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Resumen Una de las líneas de investigación más habituales sobre las causas de la 

polarización afectiva concierne a la comunicación política y más específicamente, al 

consumo informativo partidista. En este artículo se examina a lo largo del tiempo como 

ha contribuido el consumo informativo a la polarización afectiva en España desde la 

perspectiva de la dieta mediática y en una ecología mediática caracterizada por una alta 

capacidad de elección y un alto grado de paralelismo político, propio de sistemas 

pluralista polarizados. Operacionalizando dieta mediática en términos de cantidad de 

medios de comunicación consumidos, diversidad partidista e ideológica y frecuencia de 

uso esta investigación tiene como objetivo general clarificar la relación entre dieta 

mediática y la hostilidad y adhesión hacía los líderes políticos y, en consecuencia, sus 

efectos sobre la polarización afectiva. 
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Marco teórico 

La polarización afectiva y su expresión en España 

La polarización afectiva se define como la diferencia entre la adhesión o favorabilidad 

hacia determinados grupos sociales o actores políticos percibidos como propios o 

cercanos (in-group) y el rechazo u hostilidad hacía los percibidos como opuestos o 

adversarios (out-group) (Druckman & Levendusky, 2019; Iyengar et al., 2019; Iyengar & 

Westwood, 2015). La propuesta radica en las teorías de las identidades sociales en 

contextos de competición (Tajfel & Turner, 1979) y conlleva que la mera identificación o 

cercanía con unos determinados actores o grupos sociales y políticos implique el rechazo 

a los opuestos en competición (Iyengar et al., 2012). Es un tipo de polarización que no 

necesariamente está relacionada con las diferencias ideológicas basadas en las posiciones 
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políticas (Iyengar et al., 2012; Reiljan, 2020), sin embargo, si es posible que esté 

relacionada con la ideología en tanto que identidad política (Comellas & Torcal, 2023). 

Esta identidad política o social debe ser prominente y dependiendo del contexto se puede 

hablar de identidades partidistas (Druckman & Levendusky, 2019), ideológicas 

(Comellas & Torcal, 2023), étnicas o nacionales (Arabaghatta Basavaraj et al., 2021; 

Balcells & Kuo, 2023). 

Las causas de la polarización afectiva siguen siendo objeto de disputa, pero la literatura 

acumulada en los últimos doce años se podría resumir en tres grandes líneas de 

investigación. En primer lugar, aquel corpus teórico relativo a el fortalecimiento o 

reagrupación de identidades y la división bibloquista de la sociedad y la política (véase 

Iyengar et al., 2019; Mason, 2018; Torcal, 2023), en segundo lugar, a la relación en 

ocasiones simbiótica con la polarización y el extremismo ideológico (por ejemplo 

Rogowski & Sutherland, 2016; Webster & Abramowitz, 2017) y en tercer lugar, 

concerniente a las tendencias en las formas y contenidos de la comunicación política 

contemporánea, especialmente en relación a las estrategias y al tono agresivo e incivil de 

las campañas electorales y a los efectos de las dinámicas de consumo informativo de las 

audiencias (Iyengar et al., 2019; Kelly Garrett et al., 2014; Lau et al., 2017; Lelkes et al., 

2017). 

En España la polarización no es un fenómeno novedoso en su historia de país. Esta 

polarización no se caracteriza tanto por las diferencias ideológicas en términos de 

políticas públicas (Miller, 2020) si no en las crecientes diferencias entre los afectos y 

desafectos basados en las identidades ideológicas, partidista y nacionales (Balcells & 

Kuo, 2023; Comellas & Torcal, 2023; Lagares et al., 2022). España se encuentra en los 

escalafones altos o medio-altos de la polarización afectiva de las democracias analizadas 

(Gidron et al., 2019; Reiljan, 2020) o en un lugar intermedio (Wagner, 2021). Como 

origen, se ha sugerido que la polarización afectiva en España es impulsada por una 

creciente incivilidad, animosidad retórica y agresividad en el discurso de las élites y una 

mayor frecuencia de la deslegitimación democrática del adversario político (Bosco & 

Verney, 2020), mucho antes de que partidos challenger de corte radical populista 

aparecieran en el segundo lustro de la pasada década (Torcal & Comellas, 2022). 

