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Información e infodiversidad como principios base
para el ejercicio de los derechos políticos

héctor aleJandro ramoS chávez
Universidad Nacional Autónoma de México

introducción

El discurso político en México ha variado significati-
vamente, desde las últimas décadas del siglo pasado 
hasta nuestros días, debido a una amplia pluralidad 

de perspectivas partidistas. Diversos partidos políticos con di-
ferentes posturas y perspectivas de gobierno han ocupado 
varios cargos de representación popular, incluyendo tam-
bién el de la presidencia de la República. Lo que parece 
no variar, por lo menos en esos discursos político-guberna-
mentales, es la necesidad de incluir a mayores sectores de 
la población no sólo en la toma de decisiones democráticas, 
como lo son la participación en los procesos electorales, sino 
también en el desarrollo y gestión del propio gobierno y los 
asuntos públicos. 

Existen intenciones en cuanto a perspectivas analíticas 
y de la propia gestión pública, que apuntan a la utilización 
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de las herramientas tecnológicas como lo es internet, para 
que la ciudadanía cuente con canales más plurales de acce-
so a información pública, así como para generar espacios 
de encuentro y trabajo colaborativo entre la ciudadanía y 
el gobierno para la atención de los asuntos y problemáti-
cas públicas. En este sentido, ha llegado a definirse un tipo 
específico de ciudadano que utiliza constantemente esas 
herramientas tecnológicas para informarse y participar en 
la vida pública de las naciones, conocida como ciudadanía 
digital.

Tomando en consideración este contexto, en este trabajo 
se propone poner de relieve tres temáticas, cada una de las 
cuales será desarrollada en un apartado específico, que se 
consideran pertinentes de tomar en cuenta en estos debates. 
En primer lugar, abordar la temática de los canales actuales 
por medio de los cuales, gran parte de la ciudadanía no sólo 
accede y comparte información relacionada con los asuntos 
públicos y la política, sino también genera acción colecti-
va tendiente a solucionar o intervenir en el desarrollo de 
los mismos temas públicos. En segundo lugar, desarrollar el 
tema de los adelantos en las perspectivas de la necesidad de 
impulsar canales más abiertos tanto para el acceso a informa-
ción diversa, como para la participación pública, incluidos, en 
perspectivas como la infodiversidad y el gobierno abierto. En 
tercer lugar, tocar dos temas que se considera pueden ofrecer 
elementos interesantes de análisis en el desarrollo teórico de 
la ciudadanía digital, nos referimos a la dependencia de tra-
yectoria y al arraigamiento, pues se consideran pertinentes 
para explicar las problemáticas en cuanto a la posibilidad de 
generar un enriquecimiento de perspectiva política mediante 
el uso de las tecnologías digitales para la información y la 
participación política. Por último, se concluye con algunas 
reflexiones.
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ciudadanía digital y mayoreS oportunidadeS  
de acceSo a la información

Internet ha brindado la posibilidad de obtener información 
de muy diversas fuentes que puede impactar positiva o ne-
gativamente la formación de la opinión pública de las per-
sonas. Gran parte de la posibilidad de que sea de un tipo u 
otro pasa por la veracidad, confiabilidad e imparcialidad de 
la información que es consultada y se comparte por medio 
de las tecnologías digitales. Sin embargo, las perspectivas 
personales y el arraigamiento de posturas políticas difícil-
mente consiguen traer cambios significativos que podrían 
generar beneficios personales o colectivos.

Un primer elemento que se puede analizar en este con-
texto, es el del surgimiento de un tipo específico de ciudada-
no, conocido como ciudadano digital (D’Haenens, Koeman, 
y Saeys 2007; Frau-Meigs et al. 2017; Mossberger, Tolbert, y 
Mcneal 2007; Benítez 2013; Ramos 2015b) caracterizado por 
el uso más o menos frecuente de los dispositivos tecnológi-
cos, sobre todo internet, para llevar a cabo la información y 
la participación en procesos sociales, económicos o políticos 
de sus comunidades. Este tipo de ciudadano estaría caracte-
rizado también por sus posibilidades de acceso a un mayor 
número de fuentes de información que le permitirían estar 
mejor informado sobre los acontecimientos políticos y, con 
ello, generar mejores estrategias para su participación y vin-
culación en los asuntos públicos.

