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- Artículo invitado -

Resumen

La desinformación se ha convertido en uno de los principales problemas para nuestra
sociedad y nuestra democracia. Pese al incremento de investigaciones sobre este tópico,
la percepción ciudadana sobre los efectos causados por las noticias falsas y las formas
de combatirlas es una cuestión todavía pendiente. Nuestro objetivo es analizar estos
dos aspectos en el contexto de la COVID-19 en España y, además, identificar los factores
sociodemográficos y políticos que los determinan. Para ello, hemos usado una encuesta
cuantitativa aplicada mediante un panel online (n= 682). Los resultados revelan que la
desinformación genera, como efecto principal, un incremento de la desconfianza hacia
los medios y los políticos entre la ciudadanía española. Por otra parte, su incidencia en el
cambio de opinión y en la decisión de voto es reducida. En relación con el Coronavirus,
las falsedades han tenido un bajo impacto en el proceso de vacunación, aunque si
han repercutido en el incremento de las teorías de la conspiración entre la ciudadanía.
Los hombres, los jóvenes y las personas de extrema derecha son quienes perciben las
consecuencias de los engaños con mayor intensidad. Finalmente, la verificación de la
información y la legislación son los mecanismos de lucha contra la desinformación que la
ciudadanía considera más fiables. Estos resultados tienen importantes implicaciones tanto
para las instituciones públicas como para el periodismo.

Palabras clave: desinformación; noticias falsas; COVID-19; periodismo; efectos; mecanismos de
lucha contra la desinformación

Abstract

Disinformation has become one of the main problems for society and democracy.
Despite the increase in research on this topic, citizen perception of the effects caused by
fake news and how to combat it is yet an ongoing issue. Our objective is to analyze these two
aspects in the context of COVID-19 in Spain. Also, we seek to identify the sociodemographic
and political factors that determine them. We employed a quantitative survey run through
an online panel (n= 682). The results indicate that disinformation generates, as the primary
effect, an increase in mistrust towards the media and politicians among Spanish citizens.
Likewise, the incidence of disinformation in the change of opinion and the decision to
vote has dropped. Concerning Coronavirus, falsehoods had a low impact on vaccination,
although they promoted conspiracy theories among citizens. Men, young people and far-
right sympathizers perceive the consequences of hoaxes more intensely. Finally, fact-
checking and legislation are the mechanisms to combat disinformation that citizens
consider most reliable. These results have important implications for public institutions
and journalism.
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Resumo

A desinformação tornou-se um dos principais problemas da nossa sociedade e da nossa
democracia. Apesar do aumento das pesquisas sobre o tema, a perceção do cidadão
sobre os efeitos causados pelas notícias falsas e as formas de combatê-las ainda é uma
questão pendente. Nosso objetivo é analisar esses dois aspetos no contexto do COVID-19
na Espanha e, além disso, identificar os fatores sociodemográficos e políticos que os
determinam. Para isso, utilizamos uma pesquisa quantitativa aplicada por meio de um
painel online (n= 682). Os resultados revelam que a desinformação gera, como efeito
principal, um aumento da desconfiança em relação à média e aos políticos entre os
cidadãos espanhóis. Por outro lado, reduz-se a sua incidência na mudança de opinião e
na decisão de voto. Em relação ao Coronavírus, as falsidades tiveram baixo impacto no
processo de vacinação, embora tenham impactado no aumento de teorias da conspiração
entre os cidadãos. Homens, jovens e pessoas da extrema-direita são os que percebem
mais intensamente as consequências do engano. Por fim, a verificação da informação e a
legislação são os mecanismos de combate à desinformação que os cidadãos consideram
mais fiáveis. Esses resultados têm implicações importantes tanto para as instituições
públicas quanto para o jornalismo.

