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Crear, creer y compartir información, un análisis 
de predisposiciones y perversiones bajo  

el enfoque de la infodiversidad

fidel gonzález-quiñoneS y JoSé refugio romo gonzález
Universidad Autónoma de Chihuahua, México

introducción

Durante un curso impartido a docentes universitarios, 
cuyo título fue ‘Primeros auxilios sicológicos para es-
tudiantes de educación superior’, en donde asistieron 

docentes de diversas formaciones, como médicos, ingenieros, 
abogados, economistas, químicos, sicólogos y zootecnistas, 
por mencionar algunos, se estaba tratando la existencia de 
un protocolo escalonado para atender a personas o grupos 
de estudiantes que se encuentran pasando por una situación 
grave de estrés debido a problemas producto de situaciones 
accidentales inesperadas o de afectaciones crónicas graves. 

Según el protocolo de atención a las víctimas, una vez que 
se ha logrado establecer cierta calma y estabilizar algunos 
sentimientos que fomenten en los involucrados una afecta-
ción de su estabilidad emocional, se habló de la importancia 
de conocer la realidad sobre el proceso traumático y lograr 
que sea establecida una sola versión del incidente, y esta 
versión debería ser lo más apegada a los hechos para reducir 
en lo posible la disonancia cognoscitiva de los participantes 
en la situación traumática. 
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Este enfoque terapéutico, intenta explicar el accidente y/o 
situación traumática con apego a la realidad porque supone 
que su conocimiento propicia el proceso de recuperación de 
la situación traumática y esta búsqueda de la verdad y de la 
realidad se pueden estudiar con diversas dimensiones rela-
cionadas con el manejo de la información bajo el enfoque de 
la Infodiversidad, y su relación con el derecho a la verdad.

Ante la evidencia y argumentos señalados por la instruc-
tora del curso, quien presentó a la información veraz como 
parte del tratamiento terapéutico para los involucrados en 
una situación traumática, surgieron diversos comentarios 
provenientes de los docentes, quienes como ya se señaló, se 
desempeñan en áreas del conocimiento muy heterogéneas. 
Estos comentarios cuestionaron a la instructora en relación 
con la dificultad de establecer con veracidad lo sucedido en 
diversos contextos donde las versiones que explican lo acon-
tecido en situaciones traumáticas son influidas por narrativas 
o información que no se apega a la realidad de lo acon-
tecido, dificultando sobremanera al involucrado para tener 
conciencia sobre la veracidad de la información disponible; 
información que proviene de fuentes diversas, desde los me-
dios de comunicación hasta las redes sociales.

La instructora respondía desde su opinión, experiencia y 
preparación en la sicología social a los diversos cuestiona-
mientos del auditorio, donde no existía al parecer un manejo 
de los argumentos desde un contexto académico relacionado 
con las Ciencias de la Información. Algunos de los cuestio-
namientos fueron resueltos de manera satisfactoria, pero es 
posible que otros hayan quedado con respuestas parciales 
o limitadas. De esta forma, se rescataron algunas preguntas 
surgidas en la discusión de este curso y se establecieron 
como base para la presente investigación:
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a) ¿Si la información veraz es parte de la terapia para sanar a un 

público que se ha sometido a una situación traumática, cuál es 

el perfil de quienes se dedican a generar información falsa?

b) ¿Existen ciertas características que comparten las personas que 

aceptan, asimilan y comparten información falsa?

c) ¿Qué normatividad existe relacionada con la generación y pro-

pagación de información falsas?

Por otro lado, y como complemento a estas interrogantes, se 
añadieron dos adicionales:

a) ¿Qué se podría concluir sobre las motivaciones para crear y 

creer información falsa bajo el enfoque de la Infodiversidad?

b) ¿Cuáles son las últimas conceptualizaciones en la literatura so-

bre la información falsa?

Tomando en cuenta estos antecedentes, a continuación, se 
intenta responder a los cuestionamientos anteriores por me-
dio de una revisión de fuentes bibliográficas recientes.

información y deSinformación en el contexto  
de la infodiverSidad

Cualquier información es verdadera, es una premisa pro-
puesta por Santiago et al. (2019), pero la misinformación, 
–creada sin la intención de causar daño–, y la desinforma-
ción, –creada intencionalmente para dañar– por el contrario, 
son informaciones falsas. La posverdad por su parte, aunque 
puede incluir un juicio de falso o verdadero sobre los he-
chos, depende fuertemente de las emociones como un deter-
minante para la toma de decisiones y no de la racionalidad 
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de las ideas, disminuyendo así la brecha entre la honestidad 
y la falsedad (Frankfurt 2007; Keyes 2004; Kreitner 2016).

Las capacidades tecnológicas y la conectividad han traído 
como consecuencia enormes posibilidades para difundir la 
información, permitiendo estar informados en tiempo real 
(Alonso 2019; Farias-Batlle et al. 2020; Contreras 2021), pero 
este aumento en la capacidad técnica de generar y compartir 
información no necesariamente ha generado una mejor utili-
zación de la misma, aunque sí ha permitido que ésta llegue 
a todo tipo de actores diversos, siendo éste uno de los oríge-
nes del concepto de Infodiversidad, que estudia estas diná-
micas de la globalización de la información (Morales 2000).

