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1. SOBRE LA GUÍA 

A continuación, les presentamos una 
guía que tiene como objetivo contribuir 
a la reducción de la desinformación, 
en el contexto de la comunicación 
por redes sociales o por medio de 
mensajería como es el caso de WhatsApp.
Este documento es resultado tanto de nuestra 
propia investigación como de la generada 
a nivel internacional, que ha buscado 
entender, desde la Psicología Social, las 
condiciones bajo las cuales las personas 
tienden a aceptar y a compartir mensajes 
desinformativos; además, cómo hacer, 
recurriendo a herramientas que aporta la 
misma psicología social, para reducir los 
efectos de la desinformación y su propagación.

Este documento está dirigido a docentes 
de secundaria, medios de comunicación, 
plataformas informativas, profesionales 
de la comunicación, administradores 
de redes, empresas ligadas a redes 
sociales y todas aquellas personas 
que de una u otra manera se encarga del 
intercambio comunicativo en Internet.
Iniciamos  definiendo qué se entiende 
por desinformación, para después 
describir los tipos de estrategias 
psicosociales más comunes de este concepto. 
Posteriormente, hacemos un recuento de 
las intervenciones socio-cognitivas 
para reducirlo y, finalmente, damos 
ejemplos para cada tipo de intervención. 

1- Sobre la guia
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Diariamente, nos enteramos de qué pasa 
en el país o en el mundo a través de 
diferentes medios, sean tradicionales, como 
los periódicos, la radio o la televisión, 
o bien, canales digitales como páginas de 
noticias en Internet, las redes sociales o 
la información que recibimos por medio de 
WhatsApp por parte de personas que conocemos.

Sin embargo, es común darnos cuenta de que 
alguna noticia que hemos recibido es falsa, 
ya sea porque ofrece información parcial o 
incompleta, no ha sido verificada o porque 
ha sido inventada o fabricada, para defender 
intereses particulares, visiones de mundo o, 
incluso, afectar o hacer daño a una persona 
o grupos.

Precisamente, a esto se le ha llamado 
desinformación. Esta se puede definir como 
la difusión de contenidos o mensajes falsos, 
incorrectos, engañosos, manipulados o 
fabricados, que son compartidos con o sin una 
intención explícita de hacer daño o manipular 
a una persona, grupo, institución o país.

2- ¿Qué es la desinformación?

2. ¿QUÉ ES LA 
DESINFORMACIÓN?

Para profundizar más sobre el tema:

Shu, K., Wang, S., Lee, D., 
& Liu, H. (2020). Mining 
disinformation and fake 
news: concepts, methods, 
and recent advancements. In 
Disinformation, misinformation, 
and fake news in social media 

(pp. 1-19). Springer.
  

https:/ doi.org/10.1007/978-3-030-42699-6_1

Para profundizar más sobre el tema: Shu, K., Wang, S., Lee, D. y Liu, H. (2020). Mining disinformation and fake news: concepts, methods, and recent advancements. En Disinformation,misinformation, and fake news in social media (pp. 1-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42699-6_1
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Algunos tipos de desinformación son los siguientes:

Contenido engañoso

Utilizar información de manera parcial. Se presenta solo cierta información 
y se deja por fuera otra, o bien, se emplean argumentos falaces, con el 
objetivo de que las personas concluyan algo erróneo. 

2- ¿Qué es la desinformación?

Contenido impostor

Se crea y utiliza un perfil o usuario(a) falso para hacerse pasar por otra 
fuente, como una persona, grupo o institución. De esta manera, se genera 
el engaño de que la fuente verdadera comunica cierta información, cuando 
en verdad no lo ha hecho.

◁ Una fotografía muestra una 
carretera atascada en Alemania 
debido a que los coches 
eléctricos se han quedado sin 
carga por el frío. La imagen 
fue captada en febrero de 2011, 
cuando un fuerte temporal azotó 
la ciudad de Chicago y no muestra 
a coches eléctricos varados en 
una carretera.

https://verifica.efe.com/no-es-una-
carretera-en-alemania-bloqueada-por-
coches-electricos-sin-carga/

◁ Escaneando a primera vista, 
BostonTribune.com parece una 
fuente confiable, al igual que 
KMT11.com y ABCNews.com.co. 
Incluso, 24wpn.com suena oficial. 
No obstante, todos estos sitios 
web difunden historias falsas, 
ya sea inventando noticias falsas 
o compartiéndolas desde otras 
fuentes, y no siempre resulta 
evidente para los lectores.

https://www.politifact.com/
article/2017/apr/20/politifacts-
guide-fake-news-websites-and-
what-they/

https://verifica.efe.com/no-es-una-carretera-en-alemania-bloqueada-por-coches-electricos-sin-carga/
https://verifica.efe.com/no-es-una-carretera-en-alemania-bloqueada-por-coches-electricos-sin-carga/
https://verifica.efe.com/no-es-una-carretera-en-alemania-bloqueada-por-coches-electricos-sin-carga/
https://www.politifact.com/article/2017/apr/20/politifacts-guide-fake-news-websites-and-what-they/
https://www.politifact.com/article/2017/apr/20/politifacts-guide-fake-news-websites-and-what-they/
https://www.politifact.com/article/2017/apr/20/politifacts-guide-fake-news-websites-and-what-they/
https://www.politifact.com/article/2017/apr/20/politifacts-guide-fake-news-websites-and-what-they/
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2- ¿Qué es la desinformación?