En los estudios más recientes, la polarización afectiva en España estaría influida por la 

dimensión simbólico-identitaria del eje izquierda derecha (Comellas & Torcal, 2023) y 

por el eje centro periferia en relación a las identidades nacionales (Balcells & Kuo, 2023; 

Orriols & León, 2020). Ésta esta especialmente orientada hacia los líderes políticos 

(Orriols & León, 2020; Torcal & Comellas, 2022) desde el lado de la afinidad, sin 

embargo, en contextos electorales, se ha sugerido que el factor movilizador del voto 

podría se explicaría más por el rechazo al líder del out-group que por la afinidad al propio 

líder (Serani, 2022). Los procesos electorales y las campañas políticas se tornan en 

momentos de movilización y mayor agresividad en la retórica partidista, por lo que es un 

factor influyente en la polarización afectiva, siempre que el contexto de estudio se refiera 

a unas elecciones de primer orden como las generales en España (Rodríguez et al., 2022). 

En la última década, el conflicto político derivado del proceso independentista en 

Catalunya ha sido condición suficiente para acrecentar la afinidad y rechazo en dos polos 

afectivamente opuestos en base a la alineación entre la posición a favor o en contra de la 



independencia, los sentimientos hacia los líderes políticos y la identidad nacional 

preeminente (Balcells & Kuo, 2023; Lagares et al., 2022), potenciando un consumo 

informativo de la política guiado por estas divisiones políticas y afectivas (Valera-Ordaz, 

2023a). 

Consumo informativo y polarización afectiva de audiencias 

Precisamente, una de las preocupaciones más habituales sobre la polarización política 

proviene de los efectos del consumo informativo en ecologías mediáticas de alta 

capacidad de elección (Iyengar et al., 2019; Kubin & von Sikorski, 2021; Prior, 2007; Van 

Aelst et al., 2017), es decir, ambientes informativos donde el repertorio de plataformas, 

formatos y orientaciones partidistas e ideológicos a los que los individuos pueden acceder 

se ha multiplicado aumentando la disponibilidad de contenido, la fragmentación o 

nichificación de audiencias y, en consecuencia, un consumo potencialmente polarizante 

(Arceneaux et al., 2012; Stroud, 2011). 

Esta preocupación es coetánea de la evidencia empírica que ha revitalizado la teoría de la 

exposición selectiva (Iyengar & Hahn, 2009; Mutz, 2006; Stroud, 2008), definida como 

la tendencia de las audiencias a la selección de fuentes informativas que sean acordes con 

las predisposiciones, creencias, actitudes y orientaciones políticas previas (Lazarsfeld et 

al., 1948; Sears & Freedman, 1967). En lo que se refiere a la polarización de tipo afectiva, 

la exposición selectiva a medios partidistas es el mecanismo más frecuentemente 

esgrimido como causa (Cuéllar-Rivero, 2024), cuyo argumento radica en que la identidad 

social y política orienta el consumo informativo selectivo hacía fuentes partidista 

proactitudinales y que éste refuerza las actitudes e identidades previas (Dvir-Gvirsman, 

2017, 2019). Consecuentemente, la exposición selectiva a medios partidistas conduciría 

a un aumento de la adhesión al grupo o líderes del grupo propio y el rechazo a los grupos 

o líderes de grupos percibidos como ajenos (Hyun & Moon, 2016; Kelly Garrett et al., 

2014; Tsfati, 2017). 

Además de las ecologías mediáticas de alta capacidad de elección, los sistemas mediáticos 

que históricamente se pueden categorizar como pluralista polarizados, como es el caso 

del español, ofrecen otra vía teórica y empírica hacia la polarización afectiva de 

audiencias dada la tradicional tendencia de los medios de comunicación de masas -y ahora 

medios digitales y sociales- de alinearse con las tendencias partidistas de la liza política 

(Brüggemann et al., 2014; Hallin & Mancini, 2004). Los estudios sobre la exposición 

selectiva en España describen un panorama mediático audiencias que se distribuyen de 

acuerdo a sus preferencias ideológicas y partidistas de manera estable desde al menos los 

años noventa (Díez-Nicolás & Semetko, 1993; Gunther et al., 2000; Fraile & Meilán, 

2012; Humanes, 2014; Humanes & Mellado, 2017; Ramírez-Dueñas & Vinuesa-Tejero, 

2021; Valera-Ordaz & Humanes, 2022; Humanes & Valera-Ordaz, 2022; Ramírez-

Dueñas & Humanes, 2023) a lo que se añade el consumo selectivo basado en la identidad 

nacional (Matínez Amat, 2020; Valera-Ordaz, 2024) en un país cuyas nacionalidades 

periféricas forman parte activa de su acervo político. 