Palavras-chave: desinformação; notícias falsas; Espanha; jornalismo; efeitos; mecanismos de
combate à desinformação

1. Introducción

La COVID-19 ha situado la desinformación en el foco de la atención social. Durante
esta crisis sanitaria, se ha incrementado notablemente la circulación de noticias falsas
en todo el mundo (Gabarron et al., 2021). La dimensión alcanzada por este fenómeno
lo han convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad debido a
sus potenciales consecuencias sobre la salud pública y la gestión política de la pandemia
(García-Borrego & Casero-Ripollés, 2022).

Diversas investigaciones se han ocupado de analizar el contenido y la circulación de
los engaños (León et al. 2022; Pérez-Dasilva et al. 2020). Sin embargo, los efectos de la
desinformación sobre la ciudadanía y la fiabilidad de los mecanismos para enfrentarla
permanecen todavía como cuestiones pendientes de investigar. Nuestro objetivo es
analizar la percepción ciudadana sobre las consecuencias y las fórmulas para combatir
las noticias falsas en el contexto del Coronavirus y averiguar la incidencia de los factores
sociodemográficos en las mismas.
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Conocer la incidencia de la desinformación sobre la COVID-19 en la ciudadanía es un
aspecto fundamental para luchar contra este problema social. Esto ofrece datos para
articular una respuesta por parte del sistema mediático y político para minimizar las
consecuencias negativas de este fenómeno. No hay que olvidar que las noticias falsas
sobre el Coronavirus han potenciado las teorías de la conspiración, la polarización, la
propaganda, los desórdenes psicológicos o las campañas de desestabilización basadas
en intereses geopolíticos entre otras consecuencias (Ball & Maxmen, 2020). Determinar
la percepción ciudadana ofrece información valiosa que puede servir para combatir más
eficientemente estas amenazas.

2. Revisión literatura

2.1. La desinformación en el contexto de la COVID-19

El entorno digital y las redes sociales han potenciado la difusión de desinformación
y noticias falsas (Lazer et al., 2018). En este contexto, también han emergido nuevos
actores y estrategias que usan los engaños para obtener beneficios políticos en el marco
del crecimiento de la posverdad en nuestra sociedad (McIntyre, 2018). Todo ello ha
dado lugar al impulso de desórdenes informativos (Wardle & Derakhshan, 2017) que
suponen la producción y circulación masiva de informaciones deliberadamente falsas, de
informaciones erróneas no dañinas y de informaciones maliciosas. Estos contenidos y su
empleo político cuestionan la credibilidad de las instituciones centrales de la esfera pública
y pueden afectar a la legitimidad de la democracia (Bennett & Livingston, 2018).

El interés académico por el estudio de este fenómeno vinculado con la manipulación
informativa se ha multiplicado desde 2016 (Lazer et al., 2018). Dos acontecimientos
políticos marcaron la agenda internacional de ese año: el Brexit en Reino Unido y la victoria
electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Tras estos dos momentos decisivos para
desinformación, llegó la crisis sanitaria de la COVID-19. Cuando estalló esta pandemia
mundial ya existían las condiciones idóneas para multiplicación de noticias falsas de
forma sencilla a través de cualquier medio de comunicación digital (García-Marín, 2020).
El consumo de noticias por parte de la ciudadanía se intensificó de forma instantánea
y extraordinaria (Casero-Ripollés, 2020a). En este marco, la circulación de engaños y
falsedades se multiplicó (Zunino, 2021; León et al., 2022), generando una infodemia.
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2.2. Efectos de la desinformación y fórmulas para combatir los
engaños

La exposición a información errónea puede tener un impacto significativo en los
pensamientos, acciones y recuerdos de las personas. De esta forma, las noticias falsas
tienen capacidad para influir en los comportamientos de los ciudadanos (Levy, 2017).
Incluso una exposición corta a contenidos engañosos puede modificar significativamente
el comportamiento inconsciente de las personas (Bastick, 2021). Esto determina la elevada
importancia de este fenómeno debido a las consecuencias sociales y democráticas que
puede provocar.

