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RESUMEN  

 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir y analizar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de comunicación de dos universidades, una pública y una 

privada, sobre el fenómeno de la infodemia que surge durante la pandemia por COVID-19, Lima-

2023, además del conocimiento sobre las estrategias de comunicación, la gestión de la 

información y el concepto de desinformación, con la finalidad de contribuir al conocimiento 

social y científico. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, cuyo nivel 

correspondió al descriptivo, diseño no experimental, y que abordó el tema de la infodemia. La 

muestra fue seleccionada de dos universidades peruanas, una estatal y otra privada, con un total 

de 200 alumnos de los últimos ciclos de la facultad de comunicación de ambas instituciones, 

quienes fueron encuestados a través de un instrumento de investigación de elaboración propia 

que fue una encuesta. Los resultados señalan que un 22% de alumnos sí conoce el concepto de 

infodemia y han sido informados en la universidad, pero un 88% de alumnos no tiene noción de 

este fenómeno y no tienen información. Las conclusiones arrojaron que los alumnos que 

participaron de la investigación tienen nociones sobre la infodemia; sin embargo, se resalta que 

hay ciertas definiciones e información que desconocen sobre este fenómeno en la situación actual. 

Palabras clave: Nivel de conocimiento, infodemia, estudiantes universitarios. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research work was to describe and analyze the level of knowledge 

of communication students from two universities, one public and one private, about the 

phenomenon of the infodemic that arises during the COVID-19 pandemic, Lima-2023, 

in addition to knowledge about communication strategies, information management and 

the concept of misinformation, to contribute to social and scientific knowledge. The 

methodology had a quantitative approach, of a basic type, whose level corresponded to 

the descriptive, non-experimental design, and which addressed the topic of the infodemic. 

The sample was selected from two Peruvian universities, one state-owned and the other 

private, with a total of 200 students from the last cycles of the Faculty of Communication 

of both institutions, who were surveyed through a research instrument of their own 

elaboration that was a survey. The results indicate that 22% of students do know the 

concept of infodemic and have been informed at the university, but 88% of students have 

no notion of this phenomenon and have no information. The conclusions showed that the 

students who participated in the research have notions about the infodemic; however, it 

is highlighted that there are certain definitions and information that are unknown about 

this phenomenon in the current situation. 

Keywords: knowledge level, infodemic, university students. 
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1 INTRODUCCIÓN 

2  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un estudio en la República Popular 

de China (OMS, 2020) en donde informó, a través de los medios de comunicación, sobre 

los casos inusuales de una 'neumonía vírica' en la ciudad de Wuhan. Inmediatamente, está 

organización publicó un conjunto de orientaciones y recomendaciones para todos los 

países con la finalidad de detectar posibles casos de este virus. El 12 de enero de ese 

mismo año, China hace pública la secuencia genética del virus, denominado como 

COVID-19 y un día después aparece en Tailandia el primer caso de contagio por este 

virus. En las Américas, Estados Unidos notifica su primer caso confirmado el 21 de enero 

y 5 días después, se reporta la presencia del virus en São Paulo, Brasil, provocando el 

cierre de fronteras, aeropuertos, así como negocios locales y escuelas (Fuente: OMS). 

En cuanto al Perú, mediante un anuncio del expresidente Martín Vizcarra y la exministra 

de salud Elizabeth Hinostroza, se detectó oficialmente el primer caso de coronavirus el 6 

de marzo del 2020. Luego, las autoridades ordenaron el desarrollo de un plan nacional de 

preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del coronavirus para fortalecer los 

sistemas de vigilancia, contención y respuesta de la enfermedad. A la par de la pandemia, 

surge el fenómeno de la infodemia, el cual hace referencia a un exceso de la información 

cuyas fuentes se debaten entre lo verdadero y lo falso, dificultando que las personas 

encuentren una fuente confiable o la orientación fidedigna cuando sea necesario. De 

acuerdo con la OMS, este fenómeno puede volverse exponencial en un período breve de 

tiempo debido a un incidente en específico como la pandemia COVID-19. La 

desinformación y los rumores, así como la manipulación de información con dudosas 

intenciones, aparecen y se amplifican con mayor escala y velocidad en las redes sociales, 

como un virus. Esta situación está relacionada con el concepto de posverdad, que 

significa distorsionar deliberadamente la realidad y manipular creencias y emociones 

para influir en la opinión pública y las actitudes sociales. 

A raíz de la pandemia y el incremento del acceso tecnológico, las personas se han vuelto 

más susceptibles a las noticias y han aparecido con mayor frecuencia en titulares e 

información que ponen a prueba el nivel de conocimiento de las personas sobre la 

veracidad de los datos a la que son expuestos. El nivel de conocimiento es muy importante 

debido a que el ser humano procesa una cierta cantidad de información que le permite 

comprender la realidad, que está influenciado por el contexto social, medios de 
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comunicación, tecnología, el nivel educativo, entre otros elementos, a fin de tomar 

decisiones o implementar acciones. Los internautas o usuarios de las redes sociales, 

quienes tienen a su alcance noticias, titulares y datos, que circulan en las redes sociales, 

son los más propensos a la tergiversación de datos, dudando de sus propias decisiones y 

afectando su salud. Si bien es importante para el avance en la producción del saber y la 

comprensión de la realidad, el aumento de esta información sin fuentes confiables y su 

rápida propagación pone en duda el nivel de conocimiento y la obtención de respuestas 

que contribuyan a la comprensión de su entorno (Fuente: OMS). 

En el nivel educativo superior en el Perú, destacan dos universidades. De un lado, la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), reconocida a nivel mundial 

como una institución prestigiosa y de mucha antigüedad, reconocida como la Decana de 

América, es una universidad pública que ofrece 66 carreras, entre estas la Escuela 

Profesional de Comunicación Social, que cuenta con 75 años de creación y que ofrece 

tres especializaciones: periodismo, comunicación organizacional y producción 

audiovisual. Por otro lado, la Universidad de Lima, que es una universidad privada, 

reconocida por su prestigio académico, ofrece 12 carreras de pregrado, entre las que 

destaca la Facultad de Comunicación, la cual cuenta con 50 años de existencia con siete 

especializaciones: comunicación corporativa, comunicación para el desarrollo, 

publicidad y marketing, periodismo y gestión de la información, gestión y realización 

audiovisual, artes visuales y videojuegos y aplicaciones. Ambas instituciones son 

formadores de profesionales con capacidad de comprensión integral de análisis, crítica e 

interpretación de los procesos y fenómenos comunicacionales. El nivel de conocimiento 

está sujeto a las características específicas de una población o individuo en particular y, 

para lograr conocimiento, la persona debe acceder, usar y consumir contenidos 

considerando el tono, análisis explicativo y la construcción narrativa. 

Por lo expuesto en el presente trabajo de investigación se pretende describir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de comunicación de una universidad pública y privada, 

con el objetivo de conocer cuál es el nivel de conocimiento que poseen los jóvenes 

universitarios de cada facultad de comunicación sobre el fenómeno de la infodemia, la 

epidemia de la información y la veracidad o falsedad de las fuentes que circulan a través 

de las redes sociales. 
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3 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

ESTADO DEL ARTE 
 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La primera aparición del término ‘infodemia’ fue en el año 2002, en Canadá, 

acuñado por el investigador canadiense Gunther Eysenbach, como una disciplina de 

investigación interdisciplinaria para estudiar los determinantes y la difusión de 

información y desinformación. Eschenbach usó originalmente el término en el contexto 

de medir y predecir la calidad de la información de salud publicada en Internet. Años más 

tardes, el 15 de febrero de 2020, durante la conferencia de seguridad de Múnich, el 

director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anuncia que a la lucha para 

contrarrestar la pandemia de COVID-19 se le sumaba la lucha contra la ‘infodemia’, 

marcando el inicio de la OMS y una serie de otras organizaciones para resolver este 

desafío. La palabra se deriva de la conjunción de los términos ‘epidemia’ e ‘información’, 

dificultando que las personas accedan a fuentes fiables y orientaciones válidas. La 

situación no es nueva, ya que se han presentado situaciones similares en otras 

emergencias de salud, pero nunca se había visto nada de esta magnitud debido al gran 

incremento de uso de aplicaciones digitales.  