Sin embargo, esa posibilidad puede o no concretarse en la 
realidad de los ciudadanos, pues se debería de incluir en el 
análisis la fiabilidad y confiabilidad de la información que se 
esté consultando y formando las opiniones públicas, además de 
la intención o no de los ciudadanos de verdaderamente infor-
marse o de participar en los asuntos públicos. En este sentido, 
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algunos estudios han llegado incluso a arrojar datos que dan 
muestra que el uso de las tecnologías no ha generado ma-
yor vinculación de los individuos con los procesos políticos 
o sociales, pues las personas que los llegan a utilizar para 
estos fines son las mismas que ya estaban interesadas en 
participar en esos asuntos con la obtención de información 
y participación análogos o no digitales (Purcell et al. 2010).

Temas satelitales a este último planteamiento puede ser 
el de conocer la veracidad de la información, y que ésta esté 
basada directamente en información verificada y comprobada 
en sus fuentes. Diversos estudios han encontrado una serie 
de problemáticas en estos contextos de la confiabilidad de la 
información, en donde se inscriben los de la propagación de 
discursos emotivos y pasionales más que racionales o apega-
dos a la verdad, incluidos en las perspectivas de la posverdad 
(Keyes 2004; Kreitner 2016; Levitin 2017); o los relacionados 
con la intencionalidad de los propios creadores de la infor-
mación de generar mayor información confusa entre la ciu-
dadanía o de desinformar, relacionados con aspectos de las 
fake news (Bakir y McStay 2018; Lazer et al. 2018; Wang 2017); 
así como los de la sobrecarga informativa y la real capacidad 
cognitiva de los individuos para asimilar tanta información 
contenida en internet, conocida de diversas formas como in-
foxicación (Aguaded 2014; Castro 2016; Franco y Gértrudix 
2015; Cornella 2000), la saturación informativa (Cabado 2004), 
sobreinformación (Caldevilla 2013), y la obesidad informati-
va (Bulicanu 2019; Conner-Gaten, Masunaga, y Acosta 2020; 
Maxwell 2014; Rogers, Puryear, y Root 2013), entre otras.

Sin embargo, y tomando en consideración estas proble-
máticas, la utilización de las herramientas tecnológicas ha 
permitido un mayor acercamiento a los procesos democráti-
cos y políticos a sectores de la población que antes no tenían 
ese acceso. En este sentido, sería pertinente definir al ciuda-
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dano digital, en una primera instancia como aquel individuo 
que es “capaz de ejercer su ciudadanía bajo un panorama 
de interactividad ofrecido por una plataforma digital” (Arcila 
2006, 18). Esta interactividad llevada a cabo por la digitaliza-
ción de los procesos permitirá, en última instancia, que sea 
o no ciudadano digital. Desde la construcción semántica del 
concepto, se puede argumentar que la ciudadanía digital:

[…] se refiere a un tipo de individuo que ejerce sus derechos, obli-

gaciones y en gran medida lleva a cabo su participación social, to-

dos estos elementos enmarcados en la concepción de ciudadanía, 

mediante la utilización de las tic como lo es internet. La construc-

ción de este concepto corre de forma paralela con los postulados 

teóricos enmarcados en las denominadas “era de la información” y 

“sociedad del conocimiento” (Ramos 2015a, 605).