La investigación sobre los efectos de la desinformación sobre los ciudadanos está
poco desarrollada. Sin embargo, algunos estudios aportan elementos relevantes sobre los
factores que potencian las consecuencias de las noticias falsas. Así, la edad es un aspecto
relevante ya que la intensidad de los efectos de la desinformación es mayor en las personas
mayores que entre los jóvenes, (Guess et al., 2019; Gómez-Calderón et al., 2022). Por otra
parte, la educación también se ha mostrado como una variable que refuerza el alcance
de los contenidos engañosos. Los ciudadanos menos formados y educados se ven más
afectados por estos mensajes (Pennycook & Rand, 2019).

Un tercer factor que hace más fuerte la incidencia de la desinformación es la ideología
(Jang & Kim, 2018). Las personas son más susceptibles a la información errónea cuando
encaja con sus actitudes o creencias preexistentes (Greenspan & Loftus, 2021). Algunas
investigaciones sugieren que los conservadores se ven más afectados por las noticias
falsas que el resto (Guess et al., 2019; Gómez-Calderón et al., 2022). Por otra parte, se han
encontrado evidencias de la existencia de una relación entre el consumo de noticias falsas
y los sentimientos de cinismo y alienación hacía los políticos (Balmas, 2014).

Otro factor determinante en la influencia de los contenidos engañosos es la credibilidad
otorgada a la fuente de la información. La menor confianza en los medios está relacionada
con mayores niveles de desinformación (Valenzuela et al., 2022). Sin embargo, existe
controversia en relación con la posibilidad que la exposición a noticias falsas deteriore
la confianza en los medios. Algunas investigaciones afirman que esto se produce
efectivamente (Ognyanova et al., 2020; Blanco-Alfonso et al., 2021), mientras otras
sostienen que es menos grave de lo previsto inicialmente (Valenzuela et al., 2022).
Paralelamente, otras evidencias sugieren que los medios están perdiendo influencia social
en el entorno de las redes sociales, aspecto que reduciría su capacidad para combatir la
desinformación (Casero-Ripollés, 2020b).

Las posibles soluciones para frenar los efectos negativos de la desinformación sobre la
ciudadanía son la regulación estatal, la educación mediática (Vianna & Carvalho-Mendonça,
2021) y el fact-checking o verificación de la información (Rúas-Araújo et al., 2020). El recurso
a leyes contra la desinformación se ha extendido por diversos países como Reino Unido,
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Italia, China o Alemania (Cardoso et al. 2018). Algunas investigaciones sostienen que los
esfuerzos de las políticas públicas pueden reducir la probabilidad que los ciudadanos
encuentren noticias falsas, particularmente en el contexto de la COVID-19 (Hartley & Vu,
2020). Sin embargo, la aplicación de la legislación ha generado riesgos para la libertad de
expresión (Tambini, 2017).

Por su parte, la alfabetización mediática está relacionada con la capacidad de participar
de manera positiva, crítica y competente en el entorno digital (McDougall, 2019). Poseer
un nivel alto de esta habilidad reduce las posibilidades de creer y compartir noticias
falsas (Kahne & Bowyer, 2017). Esa cualidad y su capacidad preventiva la convierten
una herramienta fundamental en la lucha contra los engaños de acuerdo con diversos
académicos (Agarwal & Alsaeedi, 2020).

Finalmente, el fact-checking es una actividad consistente en desmentir y desacreditar
las noticias falsas (Rodríguez Pérez, 2020; Tuñón-Navarro & Sánchez-del-Vas, 2022). La
COVID-19 ha potenciado esta forma de luchar contra la desinformación (López-García et
al., 2021; Teixeira & Martins, 2021). Junto a los medios periodísticos, en el entorno digital
han aparecido una serie de plataformas independientes que hacen de esta tarea su razón
de ser (García-Vivero & López-García, 2021). El fact-checking es siempre reactivo ya que se
produce a posteriori de la difusión del engaño y no evita su circulación. Esto provoca que
la eliminación de los efectos generados por la desinformación sea difícil. Esto cuestiona
la capacidad del fact-checking para combatir la desinformación dado que la corrección no
garantiza la eliminación de las consecuencias negativas generadas por las falsedades en
las personas expuestas a ellas (Wittenberg & Berinsky, 2020).