Contenido fabricado

Texto, imágenes o videos completamente falsos, que han sido creados, 
editados o manipulados con el propósito de engañar y dañar. 

Contenido conspirativo

Las pseudo teorías suponen hechos sin evidencia, que no pueden ser 
contrastadas con pruebas. Sugieren que grupos de personas poderosas 
buscan controlar o manipular a las personas, para establecer un nuevo 
orden mundial. Para sostenerse, estas pseudo teorías recurren a otros 
tipos de desinformación.

◁ Un ejemplo de teoría conspirativa 
en el negacionismo climático es la 
idea de que el cambio climático es un 
engaño para controlar a la población y 
beneficiar a la industria de energías 
renovables, manipulando datos para 
justificar políticas restrictivas.

https://verifica.efe.com/cop-28-
negacionismo-climatico-teorias-
conspiracion/

◁ Esta imagen aparenta ser una portada 
de BBC News Mundo, con un titular 
afirmando que Maduro pagó 32 millones 
de dólares a Amoroso para ser proclamado 
ganador de las elecciones del 28 de 
julio de 2024. Sin embargo, la BBC ha 
desmentido esta información.

https://verifica.efe.com/venezuela-elecciones-
desinformacion-redes-sociales/

https://verifica.efe.com/cop-28-negacionismo-climatico-teorias-conspiracion/
https://verifica.efe.com/cop-28-negacionismo-climatico-teorias-conspiracion/
https://verifica.efe.com/cop-28-negacionismo-climatico-teorias-conspiracion/
https://verifica.efe.com/venezuela-elecciones-desinformacion-redes-sociales/
https://verifica.efe.com/venezuela-elecciones-desinformacion-redes-sociales/
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3. TIPOS DE ESTRATEGIAS 
DESINFORMATIVAS

Existen diferentes tipos de estrategias 
que son utilizadas para desinformar. Su 
objetivo es influir en la percepción sobre 
la realidad de la persona, confundir los 
argumentos que justifican o no un mensaje 
desinformativo y, finalmente, intervenir 
en la toma decisiones de las personas para 
que favorezcan intereses particulares.
  

Podemos recalcar que el uso de lengaje 
emocional (específicamente, utilizar 
palabras que evocan emociones negativas 
como miedo, enojo o desprecio)aumenta la 
tendencia de las personas a consumir un 
contenido o mensaje, dedicarle atención 
y difundirlo a otros. 

El uso de lenguaje emocional puede tener 
los siguientes efectos:

3- Tipos de estrategias desinformativas

3.1 Lenguaje emocional 

Para profundizar más sobre el tema:

Rebecca Crown Library 
(2024). Evaluating 
information. 

https://research.dom.
edu/evaluatinginfo/
home

https://research.dom.edu/evaluatinginfo/home
https://research.dom.edu/evaluatinginfo/home
https://research.dom.edu/evaluatinginfo/home
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▷ Este periódico ficticio 
retrata de manera satírica cómo 
los medios de comunicación 
a veces utilizan titulares 
que apelan a las emociones 
para captar la atención 
del público y dirigir la 
narrativa. Muestra cómo el 
contenido puede enfocarse 
en provocar enojo, reforzar 
creencias preexistentes o 
infundir miedo, por medio 
de mensajes que resuenan 
emocionalmente con el lector. 

Este tipo de enfoque, si se 
usa sin responsabilidad, puede 
contribuir a la desinformación 
y la manipulación emocional de 

la audiencia.

Imagen  trasncrita
https://tobiasrose.medium.
com/the-enemy-in-our-feeds-

e86511488de

Implicación con el contenido

Si el encabezado de un mensaje o contenido tiene palabras que evocan emociones 
negativas, aumenta la probabilidad de que el mensaje sea consumido.

Difusión

La expresión de emociones en contenidos o informaciones también favorece la 
diseminación de ideas morales y políticas en redes sociales.

Recepción

Además, el uso de lenguaje emocional puede influir cómo las otras personas 
reaccionan a este. Por ejemplo, un mensaje puede activar emociones negativas y, 
posteriormente, afectar cómo se procesa y evalúa una información. Si los mensajes 
le hacen sentir emociones negativas, es más fácil que le manipulen.