Este concepto de información ha sido discutido por di-
versos autores, siendo a veces utilizado como sinónimo con 
otros conceptos como el de datos, conocimiento, e incluso 
el de comunicación. El caso de los datos ha derivado en el 
estudio de grandes cantidades de números, siendo llamados 
recientemente big data, pero el concepto de la información 
se ha estudiado en el marco de la sociedad de la información 
que ha evolucionado a la llamada sociedad del conocimien-
to. Por su parte, la comunicación se ha desprendido un poco 
de esta base, siendo abordada más bien por las ciencias de 
la comunicación.

definición de laS noticiaS falSaS

Aunque la presente investigación no se centra en el trata-
miento de las noticias sino en el tratamiento de la informa-
ción, buena parte de la literatura analizada considera estos 
dos conceptos como sinónimos, por lo que en la narrativa 
presentada se encontrará frecuentemente la palabra noticia. 
Un ejemplo de lo anterior es lo señalado por Burgos, cuando 
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presenta su definición de noticias falsas como “una estrate-
gia narrativa aplicable a cualquier información independien-
temente de su centralidad en el conocimiento de los hechos 
sociales” (Burgos 2018, 16), añadiendo que para las fake 
news no es importante conocer la verdad sobre los hechos 
y las motivaciones para informar se centran en la alteración 
de la realidad, pero haciendo parecer que esa información 
es objetiva.

Este término proveniente del idioma inglés, sería traduci-
do al español como noticia falsa, y tiene relación con otros 
términos utilizados recientemente en el estudio de la infor-
mación/noticas falsas. Aunque la definición pareciera muy 
simple, en realidad no lo es tanto, tal como lo señala Domín-
guez (2020, 98).

No se percibe una idea nítida acerca del concepto de noticia falsa, 

es decir, se parte de la base de una cierta desorientación en cuanto 

a calificar el fenómeno, simplemente porque no se han definido 

con precisión el significado, el origen, las formas, el alcance y las 

consecuencias. 

Lo anterior podría ser poco alentador para el entendimiento 
del fenómeno, pues si el concepto aún no se ha definido 
con precisión por parte de los estudiosos del tema, entonces 
seguramente las reflexiones y discusiones harán referencia 
a ideas diversas y vagas, aunque quienes participen en esta 
reflexión sean académicos universitarios.

Para Burgos (2018), la esencia de las noticias falsas pa-
reciera tener una relación estrecha más con la búsqueda de 
generar una determinada reacción y posicionamiento por 
parte del receptor que por la imparcialidad informativa y la 
pulcritud que la sociedad asume como una responsabilidad 
de los medios en las sociedades democráticas. Por su parte, 
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Barbas (2019), señala que tienen como objetivo deliberado 
engañar, inducir al error y manipular decisiones personales 
por medio del desprestigio de las instituciones o de las per-
sonas, pero no sólo comprometen a los sujetos de la noticia, 
también ponen en juicio a los medios de comunicación y 
los periodistas, a la vez que generan un reto mayor para los 
lectores quienes deben además ser capaces de diferenciarlas 
de los hechos reales.

Cuando se busca definir algo, se puede empezar diciendo 
lo que no es. En el caso de la información falsa se podría 
buscar una definición tal que pudiera servir para discernir y 
clasificar esta información en falsa o verdadera, sin embar-
go y sin pretender entrar en una discusión relacionada con 
el análisis lógico de los argumentos, parece que en general 
no es posible establecer con exactitud la falsedad o veraci-
dad de las noticias, así lo señalan Caiza et al. (2020) cuando 
indican que no es posible evaluar la información con una 
concepción binaria, puesto que una de las características de 
las noticias falsas es que presentan un grado de veracidad.

Habiendo establecido que las noticias falsas tienen un 
grado de veracidad y por lo tanto de falsedad, se podría 
también establecer una propuesta de clasificación de los ti-
pos de noticias falsas, entre los que se han identificado los 
siguientes:

a) Noticias con una buena intención, pero basadas en una menti-

ra o una verdad a medias. Se cita como ejemplo la historia de 

gran circulación relacionada con la renovación de las personas 

que señala el caso de las águilas y la gran mentira relacionada 

con la conducta de desprender su pico y plumas de manera in-

tencional en una cueva aislada donde pasaban varios meses sin 

comer esperando el crecimiento del nuevo pico. Esta historia 

es completamente falsa pues el desprendimiento simultáneo 
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del pico, plumas y garras en un ave de presa traería como 

consecuencia la muerte en menos de una semana (afp Factual 

2020).

b) Noticias con una buena intención, que comparten un suceso 

real, pero malinterpretando los hechos por desconocimiento 

o por error y de esta forma desvirtuando el conocimiento de 

la verdad. Al igual que las anteriores, su intención es buena 

o al menos neutral, pero a diferencia de la anterior, difunden 

un suceso que se puede considerar real, aunque desvirtúan su 

contexto, trayendo como consecuencia la falsedad.

c) Noticias realizadas por personas malintencionadas, que utili-

zan historias y sucesos verdaderos o falsos (como hay mala 

intención desde un inicio no importa) para desprestigiar inten-

cionalmente a personas o empresas comerciales o con afilia-

ción política.

intencionalidad y motivacioneS de quien genera  
la información falSa

En las preguntas de esta investigación se ha vislumbrado 
establecer un perfil de las personas que se dedican a crear y 
difundir información falsa. Ya se aclaró con anterioridad que 
existen casos donde estas noticas son creadas y compartidas 
de forma no intencional, pero el énfasis de este documento 
se pretende dar a la motivación detrás de quienes generan y 
comparten esta información intencionalmente. 