Recientemente se ha hecho hincapié en la necesidad de in-
cluir, en el análisis de la ciudadanía digital, otros aspectos 
que, aunque ligados, no se relacionaban con ella en las pri-
meras propuestas analíticas. Uno de ellos es la datification 
(o su neologismo: dataficación) (Dijck 2014; Jarke y Breiter 
2019; Lycett 2013; Mejias y Couldry 2019; Ruckenstein y Dow 
Schüll 2017; Sadowski 2019), relacionado con la tendencia 
de crear y añadir valor a la información generada por los 
usuarios a partir de los datos producidos por el uso tecnoló-
gico en varios aspectos de la vida diaria.

Este cambio de paradigma no resulta menor ni superficial, 
pues se convierte en una tendencia innovadora para la crea-
ción de servicios y productos que sirvan a los individuos, a 
partir de la propia generación de datos e información que los 
mismos desarrollen mediante la utilización de las tecnologías 
digitales. En este escenario, inclusive se ha llegado a men-
cionar que el entendimiento de la definición de ciudadanía 
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requiere una renovación sustancial, en la cual se tomen en 
cuenta los nuevos paradigmas de una sociedad basada en da- 
tos, por lo que la capacidad de sacar provecho de estos úl-
timos e información de las interacciones de los individuos/
ciudadanos con las tecnologías, se puede traducir como una 
condición fundamental que depende, en última instancia, de 
las posibilidades y características de la infraestructura digital, 
por lo cual es necesaria la comprensión amplia en los dis-
cursos de la ciudadanía digital, las capacidades tecnológicas 
reales que la sustenten y le den viabilidad (Hintz, Dencik, y 
Wahl-Jorgensen 2018, 3). Otros inconvenientes se sumarían 
aquí a la calidad de la generación de esos productos y servi-
cios basados en datos, pues sin lugar a duda serían más am-
plios en aquellos países en los que el desarrollo tecnológico 
esté más adelantado, perjudicando con ello nuevamente a los 
países que por diversas problemáticas sociales, económicas o 
culturales tengan limitantes para un amplio uso tecnológico. 

Más allá de estos debates, hay propuestas muy interesan-
tes surgidas desde grupos académicos, así como de propia 
gestión pública, que apuntan a destacar la importancia de la 
información plural en la idea del funcionamiento ciudada-
no, por un lado, así como de la necesidad de intervención 
en esquemas de gobierno más abiertos, de esa ciudadanía 
informada, en la vida pública de las naciones, por otro. Es-
tos elementos serán puestos a consideración en el siguiente 
apartado del trabajo.

ciudadanía, infodiverSidad y goBierno aBierto

Gran parte de las posibilidades reales de participación de 
la ciudadanía en el devenir de los asuntos públicos depen-
de no sólo de la necesidad de contar con canales fiables de 
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información, sino de que esa misma información sea vasta, 
rica y nutrida en diversas posturas y puntos de vista. Esta 
perspectiva es muy bien desarrollada en la idea del concepto 
de infodiversidad (Civallero 2007; Morales 2006; 2001), re-
lacionada con resaltar la importancia de la información pro-
ducida por una amplia diversidad cultural, filosófica, diversa 
y que tome en cuenta la pluralidad ideológica que permita 
equilibrar posturas, cosmovisiones y puntos de vista de la 
forma más amplia posible.

Sin lugar a duda la disponibilidad de información a tra-
vés de las tecnologías digitales puede facilitar ese acceso 
a la información proveniente de variada fuente, propuesta 
por algunos autores como la “era de la información”. Esta 
era se relaciona directamente con un incremento masivo y 
acelerado del desarrollo tecnológico, que pueden permitir, 
por lo menos potencialmente, el mayor y más fácil acceso a 
información por esa vía tecnológica. Por otro lado, más allá 
de esa primera mejora en la disponibilidad y desarrollo tec-
nológico, se ha propuesto que: 

[en la denominada]: sociedad de la información no sólo incluye 

usar la información y tenerla disponible y de fácil acceso, también 

cuenta con una contraparte muy importante: estimular la produc-

ción informativa de los múltiples grupos sociales que forma la 

diversidad que enriquece la globalidad en la que todos tendría-

mos que estar representados; la riqueza local es muy importante 

para que la global sea más valiosa. La infodiversidad objetiviza esa 

diversidad cultural y pluralidad ideológica que equilibra los es- 

fuerzos que conviven en la sociedad y que hace más complejos los 

alcances de la Sociedad de la Información (Morales 2000, 5).