3- Tipos de estrategias desinformativas

https://tobiasrose.medium.com/the-enemy-in-our-feeds-e86511488de
https://tobiasrose.medium.com/the-enemy-in-our-feeds-e86511488de
https://tobiasrose.medium.com/the-enemy-in-our-feeds-e86511488de
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Consiste en atribuir responsabilidad o culpa a un grupo o individuo por una determinada 
problemática o asunto complejo, sin que haya evidencia o sustento para ello. No es 
realista que un problema complejo se pueda simplificar responsabilizando a un actor 
individual o grupal. Se utiliza la técnica también para evadir la propia responsabilidad 
y redirigir la culpa. 

3.2 Chivo expiatorio

3- Tipos de estrategias desinformativas

3.3 “Whataboutism” (¿y vos qué…?)
Consite en responder a una crítica o acusación desviando la atención hacia un acto 
reprochable que supuestamente ha cometido la persona o grupo interlocutor, con el fin 
de no responder directamente. Una expresión común es: “¿Usted me acusa de eso, pero usted 
también...?”. Por ejemplo, si alguien acusa a una o un político de corrupto, se responde 
indicando que otros políticos también lo son.

▷ Se ha difundido falsamente en redes 
sociales que la mayoría de los beneficiarios 
de las ayudas al alquiler en Castilla y León 
son extranjeros, con base en una página 
aislada de un listado de más de 300. En 
realidad, el 75% de los beneficiarios son 
españoles. Esta desinformación emplea la 
estrategia del chivo expiatorio al señalar 
injustamente a un grupo específico para 
provocar rechazo social.

EFE Verifica. https://verifica.efe.
com/ayudas-alquiler-castilla-leon-
inmigrantes-bulo/

▷ La imagen muestra ejemplos de 
whataboutism como una estrategia de 
desinformación. En este caso, toma los 
temas de la reducción del plástico o 
la corrupción de un funcionario, hacia 
otros problemas similares (empresas 
contaminantes u otros políticos corruptos), 
para evitar confrontar el tema original, 
con lo que se diluye la discusión y evita 
un diálogo enfocado.

Imagen propia.

EFE Verifica. https://verifica.efe.com/ayudas-alquiler-castilla-leon-inmigrantes-bulo/
EFE Verifica. https://verifica.efe.com/ayudas-alquiler-castilla-leon-inmigrantes-bulo/
EFE Verifica. https://verifica.efe.com/ayudas-alquiler-castilla-leon-inmigrantes-bulo/
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3.4 Argumentos que promueven la desinformación 

Incoherencia

Un mensaje incoherente es ilógico e inconsistente, en tanto incluye una 
serie de argumentos que se contradicen entre sí. Es decir, se presentan 
dos argumentos que no pueden ser veraces al mismo tiempo y su relación 
no está sustentada en evidencia. Su finalidad es persuadir sobre la 
veracidad de una posición o información falsa. La coherencia lógica de un 
mensaje no es indispensable para lograr defender o promover una postura 
u opinión, ya que a las personas se les dificulta identificar argumentos 
incoherentes, particularmente, en tiempo real.

Falsa dicotomía

Falsa dicotomía o dilema es una técnica de manipulación diseñada para 
hacerles pensar a las personas que pueden escoger solamente entre una 
de dos opciones (razonamiento absolutista tipo “blanco o negro”), cuando 
en verdad existen múltiples alternativas. El falso dilema repercute 
negativamente en la agencia de juicio y toma de decisión, ya que limita 
a la persona a un escenario falso de razonamiento, en que solo puede 
aceptar, ya sea una opción presentada como indeseable u otra favorecida 
por la persona que ejerce la manipulación.

▷ La pandemia de COVID-19 reveló 
la falsa dicotomía entre salud 
pública y economía, ya que ambas 
están interconectadas. Las medidas 
de salud efectivas no solo protegen 
a la población, sino que también 
benefician a la economía al evitar 

la propagación del virus.

https://www.intramed.net/
content/96650

▷ En redes sociales, circulan 
afirmaciones falsas que aseguran 
que la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) ha declarado 
“inocentes de todo cargo” a las 
FARC. Esto es incoherente y ha 
generado indignación, confusón y 

desinformación.

https://verifica.efe.com/
justicia-paz-no-ha-declarado-

inocentes-a-farc-en-colombia/

3- Tipos de estrategias desinformativas

https://www.intramed.net/content/96650
https://www.intramed.net/content/96650
https://verifica.efe.com/justicia-paz-no-ha-declarado-inocentes-a-farc-en-colombia/
https://verifica.efe.com/justicia-paz-no-ha-declarado-inocentes-a-farc-en-colombia/
https://verifica.efe.com/justicia-paz-no-ha-declarado-inocentes-a-farc-en-colombia/
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3- Tipos de estrategias desinformativas

Descontextualización

Presentar imágenes o videos y asociarlos a una situación, problema o 
evento, cuando en realidad no pertenecen o no refieren a dicho evento.
También, se considera descontextualización recurrir a expertos falsos o personas que 
no dominan el tema, pero que, por ser figuras públicas o líderes de opinión, se les 
usa como vehículo de desinformación, como puede suceder con el uso de influencers.