Esta intencionalidad se ha definido con el término ‘des-
órdenes informativos’, estableciendo su origen en diversas 
causas como la sobreexposición y la infra información en la 
era de la posverdad, lo cual presenta una aparente contradic-
ción entre la cantidad de información necesaria para llegar a 
la verdad (Del-Fresno 2019). Otros autores parecen coincidir 
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en lo anterior, identificando una intencionalidad más allá de 
estas circunstancias y que proviene de otros intereses, (Caiza 
et al. 2020, 92).

Las noticias falsas son creadas con la intención de engañar y quie-

nes las producen tienen motivaciones políticas, ideológicas, finan-

cieras e incluso la intención de provocar o entretener… son una 

imitación que guarda los componentes estructurales similares a 

una noticia: poseen un titular, un cuerpo de redacción y, en oca-

siones, imágenes. Algunos contenidos falsificados incorporan for-

matos de noticias de video o de radio.

Esta afirmación resulta importante porque los autores indi-
can la similitud en la estructura de la noticia, haciéndola 
pasar como verdadera de acuerdo a la adecuación de ciertos 
elementos y además incluyen la mención de los formatos de 
video y radio. Waldrop (2017) coincide con lo anterior en 
cuanto a la adulteración intencional para inducir al error de 
los lectores y añade además que quienes las crean buscan 
un beneficio económico o un control en las ideas, hacien-
do de esta última una estrategia más nociva que la primera 
porque es una estrategia de control social político e ideoló-
gico. Fernández-López y Perea (2019) están de acuerdo con 
este planteamiento señalando que este contenido engañoso 
puede hacer a la gente derivar hacia una línea ideológica 
determinada.

Los creadores de información falsa suelen tener a su dis-
posición grandes conocimientos no solo de manipulación 
social, sino también en el manejo de diversas tecnologías 
como la manipulación de imágenes faciales con herramien-
tas de diseño gráfico o con técnicas conocidas como Deep 
Learning que presentan diversas implicaciones morales éti-
cas y legales al crear imágenes alteradas situando a los in-
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dividuos en escenas falsas o creándoles identidades ficticias 
(Barbas 2019). El autor añade que el incremento de esto es 
alarmante, sobre todo en las redes sociales, lo cual ha deri-
vado en diversas investigaciones recientes de este fenómeno.

Saquete et al. (2020) identifican dos intereses principales 
como motivación de quienes generan información falsa, los 
ideológicos que buscan manipular a la sociedad para que 
opine o actúe de una forma determinada y el segundo se-
rían los factores económicos, que impulsan a las empresas o 
individuos por medio de lo que ellos llaman ‘clickbaits’ que 
consisten en la creación de textos sensacionalistas que sir-
ven como carnada para acceder a un contenido de internet.

De acuerdo a los autores analizados, y de la misma forma 
que se propuso una clasificación de noticias falsas, ahora se 
propone una clasificación de intencionalidades:

Quienes comparten noticias falsas pueden tener los si-
guientes motivos:

a) Bromas, bulos o un genuino interés lúdico. Es importante se-

ñalar que, aunque el interés de quien crea estas noticias falsas 

sea en un inicio la diversión, esta conducta puede tener otros 

efectos al desprestigiar a la persona o institución que es blanco 

de la broma.

b) Desprestigiar o dar un prestigio falso a personas o institucio-

nes pertenecientes a algún partido político o institución no 

comercial. Estas noticias falsas son muy comunes y se generan 

por expertos en propaganda y manipulación de la percepción 

masiva de los públicos. Quienes las generan pueden ganar 

grandes cantidades de dinero y trabajar incluso al mismo tiem-

po con adversarios políticos opuestos.

c) Desprestigiar o dar un prestigio falso a personas o empresas 

comerciales. Se presentan cuando la intención de generar la 

noticia falsa consiste en boicotear la actividad comercial de 
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personas o empresas por medio de la generación de un rumor 

o de una mentira.

Por su parte, García-Galera et al. (2020, 110) proponen un 
paradigma emi para presentar un inventario de noticias fal-
sas, donde la E significa engañar, por medio de relatos fic-
cionales fruto del engaño de un periodista. La M representa 
manipular por medio de relatos contaminados por sesgos e 
intenciones oblicuas del redactor y la I alude a informar por 
medio de relatos erróneos en los que el periodista tuvo la 
intención honesta de informar. Por supuesto que el tercer 
caso podría ser considerado como el menos grave porque 
no existe una intención de causar daño por parte del co-
municador, sin embargo, el gran reto sería determinar qué 
porcentaje de las noticias falsas corresponden a cada uno de 
los tres grupos propuestos en esta clasificación.

perfil del conSumidor de laS noticiaS falSaS

Es un hecho que las noticias falsas afectan prácticamente a 
toda la sociedad (Domínguez 2020), sin embargo, al parecer 
sus efectos no son idénticos en todas las personas y parecie-
ra que existe una cierta predisposición en algunas personas 
a caer en estos engaños, algo similar a la facilidad con la que 
algunas personas caen por ejemplo en chantajes o falsas ri-
fas, concursos, promocionales o estafas telefónicas. 

