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La desinformación: aproximaciones desde  
la investigación, las asociaciones  

y el quehacer bibliotecario

jonathan hErnándEz pérEz

Universidad Nacional Autónoma de México
Miembro de Junta de Gobierno de ifla

La desinformación es un término complejo que durante los 
últimos años ha sido utilizado en distintos campos discipli-
nares, lo que ha devenido en variaciones respecto a la com-

prensión del concepto y sus alcances. Sin embargo, en términos 
generales, a la desinformación podemos entenderla como informa-
ción falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promovida 
intencionalmente para causar daño público o con fines de lucro 
(European Commission 2018), y que puede adoptar distintas for-
mas, ya sea en a través de propaganda política, clickbait,1 noticias 
engañosas y teorías de la conspiración, entre otras.

La desinformación y sus consecuencias han estado presente en 
distintas agendas del mundo durante los últimos años. Aunque 
este fenómeno ha estado siempre con nosotros, y seguirá mien-
tras tengamos la capacidad de producir y compartir información,  

1 El clickbait es una técnica para enganchar a los usuarios a entrar a deter-
minadas páginas web mediante titulares atractivos que, a menudo, suelen 
ser engañosos o falsos.
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lo novedoso han sido los enfoques, conceptos y dinámicas alre-
dedor de esta problemática: desde la emergente posverdad —que 
hacia el año 2016 sedujo a los medios de comunicación— hasta 
las deepfakes2 la desinformación se ha ramificado y evoluciona a 
medida que la tecnología lo hace. 

El gran potenciador de este fenómeno ha sido el componente 
político. En este terreno, los rumores, las difamaciones, las false-
dades, el escarnio público producto de inventivas anónimas, tam-
poco son recientes, pues han estado presentes como parte de la 
dinámica política alrededor del mundo. Hoy, a todo esto, se agre-
gan las sofisticadas herramientas de propaganda computacional 
que, entre otros aspectos, posibilitan un autoritarismo digital.

Por otro lado, la academia, la industria y los gobiernos también 
han centrado su atención en esta problemática global, en buena 
medida debido a que el poder mediático tradicional ha cedido 
gran parte de su escenario a las redes sociales, las cuales, junto 
con otros agentes, dan forma a un entorno más grande denomi-
nado ecosistema de la desinformación. En este ecosistema de la 
desinformación intervienen distintos actores que, por una parte, 
operan para darle forma, producen tecnología y desarrollan es-
trategias para amplificar sus alcances, y por otra, existen agentes 
que intentan frenar y combatirlo. El lugar central en este ecosiste-
ma son los usuarios, quienes pueden ser utilizados para amplificar 
información inexacta o falsa a través de mecanismos formulados 
para ese propósito.

La disciplina bibliotecológica —al asumir una permanente pre-
ocupación por los fenómenos que impactan a la información y, de 
manera más amplia, al sistema informativo documental (sid)— tie-
ne entre sus tareas analizar las distintas vertientes que inciden en 
el desarrollo de la desinformación y sus variadas representacio-
nes. Al respecto, Torres Vargas indica que el análisis de las cau-
sas y consecuencias en la generación, circulación y el uso de la 

2 El término deepfake hace referencia a una técnica basada en inteligencia 
artificial capaz de crear videos falsos al intercambiar el rostro de una per-
sona por otra.
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información no-verdadera se convierte en un tema de estudio para 
el que se requiere echar mano de diferentes áreas del conocimien-
to, entre las que se encuentran la Bibliotecología, la Documenta-
ción y los Estudios de la Información (Torres Vargas 2019, 3-12).

