidad y el establecimiento de 
límites personales para evitar el ciberacoso, esenciales para navegar de manera 
ética y segura en estos entornos, y que concuerdan con otros estudios previos 
que han explorado esta dimensión de las competencias transmedia (Masanet y 
Establés, 2018) o en el entorno de la interacción en los videojuegos (Ruiz-Poveda 
Vera, Jiménez Peláez, Rubio Romero, 2024). Protegerse de ciberacoso o interac-
ciones no deseadas en los medios digitales requiere cierto nivel de alfabetización 
mediática. En segundo lugar, su uso creativo y profesional de plataformas como 
Instagram para la creación de contenido visual, como selfies y narrativas visuales, 
apunta a una alfabetización mediática orientada hacia el diseño y la autopre-
sentación (Guerrero-Pico et. al., 2019; Scolari et. al., 2018). Estas habilidades son 
especialmente relevantes en el ámbito de Relaciones Internacionales, donde la 
comunicación visual y la construcción de identidad son herramientas clave en 
contextos globales y diplomáticos.
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Sin embargo, es importante señalar ciertas limitaciones del estudio. En primer 
lugar, la muestra utilizada es de conveniencia, ya que incluye únicamente a es-
tudiantes de una universidad privada, la Universidad Nebrija (Madrid), lo que 
introduce un posible sesgo de clase social y cultural. El nivel de alfabetización 
mediática de los sujetos puede ser por tanto comparativamente alto tanto por su 
clase social como por el tipo de estudios cursados, por lo que se observa que los 
sujetos tienden a hacer un uso de los medios adaptado a sus necesidades infor-
mativas en línea con la teoría de los usos y las gratificaciones debido al grado 
cursado. Esto se debe, en parte, a que el grado de Relaciones Internacionales 
no está presente en muchas universidades públicas españolas, lo que restringe 
el alcance de la población estudiada. Además, al tratarse de una universidad de 
menor tamaño, las ratios de estudiantes son más pequeñas por grupo, lo que im-
pide realizar una generalización de los resultados obtenidos en lo que respecto a 
consumo mediático se refiere y que ha sido explicado en el diseño metodológico 
de este estudio exploratorio. A pesar de estas limitaciones, el uso del diario mediá-
tico como herramienta investigativa ha permitido capturar una visión dinámica y 
evolutiva de las motivaciones mediáticas, comparando el consumo antes, durante 
y después de la pandemia, un enfoque innovador que ha sido poco explorado 
en estudios previos. Se plantea además como herramienta docente para cultivar 
una conciencia crítica y reflexiva en el alumnado con respecto a su consumo de 
medios y a su nivel de alfabetización mediática. En este sentido, se plantea como 
un recurso para la investigación y pedagógico útil ante la necesidad de cultivar 
la alfabetización mediática entre las generaciones más jóvenes (Sábada, Núñez-
Gómez y Pérez Tornero, 2022; Marta-Lazo y Gabelas, 2016), especialmente ante el 
auge de las noticias falsas y su relación con las redes sociales (Cordero, Alonso-
Muñoz y Casero-Ripollés, 2024; Nielsen y Graves, 2017; Rodríguez-Fernández, 
2019) . No obstante, como futura línea de trabajo, el equipo investigador se ha 
planteado realizar una prueba mayor en diversas universidades españolas, tanto 
públicas como privadas, en distintos grados universitarios para poder testear la 
eficacia del diario mediático como herramienta educomunicativa.

Por otra parte, las diferencias de género observadas en el uso de plataformas 
como Instagram, Twitch o Discord subrayan la necesidad de incorporar estrate-
gias educativas en los currículos universitarios que refuercen la alfabetización 
mediática en ambos géneros. La diferencia en base a género no estriba única-
mente en el tipo de medios que consumen los jóvenes, sino también en cómo se 
comunican a través de esos medios. Mientras que las mujeres tienden a centrarse 
más en la interacción visual y social, los hombres muestran una mayor presencia 
en plataformas relacionadas con videojuegos y comunicación como Twitch y 
Discord. Ésto se relaciona con el ciberacoso que a menudo reciben las mujeres 
videojugadoras. Si bien el número de videojugadoras es casi igual al de los hom-
bres, éstas emplean estrategias de interacción en torno a los juegos para proteger 
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su privacidad o directamente mantener el anonimato (Ruiz-Poveda Vera, Jiménez 
Peláez, Rubio Romero, 2024). Estas dinámicas resaltan la importancia de promover 
una alfabetización mediática más inclusiva que contemple las distintas maneras 
en que los estudiantes interactúan con los medios y que fomente una interacción 
crítica, ética y efectiva con ellos.

Finalmente, una futura línea de trabajo importante es la aplicación de estas he-
rramientas de investigación mediática en medios de comunicación, especialmente 
los de proximidad, para fomentar un mejor entendimiento y conexión con los 
miembros de la Generación Z y evitar que los medios digitales refuercen el aisla-
miento social, como indican algunos autores (Tsitsika, Tzavela y Mavromatí, 2013; 
Fernández Rodríguez y Gutiérrez Pequeño, 2017). Los medios de comunicación, 
muchas veces alejados de las dinámicas digitales que caracterizan a esta genera-
ción, podrían beneficiarse de los datos obtenidos de herramientas como los diarios 
mediáticos a través de la transferencia de resultados entre las investigaciones 
académicas y el ámbito empresarial informativo. Como se ha explicado en este 
artículo, herramientas como los diarios mediáticos no solo permiten comprender 
las motivaciones y hábitos de consumo mediático de los jóvenes, sino que también 
pueden ayudar a diseñar estrategias comunicativas más eficaces y atractivas para 
captar su atención. Por ejemplo, los medios de proximidad podrían adaptar sus 
narrativas, formatos y canales de distribución basándose en estos datos, incor-
porando enfoques más visuales, interactivos y orientados a plataformas que los 
jóvenes prefieren, como Instagram o TikTok.
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