En una era de interdependencia digital, este fenómeno se va amplificando por el 

mayor acceso a los dispositivos móviles, el acceso a Internet y el uso de las redes sociales, 

teniendo un gran alcance como si se propagara un virus. La situación generada por la 

pandemia contribuyó en ello, pues las personas tuvieron que aislarse o confinarse en sus 

casas. De acuerdo al artículo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2022), América Latina y el Caribe tienen alrededor de 660,3 millones de 

personas en unos 20 países que hablan el mismo idioma y comparten una historia cultural 

similar, lo que ayuda a difundir contenido inexacto de un lado a otro sin perder el sentido. 

Sumado a las noticias inexactas y mitos sobre la pandemia, se le agregan rasgos locales 

como la coyuntura o los actores políticos de cada uno de estos países. Asimismo, la 

(CEPAL, 2019) señala que 430 millones de personas en América Latina y el Caribe son 

usuarios de internet, lo que corresponde al 67% de la población. 
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         El Perú no ha sido ajeno a la presencia de este fenómeno que ha ido apareciendo 

con más frecuencia en las redes sociales durante la pandemia. Según (Álvarez Risco et 

al., 2020), en su artículo habla sobre lo desafiante que es la lucha contra la infodemia, 

debido a que no solo se han propagado informes acompañados de racismo y 

discriminación hacia los ciudadanos y pacientes chinos, múltiples tratamientos herbales 

y religiosos no probados científicamente, sino también, en el caso peruano, han sido 

promocionados falsamente medicamentos recetados que no han sido probados para la 

prevención y el tratamiento de la COVID-19, las cuales fueron mostradas en la portada 

de una revista local llamada ‘Caretas’. De acuerdo con el artículo de la UNMSM, escrito 

por Arroyo Sánchez et al., (2020), explica que la infodemia es una epidemia de 

información vinculada con el miedo, la especulación y el rumor, amplificada por la 

tecnología de la información actual, que se propaga rápidamente y provocando un cierto 

grado de negatividad en la sociedad. 

Las universidades del Perú, tanto públicas como privadas, tienen como objetivo 

brindar una educación de calidad para contribuir con el desarrollo de profesionales 

capacitados para el crecimiento de la nación. Según el III Informe Bienal sobre la realidad 

universitaria de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), la educación superior se caracteriza por ser la “segunda etapa del sistema 

educativo que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 

desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber (...) a fin de cubrir la 

demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país” (Art. 49). Sin 

embargo, existen algunas diferencias entre las universidades públicas y privadas, por 

ejemplo, en términos de financiación, las instituciones privadas tienen fondos privados y 

también reciben un ingreso fijo de los estudiantes, mientras que las instituciones públicas 

tienen fondos limitados del gobierno, lo que crea una diferencia en materia de 

infraestructura y tecnología. (Fuente: Estudia Perú). 

 Al verse comprometido el nivel de conocimiento por el contexto de la pandemia 

y el fenómeno de la infodemia, es más propenso para un individuo o grupo tener una 

distorsionada comprensión de la realidad o de la información que pueda circular a través 

de los medios de comunicación, lo cual repercute en sus decisiones y prácticas. La 

existencia de las noticias engañosas, historias falsas y rumores sin validez comprobada 

pueden afectar de forma negativa la opinión de las personas, alterando la toma de 

decisiones, la búsqueda de fuentes válidas y la orientación de datos en la que los usuarios 
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puedan obtener confiabilidad. Los estudiantes universitarios, quienes tienen a su alcance 

los dispositivos y plataformas digitales, además del uso de las redes sociales, son un 

sector expuesto a este tipo de desinformación que circula a gran velocidad y alcance en 

distintas modalidades de producción, haciendo que la infodemia pueda perdurar por 

mucho más tiempo. El desconocimiento de este fenómeno podría ser la causante de un 

entorno invadido por la incertidumbre, desconfianza y falta de credibilidad a la 

información brindada por los medios de comunicación, asimismo generar incertidumbre 

entre prosumidores, usuarios que actúan como canales de comunicación siendo 

consumidores y productores de contenidos que participan en el mundo digital del 

intercambio informativo.  

 Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo se centra en el fenómeno de la 

infodemia que surge en la pandemia de COVID-19 y el conocimiento que tienen o no los 

jóvenes estudiantes de la facultad de comunicación de una universidad pública y privada 

del Perú sobre este acontecimiento.  

Entonces, surge la interrogante: 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el fenómeno de la infodemia en los alumnos de 

los últimos ciclos de comunicación de la Universidad de Lima y la UNMSM, Lima - 

2023? 

• Se pretende conocer sobre el nivel de conocimiento de la infodemia en los 

estudiantes universitarios de comunicaciones con la finalidad de que pueda servir 

de llamado a la reflexión hacia la sociedad sobre los efectos perjudiciales y de 

riesgos del fenómeno de la infodemia. 

• El presente trabajo de investigación tiene como propósito aportar información a 

la base de datos existente, cuyos resultados y evidencias puedan contribuir en 

investigaciones futuras. 

• El estudio recomienda romper el dilema causado por el fenómeno de la infodemia 

y la desinformación, para permitir a los ciudadanos distinguir entre fuentes 

confiables y medios de comunicación convencionales que contienen información 

poco clara o falsa. 



 

20 

1.2.2 Problemas específicos 

● ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los estudiantes de comunicaciones de la 

Universidad de Lima y la UNMSM sobre el concepto de infodemia, Lima-2023? 

● ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los estudiantes de comunicaciones de la 

ULIMA y la UNMSM sobre las estrategias de comunicación e información? 

● ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de comunicaciones 

de la ULIMA y la UNMSM sobre la gestión de la información y el concepto de 

desinformación? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes de comunicación de una 

universidad pública y privada sobre el fenómeno de la infodemia que surge en la 

pandemia por COVID-19, con la finalidad de conocer cuál es el nivel de conocimiento 

que poseen los jóvenes universitarios de cada facultad de comunicación sobre el 

fenómeno de la infodemia, la epidemia de la información y la veracidad o falsedad de las 

fuentes que circulan a través de las redes sociales, y comparar los resultados obtenidos 

en el estudio. El presente trabajo de investigación tiene el propósito de mejorar el 

entendimiento relacionado con el tema de la infodemia, para ser incorporando a los 

estudios de la comunicación. 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Describir el nivel de conocimiento de los estudiantes de comunicaciones de la 

Universidad de Lima y la UNMSM sobre el concepto de infodemia. 

● Describir el nivel de conocimiento de los estudiantes de comunicaciones de la 

Universidad de Lima y la UNMSM sobre las estrategias de comunicación e 

información. 

● Describir el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de comunicaciones 

de la ULIMA y la UNMSM sobre la gestión de la información y el concepto de 

desinformación. 
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1.4 Justificación del tema 

1.4.1 Teórico 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir con las bases de datos públicas 

existentes, y sus hallazgos y evidencia pueden contribuir a futuras investigaciones para 

mejorar la comprensión de la importancia temática de la infodemia y su inclusión en la 

investigación de la comunicación. 

1.4.2 Metodológico 

El trabajo de investigación expuesto ha aplicado un instrumento de elaboración propia, 

con el fin de recolectar la información suficiente para lograr los objetivos específicos 

planteados, respuestas que serán obtenidas mediante una encuesta virtual, demostrada 

con validez y confiabilidad, de tal manera que futuras investigaciones relacionadas con 

el tema de la infodemia pueden tomar de referencia la metodología empleada. 