Si bien la tendencia de las audiencias a la exposición selectiva cuenta con soporte 

empírico tanto a nivel internacional como nacional, la evidencia sobre sus efectos en la 

polarización afectiva es mixta o, en ocasiones, poco concluyente (Iyengar et al., 2019; 

Van Aelst et al., 2017). En primer lugar, la literatura previa indica que los efectos de la 



exposición selectiva en la polarización afectiva pueden ser pequeños (Kelly Garrett et al., 

2014) o nulos (Wojcieszak et al., 2021, 2022). En segundo lugar, un vasta mayoría de los 

estudios, especialmente del caso estadounidense, se enfocan en los medios partidistas o 

en una red social en particular (Dubois & Blank, 2018; Van Aelst et al., 2017) lo que 

ofrece una visión parcial de la ingesta informativa. En tercer lugar, los efectos del 

consumo transversal y contractitudinal deliberado o accidental pueden tener efectos 

depolarizantes (Beam et al., 2018; Kelly Garrett et al., 2014; Nordbrandt, 2022), lo que 

implicar rebajar las alarmas sobre los efectos de la exposición selectiva en la polarización 

en contextos de alta capacidad de elección y de un consumo equilibrado en términos 

ideológicos y partidistas (Van Aelst et al., 2017). 

De hecho, lo más probable es que los individuos combinen cierta tendencia a la selección 

de fuentes informativas acordes a sus preferencias ideológicas y partidistas previas con el 

consumo de fuentes informativas contractitudinales, compensando sus efectos (Valera-

Ordaz, 2023b), lo que, en una ecología mediática como la contemporánea invita a 

investigar más en clave de dieta mediática (Dubois & Blank, 2018; Padró-Solanet & 

Balcells, 2022) o de repertorios de información política (Wolfsfeld et al., 2016). 

Dieta mediática y polarización afectiva 

En ecologías mediáticas de alta capacidad de elección, los individuos tienden a 

seleccionar un subconjunto de medios de comunicación (Heeter, 1985; Wolfsfeld et al., 

2016) que podría denominarse dieta mediática. En este artículo, dieta mediática se define 

como el conjunto de fuentes informativas que los individuos utilizan regularmente para 

informarse de política (Dubois & Blank, 2018; Padró-Solanet & Balcells, 2022). La dietas 

mediáticas difieren en función del número de medios de comunicación consumidos, su 

diversidad, su frecuencia de uso y la forma en la que se combinan (Dubois & Blank, 2018; 

Wolfsfeld et al., 2016), en consecuencia, cabe esperar que sus efectos sobre las actitudes, 

orientaciones y sentimientos de los individuos hacia los actores políticos también puedan 

variar. Este artículo se centra en dos aspectos centrales: la cantidad de medios de 

comunicación consumidos para informarse de política y el grado de diversidad ideológica 

y partidista de esos medios (Padró-Solanet & Balcells, 2022; Ramírez-Dueñas & 

Humanes, 2023).  

Una dieta mediática homogénea, en términos ideológicos y partidistas, se caracterización 

por un mayor predominio de la selección de fuentes informativas coherentes con las 

preferencias políticas previas y, en consecuencia, se espera que aumenten la adhesión 

hacía los miembros del in-group y el rechazo hacia los miembros del out-group. Una dieta 

mediática heterogénea en estos mismos términos se caracteriza por un menor predominio 

de consumo selectivo combinado con una mayor frecuencia de fuentes informativas 

transversales o contractitudinales y, en consecuencia, se espera que disminuya tanto la 

adhesión hacía los miembros del in-group como el rechazo hacia los miembros del out-

group.  

 

Hipótesis, metodología, resultados y conclusiones  

serán presentados el mismo día del Congreso AECPA 
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