
Las desigualdades en el
desarrollo humano impactan
en la capacidad para detectar
noticias falsas
Personas con educación no universitaria, residentes de zonas
costeras y con un bajo ingreso evaluaron con mayor veracidad las
noticias falsas presentadas en un estudio experimental
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La iniciativa analizó la capacidad de las personas para detectar noticias falsas vinculadas
con la temática del COVID-19, así como su propensión a compartir estos contenidos por
medio de la plataforma WhatsApp. 
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Un estudio experimental de la Universidad de Costa Rica (UCR) determinó que factores
sociodemográficos como el nivel educativo, los ingresos y la religiosidad marcan
diferencias en la capacidad de la población costarricense para detectar las noticias falsas. 

El análisis fue desarrollado por los investigadores del Instituto de Investigaciones
Psicológicas (IIP), Carlos Brenes Peralta y Rolando Pérez Sánchez, junto con el académico
Ignacio Siles González del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom). 

La iniciativa consideró una muestra a conveniencia de 819 personas con el fin de analizar la
capacidad de la población en el país para detectar las noticias falsas vinculadas con la
temática del COVID-1, así como su propensión a compartir estos contenidos por medio de
la plataforma WhatsApp. 

Según Brenes, diversos países alrededor del mundo, incluida Costa Rica, han evidenciado
un aumento en la tendencia de compartir noticias falsas durante la pandemia. Dichos
contenidos, además, presentan una mayor duración respecto a otros tipos de
desinformación caracterizados por ciclos noticiosos cortos. 

El estudio destaca la importancia de estudiar este fenómeno de desinformación surgido
en el contexto del confinamiento, dadas las consecuencias que puede tener en la
ciudadanía y el impacto que genera en el cumplimiento de protocolos sanitarios y en la
evolución de la pandemia.

“Es importante comprender el fenómeno, porque en cuanto haya noticias sobre el COVID-
19 y la pandemia también habrá desinformación. La comunidad científica apenas
va comprendiendo el tema poco a poco y, como suele suceder con asuntos científicos, es
difícil de transmitir a la población”, explicó el investigador. 

El estudio segmentó a las personas participantes en tres grupos diferentes y les solicitó
que leyeran cinco noticias elaboradas por el proyecto informativo Doble Check. Las
informaciones se presentaron a la muestra como publicaciones reales de un nuevo medio
digital. 

Aunque todas las personas participantes leyeron las mismas noticias, dos de las cuales
eran falsas, dos falsas con alguna veracidad y una absolutamente veraz; se crearon
condiciones diferentes para evaluar la información en cada grupo y, posteriormente, ver si
los miembros estarían dispuestos a compartirla. 

Mientras que al primer grupo se le sugirió leer de manera crítica las noticias, el segundo
grupo las leyó y, luego, recibió un chequeo de los datos o fact-checking para conocer la
veracidad de la información. Por su parte, el tercer grupo no recibió indicaciones antes o
después de conocer el contenido. 

Después de someter a las personas participantes a las diferentes condiciones descritas, se
determinó que quienes tenían educación no universitaria, residentes de zonas costeras,
con un bajo ingreso y más religiosas evaluaron con mayor veracidad las noticias falsas.

Brenes afirma que los resultados de este análisis experimental permiten afirmar que “las
desigualdades en el desarrollo humano de la población también se reflejan en
capacidades desiguales para detectar la desinformación en una noticia”.

“Estas personas necesitan mayor acompañamiento, las personas con más educación o
desarrollo humano tienen ciertas habilidades críticas y reflexivas para enfrentarse a la
desinformación. Las desigualdades impactan en muchas áreas y esta también es una”,
enfatizó el experto.
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El análisis determinó además que los miembros del primer grupo, a quienes se les instó a
analizar los contenidos de manera crítica, mostraron una menor intención de compartir
noticias falsas con cierta veracidad, respecto a la población de los otros dos grupos
participantes.

“Parece que el hecho de plantear esa mirada crítica despierta en la gente cierta
desconfianza. Es un resultado deseable, por un lado, pero al mismo tiempo preocupa
porque podrían no creer en la veracidad de la información oficial”, enfatizó Brenes.

Según el investigador principal de la iniciativa, los resultados evidencian que "tanto la
exposición al fact-checking como la evaluación crítica de la desinformación contribuyen a
reducir la difusión de contenido desinformativo por vía WhatsApp".

El análisis realizado destaca la responsabilidad de los medios de comunicación para
mitigar la propagación de las desinformaciones, así como el papel que desempeña la
propia ciudadanía para evaluar el contenido que recibe y comparte con sus grupos
cercanos.

“Cada persona tiene poder en el ecosistema comunicativo para compartir o no, hacer fact-
checking o no, advertir sobre cierta información o no. Hay gente armada para desinformar
y otra con habilidades para deconstruir esa desinformación. Vivimos una guerra de la
desinformación y ahora depende de quién gana dando esa batalla”, concluyó el
académico.

Este estudio experimental se basó en un muestreo por conveniencia, es decir, la
población consultada fue elegida entre la totalidad de voluntarios y voluntarias
mayores de 18 años que respondieron a una convocatoria de participación abierta y
divulgada en la red social Facebook. 

La selección de las personas se basó en la aplicación de un cuestionario para
determinar cierto conocimiento general en torno al impacto de la pandemia en la
realidad nacional. Además, se confirmó que fueran usuarios de la plataforma de
mensajería WhatsApp. 

Lejos de identificar parámetros generalizables o representativos para toda la
población del país, la iniciativa intenta establecer explicaciones causales respecto a
la forma en que determinadas situaciones de desinformación impactan a la
ciudadanía.

El estudio experimental busca explicaciones
causales
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