ESFUERZOS EN LA INVESTIGACIÓN  
BIBLIOTECOLÓGICA MEXICANA 

En el terreno de la investigación en bibliotecología la desinforma-
ción ha sido objeto de estudio en distintas instituciones. En el caso 
de México, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información ha trabajado el tema desde una variedad de enfoques. 
El Seminario Información y Sociedad, de dicho instituto, ha abor-
dado este fenómeno en las dimensiones de la práctica, docencia e 
investigación al involucrar actores de estos tres niveles3  tanto en 
foros de discusión como en sus investigaciones. En 2017 comen-
zó a estudiar la “posverdad”, que en ese momento aparecía como 
un malestar de nuestra época, y hoy completamente rebasado por 
nuevos conceptos relacionados en conjunto. Esta “posverdad” fue 
analizada a la luz de los valores éticos, la convivencia social y la 
integridad académica. Ese mismo seminario ha reflexionado en 
temas como el impacto de la desinformación en la participación 
ciudadana y la forma en que las instituciones dedicadas a la orga-
nización, sistematización y difusión de la información se enfrentan 
a los retos que la desinformación conlleva.

Conviene mencionar algunas propuestas derivadas de distin-
tas investigaciones de este seminario, encaminadas a mitigar los 
efectos de la desinformación. Merece especial atención el estudio 
y análisis de la infodiversidad para poder lograr una mayor com-
presión del fenómeno de la desinformación y, en consecuencia, 

3 En noviembre de 2017 se llevó a cabo la “Semana del Uso Ético de la Infor-
mación: la posverdad y las noticias falsas”, con la participación de cinco es-
cuelas de bibliotecología del país, dos sistemas bibliotecarios y un instituto 
de investigación. 
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generar posibles estrategias para combatir sus secuelas. La infodi-
versidad, entendida como las distintas manifestaciones de la infor-
mación, representa una oportunidad para mantener un equilibrio 
entre las distintas fuerzas que mueven a la sociedad y en un es-
cenario como Internet, que congrega una amplía infodiversidad 
que incluye las más variadas expresiones y variaciones de la in-
formación, el conocimiento y particularmente de la producción de 
los usuarios resulta inevitable que parte de estas manifestaciones 
informativas sean utilizadas como vehículos de propaganda y fal-
sedad. Al respecto, Martínez Rider (2018, 247-261) propone una 
infodiversidad basada en la confiabilidad, que se fundamenta en 
los siguientes elementos:

1. Reconocimiento a la autoría de los creadores de la información. 
2. La validez otorgada por el derecho de autor y la propiedad 

intelectual.
3. La infodiversidad, que proporciona significado y sentido a 

los usuarios en función de sus intereses educativos, recrea-
tivos o de orientación, al ejercer el respeto absoluto de la li-
bertad intelectual. 

4. Infodiversidad comprobable, contrastable y evaluada previa-
mente en las tareas de revisión, organización y sistematiza-
ción que llevan a cabo los profesionales de la información.

5. La variedad de soportes y formatos para la consulta y utili-
zación de la información. 

6. La verificación de la información producida en las redes 
sociales, que incluyen agendas digitales y propuestas para 
contrarrestar la información falsa.

Otras propuestas se encaminan hacia la participación coordina-
da de usuarios en la producción, desarrollo y perfeccionamiento 
de datos, información y contenidos colectivos, es decir, el desa-
rrollo y consolidación de una cultura participativa (Figueroa Al-
cántara 2018, 133-162).

Por otro lado, en 2018 se llevó a cabo el Seminario Hispano 
Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación 
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con el tema “Verdad y Falsedad en la Información”, organizado 
por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigacio-
nes Bibliotecológicas y de la Información. Ahí, se abordaron temá-
ticas desde tres enfoques principales: la investigación científica, la 
participación del profesional de la información, y el impacto de los 
medios de comunicación. En el aspecto de la investigación cien-
tífica conviene mencionar las distintas aristas que se derivan de 
la verdad y falsedad en la información. Al respecto, Torres Vargas 
(2019, 3-12) sostiene que las preocupaciones sobre la verdad de la 
información se relacionan también con la veracidad de los conte-
nidos académicos, lo cual se relaciona a su vez con la ética de la 
investigación y la calidad de las revistas científicas. Paralelamente, 
López-Yepes (2019, 75-124) habla sobre fallos éticos en la investi-
gación científica que pueden ser producidos por la cada vez más 
exigente cultura de la evaluación y recompensas económicas por 
productividad académica, lo cual puede derivar en investigaciones 
rápidas y sesgadas. 