3. Metodología

Los objetivos específicos de esta investigación son:

O1. Conocer la percepción de la ciudadanía española sobre los efectos de la
desinformación.
O2. Determinar la incidencia de los factores sociodemográficos y políticos en la
percepción de las consecuencias de las noticias falsas entre la ciudadanía española.
O3. Explorar la percepción de la ciudadanía española sobre la fiabilidad de los diferentes
mecanismos para luchar contra la desinformación.
O4. Averiguar la influencia de los factores sociodemográficos y políticos en la percepción
de la fiabilidad de las fórmulas para combatir las noticias falsas entre la ciudadanía
española.

La metodología aplicada se basa en una encuesta cuantitativa aplicada mediante un
panel online. El cuestionario fue lanzado en julio de 2021 a través de la plataforma
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Qualtrics. La muestra está integrada por 682 ciudadanos españoles. El procesamiento de
los datos fue ejecutado con el paquete estadístico SPSS v.27.

Se han seleccionado dos variables dependientes:

a) Efectos de la desinformación percibidos por la ciudadanía. Las categorías que
la integran son ocho: me han hecho cambiar mi punto de vista sobre un
acontecimiento relevante; me han hecho cambiar mi opinión sobre un colectivo
como, por ejemplo, los inmigrantes; me han hecho cambiar de opción política
para las próximas elecciones; me han hecho darme cuenta de que la vacuna de la
COVID-19 no es segura y he decidido no ponérmela; me han hecho darme cuenta
de que hay intereses políticos y económicos en los orígenes de la COVID-19; me
han hecho darme cuenta de que los medios de comunicación no son fuentes de
información fiables; me han hecho darme cuenta de que los social media no son
fuentes de información fiables; me han hecho darme cuenta de que todos los
políticos mienten y no vale la pena ir a votar. Esta variable se ha medido con una
escala Likert dónde 1 corresponde a nada de acuerdo y 5 a muy de acuerdo.

b) Mecanismos de lucha contra la desinformación percibidos por la ciudadanía. Las
categorías que la integran son cinco: lectura de noticias en medios tradicionales;
publicación de informaciones por parte de agencias de verificación; la educación
en alfabetización mediática; creación de leyes para penalizar su difusión; planes
de acción del gobierno. Esta variable se ha medido con una escala Likert dónde 1
corresponde a poca fiabilidad y 5 a mucha fiabilidad

Además, se han usado cuatro variables independientes de naturaleza sociodemográfica
y política:

a) Género. Se divide en dos categorías: hombres y mujeres.
b) Edad. Se divide en cuatro categorías: 18-29, 30-49, 50-64, 65+.
c) Educación. Se divide en tres categorías: graduado escolar o menos; estudios

secundarios; estudios universitarios.
d) Ideología. Se divide en cinco categorías: extrema izquierda; izquierda; centro;

derecha; extrema derecha.