Ataques ad hominem

En lugar de argumentar a favor o en contra de posiciones u opiniones, se 
ataca a las personas que presentan posiciones contrapuestas,  y se apela a 
sus características de personalidad, inteligencia, biografía, valores, etc. 
En ocasiones, es relevante conocer la agenda, motivaciones y carácter de un 
actor, en tanto estas influyen en cómo percibe, comprende y aborda un tema 
o problema. No obstante, los ataques ad hominem se utilizan con frecuencia 
para desviar la atención y discusión de un problema o asunto. Al enfocar la 
atención en atacar al mensajero o interlocutor, buscando dañar su reputación 
o imagen, es más fácil deslegitimar su mensaje, sin necesidad de debatir 
los argumentos. 

◁ Trump consolidó su marca política 
mediante ataques personales y 
rumores infundados, manipulando la 
opinión pública para evitar debates 
sobre ideas y propuestas. Esta 
táctica antigua es conocida como 

falacia ad hominem.

https://www.youtube.com/watch?v=C5CbaX5ISMQ

◁ Una foto viral de aviones, 
presentada falsamente como tomada 
durante la COP28 en Dubái; en 
realidad, es de hace 15 años. Este 
es un ejemplo de desinformación 
mediante descontextualización, 
al usar una imagen antigua para 
generar una impresión equivocada 

sobre la Cumbre del Clima.

https://verifica.efe.com/no-foto-
aeropuerto-dubai-colapsado-cop28-

imagen-antigua-efe/

https://www.youtube.com/watch?v=C5CbaX5ISMQ
https://verifica.efe.com/no-foto-aeropuerto-dubai-colapsado-cop28-imagen-antigua-efe/
https://verifica.efe.com/no-foto-aeropuerto-dubai-colapsado-cop28-imagen-antigua-efe/
https://verifica.efe.com/no-foto-aeropuerto-dubai-colapsado-cop28-imagen-antigua-efe/
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La ciudadanía desempeña un papel crucial 
como actor participativo en la solución de 
la problemática de la desinformación, ya que 
las personas puedan realizar evaluaciones 
certeras sobre lo que es información falsa 
y veraz y decidir no compartirla con otros. 
La Psicología, entre otras disciplinas 
sociales, proporciona herramientas a las 
personas para combatir la desinformación. 

Desde el área de la Psicología de la 
cognición social, se han diseñado múltiples 
intervenciones exitosas, centradas en 
reducir algunos factores de vulnerabilidad 
y potenciar las capacidades y habilidades 
protectoras de las personas. Estas 
intervenciones ayudan a hacer frente de 
manera eficaz, reflexiva y responsable 
a los contenidos falsos que existen y 
circulan en los ecosistemas informativos. 
La cognición social se enfoca en cómo las 
personas interpretan, piensan, recuerdan 
y responden a información sobre otras 
personas y situaciones sociales. Las 
intervenciones sociocognitivas buscan 
mejorar aspectos como: 

• La habilidad de reconocer cómo las intenciones, 
deseos, creencias, percepciones y emociones de los 
otros influyen en el comportamiento de las personas.

• La habilidad para interpretar correctamente el 
comportamiento de las personas, a partir la 
información social que presentan.

• Mejorar la capacidad para interpretar hechos y 
eventos sociales, así como sus causas.

 
• La habilidad para percibir, reconocer y manejar 

información de tipo emocional. 

Para profundizar más sobre el tema:

van der Linden,  S., & Roozenbeek, J. (2021). 
Psychological inoculation against fake news. In 
R. Greifeneder, M. E. Jaffé, 
E. J. Newman, & N. Schwarz 
(Eds.), The psychology of fake 
news: Accepting, sharing, and 
correcting misinformation (pp. 
147–169). Routledge/Taylor & 

Francis Group.

 https://doi.org/10.4324/9780429295379-11

4. ¿QUÉ SON INTERVENCIONES SOCIO-COGNITIVAS?

4- ¿Qué son intervenciones socio-cognitivas?

https://doi.org/10.4324/9780429295379-11
Para profundizar más sobre el tema: Shu, K., Wang, S., Lee, D. y Liu, H. (2020). Mining disinformation and fake news: concepts, methods, and recent advancements. En Disinformation,misinformation, and fake news in social media (pp. 1-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42699-6_1
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En este apartado, se exponen diversos 
tipos de intervenciones sociocognitivas 
para ayudar a las personas a identificar 
desinformación y evitar compartirla. 

Consiste en mensajes que invitan a la persona 
a dedicar su atención a la evaluación precisa 
de la veracidad de un contenido, de manera 
que pueda reconocer información veraz y 
falsa. Además, estos mensajes promueven la 
importancia de compartir solamente contenido 
verídico. Algunos ejemplos de mensajes de 
precisión son los siguientes:

• Es importante que usted piense si la 
información que acaba de leer o ver 
es veraz.