1.4.3 Práctico 

La presente investigación plantea romper con el dilema de la desinformación ocasionada 

y reconocida recientemente como el fenómeno de la infodemia, con la finalidad de que 

las/os ciudadanas/os puedan discernir entre las fuentes fiables y la información ambigua 

o alterada de los medios de comunicación, con un nivel de conocimiento que les permita 

identificar los datos verificados de los tergiversados o dudosos. 

 

1.5 Estado del arte 

En los tres últimos años, debido a la situación global que trajo consigo la 

pandemia COVID-19, el fenómeno de la infodemia ha despertado el interés por ser 

estudiado, producto de las consecuencias ocasionadas en la circulación de información 

errónea o imprecisa, reflejada además por la sobrecarga informativa, la falta de 

credibilidad en las noticias y la tergiversación de datos, generando desconfianza en las 

noticias que circulaban en los medios de comunicación, cuyas repercusiones podrían 

afectar el diálogo entre las instituciones públicas y privadas con la población en general. 

De acuerdo con Waisbord (2022), la pandemia ha expuesto condiciones de posverdad y 

crisis de confianza, así como conflictos entre distintas especializaciones, incluidas las 

ciencias de la salud, dificultando la solución de problemas globales. En su trabajo señala 

que analizar la pandemia de la posverdad permite comprender aspectos importantes de la 
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comunicación pública contemporánea: ambigüedades de desinformación, problemas y 

conflictos competenciales, así como los efectos mixtos de una comunicación para 

personas que enfrentan problemas comunes como la salud. 

Por otro lado, López y Nuño (2020) realizan un análisis de la desinformación sobre el 

coronavirus que circuló en España y Latinoamérica entre el 23 de enero de 2020 y el 3 

de mayo de 2020; un estudio cuantitativo de volumen de desinformación por país, 

evolución en el tiempo, tipos de desinformación, canales de distribución, fuentes de bulos 

y redes repartidas entre diferentes países. El desarrollo de la pandemia afecta a la 

distribución de mentiras, que se disparan en momentos críticos, como la declaración de 

pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. 

De acuerdo con Patel et al. (2020), La enfermedad por coronavirus, que comenzó en 

Wuhan, China, en diciembre de 2019, se ha convertido en una pandemia que plantea 

riesgos sin precedentes para la humanidad. Sin embargo, la ola de miedo que se aceleró 

antes de la pandemia mundial fue alimentada por prejuicios o desinformación. Por su 

carácter falso, la OMS la ha llamado una "infodemia" que contribuye a la discriminación, 

la estigmatización de la enfermedad y al fracaso de las políticas de respuesta rápida. 

Asimismo, Germani y Biller Andorno (2021) en su trabajo de investigación analiza el 

comportamiento del movimiento contra las vacunas que se encontraba en aumento a 

través de las redes sociales, difundiendo información errónea sobre la seguridad de las 

vacunas en línea y contribuyendo a una disminución alarmante en las tasas de vacunación 

en todo el mundo, compartiendo teorías de conspiración y utilizan un lenguaje emocional, 

además de un contenido de un grupo de personas influyentes. 
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5 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 
6  

2.1   Antecedentes nacionales 

Alvarez Risco et al., (2020) en su investigación tuvo como objetivo “describir una 

selección de falsas noticias de COVID-19 procedentes del Perú y la reacción del gobierno 

peruano a esta información”. El estudio utilizó un método descriptivo basado en la 

selección de las tres noticias falsas más relevantes que fueron desmentidas por el gobierno 

peruano. Los resultados muestran que las personas con bajas tasas de alfabetización y el 

aumento del tiempo libre debido al confinamiento puede haber contribuido a la 

infodemia, por lo que las agencias de salud deben tener una presencia de salud pública 

más proactiva y flexible en las redes sociales para detener su avance. 

Arroyo Sánchez et al. (2020) en su investigación tuvo como objetivo “presentar el origen 

del concepto de infodemia, sus características y perspectivas de futuro tras la pandemia 

del COVID-19, como posible base para futuras investigaciones”. El método que empleó 

el estudio fue descriptivo tipo básico de la información falsa o engañosa que ha circulado 

en internet, además de las medidas informadas de control de infecciones promovidas por 

autoridades sanitarias. Los resultados indican que los efectos nocivos de la infodemia 

continúan incluso después del final de la pandemia de COVID-19, debido a los daños a 

nivel político, social, económico y de salud pública. 

Sánchez et al., (2020) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo “abordar la 

desinformación a partir de un análisis de la situación informativa surgida durante la 

pandemia del COVID-19 y brindar estándares para los conceptos de ‘misinformation’ y 

‘disinformation’ a partir de la definición de infodemia utilizada por la Organización 

Panamericana de la Salud”. El estudio empleó un método descriptivo exploratorio, con 

un estudio documental para actualizar el tema y confirmar el flujo de información sobre 

COVID-19. Los resultados muestran que la propagación global de la pandemia muestra 

cuán vulnerables son las personas ante la infodemia que afecta a la sociedad actual. 

 

Vilela Estrada et al., (2021) en su trabajo de investigación busca “evaluar la frecuencia 

intuida del miedo o la desinformación generada por los medios de comunicación y su 

impacto en la salud mental de la población peruana post - primera ola". El estudio usó un 

método transversal analítico para medir las percepciones de miedo o exageración en las 

noticias de casi 10,000 personas con una herramienta previamente validada (Global 
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Cronbach's Alpha 0.92). Los resultados muestran que el conocimiento intuido está 

relacionado con el género, la edad y el nivel de estudios. Las personas que solo tienen 

educación secundaria son más temerosas e influenciables. 

Espinoza Portilla et al., (2022) en su artículo de investigación tiene como objetivo 

“describir los desafíos para la gestión de la infodemia en salud en tiempos de la COVID-

19”. El estudio utilizó un método de análisis de publicaciones científicas en la base de 

datos MEDLINE utilizando el motor de búsqueda PubMed, con la búsqueda de dos 

términos: "infodemiology" (MeSH Terms) e "infodemiology" (All Fields), entre los años 

2020 al 2021. Los resultados muestran que el escaso nivel de conocimiento en las noticias 

falsas, la falta de programas de alfabetización digital y los problemas de gestión de la 

pandemia son factores que han contribuido con el desarrollo de la infodemia. 

 

2.2   Antecedentes internacionales 

Dubey et al., (2020) en su investigación busca “definir el impacto psicosocial del 

COVID-19”. El estudio empleó dos buscadores, PubMed y Google Scholar, para definir 

términos como ‘COVID-19’, ‘Sars-Cov2’, ‘Pandemic’, ‘Psychology’, ‘Psicosocial’, 

‘Psychitry’, ‘Marginalized’, ‘Telemedicine’, ‘salud mental’, ‘cuarentena’, ‘infodemia’, 

‘redes sociales’ e ‘internet’, además de documentos vinculados con el COVID-19 y los 

impactos psicosociales según el contexto. En cuanto al resultado, se evidenció un alto 

conocimiento de los aspectos que afectaron a las personas, sobre cómo la enfermedad y 

la cuarentena provocaron pánico, ansiedad y depresión, alimentado por la infodemia. 

Hasan Ashrafi (2020) en su investigación tuvo como objetivo “describir las 

características de las personas que difunden información errónea y analizar el rol de 

diferentes profesiones para resolver este problema”. El estudio empleó un método de 

análisis descriptivo de las personas involucradas con el ‘tumor de consumo e intercambio 

de información falsa’ (TMCS), quienes no comprenden el concepto de la desinformación. 

Los resultados muestran que la función de los medios de comunicación es promover el 

nivel de conocimiento de la desinformación mediante la participación de expertos en 

salud, enfatizando la alfabetización mediática saludable. 