Sin lugar a duda estos postulados arrojaron grandes luces 
en la comprensión de la información no sólo en su enten-

Información e infodiversidad como principios base...
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dimiento como principio democrático y como derecho, bajo 
el entendimiento de la necesidad de todo individuo y grupo 
humano a informarse, sino también en su capacidad como 
creadores y enriquecedores de información, ya sea la propia-
mente generada o la consultada, con objeto de enriquecer 
con sus posturas y reflexiones la diversidad de información 
global.

Esta misma infodiversidad se puede asociar de forma di-
recta no sólo a la existencia, sino al reconocimiento de una 
diversidad cultural que refleje de la mayor forma posible 
la pluralidad y riqueza de conocimientos y saberes; des-
de aquellos ampliamente difundidos y conocidos de forma 
mundial, hasta los saberes locales de las comunidades con 
minorías étnicas o grupos amenazados (Civallero 2007). Sin 
lugar a duda, la definición que nos puede reflejar de mejor 
forma la magnitud del concepto es la siguiente:

[…] la infodiversidad es pluralidad, es rescate, es conservación, 

es disponibilidad y libre acceso a la información. La infodiversi-

dad es el conjunto de acciones y funciones que aseguran a todo 

ser humano la posibilidad de vivir en un ambiente de fuerzas y 

productos sociales que lo enriquecen con la diversidad de ideas y 

pensamientos del pasado y del presente, del norte y del sur, del 

oriente y del occidente y que establecen un equilibrio en su vida 

como individuo y en la del grupo social al que pertenece (Morales 

2001, 43-44).

Muchos de los temas comprendidos en la idea de infodiver-
sidad se insertan de forma directa en las discusiones teóricas 
y prácticas de la democracia, pues al igual que en su defini-
ción, en los de la democracia se incluyen temas como el de 
la necesidad de la inclusión de diversas formas de perspec-
tivas y puntos de vista, de diferentes sectores de la pobla-
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ción, con objeto de que los debates públicos estén nutridos 
de diversas formas de pensamiento en el que se incluyan, 
por supuesto, la voz de los grupos más vulnerables o que 
se encentran en alguna situación de atraso o marginalidad. 
Ambos temas, infodiversidad y democracia, se podrían com-
plementar de forma adecuada, pues entre mayor informada 
esté la ciudadanía, y que dicha información esté basada en la 
pluralidad, diversidad, variedad y enriquecimiento de pers-
pectivas, mayor y mejor podrá ser la vinculación de los ciu-
dadanos en los temas democráticos, desde los relacionados 
con los momentos coyunturales de elección de representan-
tes públicos, como en las discusiones y su participación en 
el devenir de los asuntos públicos.

La visión de la importancia de la información también ha 
sido incluida en propuestas prácticas de forma de gobierno 
y gestión pública, como lo es el caso de la propuesta del go-
bierno abierto. Este enfoque del gobierno abierto surge tanto 
para su uso en el análisis político (Coglianese 2009; Janssen, 
Charalabidis y Zuiderwijk 2012; Lathrop y Ruma 2010; Lee y 
Kwak 2012; McDermott 2010; Villoria 2012; Yu y Robinson 
2012), como en el establecimiento de algunas prácticas de 
gestión pública, impulsadas originalmente por el entonces 
presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama. 
En definitiva, lo que se persigue es “un nivel de apertura en 
el gobierno sin precedentes y un sistema de transparencia, 
participación pública y colaboración que reforzara la demo-
cracia, asegurara la confianza pública y promoviera la efi-
cacia y eficiencia gubernamental” (Obama 2009). Entre las 
estrategias originales que se persiguieron con la inclusión 
de la propuesta del gobierno abierto, se encontraban la de 
mejorar de los servicios públicos; impulsar un manejo más 
ético de los recursos públicos y de los recursos naturales; así 
como la construcción de comunidades más seguras.