• Utilice su conocimiento para evaluar si 
la siguiente información es veraz. 

• Imagine que usted acaba de recibir una 
noticia sobre algún tema vía WhatsApp o 
una red social. Es importante que pueda 
evaluar que la noticia sea veraz para 
asegurarse de estar bien informado(a).

Para profundizar más sobre el tema:
 
Pennycook, G., McPhetres, J. Zhang, Y., Lu, J. G., 

& Rand, D. G. (2020). Fighting 
COVID-19 misinformation on social 
media: Experimental evidence 
for a scalable accuracy-nudge 
intervention. Psychological 
Science, 31(7), 770–780.

https://doi.org/10.1177/0956797620939054

5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

5.1 Mensajes de precisión 

5. TIPOS DE INTERVENCIONES 
SOCIO-COGNITIVAS

https://doi.org/10.1177/0956797620939054
https://doi.org/10.1177/0956797620939054
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5.2 Inoculación y fricción
La diseminación de la desinformación por 
medio de plataformas digitales se puede 
asemejar a la propagación de un virus de 
una enfermedad contagiosa. Las vacunas se 
utilizan para prevenir contagios en la 
población. Estas crean anticuerpos que 
protegen a una persona ante una futura 
infección viral. Las intervenciones de 
inoculación proponen que lo mismo ocurre 
con la información. 

Estas crean anticuerpos que protegen a una 
persona ante una futura infección viral. 
Las intervenciones de inoculación proponen 
que lo mismo ocurre con la información. Si 

las personas reciben “vacunas mentales” 
contra la desinformación, estarán 
protegidas cuando entren en contacto con 
contenidos e informaciones falsas, lo 
cual, a su vez, ayudará a prevenir que la 
desinformación se disemine. 

En una intervención de inoculación, primero 
se expone a una persona a versiones débiles 
de diferentes tipos de falsedades comunes. 
Seguidamente, recibe una “vacuna mental”, 
que consiste en aprender estrategias para 
identificar, evaluar y contrarrestar las 
falsedades, referidas a lo descrito en 
el apartado 3. Este aprendizaje permite 

desarrollar la capacidad para, en el 
futuro, resistir y protegerse de los 
efectos de mensajes desinformativos, así 
como no compartirlos.

La fricción, por su parte, es un tipo 
de intervención diseñada para que las 
personas participen activamente para 
reducir la diseminación de contenidos 
falsos. En ocasiones, las personas pueden 
leer y decidir compartir contenidos de 
una manera automática, sin detenerse a 
reflexionar si lo que se comparte es 
falso o no y cómo puede impactar a los 
demás. La fricción consiste en mensajes, 

advertencias e indicaciones que, 
precisamente, motivan a tomar una pausa 
para reflexionar de manera consciente, 
deliberada y critica sobre la veracidad de 
la información que se recibe o encuentra.  

Se ha demostrado que el ejercicio de 
este pensamiento reflexivo ayuda a las 
personas a distinguir entre información 
veraz y falsa y a tomar buenas 
decisiones sobre lo que comparte. Como 
consecuencia, mediante estas acciones 
deliberadas, las personas contribuyen a 
reducir la propagación de desinformación 
y sus peligros.   

5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

Recursos cognitivos para 
identificar contenido falso, sesgado, falaz

▷ Etapas de la  
    intervención

Apropiación y aprendizaje de dichos recursos

Contextos de desinformación

Identificación del contenido desinformativo

Rechazo del contenido y bloqueo de la 
posibilidad de diseminación
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5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

▷ Aplicación del método
La inoculación se puede utilizar en grupos 
de WhatsApp o perfiles de redes sociales, 
a través de la exposición a diferentes 
estrategias de desinformación, con una 
aclaración posterior sobre cuál es la 
información verdadera. 

Se debe privilegiar la información 
audiovisual, con contenidos que sean 
entretenidos y que generan involucramiento 
por parte de las audiencias, lo que facilita 
aprender las estrategias de desinformación 
y las formas de identificarlas. Se puede 
recurrir a contextos de competencia o 
logro, de forma tal que las personas ganen 
puntos o sean reconocidas por su capacidad 
progresiva de identificar las estrategias 
de desinformación o manipulación.

Existe una serie de videos en inglés que 
presentan varios ejemplos. Las estrategias 
de inoculación pueden hacer uso de grutps de 

WhatsApp institucionales, de universidades 
o plataformas de noticias o medios de 
comunicación. 

También, se puede recurrir a plataformas de 
redes sociales como parte de sus anuncios.

Otra posibilidad es el desarrollo de 
videojuegos, ya sea para computadora, 
teléfono o WhatsApp, que permitan tomar 
el rol de primera persona como agente de 
desinformación o manipulación, de forma 
que pueda aprender las estrategias de 
desinformación sobre las que hemos hecho 
referencia antes. Un ejemplo es el juego 
en línea llamado Bad News. 