3.1. Consecuencias de la desinformación en la ciudadanía española

Los datos revelan que la ciudadanía española percibe los efectos de la desinformación
con una intensidad media-baja. Todas las categorías consideradas si sitúan entre 2,19 y
2,83 en una escala de cero a cinco (tabla 1). Esto pone de manifiesto que, en general, los
ciudadanos no tienen la sensación de que las noticias falsas provocan graves desajustes
en su vida cotidiana, aunque sí les afectan.
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Un análisis detallado permite observar que las categorías vinculadas a los cambios de
opinión ciudadana por causa de la desinformación registran valores más bajos que el resto
(tabla 1). Así, la ciudadanía española no considera que las noticias falsas hayan provocado
modificaciones en sus puntos de vista, en su concepción de la inmigración o en su decisión
de voto. Sin embargo, las categorías relacionadas con la desconfianza hacia medios y
políticos registran valores superiores. Así, la desinformación ha provocado que aumente la
media de ciudadanos que ven a los medios tradicionales y a las redes sociales como fuentes
informativas poco fiables y que consideran a los políticos como mentirosos. Esto revela
desconfianza hacia estos actores centrales en la esfera pública que son culpabilizados del
fenómeno de las noticias falsas.

En relación con la COVID-19, los datos aportan dos evidencias interesantes (tabla 1). En
primer lugar, las consecuencias de la desinformación sobre el proceso de vacunación de la
COVID-19 son reducidas. Los resultados indican que estos contenidos falsos no impidieron
que la mayoría de los ciudadanos se inmunizaran ante esta crisis sanitaria. En cambio,
es mayor el valor medio obtenido por la percepción de la ciudadanía que en los orígenes
del Coronavirus había intereses políticos y económicos. Esto revela cierta presencia de las
teorías de la conspiración sobre la COVID-19 entre la ciudadanía española.

Tabla 1. Efectos de la desinformación

Fuente: Elaboración propia
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Si introducimos la variable de género, los datos demuestran que los hombres presentan
unos valores más elevados que las mujeres en todos los efectos de la desinformación,
excepto en la categoría vinculada al cambio del punto de vista sobre eventos relevantes
socialmente (tabla 2). Además, los resultados obtenidos en el caso de los hombres se sitúan
en todas las categorías por encima de la media general recogida en la tabla 1. A su vez, las
mujeres se sitúan por debajo de esa media. Estas dos evidencias revelan que las mujeres
perciben con menor intensidad las consecuencias de la desinformación.

Tabla 2. Efectos de la desinformación por género

Fuente: Elaboración propia

Considerando la edad, podemos observar, en general, a medida que se incrementa se
reduce la percepción de la intensidad de los efectos de la desinformación (tabla 3). Así, las
personas más jóvenes (de 18 a 29 años) son menos críticas y perciben con más intensidad
los efectos de las noticias falsas que las personas mayores (tanto de más de 65 como de 50
a 64 años). Estas dos últimas franjas de edad presentan valores medios bajos en la mayoría
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de las categorías analizadas. Específicamente, las personas de 50 a 64 años consideran que
las noticias falsas no han alterado sus puntos de vista, su concepción de la inmigración ni
su decisión de voto. En el caso de los mayores de 65 años, destaca su confianza tanto hacia
los medios tradicionales como hacia las redes sociales como fuentes informativas debido
a los bajos valores registrados en estas dos categorías.

Tabla 3. Efectos de la desinformación por edad

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta el nivel de estudios, podemos observar, en general, que las personas
con niveles educativos intermedios, correspondiente a los estudios secundarios, son
quienes, mayoritariamente, perciben con menor intensidad los efectos de las noticias
falsas ya que presentan los niveles más bajos (tabla 4). Por su parte, las personas con
mayor formación (estudios universitarios) son quienes se muestran más de acuerdo con
el hecho que la desinformación ha cambiado sus opiniones y su decisión de voto. Además,
son quienes se muestran más críticos con los medios, tanto tradicionales como digitales,
al considerarlos poco fiables como fuente informativa. Finalmente, las personas menos
formadas son las más proclives a creer en las teorías de la conspiración en relación con
la COVID-19 debido a las noticias falsas. Estos resultados sugieren que el nivel educativo
tiene consecuencias dispares sobre la percepción de la desinformación por parte de la
ciudadanía española. Un mayor nivel de estudios no implica una mayor defensa ante los
efectos de las noticias falsas.
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Tabla 4. Efectos de la desinformación por educación