Información e infodiversidad como principios base...
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Los principios en los que se basa la idea del gobierno 
abierto pueden incluir tres aspectos que los gobiernos de-
berían impulsar para alcanzar las estrategias antes mencio-
nadas. En primer lugar, el principio de la trasparencia y la 
rendición de cuentas gubernamental. En este sentido, se con-
sidera que gran parte de la gestión gubernamental y toma de 
decisiones públicas están fuertemente vinculadas a procesos 
opacos, donde no se conocen con certeza los procesos por 
los cuales se toman las decisiones públicas. En este sentido 
se considera la necesidad de la apertura de información no 
sólo de cómo se llevaban a cabo los procesos de gestión 
pública, sino el por qué se deciden ciertos procesos, sobre 
otros, así como el alcance de los resultados. 

La segunda idea impulsada con esta perspectiva es la de  
la necesaria vinculación de un mayor número de actores en la  
formulación de las políticas y la gestión de los procesos gu-
bernamentales bajo las propuestas surgidas en la idea de 
gobernanza, relacionada con “un nuevo estilo de gobernar, 
distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por 
un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el 
Estado y los actores no estatales al interior de redes decisio-
nales mixtas entre lo público y lo privado” (Mayntz 2000, 1). 
Lo anterior resulta interesante pues el gobierno deja de ser 
entendido como el único actor facultado en la discusión y 
acción en los temas de interés colectivo, dando paso con ello 
a la apertura de nuevas voces y puntos de vista necesarios 
para enriquecer no sólo las propuestas de gestión pública. 
Sino también sus resultados e impactos sociales.

El último de los elementos incluidos en la propuesta del 
gobierno abierto es el relacionado con el desarrollo y la uti-
lización de las tecnologías de la información y comunicación 
para llevar a cabo no solamente los procesos de obtención de  
información pública y de interés general, incluidos en los prin-
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cipios de transparencia y rendición de cuentas antes señalados, 
sino también para la generación de canales de interacción 
que faciliten la interacción entre el gobierno y los distintos 
actores involucrados (la ciudadanía es uno de ellos) en una 
política o tema en específico. Este elemento se vincula di-
rectamente con la idea de innovación, pues ésta permitirá el 
desarrollo de novedosos canales, instrumentos y plataformas 
en los que los actores puedan mantearse constantemente 
informados, además de brindarles ventanas de interacción 
para la deliberación y la posibilidad de alcanzar acuerdos en 
las formas en las que sean atendidos los problemas y asun-
tos públicos.

Una vez tomados en cuenta todos los elementos, surge 
la necesidad de conocer los cambios reales que estos tipos 
de propuestas pueden tener en la forma en la que los ciu-
dadanos perciben y se involucran con los temas de interés 
colectivo, elementos que serán tomados en consideración en 
el siguiente apartado del trabajo.

el path dependence y el embeddedness en la formación  
de opinión púBlica

Para desarrollar este apartado convendría preguntarse: ¿por 
qué y aun con la disponibilidad de esa riqueza de informa-
ción y el relativo fácil acceso a esa cantidad de información 
tan diversa y plural, brindada por los medios digitales, aún 
existen cuestionamientos a la calidad de la participación ciu-
dadana en los procesos políticos de algunas naciones? En 
este punto se puede adelantar que, aunque la ciudadanía 
cuente con información variada, objetiva y plural, es difícil 
que cambie sus posturas o puntos de vista en cuanto a lo 
político se refiere. Aún, y aunque esa información le per-
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mita la mejor toma de decisiones públicas y políticas, gran 
parte de su comportamiento se guiará por aspectos como el 
path dependence (trayectoria de camino), o el embeddedness 
(arraigamiento o incrustación).