 

Mheidly, N. y Fares, J. (2020) en su trabajo tuvo como objetivo “discutir las 

implicaciones de la infodemia de COVID-19 y explorar las formas prácticas de 

aprovechar las estrategias de comunicación de salud para superarla”. El estudio empleó 
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un método de análisis de 1000 tuits compartidos en Twitter durante dos días, algunos de 

los cuales eran ciertos y la mayoría falsos, lo que evidenció una circulación de 

información dudosa. Sobre los resultados, se evidenció que los medios de comunicación 

son un canal para la difusión de la educación en salud, mejorando la respuesta pública a 

la pandemia y son un canal de comunicación entre gobiernos, instituciones y personas. 

Pulido et al., (2021) en su trabajo de investigación busca “analizar el comportamiento 

institucional usando Twitter para determinar si es posible derivar modelos efectivos de 

comunicación institucional para crisis online de aplicación en contextos más amplios”. 

El estudio empleó un diseño metodológico cuantitativo, a partir del análisis de contenido 

de 995 mensajes enviados durante el primer estado de alarma por las cuentas oficiales de 

Twitter de los organismos oficiales encargados de hacer frente a la crisis sanitaria del 

COVID-19 en España. Los resultados muestran que predominaron los mensajes de 

empatía y seguridad, con una transparencia informativa. 

Sánchez y González (2022) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo “la actitud 

crítica hacia los medios de jóvenes y adultos en relación con la infodemia, su influencia 

en el bienestar socioemocional, las reacciones emocionales y la confianza en los medios”. 

El estudio empleó un método de análisis transversal descriptivo con 404 participantes en 

dos comunidades virtuales de México durante el primer semestre de 2021. Los resultados 

evidencian niveles de crítica hacia los medios entre los participantes, mayores niveles de 

conocimiento de infodemia en adultos y mayores niveles de bienestar socioemocional y 

reacciones emocionales en jóvenes. 

 

2.3   Bases teóricas 

2.3.1 Universidad 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), se define a las universidades como 

una institución de educación superior que incluyen varias facultades y otorgan títulos 

apropiados. Dependiendo de la época y el país, puede incluir escuelas, institutos, 

departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc.; un espacio en 

donde los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir y generar conocimientos a partir 

de las convivencias y enseñanzas que van compartiendo a medida que avanzan en la vida 

académica universitaria. 

Según Domínguez et al., (2019), desde un punto de vista sociológico, se puede decir que 

la universidad es una institución originaria de legítima producción y distribución del 
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conocimiento científico, fuente de interpretaciones estructurales y dinámicas de la 

realidad. Surge como organismo encargado de proporcionar los conocimientos necesarios 

para comprender nuestro entorno. 

    2.3.1.1 Universidad Pública 

De acuerdo con un artículo de Estudia Perú (2020) las universidades públicas, también 

denominadas como nacionales, son aquellas que están financiadas completamente por el 

Estado, por lo que la institución debe ajustarse a un presupuesto fijo establecido. Los 

estudiantes no pagan pensiones de enseñanza más que el gasto por el derecho de matrícula 

por ciclo. Sin embargo, cuentan con una infraestructura y tecnología desactualizada 

debido a los escasos recursos económicos para invertir, además de no tener convenios 

con las empresas privadas. 

    2.3.1.2 Universidad Privada 

  Asimismo, el artículo de Estudia Perú (2020) define a las universidades privadas 

como instituciones manejadas como particulares, los estudiantes deben pagar la matrícula 

y las tasas de enseñanza, entre otras cosas. Aunque no siempre reciben apoyo por parte 

del gobierno, algunas universidades privadas están sujetas a regulaciones 

gubernamentales. Además de contar con una infraestructura novedosa y herramientas 

tecnológicas, maneja convenios entre instituciones y empresas privadas, con cooperación 

a las prácticas preprofesionales e inserción laboral. 

 

2.4   Infodemia 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), define infodemia 

como un fenómeno que hace alusión a un exceso de información (veraz o no) que dificulta 

que las personas accedan a aquella proveniente de fuentes fiables y obtengan 

orientaciones válidas en momentos en que se hace más necesario para la toma de 

decisiones. 

 

Asimismo, la OMS afirma que la infodemia, además, hace referencia a un gran aumento 

del volumen de información relativa a un tema, que puede incrementarse de forma 

exponencial en muy poco tiempo por un incidente determinado, como es la pandemia de 

la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19). En la era de la interdependencia 

digital, este fenómeno se amplifica debido a la convergencia del aumento en el acceso a 
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los dispositivos móviles, el acceso a Internet y el uso de las redes sociales, que se 

propagan cada vez más lejos y más rápido, como un virus. 

 

En adición a la anterior, la OMS explica que en esta situación aparece una mezcla de 

información científica y técnica con rumores, datos manipulados, expertos ficticios, datos 

incorrectos, noticias falsas y tendenciosas que dificultan el procesamiento y 

discernimiento por parte del receptor. Asimismo, el acceso a datos falsos o incorrectos 

produce distorsiones importantes en los modelos predictivos, lo cual afecta la 

planificación en los sistemas de salud y la toma de decisiones. Por ello, la comunidad 

científica está estudiando este fenómeno con el objetivo de entender sus patrones, 

estructuras y características, y así buscar mitigar sus consecuencias e intentar comprender 

el comportamiento de las personas frente a este fenómeno. Asimismo, es considerada 

como una transgresión ética del periodismo al considerarse una práctica que consiste en 

difundir noticias falsas sobre la pandemia, aumentando el pánico en las sociedades. La 

infodemia se refiere a la cantidad excesiva de información -en algunos casos correcta, en 

otros no- que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación 

fidedigna cuando la necesitan. 

 

De acuerdo con el trabajo de Aguado y Bernaola (2020), existen experiencias previas en 

este sentido de alteración informativa, como la vivida a raíz de la crisis sanitaria del virus  

del  Ébola  en  2014,  momento  en  el  que se  puedo  apreciar  una  corriente de difusión 

de mentiras en  Internet, especialmente a partir del primer caso que se detectó fuera de 

África. Según el trabajo de Jurado y Jurado (2014), esta situación originó el denominado 

“efecto Guadiana” de la información sanitaria, en tanto que se dio “primero, crisis; luego, 

alarma sanitaria; después, desinformación”.  

 

Durante esta nueva crisis sanitaria, la difusión de contenidos falsos puede verse 

favorecida porque es el contexto en el que se cumplen las 8P o la causa de la 

desinformación identificada de Wardle (2017): falta de periodismo, parodia, 

provocación, pasión, intereses partidistas, poder o influencia política y propaganda. 

Además, Vosoughi et al., (2018) señalan que la información errónea se propaga “más 

lejos, más rápido y más ampliamente”. Esta situación de sobrecarga informativa, rápida 

propagación y desinformación pandémica ha llevado a la OMS a advertir de los peligros 
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de la propagación de rumores, bulos y datos falsos, desembocando en lo que denomina 

una infodemia. 

 

En relación entre la infodemia y el COVID-19, Sánchez y Magallón (2020) en su trabajo 

destaca la investigación del Reuters Institute, que señalaba que es menos probable que 

personas con bajos niveles de educación digan que dependen de los medios para obtener 

noticias e información sobre el coronavirus y más probable que confíen en las redes 

sociales y las aplicaciones de mensajería. Desde el punto de vista de Nielsen et al., (2020) 

los primeros estudios sobre desinformación y COVID-19 señalan que empujar a las 

personas a pensar sobre la precisión de un contenido es una forma simple de mejorar las 

opciones sobre qué compartir en las redes sociales. Por ejemplo, Pennycook et al., (2020) 

en los experimentos de su trabajo menciona que valorar la precisión de los titulares 

duplica el nivel de discernimiento compartido entre los titulares verdaderos y falsos. 