Existe una versión en español adaptada 
al contexto argentino. Otro juego similar 
es Harmony Square, diseñado para inocular 
a las personas ante la desinformación 
política.

(https://inoculation.science/inoculation-videos) (https://www.getbadnews.com/books/english/)

(https://harmonysquare.game/)(https://www.getbadnewsargentina.com/#intro)

https://inoculation.science/inoculation-videos
https://www.getbadnews.com/books/english/
https://harmonysquare.game/
https://www.getbadnewsargentina.com/#intro
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5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

¿Cómo promover el procesamiento de información reflexivo controlado 
en la inoculación?

Fortalecer las capacidades metacognitivas

La metacognición es la habilidad de una persona para monitorear, visualizar 
y rastrear sus propios procesos cognitivos en una situación específica, 
lo cual contribuye a la evaluación y toma de decisión en respuesta a un 
mensaje o contenido. 

Se insta a las personas a evaluar qué tan capaces son de identificar si 
un mensaje es verdadero o falso.

Para profundizar más sobre el tema:
 

Roozenbeek, J., van der Linden, 
S., Goldberg, B., Rathje, 
S. y Lewandowsky, S. (2022). 
Psychological inoculation 
improves resilience against 
misinformation on social media. 

Science Advances, 8(34). 

https://doi.org/10.1126/sciadv.abo6254

Auto-afirmación
Se promueve en las personas la activación de valores que pueden ser 
relevantes con el contexto democrático, el auto-cuidado, el bienestar 
subjetivo y la salud en general, según sea el caso.

Se puede hacer un uso combinado de la fricción y la inoculación, mediante 
la presentación de mensajes de advertencia sobre posibles contenidos 
desinformativos en una red social. 

Por ejemplo, estos se pueden presentar en momentos en que se está debatiendo 
determinado tema a nivel social o acontece una campaña. De igual manera, las 
advertencias pueden presentarse dentro de textos que tratan temas que pueden 
estar sujeto a debate, polarización o en contexto de campañas políticas.

También, se puede recurrir a una anticipación sobre posibles contenidos, 
indicando en qué consisten y por qué son falsos o engañosos. 
Complementariamente, se pueden presentar mensajes que motivan a las 
personas a pausar y pensar antes de compartir un contenido, a preguntarse 
si una información es veraz, a detenerse, reflexionar y tomar decisiones 
informadas sobre lo que se comparte. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.abo6254
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5.3 Intervenciones basadas en 
normas sociales
Nuestras decisiones y comportamientos son 
influenciados por las normas sociales de 
los grupos a los que pertenecemos. Las 
normas sociales son estándares o reglas 
comunes que indican a una persona cuáles 
comportamientos son típicos y aceptados 
por los demás en una determinada situación 
social, así como cuáles comportamientos 
se deben evitar. Se ha demostrado 
que las normas motivan y guían nuestra 

forma de actuar, en tanto socialmente 
buscamos comportarnos de maneras que 
la mayoría de las personas aprueban. 
En  el contexto de la desinformación, las 
intervenciones basadas en normas sociales 
buscan motivar a las personas a no apoyar 
y compartir contenidos falsos, enfatizando 
que la mayoría social desaprueba o 
considera incorrecto, inapropiado o dañino 
utilizar o diseminar estos contenidos.

 “¿Le ha pasado que un familiar o amistad le comparte una 
noticia y le cree lo que dice, pero luego se da cuenta 
que era falsa? Ciertamente, puede ser una situación 
molesta y uno espera que esto no provenga de personas en 
quien confía. Antes de compartir noticias o mensajes, 
asegúrese de que lo que envia sea verdadero y no  
información falsa, para que a otras personas no les 

pase lo mismo”. 

“Hay mucha información engañosa y falsa en línea. 
La mayoría de las personas responsables lo piensan 
dos veces antes de compartir contenido con sus 

amigos y seguidores”.

“Tu familia o amistadas confían en vos y esperan que 
toda información que compartes sea verdadera. Antes 
de compartir, asegúrate de que lo que envías sea 

verdadero y no información falsa”.

5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

◁ Aplicación del método
Las intervenciones apelan a la identidad social o las expectativas del 
grupo. Por ejemplo, en grupos de WhatsApp y Telegram, redes sociales o 
páginas web, se puede incorporar la siguiente información, al inicio de los 
contenidos, que llama la atención a protegerse frente a la desinformación: 
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“La mayoría de las y los costarricenses 
respalda el trabajo del Tribunal 
Supremo de Elecciones y confía en la 
transparencia de las elecciones. Por 
esto, no respaldan las acusaciones 

infundadas de irregularidades”. 

Alternativamente, las plataformas de 
noticias pueden crear la norma social a 
través de la vinculación de las personas 
usuarias con la plataforma. 

Por ejemplo:
“Las noticias falsas amenazan cada vez 
más a la opinión pública. Por lo tanto, es 
importante que nuestros usuarios denuncien 
dicho contenido inapropiado para mejorar 

la calidad para todos nosotros”.