En este contexto, se podría dar la profundización de as-
pectos como el path dependence y el embeddedness, relacio-
nados con los fenómenos de incrustación o arraigamiento a 
ciertas formas de pensamiento o conducta que imposibilitan 
la innovación y el cambio de perspectivas, derivados por la 
supuesta pluralidad de visiones y puntos de vista, que puede 
generar la consulta de información en internet.

Si bien gran parte de los análisis sobre el path dependen
ce, o “dependencia del camino” o “dependencia de la trayec-
toria”, han sido abordados desde la óptica de la rigidez insti-
tucional derivada de las decisiones y circunstancias previas, 
más que en la situación o necesidades actuales (Bleakley y 
Lin 2012; Liebowitz y Margolis 1995; Mahoney 2000; Maho-
ney y Schensul 2006; Martin y Sunley 2006; Pierson 2000), 
para efectos de este trabajo se considera necesario tomarlo 
en consideración desde el plano de la conducta individual 
y social, es decir, en el plano de la acción colectiva para el 
afianzamiento democrático (Alexander 2001).

Para delimitar el uso del concepto del path dependence 
convendría resaltar algunos de sus postulados para posterior-
mente contextualizar su uso en los temas de la información y 
el comportamiento ciudadano. En este contexto, gran parte 
de los análisis teóricos del path dependence profundizan en 
el papel que tiene el pasado en la toma presente de deci-
siones institucionales (o personales o colectivas en materia 
política) (Bleakley y Lin 2012; Martin y Sunley 2006; Pierson 
2000). De igual forma, una constante en los análisis de estas 
teorías apunta a destacar las decisiones voluntarias y el com-
portamiento maximizador individual (Liebowitz y Margolis 
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1995), lo que puede ser entendido como la intención perso-
nal o de grupo de intentar conservar los privilegios económi-
cos o relacionales a los que se tiene acceso en la actualidad, 
por lo que las posibilidades de cambio estarán fuertemente 
supeditadas a esos antecedentes que originan que una per-
sona o grupo estén en una posición determinada. Otro tema 
más que conviene tener en consideración es el de que el path 
dependence, desde la óptica sociológica, caracteriza específi-
camente todas aquellas secuencias históricas en las que los 
eventos contingentes se establecen en patrones personales o 
institucionales de cadenas de eventos determinantes (Maho-
ney 2000). Finalmente, un elemento que resultará crucial en 
estos debates, es el del embeddedness, principalmente desde 
los aportes de Granovetter (1985), aunque también en aquellos 
relacionados con el desempeño colectivo e institucional y su 
fuerte dependencia de las relaciones sociales (Callon 1998; 
Dacin, Beal y Ventresca 1999; Feldman y Ng 2007; Uzzi 1996; 
Whiteman y Cooper 2000); en este sentido el embeddedness 
o arraigamiento o incrustamiento, se relaciona con entender 
cómo el comportamiento y las instituciones se ven influidas o 
afectadas por las relaciones sociales.

En este contexto, desde el análisis del path dependence y 
el embeddedness la información puede ser entendida desde 
dos planos distintos de análisis en las capacidades ciudada-
nas para profundizar en los procesos democráticos de las 
naciones. En primer lugar, como un elemento central para 
la formación de opinión pública que le permitirá a los ciu-
dadanos la toma de decisiones públicas lo más apegadas a 
información confiable y verificable para el correcto desem-
peño político e institucional (desde el punto de vista de las 
instituciones formales), mediante su participación razonada 
en los procesos coyunturales de elección de representantes 
públicos. En segundo lugar, la información resultará como la 
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base en la cual se fundamenta la construcción de discursos 
y deliberaciones en los procesos deliberativos y participati-
vos y de interacción tanto con instituciones formales (entes 
gubernamentales, partidos políticos, asociaciones civiles, et-
cétera) como en instituciones informales (confianza, recipro-
cidad, trabajo colaborativo y acción colectiva). 