 

2.5   Manejo de la información 

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se define al manejo 

de la información como la recopilación, selección de información de una o más fuentes, 

las cuales se distribuyen a una o más audiencias. En algunos casos, esto se aplica a 

quienes desempeñan un papel en la producción o tienen acceso a la información. La 

gestión se refiere a la organización y control de la estructura, el procesamiento y la 

entrega de la información. Asimismo, la OCHA señala que la gestión de la información, 

o la capacidad de una organización para procesar información, está en el centro de las 

capacidades organizativas y de gestión. Por lo tanto, la estrategia de la organización y su 

desarrollo deben orientarse a mejorar las capacidades de procesamiento de la 

información. 

 

Según Mendoza (2018), el manejo de la información es un proceso dinámico, por el 

continuo movimiento; inevitable, al ser requerida para la transmisión de significados; 

irreversible, al emitirse, no puede regresar, borrarse o ignorarse; bidireccional, al tener 

respuesta en dos direcciones (emisor-receptor), y verbal-no verbal, con la utilización de 

dos lenguajes. De caer en manos equivocadas, puede tener graves consecuencias para el 

propietario y el receptor de la información, por lo que se debe prestar la debida atención 
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a todo tipo de información que llega a las personas, porque esta puede parecer 

insignificante para algunos, mientras que para otros puede provocar o inducir al error. 

 

Además, Cedeño (2018) señala que introducir enlaces y tecnologías online son de utilidad 

para la sociedad cuando se usan correctamente, sabiendo elegir qué información 

compartir y qué no compartir, qué datos mostrar y cuáles ocultar, y básicamente sabiendo 

cómo mantener la privacidad, la intimidad, manteniendo la seguridad y ética para los 

usuarios y consumidores de la información, sobre todo para que los que la obtienen de 

manera online. Se debe tener cuidado en el manejo de la información, y se debe enfatizar 

las consecuencias que podría ocasionar la desinformación o alteración de los datos que 

se circulan en el internet. 

 

De acuerdo con la OCHA, el manejo de la información en circunstancias como 

emergencias y desastres se caracterizan por las dificultades para obtener y procesar 

información en tiempo real de manera efectiva. La toma de decisiones por parte de las 

instituciones en todos los niveles del sector salud debe basarse en el análisis de la 

información recolectada del área afectada. Este proceso requiere canales de 

comunicación entre agencias e instituciones para decidir medidas en cada nivel para 

reducir o eliminar la morbilidad, enfermos, y mortalidad, muertes, además de restaurar o 

mantener el acceso a los servicios de salud. 

 

2.6   Nivel de conocimiento  

Según el trabajo de Bermeo et al. (2018), el conocimiento es una de las habilidades 

humanas más importantes porque nos permite juzgar la naturaleza, las relaciones y las 

propiedades de las cosas que nos rodean. Desde esta perspectiva, el conocimiento puede 

verse como una colección de información y un conjunto de ideas abstractas 

interconectadas acumuladas a través de la observación y la experiencia. Tiene su origen 

en la percepción sensorial de nuestro entorno, que se convierte en conciencia y finalmente 

en razón. Se puede obtener "a priori", es decir, independientemente de la experiencia, y, 

por lo tanto, el razonamiento es suficiente para obtenerlo, y “a posteriori”, el cual se 

adquiere a través de la experiencia, estando compuesta por cuatro elementos: sujeto, 

objeto, operación y representación interna (proceso cognitivo). 
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Por un lado, Bermeo et al., (2018) menciona que el conocimiento surge de la relación 

entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. En el proceso de cognición, a las personas 

se les presenta la realidad de las cosas para que las absorban, pero esta realidad se presenta 

en diferentes grados o niveles de abstracción, entre los cuales se encuentran el nivel de 

conocimiento sensible, aquel que se conoce mediante los sentidos (vista, gusto, tacto, 

olfato y oído); el nivel de conocimiento conceptual, basado en la existencia de conceptos, 

representaciones abstractas, esenciales y universales de la realidad que rodea a las 

personas; y el nivel de conocimiento holístico, el cual incluye todos los ámbitos del 

objeto, idea o persona que se pretende conocer. 

Por otro lado, Bermeo et al., (2018) menciona que todo conocimiento está relacionado 

con el nivel de clasificación, que determina el nivel de conciencia de la realidad en el 

curso del desarrollo humano. Estos se denominan empíricos, los que se obtienen de la 

experiencia y provienen del sentido común de las personas; científicos, destinados a 

comprender y descubrir el medio ambiente y sus hechos o fenómenos; y filosófico, que 

se basa en la búsqueda, el descubrimiento de causas en la reflexión y explicación 

sistemáticas. 

 

2.7   Teoría de la difusión de las innovaciones 

Es una teoría sociológica que pretende explicar cómo, por qué y a qué velocidad se 

mueven las ideas, y tecnologías a través de las diversas culturas o sociedades en un 

período determinado de la historia. El concepto de difusión fue estudiado por primera vez 

por el sociólogo francés Gabriel (1890), precursor del estudio de la comunicación y la 

difusión de las ideas, quien en su libro ‘Las leyes de la imitación’ (Les lois  de l’imitation) 

menciona como el carácter imitativo subyace a todo lo que puede considerarse social; es 

precisamente en la transmisión y aprendizaje de ideas donde se puede evaluar su 

mecanismo basado en tres operaciones: repetición, oposición y adaptación. Centrado en 

la repetición de ideas individuales, luego el contraste entre ideas nuevas, nunca antes 

vistas e ideas previas dentro del individuo, y finalmente la adaptación del individuo al 

cambio. 

 

2.8   Comunicación de riesgos 

De acuerdo con la National Research Council de los Estados Unidos (1989), define la 

comunicación de riesgos como un proceso interactivo para el intercambio de información 
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y opiniones entre individuos, grupos e instituciones; es un diálogo en el que se discuten 

múltiples informaciones, expresando inquietudes, opiniones o reacciones a los propios 

mensajes o arreglos legales e institucionales para la gestión del riesgo. La comunicación 

de riesgos es el suministro de información a través de mensajes que permiten a las 

personas, partes interesadas o comunidades enteras tomar las mejores decisiones para su 

bienestar cuando surge una situación de riesgo. Es una forma de transmitir información 

que permita mejorar el manejo de una crisis. 

Según el documento del Módulo 1 de la Comunicación de Riesgos de la (OMS, 2022), la 

comunicación de riesgos consiste en la retroalimentación de las preocupaciones y 

angustias de los habitantes, que permita disminuir la ansiedad, informar a la sociedad 

para que esté preparada y participe en su reducción y prevención (familias, comunidades, 

lugares de trabajo); además, informa a las personas sobre riesgos desconocidos. Ayuda a 

lograr la cooperación entre grupos de riesgo, haciendo más efectiva y rápida la 

intervención o respuesta de las autoridades, además de generar confianza y proporcionar 

información fiable para que las comunidades puedan evaluar con mayor precisión los 

riesgos para la salud y actuar en consecuencia. 

Asimismo, este documento citado menciona que la comunicación de riesgos posee tres 

principios básicos. El primero señala que las percepciones son realidades. Lo que se 

percibe como real, aunque no lo sea, es real para la persona, al igual que sus 

consecuencias. El objetivo no solo consiste en predecir respuestas a situaciones de crisis, 

sino también a situaciones ‘fantasma’ que puedan generar circunstancias ‘auténticas’ de 

miedo, sobre todo durante emergencias. El segundo es establecer credibilidad y 

confianza: ambas condiciones deben incrementarse y mantenerse para que las personas 

tomen la información con seriedad y atención. El tercer y último indica que la 

comunicación eficaz de riesgos es una habilidad técnica que requiere conocimiento, 

organización, planificación, apertura y práctica. 
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7 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
 

3.1   Método de la investigación 

El método de la investigación fue de alcance descriptivo. Así, menciona Álvarez (2020), 

que este tipo de estudios son aquellos con los que especifican, definen y miden las 

propiedades de las variables, además de cuantificar y mostrar las dimensiones de un 

fenómeno o contexto. El presente trabajo de investigación busca identificar      cuál es el 

nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera de comunicación en una 

universidad, privada y pública, sobre el fenómeno de la infodemia. Además, al tratarse 

de un fenómeno que ha surgido en pandemia se considera relativamente reciente, por ello 

no se encuentran muchos estudios con el mismo enfoque en el país. Por otro lado, 

Hernández et al., (2010) los estudios exploratorios pretenden analizar fenómenos 

desconocidos o novedosos de los cuales se tienen muchas dudas o no han sido temas muy 

abordados. 