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, considerando la ideología, los datos revelan que las personas que se sitúan
en la extrema derecha perciben una mayor incidencia de la desinformación tanto en
el cambio de opinión y de decisión de voto como en la desconfianza hacia los medios
tradicionales y las redes sociales como fuentes de información (tabla 5). También presentan
una media más elevada en los efectos de las noticias falsas sobre la vacunación de la
COVID-19 y, especialmente, en la incidencia de las teorías de la conspiración sobre esta
crisis sanitaria. Asimismo, las personas de extrema derecha son más críticas con los actores
políticos (M=3,1). Esto puede conducir más fácilmente a estos ciudadanos al rechazo hacia
el sistema institucional y a posiciones antipolíticas.

Por su parte, los ciudadanos que se posicionan en la extrema izquierda y la izquierda
presentan valores medios más bajos que el resto (tabla 5). Esto revela que aprecian una
menor incidencia de las consecuencias de la desinformación que las personas de centro,
derecha y extrema derecha. En relación con los medios, tanto tradicionales como digitales,
los ciudadanos de extrema izquierda son quienes muestran una percepción más favorable
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de su rol como fuente fiable de información. En cambio, los ciudadanos de centro y extrema
derecha son los más críticos en este aspecto y presentan un mayor grado de desconfianza
hacia los medios.

Tabla 5. Efectos de la desinformación por ideología

Fuente: Elaboración propia

3.2. Mecanismos de lucha contra la desinformación

La fórmula más eficaz para combatir los efectos de la desinformación es el trabajo de
las agencias de verificación de noticias falsas, como Newtral o Maldito Bulo, según los
ciudadanos españoles (tabla 6). A continuación, se sitúa la legislación penal para castigar
la difusión de este tipo de contenidos fraudulentos. En una posición intermedia, como
herramientas para luchar contra este fenómeno, aparecen la alfabetización mediática y el
impulso de planes gubernamentales. Finalmente, el método menos eficaz, según la opinión
de los ciudadanos, es el consumo de noticias en los medios tradicionales.
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Tabla 6. Mecanismos de lucha contra la desinformación

Fuente: Elaboración propia

El análisis de los datos por género permite observar que los hombres presentan valores
ligeramente superiores a las mujeres (tabla 7). Los hombres presentan un nivel superior
de confianza en las distintas formas de lucha contra la desinformación que las mujeres,
que son algo más escépticas en este sentido. Aunque en ambos casos, el método que se
considera más apropiado es la tarea de las agencias de verificación de noticias.

Tabla 7. Mecanismos de lucha contra la desinformación por género

Fuente: Elaboración propia

El tramo de edad entre 30 y 49 años es el que presenta los valores más altos en las
diferentes fórmulas de lucha contra la desinformación (tabla 8). En esta franja de edad,
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todos los métodos superan una media de 3. Esto demuestra que los ciudadanos entre 30 y
49 años son quiénes tienen mayor confianza en la fiabilidad de los distintos procedimientos
para combatir las noticias falsas. Al contrario, las personas de más de 65 años son las más
escépticas. Esto evidencia que, a medida que se incrementa la edad, especialmente a partir
de los 50 años, aumenta la desconfianza respecto a las diferentes técnicas para enfrentarse
a los contenidos fraudulentos.

Todos los tramos de edad coinciden en otorgar mayor importancia a la actividad de las
agencias de verificación como mejor vía para oponerse a la desinformación (tabla 8). Sin
embargo, los ciudadanos de 50 años o más conceden también un papel relevante a los
medios tradicionales en la lucha contra las noticias falsas.

Tabla 8. Mecanismos de lucha contra la desinformación por edad

Fuente: Elaboración propia

Considerando la educación, los datos indican que, a medida que se incrementa la
formación de los ciudadanos, crece la confianza en la fiabilidad de todos los métodos
de lucha contra la desinformación (tabla 9). Así, en términos generales, las personas
con menor nivel educativo son más suspicaces que aquellas con estudios universitarios
que presentan un mayor grado de convicción en las diferentes fórmulas para combatir
las noticias falsas. La educación se configura, así, como un factor determinante en esta
cuestión.