Existe la idea en general de que las noticias falsas tienen 
tanto arraigo principalmente debido a la ignorancia de las 
personas, pero, aunque en general la ignorancia pudiese ju-
gar un papel importante en el perfil del consumidor de noti-
cias falsas, al menos en cuanto al nivel de estudios formales 
no parece haber una correlación entre un menor grado aca-

C Í



139

Crear, creer y compartir información, un análisis

démico y la propensión a creer noticias falsas y compartir-
las. Por otro lado, la difusión de información falsa amenaza 
a todo tipo de personas, entidades y sociedades de manera 
transversal y abordando todos los campos, por ejemplo, la 
política, medicina y economía por mencionar algunos (Caiza 
et al. 2020).

Fernández-López y Perea (2019) abordan algunas explica-
ciones de este fenómeno desde el marco de la ciencia cog-
nitiva, que se ha interesado en investigar cuales son los fac-
tores que nos hacen caer en estos engaños y comentan los 
resultados de dos estudios recientes que identifican dos de 
las principales razones por las cuales las personas caen en 
la trampa de las noticias falsas: (1) La exposición repetida a 
contenido falso y (2) la predisposición a no pensar de ma-
nera analítica. 

La primera de las razones, que es una técnica propagan-
dística de manipulación con origen en conflictos bélicos ana-
lizada y estudiada por diversos autores pareciera ser una 
amenaza externa mientras que la predisposición a no pensar 
de manera analítica es una debilidad interna de los indivi-
duos porque la base de nuestras construcciones sociales de 
racionalidad se genera con la capacidad para diferenciar lo 
real de lo irreal y lo verdadero de lo falso. 

En el mismo contexto de la ciencia cognitiva, Sanz y  
Carro (2019) realizan un estudio sobre el consumidor de in-
formación, donde la polarización y la confrontación por par-
te de las personas en las redes sociales, generan un análisis 
emocional e impreciso de los hechos, gracias a un funciona-
miento cerebral donde las falsas informaciones se procesan 
fácilmente y desacreditarlas resulta complicado. Los autores 
explican este fenómeno utilizando tres teorías:
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a) El Razonamiento Motivado, donde se señala que las personas 

se convencen a sí mismas de que las noticias más increíbles 

son verdaderas sí coinciden con sus creencias.

b) Los Sesgos Cognitivos, en los cuales las personas presentan 

pereza o incapacidad mental para analizar las situaciones, uti-

lizando como alternativa su intuición, precipitando sus conclu-

siones y equivocando su razonamiento.

c) La Teoría del Proceso Dual, la cual indica que se analizan las 

informaciones siempre y cuando sean relevantes para el indi-

viduo o le sean de su particular interés, lo cual se explica por 

una necesidad de no malgastar los recursos de pensamiento y 

análisis en cosas que no se consideran importantes.

Por su parte, Catalina-García et al. (2019) señalan que no se 
tiene el hábito de leer o escuchar el contenido de las noti-
cias, y la mayoría se concentra en la lectura de los titulares, 
teniendo una especial preferencia por la información gene-
rada en las redes sociales y versiones digitales de los medios, 
abandonando los medios tradicionales en sus soportes de 
origen.

Otro elemento importante en el consumidor de noticias 
falsas es la tendencia de los individuos a seleccionar aquella 
información que encaja con sus ideas y prejuicios y cuando 
la noticia confirma estas percepciones ideológicas tiende a 
ser aceptada sin un mayor análisis (Fernández-López y Pe-
rea 2019). Este error es conocido con el nombre de sesgo 
de confirmación y pareciera ser el más grave de las razones 
analizadas hasta el momento.

Con base en los autores analizados, las personas como 
consumidores de noticias falsas podrían clasificarse en los 
siguientes grupos:
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a) Quienes reciben una noticia falsa, asimilan su información 

como verdadera y genuinamente la comparten con buena fe, 

pensando que de esta manera logran informar verazmente a 

sus semejantes.

b) Personas que reciben una noticia falsa y la comparten sin estar 

conscientes de su veracidad, no tienen una intención primaria 

de afectar a alguien, pero tampoco reflexionan si lo que com-

parten podría ser una calumnia o afectar a terceros

c) Personas que reciben una noticia falsa e intuyen o están se-

guros que la información contenida en la misma es inexacta o 

carece de veracidad y de todas formas la comparten con una 

verdadera intención de calumniar, ofender o desprestigiar a 

empresas y/o personas.