Sin embargo, y partiendo de esa importancia de la infor-
mación en estos asuntos, gran parte de la toma de decisiones 
se da más al partir del arraigamiento de ideas y de ideales po-
líticos que con base en información que dé cuenta de forma 
más objetiva de la realidad de un asunto o temática en par-
ticular. Lo anterior puede ser definido a través de la trayecto-
ria de camino (path dependence) que se ve magnificada por 
lo cerrado que puede llegar a ser el tipo de información que 
es consultada a través de las redes sociales digitales. En este 
contexto, una característica de ese tipo de redes es que la 
mayoría de nuestros contactos, así como la información que 
es compartida por el grupo o red, será lo más homogénea 
posible, generando con ello una especie de “información a 
la carta” donde se privilegiará la consulta y el intercambio 
de información que permita el afianzamiento ideológico y de 
percepción previamente establecido (dependencia de la tra-
yectoria), que de información que dé cuenta de la realidad y  
las necesidades específicas que ayuden a solucionas las pro-
blemáticas sociales, económicas o políticas a las que nos en-
frentamos como colectivo.

En este sentido conviene ir más allá de las posiciones y 
creencias políticas, e intentar ser más reflexivos al momen-
to de llevar a cabo la participación cívica incluida en las 
ideas de la ciudadanía participativa. Lo cual no es sencillo 
de lograr, pues también pasaría por la necesidad de intentar 
modificar patrones de conducta enraizados, así como la po-
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sibilidad de perder ciertos privilegios personales y grupales 
por el beneficio colectivo.

concluSioneS

Las tecnologías de la información y comunicación ofrecen la 
posibilidad de acceder a información oportuna, veraz, objeti-
va y analizada desde diversos puntos de vista, lo que puede 
representar una gran herramienta para que la ciudadanía 
pueda estar mejor informada sobre política y asuntos públi-
cos, además de brindarle mejores instrumentos de participa-
ción y vinculación con el gobierno y los otros actores invo-
lucrados en el tratamiento de algún asunto en específico. En 
términos generales, con ese abanico amplio de información, 
la ciudadanía contará con mejores elementos para llevar a 
cabo sus deliberaciones tanto en la toma de decisiones co-
yunturales, como lo puede ser la elección de representantes 
púbicos, o bien para estar enterado del día a día del devenir 
político y social de los asuntos.

En este sentido han surgido perspectivas teóricas muy 
interesantes que, tomando en consideración los elementos 
antes mencionados, han permitido llevar a cabo mejores 
análisis de la fenomenología social. De forma particular, en 
este trabajo, se abordó el concepto de infodiversidad, que da 
cuenta de la necesidad de incluir en el análisis la importan-
cia de que la información pueda manifestar la amplia suma 
de perspectivas culturales, filosóficas, regionales o locales, 
que permitan comprender, de la mejor forma posible, las 
expresiones de la gran variedad de pensamientos y perspec-
tivas. De igual forma, se tomó en consideración el enfoque 
del gobierno abierto que incluye la necesidad de impulsar 
formas que permitan mejores niveles de transparencia y ren-
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dición de cuentas, de gobernanza y de uso y apropiación 
social tecnológica.

Sin embargo, aún y con la existencia de esos canales di-
gitales que pueden representar la posibilidad de acceso a 
información plural y acercarnos con las propuestas e iniciati-
vas gubernamentales asociadas a la perspectiva del gobierno 
abierto, existen elementos que se deben tener en considera-
ción en estos análisis, como lo son el del path dependence o 
el embeddedness, con objeto de conocer los reales cambios 
que la información variada, oportuna y confiable pueda ge-
nerar en el comportamiento político y social de los ciudada-
nos, y que les permita la mejor toma de decisiones públicas; 
aunque estas decisiones no se vinculen directamente con 
beneficios particulares o grupales, sino con los más amplios 
o colectivos.
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