Es significativo que para las personas con estudios elementales y secundarios la mejor vía
para enfrentarse a los contenidos fraudulentos es el trabajo de las agencias de verificación
de información (tabla 9). En cambio, para los individuos con educación universitaria el
mecanismo más eficaz es la legislación penal.
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Tabla 9. Mecanismos de lucha contra la desinformación por educación

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la ideología es otro factor determinante que condiciona las percepciones
de la ciudadanía española ante las fórmulas para luchar contra las noticias falsas. Las
personas de extrema izquierda son las más escépticas sobre la fiabilidad de los diferentes
mecanismos para enfrentarse a la desinformación (tabla 10). En cambio, los ciudadanos
de extrema derecha son los que mayor confianza muestran en todos los procedimientos
para combatir los contenidos fraudulentos.

Asimismo, la ideología también establece diferencias a la hora de determinar el método
más efectivo para enfrentarse a la desinformación. Así, las personas de izquierda y extrema
izquierda apuestan por la creación de leyes para perseguir y castigar la difusión de noticias
falsas como vía más adecuada (tabla 10). Igualmente, en segundo lugar, sitúan los planes
de acción impulsados por el Gobierno. En consecuencia, estos ciudadanos miran al sistema
político-institucional para solucionar este problema. Por su parte, las personas de centro,
derecha y extrema de derecha consideran que es más fiable el rol de las agencias de
verificación de noticias. Complementariamente, dan una menor fiabilidad a los medios
tradicionales y la legislación. Estos datos ponen de manifiesto la diferente orientación de
los ciudadanos en la lucha contra la desinformación en función de su ideología.
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Tabla 10. Mecanismos de lucha contra la desinformación por ideología

Fuente: Elaboración propia

4. Discusión y conclusión

Los resultados permiten obtener hallazgos originales y significativos sobre la percepción
de la ciudadanía española sobre las consecuencias de la desinformación y sobre la
fiabilidad de los diferentes métodos para combatirla. En primer lugar, nuestros datos
revelan que las noticias falsas generan, como efecto principal, un incremento de la
desconfianza hacia los medios y los políticos. Este fenómeno, que se asienta en una falta
de credibilidad previa de estos actores, supone que la desinformación cuestiona el papel
de los dos actores centrales que tradicionalmente han monopolizado la esfera pública.
La ciudadanía culpabiliza a medios y políticos de la falta de eficacia en su gestión de este
problema. Esto provoca un incremento de la desafección y la antipolítica (Balmas, 2014),
especialmente entre los hombres con menor nivel de estudios y de extrema derecha.
Por su parte, las personas más críticas con los medios son los hombres, los jóvenes, los
universitarios y los individuos de extrema derecha. Las noticias falsas erosionan, así, la
legitimidad social de medios y políticos. Esto supone una grave amenaza para su rol en el
sistema democrático.

Otro hallazgo relevante demuestra que la desinformación tiene una incidencia más
reducida en el cambio de opinión de la ciudadanía y en sus decisiones de voto. Estos
datos pueden tener un doble significado. Por un lado, puede que la ciudadanía se esté
acostumbrando, cada vez más, a vivir en un contexto caracterizado por la presencia
de desórdenes informativos y esté empezando a desarrollar mecanismos de defensa
frente a ellos. Sin embargo, también cabe la posibilidad que muchos ciudadanos no sean
conscientes que estén consumiendo noticias falsas y que éstas moldean sus actitudes.
Por ello, no las identifican como un elemento capaz de condicionar sus opiniones y su
comportamiento electoral.
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Por otra parte, en relación con la COVID-19, nuestros datos indican que la desinformación
ha tenido un bajo impacto en la vacunación en España. En cambio, se detecta que los
engaños vinculados a la pandemia han tenido cierta incidencia en el incremento de
las teorías de conspiración. Sin embargo, globalmente, los resultados demuestran que
las noticias falsas no han generado efectos fuertes en la manera cómo la ciudadanía
ha reaccionado al Coronavirus en el contexto español. Esto puede estar relacionado
con el hecho que en este contexto de crisis sanitaria un mayor número de personas
incrementaron su consumo informativo (Casero-Ripollés, 2020a), teniendo mayores
posibilidades de contrastar las noticias. Además, a esto hay que sumar que más personas
se enfocaron hacia las fuentes científicas expertas consideradas más confiables y menos
transmisoras de engaños (Yuen, 2023).