Aunque los dos primeros ejemplos pueden causar graves 
afectaciones a terceras personas, el tercer caso es sumamen-
te preocupante pues se presenta tan frecuentemente que no 
parece ser la excepción. Las personas que comparten menti-
ras a propósito, generalmente se escudan argumentando que 
la intencionalidad de hacerlo corresponde a la búsqueda de 
un bien común, que justifica mentir y calumniar.

La literatura consultada hasta ahora coincide en que se 
tiende a aceptar como verdadera aquella información que 
se adapte o complemente los prejuicios (juicios previos) re-
lacionados con alguna postura o posición personal ante al-
guna situación particular. En esto influyen sobremanera los 
valores del individuo y su sentido de pertenencia a determi-
nados grupos sociales como la familia, la orientación sexual, 
la religiosidad o la postura política. 

Por otra parte, se considera como verdadera aquella infor-
mación que se adapte o complemente la postura personal, 
y se rechaza de forma sistemática, de manera consciente o 
inconsciente, toda evidencia contraria a la opinión personal. 
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De esta forma, aquella información que se adapte a los pa-
radigmas personales es más susceptible de ser compartida, 
aunque sea inexacta o falsa y, por el contrario, aquella in-
formación verdadera que contradiga las creencias tenderá 
a ser ignorada, menospreciada y ocultada, al menos en un 
principio. Tomando en cuentas las ideas anteriores y para 
representar gráficamente lo analizado se presenta la figura 1.

Figura 1. El triunfo de la información falsa en la sociedad actual.

Fuente: elaboración propia

En otros estudios analizados, Kruger y Dunning (1999) iden-
tifican un sesgo cognitivo donde se indica que las personas 
creen saber más cuando menos saben, y tienden a sobreesti-
mar sus habilidades, capacidades y conocimientos trayendo 
como consecuencia opiniones sobre todo lo que se escucha, 
pero con poco o nulo conocimiento. Los investigadores en-
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contraron que cuanto más incompetente es una persona me-
nos consciente es de ello y, por el contrario, las personas 
más competentes y capaces suelen infravalorar esas compe-
tencias y conocimientos. Este sesgo es conocido como efecto 
Dunning-Kruger y es importante porque explica de cierta 
forma como una persona incompetente consume y comparte 
información falsa porque no es consciente de ello.

Además, se ha demostrado que es importante la confianza 
que genera un contacto para decidir si se toma por verda-
dera la información que genera (Shteynberg 2015) y si se 
tiene confianza en esta persona, se presentará una conducta 
posterior para respaldar la información (Machackova y Sma-
hel 2018). El resultado de esta confianza podría traer como 
consecuencia una mayor posibilidad de que la información 
sea compartida sin una verificación previa (Montero-Libero-
na y Halpern 2019). Estas personas que inspiran confianza 
pueden ser familiares, amigos, profesores o incluso líderes 
de opinión como lo son algunas figuras públicas.

Rodríguez-Fernández (2019) analiza el uso de informa-
ción falsa en el contexto organizacional, indicando que por 
lo general la información falsa se genera de forma intencio-
nal por parte de una persona externa a la organización con 
el propósito de dañar su reputación, pero esto no siempre es 
así pues también los mismos empleados de la empresa pue-
den ser responsables de generación de bulos para ejercer 
algún tipo de presión en sus compañías.

reglamentación y normatividad relacionada  
con laS noticiaS falSaS

Ante esta problemática descrita, surgen también diversos 
cuestionamientos relacionados con las implicaciones legales 
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relacionadas con la generación y transmisión de información 
falsa y por desgracia, pareciera que en general la normativi-
dad existente no es lo suficientemente efectiva como para di-
suadir a las personas que se dedican a su generación. Entre 
las iniciativas más importantes para combatir estas noticias 
se encuentran acciones generadas desde la sociedad civil, 
una de ellas se conoce como ‘Verificado 2018’ y consiste en 
realizar actividades conocidas como factchecking (Galarza 
2020) las cuales incluyen la detección de errores y noticias 
falsas en los medios de comunicación, publicando las aclara-
ciones respectivas. 

Galarza identifica las principales críticas al proyecto de-
tectando que, a pesar de la aclaración de la falsedad en las 
noticias, las personas son proclives a rechazar este análisis 
cuando es contrario a las creencias propias y los lectores 
frecuentemente lejos de agradecer el esfuerzo por la verifica-
ción, “criticaban en sus mensajes esta tendencia a interpretar 
la información de ´Verificado´ como objetiva o parcial a par-
tir de sus preferencias políticas” (2020, 49). En el apartado 
VI se analizan estas iniciativas de factchecking y su relación 
con el combate a las noticias falsas.

En cuanto al marco legal, Domínguez (2020) resalta la 
importancia de intensificar la normatividad contra lo que él 
llama desinformación, y en este esfuerzo se deben involu-
crar los Estados, instituciones, organizaciones empresariales 
y órganos supranacionales. El autor también señala que es-
tas normativas deben ser claras y contundentes y respon-
der a las necesidades de los ciudadanos en sintonía con los 
sistemas educativos. Esta problemática es agravada porque 
existen evidencias de grupos operativos con infraestructura 
tecnológica y altos presupuestos económicos para generar 
noticias falsas utilizando granjas de trolls, enlaces engaño-
sos, métodos de clickbait y marketing viral, con una gran 
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coordinación para contaminar cualquier ecosistema de in-
formación, y es evidente el ambiente de libertad e impu-
nidad en el que estas actividades se generan al margen de 
cualquier normatividad. De igual forma, otros autores han 
tocado el tema, como Romero (2019) quien señala el uso de 
bots, memes y trolls en las campañas electorales de México 
en el año 2018 y García (2018) quien analiza el fenómeno 
desde la participación política de los millennials.