3.2   Enfoque investigativo 

El enfoque fue cuantitativo, pues este enfoque permitió, según Hernández et al., (2014) 

el tratamiento estadístico a los datos donde regularmente el orden del análisis es 

imperante, así como el análisis de las variables y el análisis para responder a las preguntas 

del estudio. Por ende, este estudio pretende evaluar estadísticamente el nivel de 

conocimiento de los estudiantes universitarios de comunicación de ambas universidades, 

con la finalidad de obtener los resultados según los objetivos propuestos. 

3.3   Tipo de investigación 

El estudio fue de tipo básico, por lo que se debe entender que este tipo de investigaciones 

se expresaron como un conjunto de conocimientos para ampliar las nociones de manera 

precisa y objetiva. Así, para Álvarez (2020) este tipo de investigaciones se orienta en 

adquirir sistemáticamente nuevos conocimientos con la única finalidad de aumentar el 

conocimiento sobre una determinada realidad. 

 

3.4   Diseño de la investigación 

La presente investigación es de método no experimental, porque las variables no fueron 

manipuladas por parte del investigador por ser hechos que ya sucedieron. Menciona 
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Álvarez (2020) que este método no requiere que alguna de las variables sea manipulada, 

esto significa que no se realizaron variaciones intencionales a las variables de estudio. 

Además, el corte fue transversal, debido a que mide las variables una sola vez y analiza 

con base en esta información; las características de los grupos de una o más unidades se 

miden en un momento específico, en lugar de evaluar el desarrollo de estas unidades. 

También, se debe considerar que el nivel fue descriptivo porque se condujo a la 

investigación hacia la aplicación de encuestas para conocer el nivel de conocimiento de 

las variables. De acuerdo con Álvarez (2020), en el nivel descriptivo se identifican y 

describen las características que posee el hecho de estudio. 

3.5   Población, muestra y muestreo 

3.5.1 Población 

La población está constituida, en promedio, por 43 000 alumnos de la UNMSM y 22 000 

de la Universidad de Lima, lo que hace un total de 65 000 alumnos de ambas 

universidades, considerando todas las carreras y solo correspondientes al pregrado. 

3.5.2 Muestra 

La muestra fue de 170 alumnos que corresponden a los últimos cuatro ciclos (7mo-

10mo), y por parte de la Universidad de Lima, 240 alumnos de la UNMSM, entre séptimo 

y décimo ciclo, de la facultad de Comunicación. Concluyendo una muestra total de 418 

alumnos. 

 

Fórmula: 

 
Donde: 

N = 410 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 

95%) 

 p = proporción esperada (50% = 0.5) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

 d = precisión (5%) 

 



 

34 

 

Criterios de inclusión 

● Personas mayores de 18 años. 

● Personas entre 18 y 40 años. 

● Estudiantes de la facultad de Comunicación 

● Estudiantes de la Universidad de Lima y la UNMSM 

● Que curse los últimos 4 ciclos de estudio. 

● Ambos sexos 

Criterios de exclusión 

● Personas menores de 18 años. 

● Estudiantes universitarios de otras facultades que no sean de Comunicación  

● Estudiantes universitarios de otros ciclos o ciclos menores. 

 

Operacionalización de variables 

Variable 1 

Nivel de conocimiento sobre la infodemia 

Dimensión 1 

Conocimiento de comunicación e información sobre la infodemia 

 

Matriz de operacionalización de la variable 1 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Escala valorativa (Niveles 

o rangos) 

Preguntas de la encuesta de la 

dimensión 1: 
Ordinal Nivel bajo 
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Conocimiento de 

comunicación e 

información 

¿Usted qué medios de 

comunicación suele emplear para 

informarse? 

(0 – 50%) 

 

Nivel mediano 

(50 – 70%) 

 

Nivel alto 

(70 – 100%) 

¿Usted qué criterios considera que 

son los más importantes al 

momento de elegir la información? 

¿Usted notó un aumento de la 

información difundida en los 

medios de comunicación durante 

la pandemia? Si respondió ‘Sí’, ¿en 

qué medios de comunicación usted 

ha notado un incremento 

desmedido de la información 

difundida?  

¿Usted depende de los medios de 

comunicación para obtener datos, 

información o noticias? 

¿Usted prefiere informarse a 

través del medio tradicional o 

digital? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variable 2 

Fenómeno de la infodemia 

Dimensión 1 

Conocimiento de la infodemia 

Dimensión 2 

Desinformación 

Matriz de operacionalización de la variable 2 
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Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Escala valorativa 

(Niveles o 

rangos) 

Conocimiento 

de la infodemia 

Preguntas de la encuesta de la dimensión 1: 

Ordinal 

Nivel bajo 

(0 – 50%) 

 

Nivel mediano 

(50 – 70%) 

 

Nivel alto 

(70 – 100%) 

Cuando usted escucha ‘infodemia’, ¿qué es lo primero 

que se le viene a la mente? 

¿Usted ha oído hablar del fenómeno de la infodemia? 

¿Le han mencionado a usted sobre el fenómeno de la 

infodemia en la universidad?  

¿Usted ha recibido información sobre el fenómeno de 

la infodemia? 

¿Usted considera que la infodemia está relacionada con 

la sobrecarga de información? 

¿Usted cree que el fenómeno de la infodemia propaga 

los rumores, datos falsos o mentiras? 

¿Usted cree que los avances en la comunicación tienen 

que ver con el fenómeno de la infodemia? 

Desinformación 

Preguntas de la encuesta de la dimensión 2: 

Ordinal 

Nivel bajo 

(0 – 50%) 

 

Nivel mediano 

(50 – 70%) 

 

Nivel alto 

(70 – 100%) 

¿Usted sabe qué es la desinformación? 

¿Usted cree que un factor que afecta la credibilidad de 

los medios de comunicación es la desinformación? 

¿Usted ha recibido medidas de prevención o alerta 

contra la desinformación? 

¿Usted está de acuerdo en que la desinformación 

guarda relación con la infodemia? 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6   Limitaciones de la metodología 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de los últimos ciclos de comunicación de dos 

universidades, Universidad de Lima y UNMSM, sobre el fenómeno de la infodemia que 

surge durante la pandemia por COVID-19, Lima-2023, en donde se evaluó mediante una 

encuesta a 100 alumnos, de ambas instituciones respectivamente, que participaron en el 

estudio. El presente trabajo de investigación no posee una hipótesis, debido al alcance 

descriptivo que posee. A su vez, incluye un análisis que se realizó en base a los resultados 

que se recopilaron con ayuda del instrumento de investigación. 

 

Entre las limitaciones que se presentaron en el presente trabajo de investigación estuvo 

la coyuntura y el contexto social a nivel nacional, debido a las protestas y los 

contratiempos climatológicos, además de la coyuntura a nivel mundial. Por motivos de 

la pandemia, no se ha abierto por completo la presencialidad en las casas de estudios 

seleccionadas. Durante el desarrollo de la parte metodológica del proyecto de 

investigación, el personal administrativo se encontraba de vacaciones. Debido a ello, se 

optó por emplear tanto encuestas físicas como digitales, con la finalidad de alcanzar a la 

muestra seleccionada. 