Otros enfoques a nivel internacional se han desarrollado en el 
terreno bibliotecológico, donde se han abordado cuestiones muy 
particulares como la confianza en las bibliotecas para combatir la 
desinformación, las implicaciones de los programas de alfabetiza-
ción digital, y la construcción de nueva terminología para englo-
bar los alcances de este fenómeno, entre otros.

EL TRABAJO DE LAS ASOCIACIONES BIBLIOTECARIAS 

A nivel internacional, las asociaciones bibliotecarias han aborda-
do la desinformación mayoritariamente a través de declaraciones, 
reportes y campañas visuales, además de una activa presencia en 
cuerpos internacionales que emiten directrices en esta materia. Se 
destacan la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociacio-
nes Bibliotecarias (ifla) y la Asociación Americana de Bibliotecas 
(ala), que han impulsado la labor de las bibliotecas y de la profe-
sión bibliotecaria para combatir la desinformación.



54

Brecha entre investigación y práctica...

La ifla en su Reporte de Tendencias de 2017 contempla una 
perspectiva que se relaciona con esto. Se habla de la proliferación 
de “antibibliotecas”, entendidas como enormes bancos de infor-
mación que flotan en el espacio digital y que pueden desaparecer 
o cambiar de ubicación. En ese mismo año, la ifla también desa-
rrolló la popular infografía sobre cómo detectar noticias falsas y 
participó en la Consulta Europea sobre Noticias Falsas subrayan-
do que una respuesta adecuada a la problemática de las noticias 
falsas pueden ser las habilidades informacionales y no necesa-
riamente regulaciones o intervenciones gubernamentales. Esto lo 
desarrollan ampliamente en su Declaración sobre Noticias Falsas 
de 2018, donde subrayan el rol del acceso a la información de ca-
lidad y de la alfabetización informacional en el combate a la in-
formación falsa, alertando que las leyes que intentan frenar estos 
fenómenos pueden tener un impacto desproporcionado en la li-
bertad de acceso a la información y en la libertad de expresión. Es 
de destacar que en esa declaración piden a los gobiernos apoyar 
programas de investigación especialmente sobre: 1: la forma en la 
que se crea y comparte la información online, al mismo tiempo 
que se respeta la privacidad de los usuarios, y 2: los modelos pu-
blicitarios que puedan distorsionar la forma en la que se presenta 
y comparte la información.

Por su parte, la ala ha tenido una larga trayectoria estudiando 
el comportamiento informativo de los usuarios y los distintos me-
canismos para el acceso a la información de calidad. En 1989 el re-
porte final de su Comité de Alfabetización Informacional señalaba 
la preocupación por la creciente abundancia de información y sus 
consecuencias, indicando que ser parte de una ciudadanía en el 
contexto de una democracia moderna no sólo implica acceder a la  
información, sino también conlleva a la capacidad de reconocer  
la propaganda, distorsión y otros abusos en la información.

Casi tres décadas después, en 2018, la ala publica su reporte “No-
ticias falsas y hechos alternativos: alfabetización informacional en la 
era de la posverdad” en donde se abordan los sesgos cognitivos que 
pueden afectar nuestras elección de medios para informarnos y pa-
ra  producir información, además del análisis del comportamiento 
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informativo a la luz de las tecnologías actuales y, especialmente, 
la facilidad con la que las redes sociales nos pueden hacer caer en  
capullos de información en donde los usuarios sólo tienen acceso  
a la información y a las ideas basadas únicamente en sus intereses  
y no se ven confrontados con otros temas o perspectivas.