Fernández y González (2018) indican que la responsabi-
lidad de esta situación recae en todas estas personas per-
versas que generan mentiras, pero también los usuarios que 
les dan credibilidad y difusión y en los Gobiernos y poderes 
públicos que no buscan legislar con medios y castigos ejem-
plares pues muchas veces son ellos mismos quienes recurren 
al uso de las mentiras como parte de sus campañas políti-
cas. A esta responsabilidad se unen también los medios de 
comunicación por no ser objetivos y por haber prostituido 
la profesión periodística al permitir de manera sistemática 
toda noticia falsa que se adapte a sus líneas editoriales o a 
los intereses de su Consejo de Accionistas. Finalmente, las 
redes sociales son también señaladas con gran parte de esta 
responsabilidad por sus tibios esfuerzos para dificultar que 
sean compartidas noticias falsas, y buena parte de su finan-
ciamiento proviene precisamente de actores que representan 
enormes negocios producto de las mentiras.

En una plática personal, el abogado Ramón Arias Mon-
tes (Arias, comunicación personal, 29 de diciembre, 2021) 
consultado con relación a la legislación existente en México 
sobre la generación y transmisión de noticias falsas, comenta 
lo siguiente:

a) “La única referencia que conozco está en el código penal, a 

través de los delitos de calumnia y difamación, sin embargo, 
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cada Estado lo regula a su manera, así que puedes encontrar 

algunas entidades de la República donde ya no sea delito o 

esté acotado. En algún tiempo se manejó bajo la idea de divul-

gar información, cierta o falsa, por cualquier medio, que aten-

te contra la buena fama pública o reputación de la persona. 

Existen salvedades que se regulan de distinta manera en cada 

Estado, sobre las personas públicas (artistas, políticos y depor-

tistas, por lo general), que por razón de sus actividades están 

expuestos a la opinión pública o viven de ello. Asumo que las 

regulaciones de las redes sociales lo prevén, pero son políti-

cas de entes privados, así que desconozco cuál sea la fuerza 

legal que puedan tener. Para que una calumnia pueda tener 

trascendencia legal, tendría que provocar algún efecto social 

notorio, pero la responsabilidad se diluye porque es difícil en-

contrar quién pudo ser la fuente u origen, mientras que los 

demás –quienes comparten la calumnia– se podrían escudar 

en el argumento de que sólo compartieron, incluso aduciendo 

que fueron una víctima más del engaño”. Como soporte a la 

anterior entrevista, el artículo 1916 del Código Civil Federal 

de México (JuStia México 2022) establece las penas para quien 

cause un daño moral entre las que se incluyen:

b) “1. El que comunique a una o más personas la imputación que 

se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o fal-

so, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshon-

ra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien;” 

y de igual forma, “4. Al que ofenda el honor, ataque la vida 

privada o la imagen propia de una persona” 

Sin embargo, incluso en las mismas discusiones del Senado 
se ha concluido que las noticias falsas no tienen una solu-
ción en la legislación, (Senado de la República 2018). En 
el caso de América Latina, Lubianco (2020) detalla 11 leyes 
y proyectos de ley contra la desinformación que implican 
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multas, cárcel y censura. En estos proyectos no se incluye 
ninguno de México.

comBatiendo laS noticiaS falSaS

De acuerdo a lo analizado anteriormente, el combate a la 
información falsa parece no tener actualmente su mayor bas-
tión en la normatividad y en la aplicación de las leyes. Ante 
este sentimiento de indefensión social producto del fenó-
meno, los autores analizados proponen distintas estrategias 
para combatir la información falsa, entre estos autores se en-
cuentra Galarza (2020), quien menciona como alternativa el 
periodismo de factchecking, es decir las iniciativas producto 
de actores sociales vinculados a los medios de comunicación 
que verifican la información que se han tratado en la parte 
iv y añade también los proyectos de alfabetización mediática 
como factores para generar un público más crítico.

Este concepto de la alfabetización mediática es muy impor-
tante y suele estar vinculado con la idea de que la educación 
es la solución a las problemáticas planteadas, otros autores 
como López Borrull y Ollé (2020) vislumbran la necesidad 
de una aproximación interdisciplinar a la desinformación 
científica y proponen la creación de contenidos de calidad 
para revertir los efectos de estas mentiras. Gallardo-Cama-
cho y Marta-Lazo (2020) sugieren combatir las noticias falsas 
desde la Universidad por medio de la alfabetización digital y 
el pensamiento crítico, creando equipos de trabajo con una 
planeación y presencia en los medios sociales que incluyan 
a la educación, y a la comunicación como aliados.