 

La aplicación del instrumento de investigación no tuvo mayores contratiempos entre los 

alumnos de comunicaciones de ambas instituciones, debido a que se trataron de dos 

universidades muy parecidas en donde se empleó la misma encuesta de elaboración 

propia de manera virtual, mediante la plataforma de Google Forms, con 16 preguntas para 

evaluar los conocimientos sobre el fenómeno de la infodemia, conocimientos generales 

de comunicación e información, además del concepto de desinformación.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

 

4.1   Resultados 

4.1.1 Análisis descriptivo de resultados 

Tabla 1.- Clasificación según edades 

Cuadro N°1 Edad 

 Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

19 9 4,5% 4,5% 

20 24 12,0% 12,0% 

21 29 14,5% 14,5% 

22 39 19,5% 19,5% 

23 29 14,5% 14,5% 

24 28 14,0% 14,0% 

25 17 8,5% 8,5% 

26 7 3,5% 3,5% 

27 7 3,5% 3,5% 

28 2 1,0% 1,0% 

29 2 1,0% 1,0% 

30 4 2,0% 2,0% 

31 1 ,5% ,5% 

32 1 ,5% ,5% 

35 1 ,5% ,5% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla y figura 1, se observa que el rango de edad de los 

universitarios encuestados se encuentra entre los 19 a 35 años, siendo los de 22 años la 

mayor cantidad de estudiantes encuestados y las edades 31, 32 y 35 con una sola persona 

respectivamente. 

 

Tabla 2.- Clasificación según género 

Cuadro N°2 Género 

 Porcentaje Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Masculino 44,0% 88 44,0% 

Femenino 56,0% 112 56,0% 

Total 100,0% 200 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla y figura 2, se observa que del total de encuestados la mayoría 

fue de género femenino con un 56%, mientras que el género masculino alcanzó un 44%. 
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Tabla 3.- Alumnado según centro de estudios 

Cuadro N°3 Centro de estudios 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Universidad de Lima 100 50,0% 50,0% 

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

(UNMSM) 

100 50,0% 50,0% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 3.- Alumnado según centro de estudios 

Interpretación: En la tabla y figura 3, se aprecia que del total de encuestados ha sido 

homogéneo entre ambas instituciones, por un lado, la Universidad de Lima y por el otro 

la UNMSM. 
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Tabla 4.- Medios de comunicación usados por los estudiantes para informarse 

Cuadro N°4 ¿Usted qué medios de comunicación suele emplear para informarse? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Redes sociales 159 79.5% 79.5% 

Periódicos 5 2.5% 2.5% 

Radio 2 1.0% 1.0% 

Internet 18 9.0% 9.0% 

Televisión 16 8.0% 8.0% 

Total 200 100.0% 100.0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 4.- Medios de comunicación usados por los estudiantes para informarse 

Interpretación: En la tabla y figura 4, se observa que los encuestados emplean más las 

redes sociales como medio de comunicación para informarse con un 79,5%, mientras que 

el menos empleado es la radio con apenas el 1%. 
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Tabla 5.- Criterios al elegir la información 

Cuadro N°5 ¿Qué criterios considera que son los más importantes al momento de 

elegir la información? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Las fuentes 107 53,5% 53,5% 

El formato 

(impreso, digital, 

sonoro) 

11 5,5% 5,5% 

La objetividad 66 33,0% 33,0% 

La presentación 10 5,0% 5,0% 

La comprensión 

lectora (entendible) 6 3,0% 3,0% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 5.- Criterios al elegir la información 

Interpretación: En la tabla y figura 5, se observa que el 53,5% de estudiantes considera 

que el criterio más importante al elegir la información son las fuentes, mientras que el 

más bajo es la comprensión lectora con un 3%. 
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Tabla 6.- Aumento de la información difundida en los medios de comunicación durante 

la pandemia 

Cuadro N°6 ¿Usted notó un aumento de la información difundida en los medios 

de comunicación durante la pandemia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Si 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.- Aumento de la información difundida en los medios de comunicación durante 

la pandemia 

Interpretación: En la tabla y figura 6, se aprecia que todos los encuestados percibieron 

un aumento en la información difundida en los medios de comunicación durante la 

pandemia. 
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Tabla 7.- Medios de comunicación en donde hubo un incremento de la información 

difundida 

Cuadro N°7 Si respondió ‘Sí’, ¿en qué medios de comunicación usted ha notado un 

incremento desmedido de la información difundida? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Redes sociales 123 61,5% 61,5% 

Periódicos 13 6,5% 6,5% 

Radio 3 1,5% 1,5% 

Internet 12 6,0% 6,0% 

Televisión 49 24,5% 24,5% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 7.- Medios de comunicación en donde hubo un incremento de la información 

difundida 

Interpretación: En la tabla y figura 7, se aprecia que el medio de comunicación en 

donde más se notó un incremento de la información difundida fue en las redes sociales 

con un 61,5%, mientras que en la radio solo fue de un 1.5%. 

 

 

 

61.5%

6.5%
1.5%

6.0%

24.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Redes sociales Periódicos Radio Internet Televisión

Medios de comunicación con incremento 
desmedido de la información difundida



 

45 

Tabla 8.- Medios de comunicación para obtener datos, información o noticias 

Cuadro N°8 ¿Usted depende de los medios de comunicación para obtener datos, 

información o noticias? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 158 79,0% 79,0% 

No 42 21,0% 21,0% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 8.- Medios de comunicación para obtener datos, información o noticias 

Interpretación: En la tabla y figura 8, se aprecia que el 79% de los estudiantes depende 

de los medios de comunicación para obtener información, mientras que un 21% opta por 

no recurrir a ellos para mantenerse informado. 

 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No

Medios de comunicación para obtener 
datos, información o noticias



 

46 

Tabla 9.- Preferencia por el medio tradicional o digital 

Cuadro N°9 ¿Usted prefiere informarse a través del medio tradicional o digital? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Medio tradicional 

(TV, Radio, 

Periódicos.) 

23 11,5% 11,5% 

Medio digital 

(Internet, redes 

sociales, apps...) 

177 88,5% 88,5% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 9.- Preferencia por el medio tradicional o digital 

Interpretación: En la tabla y figura 9, se observa que el 88,5% de los encuestados 

prefiere informarse a través de los medios de comunicación digitales, mientras que el 

11,5% opta por los medios de comunicación tradicionales. 
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Tabla 10.- Definición del término ‘infodemia’ en los estudiantes universitarios 

Cuadro N°10 Cuando usted escucha ‘infodemia’, ¿qué es lo primero que se le viene a la 

mente? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido 

La infodemia es un invento de los 

medios de comunicación. 
25 12,5% 12,5% 

La infodemia es una campaña de la 

Organización Mundial de la Salud. 
19 9,5% 9,5% 

La infodemia es un producto de la 

crisis sanitaria mundial. 
23 11,5% 11,5% 

La infodemia es la manía por la 

información o las noticias. 
133 66,5% 66,5% 

Total 200 100,0 100,0 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 10.- Definición del término ‘infodemia’ en los estudiantes universitarios 

Interpretación: En la tabla y figura 10, se observa que el 66,5% de los encuestados 

considera que la infodemia es ‘la manía por la información o las noticias’. Por otro lado, 

un 9,5% considera que es ‘una campaña de la Organización Mundial de la Salud’. 
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Tabla 11.- Sobre el fenómeno de la infodemia 

Cuadro N°11 ¿Usted ha oído hablar del fenómeno de la infodemia? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido 

Si 34 17,0% 17,0% 

No 166 83,0% 83,0% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 11.- Sobre el fenómeno de la infodemia 

Interpretación: En la tabla y figura 11, se observa que el 83% de los estudiantes 

encuestados no ha oído hablar sobre el fenómeno de la infodemia, mientras que un 17% 

sí lo ha escuchado. 
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Tabla 12.- El fenómeno de la infodemia en su universidad 

Cuadro N°12 ¿Le han mencionado a usted sobre el fenómeno de la infodemia en su 

universidad? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 22 11,0% 11,0% 

No 178 89,0% 89,0% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 12.- El fenómeno de la infodemia en su universidad 

Interpretación: En la tabla y figura 12, se observa que a un 89% de los encuestados no 

les mencionaron sobre la infodemia en la universidad, mientras que el 11% del total sí. 