Alrededor del mundo, numerosas asociaciones bibliotecarias 
han realizado eventos y foros o han distribuido material visual pa-
ra que sus agremiados y el público en general estén conscientes 
sobre la desinformación y sus consecuencias. Se destacan campa-
ñas como #FactsMatter, desarrollada por el Colegio de Biblioteca-
rios y Profesionales de la Información en el Reino Unido (cilip), la 
cual se orienta a apoyar al gobierno, empresas y público en gene-
ral a mejorar sus capacidades en la recuperación de información 
ante la desinformación mediante el desarrollo de habilidades in-
formativas que imparten bibliotecarios profesionales.

EL ROL DE LAS BIBLIOTECAS 

Por el lado de la práctica bibliotecaria, el tema de la desinforma-
ción ha sido una constante desde su explosión mediática. Las bi-
bliotecas han optado mayoritariamente por tres acciones como 
respuesta a la desinformación: 1: campañas visuales para la iden-
tificación de fuentes confiables y detección de “noticias falsas”, 2: 
distintos mecanismos para el desarrollo de habilidades informa-
tivas entre sus usuarios, y 3: espacios abiertos de discusión pa-
ra abordar el problema. En algunos casos estas acciones han ido 
acompañadas por diferentes actores del sector bibliotecario como 
escuelas, asociaciones y activistas.

Indudablemente, una de las fortalezas de las bibliotecas fren-
te al combate a la desinformación ha sido el desarrollo de habi-
lidades informativas que las bibliotecas han implementado desde 
décadas atrás. Esto se refleja en distintos reportes alrededor del 
mundo, los cuales enfatizan estos esfuerzos. El reporte del Con-
sejo Europeo sobre Desórdenes Informativos (European Com-
mission 2018) señala que las bibliotecas son unas de las pocas 
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instituciones donde la confianza no ha disminuido; en consecuen-
cia, representan espacios fundamentales para desarrollar en las 
personas las habilidades necesarias para el ecosistema digital.

Sin embargo, autores como Barker (2018, 80-83) apuntan que las 
bibliotecas no han contemplado todas las habilidades necesarias en 
materia informativa para combatir la desinformación, ya que no han 
asumido la variedad de medios y tipos de fuentes en los que circu-
la la información en la actualidad al tener una predisposición por el 
formato impreso. Esto lo refuerza Sullivan (2019, 2-10), que sostiene 
que las bibliotecas están limitadas al intentar resolver la problemáti-
ca de la desinformación por una falta de articulación con programas 
de investigación, y por carecer de una comprensión más profunda de  
lo que es la desinformación y cómo afecta la actividad cerebral.

CONCLUSIONES

La desinformación representa una seria amenaza para la sociedad. Es 
un fenómeno complejo que requiere distintas miradas y esfuerzos in-
tegrales para comprender su funcionamiento. Este fenómeno ha sido 
abordado en la comunidad bibliotecaria de manera multidimensio-
nal, y aunque existen esfuerzos admirables y pioneros que necesi-
tan ser visibilizados, es necesaria una adecuada articulación entre la 
investigación, las asociaciones y el quehacer bibliotecario para inci-
dir en una mejor comprensión de este fenómeno y, en consecuencia, 
para poder generar estrategias orientadas a mitigar sus efectos. Esta 
articulación también tiene que contemplar actores con intereses co-
munes que no necesariamente son del ámbito bibliotecario.

Estamos en un momento en el que tenemos una considerable 
cantidad de información a nuestro alcance, en distintos formatos 
y múltiples manifestaciones; es decir, convivimos con una infodi-
versidad que circula, se regenera constantemente y convive con la 
realidad tecnológica. Dentro de esta infodiversidad, la información 
veraz y accesible se convierte en un bien esencial que fortalece la 
toma de decisiones, reduce la incertidumbre y apoya a ejercer dis-
tintos derechos humanos.
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