Caiza et al. (2020) concuerdan con lo anterior y añaden 
que la mejor estrategia para frenar la difusión de las noticias 
falsas es la combinación de las técnicas asistidas por compu-
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tadora con la alfabetización y la promoción del pensamiento 
crítico.

Retomando el periodismo de verificación de hechos o 
factchecking, se podría decir que es la estrategia más men-
cionada para combatir la información falsa, aún y cuando 
pareciera que solamente se utiliza en el contexto de las no-
ticias y no de la información misma. Para Rodríguez (2020), 
estas iniciativas son el único cortafuego real con el propósito 
de mejorar la calidad del debate público y ni el periodismo 
como profesión ni las plataformas sociales son aún capaces 
de controlar la desinformación. Como áreas de oportunidad 
del periodismo de verificación de hechos, el autor identifica 
que es reactivo y requiere tiempo, actuando una vez que una 
información falsa se ha viralizado, siendo más un tratamien-
to posterior a la enfermedad que una vacuna.

Aunque estas iniciativas tienen un perfil central en la lu-
cha contra la desinformación, no existe en la academia una-
nimidad sobre su efectividad (Phillips 2020) y los estudios 
muestran que la verificación es más aceptada por individuos 
que ya tienen una posición tomada en línea con los resulta-
dos del chequeo, resultando ineficaz contra los no alineados 
ideológicamente a ese resultado, incluso, llegando a produ-
cir efectos contraproducentes. Estos resultados son suma-
mente significativos porque permiten inferir que para algu-
nas personas la verdad sólo es importante cuando confirma 
sus ideas y ante la evidencia de la equivocación tienden a 
conformar posturas aún más radicales.

Por si lo anterior no fuese suficientemente grave, Gar-
cía-Marín (2020) señala también que el desmentido de una 
falsedad no necesariamente mitiga su impacto y una historia 
confirmada como falsa aún puede seguir teniendo conse-
cuencias en la vida de los afectados, tal como en la frase del 
dominio público conocida como ‘calumnia, que algo queda’.
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Existen algunos estudios sobre la información falsa, vin-
culados básicamente con las noticias falsas en los que se han 
propuesto análisis de los medios, por ejemplo el realizado 
por Terol-Bolinches y Alonso-López (2020) quienes mues-
trearon 38 periódicos españoles, encontrando que solamente 
cuatro de ellos incluyen una herramienta de factchecking 
para la comprobación de las informaciones que se publican, 
lo cual muestra en general un bajo compromiso con sus lec-
tores en el ejercicio de la transparencia de sus informaciones. 
En este mismo sentido, Blázquez-Ochando (2018) propone 
abordar el problema de la información falsa por medio de un 
corpus de noticias que permita experimentar el desarrollo de 
técnicas de detección y predicción.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos de México presenta algunas propuestas para reducir 
las campañas de desinformación en cuatro ámbitos:

(1) Agentes estatales, que incluyen la creación y legislación en el 

ámbito de las noticias falsas por parte de órganos con enfoque en 

el derecho internacional; (2) Ámbito periodístico, donde resaltan 

refuerzos a la ética e incentivos de los medios para combatir no-

ticias falsas: (3) Ámbito de Derechos Humanos, donde se informe 

y concientice a los ciudadanos; y (4) Ámbito Académico, generan-

do investigación, discusión y una implementación de contenidos 

educativos sobre noticias falsas en todos los niveles del estudio 

(Santiago et al. 2019).

Aun suponiendo que las iniciativas descritas pudiesen ser 
efectivas, faltaría preguntarse si realmente las personas de-
sean combatir la información falsa y por extraña que parezca 
esta reflexión, pareciera que los esfuerzos en la búsqueda 
de la verdad son estériles para una gran parte, incluso tal 
vez para la mayoría de la población. En este sentido, la con-

C Í



150

La infodiversidad y el acceso a la memoria...

sultora Panetta (2019) indica en su informe de predicciones 
tecnológicas que el mundo occidental consumiría en el 2022 
más noticias falsas que verdaderas, careciendo de la capaci-
dad tecnológica y operativa para eliminarlas. Es obvio que 
esta inmensa cantidad de información falsa es nutrida por 
un ejército de personas que la generan, comparten, distribu-
yen, se alimentan y retroalimentan de ella. Para resumir los 
principales contenidos de la información analizada hasta el 
momento, se presenta la figura 2.

Figura 2. El triunfo de la información falsa en la sociedad actual.

Fuente: elaboración propia

concluSioneS

Después del análisis realizado, es evidente que esta proble-
mática, por el momento, parece destinada a seguir incre-
mentándose y no se vislumbran acciones contundentes que 
tiendan a minimizar sus efectos, por otro lado, la evidencia 
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de estudios relacionados con el impacto de las noticias falsas 
es limitada y no existen evidencias de propuestas metodo-
lógicas para evaluar su impacto, ni de forma cuantitativa ni 
cualitativa.