En esta dirección, la plataforma puede 
indicar en un banner cuántas personas 
han reportado la noticia como falsa. 
Por último, se pueden recurrir a estas 
estrategias con la producción de videos, 
donde líderes de opinión pública, 
reconocidos y apreciados por la mayoría 
de la población, apelan a la norma e 
identidad social.

Para profundizar más sobre el tema:
 

Prike, T., Butler, L. H., & Ecker, 
U. K. (2024). Source-credibility 
information and social norms 
improve truth discernment 
and reduce engagement with 
misinformation online. Scientific 

Reports, 14(1), 6900.  

https://doi.org/10.1038/s41598-024-57560-7

Otro mensaje se dirige a respaldar instituciones concretas

▷ En Valparaíso, Chile, se difundió 
una noticia conspiranoica por medio 
de redes sociales, sobre cómo 
construcciones de color azul no se 
quemaron durante incendios forestales. 
La imagen utilizada circula desde 
2020. Además, registros satelitales 
demuestran que el fuego afectó objetos 
de color azul, lo que desmiente que 
estos sobreviven a las llamas. Aparte, 
no existe evidencia científica sobre 
que los incendios fueran provocados 

por un arma de energía dirigida.

Imagen transcrita
https://verifica.efe.com/falso-objetos-

azules-no-quemado-incendios-chile/

5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

https://doi.org/10.1038/s41598-024-57560-7
https://verifica.efe.com/falso-objetos-azules-no-quemado-incendios-chile/
https://verifica.efe.com/falso-objetos-azules-no-quemado-incendios-chile/
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Otro tipo de intervención consiste en 
enseñar estrategias prácticas, basadas 
en la alfabetización mediática, para 
que las personas puedan distinguir entre 
información veraz y confiable y falsedades 
en las noticias o mensajes que encuentran o 
reciben. De manera general, la alfabetización 
mediática se puede definir como un conjunto 
de habilidades y destrezas para acceder, 
seleccionar, analizar, evaluar y crear 

mensajes en una variedad de contextos, como 
diferentes tipos de medios de comunicación, 
las redes sociales y plataformas digitales 
de comunicación como WhatsApp.

Un ejemplo de una intervención basada en la 
alfabetización digital consiste en el diseño 

y ejecución de cursos y talleres, presenciales 
o virtuales, en los cuales se enseña sobre 
qué es una noticia, el abordaje periodístico 
de una noticia, la desinformación, tipos y 
contenidos desinformativos, los elementos 
básicos para el desarrollo de habilidades 
digitales (habilidades operativas o 
técnicas y habilidades en el uso de redes 
sociales, habilidades sociales, habilidades 
informacionales y de conciencia informativa, 

privacidad y conciencia de algoritmos, 
entre otros). 

También, se usan listas de cotejo de 
estrategias generales y específicas para 
aprender a identificar las distintas formas 
de desinformación.

5.4 Estrategias de alfabetización  
     mediática

5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

▷ Aplicación del método

Alfabetización digital y mediática

Acceso a la información por medios 
de comunicación

Analísis crítico del 
contenido

Acción responsable 
al conpartir infomación mediática

Crear contenido
verificado y verídico
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Asegúrese de 
que el mensaje 
proviene de 
una página o 
una persona 
confiable. Si 
lo recibió de 
alguien que 
usted conoce, 
pregúntele: 

¿Cómo 
obtuvo la 

información?
 ¿Cree que la 
información 
es falsa o 
verdadera?

Explore si el 
mensaje ha 

sido publicado 
por otros 
medios de 

comunicación 
o fuentes 

confiables.

Revise que la 
información 
que contiene 
el mensaje 
diga en qué 
fuentes se 
basa y si 
estas son 
creíbles. 

Practique 
una actitud 

crítica hacia 
el mensaje. 
Por ejemplo, 
pregúntese: 

¿La intención 
del mensaje 
es provocar 
emociones 
fuertes? 

¿Cuáles pueden 
ser otras 

intenciones? 

Aun cuando 
encontremos 
contenidos 
veraces en 
las redes 

sociales, los 
comentarios 

de las 
personas sobre 
estos pueden 
presentar 
información 
falsa para 
engañarnos o 
confundirnos. 