Por otra parte, los resultados permiten identificar los factores sociodemográficos y
políticos que tienen una mayor incidencia en los efectos de la desinformación entre la
ciudadanía española. De acuerdo con estudios previos (Guess et al., 2019; Gómez-Calderón
et al., 2022; Jang & Kim, 2018), el género, la edad y la ideología son las variables que más
influyen. Así, los hombres, los jóvenes y las personas de extrema derecha son quienes
perciben las consecuencias de las noticias falsas con mayor intensidad.

En relación con los mecanismos de lucha contra la desinformación, los ciudadanos
españoles apuntan a la verificación de información y la legislación como las fórmulas más
fiables. Es significativo que la ideología y la educación se configuran como los factores
claves que determinan la apuesta por una u otra herramienta. Así, las personas con menor
nivel educativo y situadas en la extrema derecha, la derecha y el centro son quienes
consideran más efectivo el fact-checking. En cambio, los universitarios y las personas
de izquierda y extrema izquierda apuestan por la legislación como instrumento más
apropiado.

En el extremo contrario, los medios tradicionales aparecen como la vía menos eficaz.
Esto está relacionado con la desconfianza hacia los medios detectada como uno de los
principales efectos de las noticias falsas según investigaciones previas (Blanco-Alfonso
et al., 2021; Ognyanova et al., 2020). La baja confianza hacia estos actores hace que la
mayoría de los ciudadanos no los vean como una solución frente a este problema. Sólo las
personas de más de 50 años otorgan un papel relevante a los medios en la batalla frente a
la desinformación. Estos datos sugieren que el periodismo está quedando en una posición
marginal frente a los desórdenes informativos, desde el punto de vista de la percepción
ciudadana.

Los factores sociodemográficos y políticos que inciden en la percepción de la ciudadanía
española sobre la fiabilidad de los mecanismos para combatir la desinformación son el
género, la edad, la educación y la ideología. Así, las mujeres, las personas mayores, las
menos educadas y las de extrema izquierda son quiénes presentan mayores niveles de
desconfianza y crítica frente a las diferentes fórmulas de lucha contra las noticias falsas.
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La ausencia de un análisis comparativo con otros países constituye la principal
limitación de esta investigación. Sin embargo, nuestros hallazgos tienen una elevada
importancia social ya que permiten identificar aspectos clave sobre las consecuencias
de la desinformación y las formas de combatirla desde la percepción de la ciudadanía
española. Estos datos pueden ser útiles para el diseño de planes para minimizar los efectos
sociales de las noticias falsas. Por ello, tanto el Gobierno como diversas instituciones y
organizaciones públicas y privadas pueden extraer importantes lecciones de cómo hacer
frente a los desórdenes informativos de forma más eficiente.

Finalmente, nuestros datos tienen importantes implicaciones para el periodismo.
Nuestros resultados sugieren que los medios deberían implementar nuevas estrategias
para combatir las noticias falsas que contribuyan a reducir efectivamente este tipo de
informaciones y, así, conseguir recuperar la confianza del público. En caso contrario,
corren el riesgo de ocupar una posición cada vez más irrelevante en nuestra sociedad que
amenace su futuro.
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