Debido a lo anterior, este estudio podría dejar más pre-
guntas que respuestas, sin embargo, presenta información 
reveladora que, aunque parece ser muy evidente, a veces es 
difícil de apreciar. Entre las conclusiones más importantes, 
basadas en el análisis realizado y presentadas a manera de 
hipótesis para futuras investigaciones se encuentran:

a) La cantidad de personas que generan información falsa es muy 

alta. Aunque es difícil operacionalizar esta variable, es impor-

tante señalar que hay evidencia de un ejército de personas, 

medios de comunicación y empresas que viven de la mentira 

y tienen a su disposición recursos tecnológicos, económicos e 

incluso sueldos formales por sus actividades.

b) La cantidad de personas con bajas competencias para detectar 

información falsa es también muy alta, posiblemente es una 

gran mayoría de la población y no se encuentran alfabetizados 

informacionalmente.

c) Existe también una gran cantidad de personas para quienes la 

verdad no es importante, es decir que evaden e ignoran cual-

quier información que se encuentre en contra de sus propias 

percepciones y prejuicios personales.

d) Estas personas para quienes la verdad no es importante, son 

capaces de compartir calumnias, mentiras e información falsa 

de forma intencional, argumentando como motivo que aquella 

persona o empresa a quien dañan se merece ese castigo o esa 

difamación.

En la estrategia narrativa de las telenovelas, por lo general 
el personaje que es ´bueno´ lo es en todos los contextos y 
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tiene como contraparte al personaje ‘malo’ que lo comple-
menta y ayuda a integrar las historias. En la vida real, todas 
las empresas, partidos políticos e instituciones en general 
se integran por personas de diferentes calidades morales e 
incluso estas personas podrían tener actitudes positivas en 
ciertas circunstancias y actitudes negativas en otras. 

Un consejo para una persona que desea evaluar la neutra-
lidad de una determinada fuente de información sería anali-
zar si todo lo que emite se encuentra a favor o en contra de 
un mismo personaje, organización o sistema político. Sobre 
todo, en los fenómenos sociales, no es posible establecer 
siempre una misma postura negativa o positiva respecto a al-
gún actor y esta conducta, de ser completamente parcial ha-
cia alguno de los lados, indicará de forma clara que el medio 
o entidad que emite la noticia o información se encuentra 
contaminado con una política editorial sesgada que busca 
en primera instancia crear una opinión pública determinada, 
antes que informar con la verdad.

Implica un gran esfuerzo reconocerlo, pero se vislumbra 
que la información falsa tiene un comportamiento social si-
milar al consumo de drogas (algunas socialmente aceptadas) 
o al de la pornografía, donde grandes cantidades de perso-
nas las consumen de forma oculta, pero a la vez abierta, con 
una lógica de comportamiento que va entre la doble moral y 
el moralismo, de algo que se condena en lo público pero que 
se tolera y acepta en lo oscuro, y a veces incluso se practica 
abiertamente.

Las conclusiones vertidas en el presente artículo coinci-
den con lo señalado por autores como Cervera (2018, 13):

En las discusiones en redes sociales, los datos pasan a ser irrele-

vantes, las sospechas (o la imaginación) se convierten en respal-

do de los bulos y la demostración con pruebas fehacientes de la 
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mentira sólo sirve para reforzar las creencias equivocadas y para 

alimentar el rechazo al ajeno. Las noticias se inventan, se difunden 

y defienden, y si se demuestra que son falsas, se convierten en 

chistes y se descartan con un encogimiento de hombros. Lo que 

existe y predomina, pues, son usuarios indiferentes o, peor aún, 

cómplices que se retroalimentan en sus burbujas de opinión.

Además de lo anterior, el autor señala que las noticias falsas 
no son el problema, el problema es que al usuario no le im-
porta que sean falsas, lo cual nuevamente apunta a eviden-
ciar que para un segmento de la población y en determina-
das circunstancias, la verdad no importa.

Otro autor que coincide con lo señalado en este artículo 
es Contreras (2021) quien señala a la mentira como un virus 
tan letal que mata la verdad, convirtiendo los datos duros 
en datos light, porque la mentira tiene más demanda que la 
verdad. Tienen más impacto las noticias falsas, los rumores y 
los mensajes confusos y tendenciosos, causando en el hom-
bre la distorsión de su capacidad para distinguir entre lo ver-
dadero y lo falso, trayendo por consiguiente que una noticia 
falsa tenga más visitas que una verdadera. Señala además 
que se podría actualizar la conocida frase atribuida a Francis 
Bacon: ‘La Información es Poder’ por una frase, más actual y 
cruda: ‘La desinformación es poder’ pues todo indica que el 
nuevo poder ya no está en informar, sino en desinformar, lo 
cual es grave, debido a la importancia de la verdad toda vez 
que axiológicamente es el valor más importante que tenemos 
los seres humanos y es lo que le da sentido a nuestra vida.

Como cierre a este documento y para terminar con la idea 
vertida al inicio con respecto a la hipótesis sobre los efectos 
terapéuticos positivos de la verdad, se podría entonces tam-
bién preguntar si la mentira también tiene un efecto terapéu-
tico positivo cuando esta información falsa coincide con los 
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prejuicios de la persona involucrada. Finalmente se recuerda 
el Octavo Mandamiento de la tradición judeocristiana: No 
pronunciarás falsos testimonios contra tu prójimo.
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