5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

◁ Se difundió por redes sociales que 
migrantes estaban recibiendo pensiones 
económicas del Gobierno de México en 
sucursales del Banco. Un mensaje viral 
sugiere, sin evidencia, que migrantes 
cubanos, venezolanos y de otros países han 
obtenido credenciales del INE y ahora cobran 
pensiones. La imagen que acompaña estas 
afirmaciones también circula en Facebook 
y Tik Tok, con mensajes que aseguran que 
fue tomada en Tláhuac, Ciudad de México. 
Se acusa falsamente a migrantes de recibir 
pagos del “Programa de Bienestar” como 
parte de un supuesto fraude.

https://verifica.efe.com/es-falso-
migrantes-cobrando-pensiones-banco-
azteca-mexico/

Cotejo general

https://verifica.efe.com/es-falso-migrantes-cobrando-pensiones-banco-azteca-mexico/
https://verifica.efe.com/es-falso-migrantes-cobrando-pensiones-banco-azteca-mexico/
https://verifica.efe.com/es-falso-migrantes-cobrando-pensiones-banco-azteca-mexico/
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1. Revisar la fuente
¿Puedo ver quién o de dónde 
proviene esta información?
¿Reconozco a la persona u 
organización que publica 

esto? ¿Puedo confiar en esas 
personas u organizaciones?
¿La persona que publica 

tiene experiencia, formación 
o un trabajo relevante para 
lo que está publicando?

2. Revisar el propósito
¿Esta publicación eintenta 
persuadirme para que piense 
de una determinada manera?

¿La publicación está 
tratando de vender un 

producto o una organización?
¿La publicación es una broma 

o sátira?
¿Esta publicación intenta 
captar mi atención en lugar 

de darme hechos?

3. Revisar la precisión
¿Debería también 
considerar otras 

opiniones?
¿Puedo ver estadísticas 
o investigaciones que 

respalden esto?
¿He escuchado algo que 

diga lo contrario de esto 
en otra fuente?

4. Revisar la relevancia
¿Puedo ver cuándo se 

publicó esto?
¿Puedo encontrar algo más 
reciente sobre el mismo 

tema en cuestión?
¿El contenido ha recibido 
una respuesta positiva?

5. Revisar el formato
¿Puedo ver muchos errores 
ortográficos en el texto?
¿El logo o la marca me 

parecen extraños?
¿Creo que las imágenes 
son de buena calidad? 
¿Creo que los elementos 

visuales podrían haber sido 
alterados de alguna manera?

5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

Cotejo específico

◁ Una red de canales de Telegram 
impulsada por Rusia ha difundido cerca 
de 84.000 mensajes en español, donde 
se mezclan desinformación y noticias 
reales para engañar a usuarios en España 
y América Latina. Estos canales actúan 
coordinadamente para promover una 
narrativa favorable a Moscú. Debido a las 
sanciones europeas contra medios rusos 
como RT y Sputnik, los responsables de 
la propaganda prorrusa han recurrido a 
plataformas como WhatsApp, Telegram y 
TikTok para difundir su contenido, según 
Mira Milosevich, investigadora del Real 
Instituto Elcano.

https://verifica.efe.com/enjambre-de-
desinformacion-favorable-al-kremlin-en-
espanol/

https://verifica.efe.com/enjambre-de-desinformacion-favorable-al-kremlin-en-espanol/
https://verifica.efe.com/enjambre-de-desinformacion-favorable-al-kremlin-en-espanol/
https://verifica.efe.com/enjambre-de-desinformacion-favorable-al-kremlin-en-espanol/
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Para profundizar más sobre el tema:
 

Tully, M., Braga, E. y Bode, L. 
(2019). Designing and testing 
news literacy messages for 
social media. Mass Communication 

and Society, 23(1), 22-46. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15205436.2019.1604970

Mensajes de precisión

5- Tipos de intervenciones socio-cognitivas

Otros llamados de atención pueden hacer referencia a:

¿Reconozco los medios 
informativos que han publicado 
la noticia? 

¿Me parece creíble o realista  la 
información que ha sido posteada 
en redes? 

¿La publicación está escrita en el 
estilo que espero de una organización 
de noticias profesional?

¿El post tiene motivaciones 
políticas u otras motivaciones 
que no son aclaradas? 

Los mensajes de precisión pueden combinarse 
con alfabetización mediática o de inoculación. 
O bien, pueden utilizarse en contextos 
informativos diversos, como una llamada a 
atender al contenido y fuente de los mensajes, 
ya sean verdaderos o falsos.

Un ejemplo de intervención consiste en llamar la atención sobre la veracidad de un 
mensaje. Mediante plataformas de mensajería como WhatsApp, redes sociales o en páginas 
web, se recomiendan las siguientes acciones:

1.Una lectura lateral, que busque 
información sobre el medio que publica 
la noticia.

2.Sospechar del medio y de las cadenas 
de reenvíos de información.

3.Comprobarque la información aparece 
en otros medios. 

4.Sospechar de aquellos titulares 
sensacionalistas y leer la totalidad 
de la información. 

5.Comprobar que la información tiene 
autoría y fecha. 

6.Buscar los datos o fuentes que se 
citan y contrastar la información. 

7.Comprobar si las imágenes han llegado a 
ser manipuladas o descontextualizadas.

8.Realizar una lectura o analísis 
crítico de la información.

9.Detectar si se ha puesto en uso 
peyorativo, ofensivo o discriminatorio 
del lenguaje.

10.Consultar aquellos  elementos que 
sirvan de  verificadores de información 
o factcheckers. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15205436.2019.1604970
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