 

 

 

 

11%

89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

El fenómeno de la infodemia en su 
universidad



 

50 

Tabla 13.- Recepción de información específica sobre el fenómeno de la infodemia 

Cuadro N°13 ¿Usted ha recibido información específica sobre el fenómeno de la 

infodemia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 27 13,5% 13,5% 

No 173 86,5% 86,5% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 13.- Recepción de información específica sobre el fenómeno de la infodemia 

Interpretación: En la tabla y figura 13, se observa que el 86,5% de los estudiantes 

encuestados no recibió información sobre el fenómeno de la infodemia, mientras que un 

13,5% sí la recibió. 
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Tabla 14.- Relación de la infodemia con la sobrecarga de la información 

Cuadro N°14 ¿Usted considera que la infodemia está relacionada con la sobrecarga 

de la información? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 110 55,0% 55,0% 

No 90 45,0% 45,0% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 14.- Relación de la infodemia con la sobrecarga de la información 

Interpretación: En la tabla y figura 14, se aprecia que el 55% de los encuestados 

considera que la infodemia guarda relación con la sobrecarga informativa, mientras que 

un 45% considera que no. 
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Tabla 15.- La infodemia como propagador de los rumores, datos falsos o mentiras 

 

Cuadro N°15 ¿Usted cree que el fenómeno de la infodemia propaga los rumores, 

datos falsos o mentiras? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 113 56,5% 56,5% 

No 87 43,5% 43,5% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 15.- La infodemia como propagador de los rumores, datos falsos o mentiras 

Interpretación: En la tabla y figura 15, se aprecia que el 56,5% de los encuestados 

considera que la infodemia es propagadora de rumores, datos falsos o mentiras, mientras 

que un 43,5% considera que no. 

 

 

 

 

 

56.5%

43.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Si No

La infodemia propaga los rumores, 
datos falsos o mentiras



 

53 

Tabla 16.- Relación de los avances en la comunicación con el fenómeno de la 

infodemia 

 

Cuadro N°16 ¿Usted cree que los avances en la comunicación tienen que ver con el 

fenómeno de la infodemia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 113 56,5% 56,5% 

No 87 43,5% 43,5% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 16.- Relación de los avances en la comunicación con el fenómeno de la infodemia 

Interpretación: En la tabla y figura 16, se aprecia que el 56,5% de los encuestados 

considera que los avances en la comunicación tienen relación con la infodemia. Por otro 

lado, el 43,5% considera lo contrario. 
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Tabla 17.- Conocimiento de la desinformación 

 

Cuadro N°17 ¿Usted sabe qué es la desinformación? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 198 99,0% 99,0% 

No 2 1,0% 1,0% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 17.- Conocimiento de la desinformación 

Interpretación: En la tabla y figura 17, se observa que un 99% de los encuestados sabe 

lo que es la desinformación, mientras que un 1% no lo sabe. 
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Tabla 18.- La desinformación como factor que afecta la credibilidad de los medios de 

comunicación 

Cuadro N°18 ¿Usted cree que un factor que afecta la credibilidad de los medios 

de comunicación es la desinformación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 195 97,5% 97,5% 

No 5 2,5% 2,5% 

Total 200 100,0% 100,0% 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 18.- La desinformación como factor que afecta la credibilidad de los medios de 

comunicación 

Interpretación: En la tabla y figura 18, se observa que un 97,5% de los encuestados sí 

considera que la desinformación es un factor que afecta la credibilidad de los medios de 

comunicación, mientras que un 2,5% considera que no. 
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Tabla 19.- Recepción de medidas de prevención o alerta contra la desinformación 

Cuadro N°19 ¿Usted ha recibido medidas de prevención o alerta contra la 

desinformación? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 169 84,5% 84,5% 

No 31 15,5% 15,5% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 19.- Recepción de medidas de prevención o alerta contra la desinformación 

Interpretación: En la tabla y figura 19, se observa que un 84,5% del total ha recibido 

medidas de prevención contra la desinformación, mientras que un 15,5% no. 
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Tabla 20.- Relación de la desinformación con el fenómeno de la infodemia 

Cuadro N°20 ¿Usted está de acuerdo en que la desinformación guarda relación 

con la infodemia? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 164 82,0% 82,0% 

No 36 18,0% 18,0% 

Total 200 100,0% 100,0% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Figura 20.- Relación de la desinformación con el fenómeno de la infodemia 

Interpretación: En la tabla y figura 20, se observa que un 82% de los estudiantes 

encuestados considera que la desinformación sí guarda relación con la infodemia, 

mientras que un 18% considera que no. 
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Tabla 21.- Tabla cruzada / Centro de estudio - ‘Infodemia’ 

Cuadro N°21 Tabla cruzada Centro de estudios*Cuando usted escucha ‘infodemia’, ¿qué es lo 

primero que se le viene a la mente? 

  
Cuando usted escucha ‘infodemia’, ¿qué es lo primero que se 

le viene a la mente? 
Total 

    

La infodemia 

es un invento 

de los medios 

de 

comunicación. 

La infodemia 

es una 

campaña de la 

Organización 

Mundial de la 

Salud. 

La 

infodemia 

es un 

producto 

de la crisis 

sanitaria 

mundial. 

La 

infodemia es 

la manía por 

la 

información 

o las 

noticias. 

  

Centro 

de 

estudios 

Universidad 

de Lima 
18 2 12 68 100 

  

Universidad 

Nacional 

Mayor de 

San Marcos 

(UNMSM) 

7 17 11 65 100 

Total   25 19 23 133 200 

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura 21.- Tabla cruzada / Centro de estudio - ‘Infodemia’ 

Interpretación: En la tabla y figura 21, se aprecia que la mayoría de los alumnos de la 

Universidad de Lima y la UNMSM considera que ‘la infodemia es la manía por la 

información o las noticias’, con 68 y 65 respectivamente. 

 

Tabla 22.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Le han mencionado a usted sobre el 

fenómeno de la infodemia en su universidad? 

Cuadro N°22 Tabla cruzada Centro de estudios*¿Le han mencionado a usted sobre el 

fenómeno de la infodemia en su universidad? 

  

¿Le han mencionado a usted sobre 

el fenómeno de la infodemia en su 

universidad? 

Total 

    Si No   

Centro de 

estudios 

Universidad de 

Lima 
15 85 100 

  

Universidad 

Nacional Mayor 

de San Marcos 

(UNMSM) 

7 93 100 

Total   22 178 200 

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura 22.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Le han mencionado a usted sobre el 

fenómeno de la infodemia en su universidad 

Interpretación: En la tabla y figura 22, se aprecia que la mayoría de los alumnos de la 

Universidad de Lima y la UNMSM no les han mencionado sobre el fenómeno de la 

infodemia en la universidad, con 85 y 93 respectivamente. 

 

Tabla 23.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted ha recibido información 

específica sobre el fenómeno de la infodemia? 

Cuadro N°23 Tabla cruzada Centro de estudios*¿Usted ha recibido información 

específica sobre el fenómeno de la infodemia? 

  

¿Usted ha recibido información 

específica sobre el fenómeno de la 

infodemia? 

Total 

    Si No   

Centro de 

estudios 

Universidad de 

Lima 
20 80 100 

  

Universidad 

Nacional Mayor 

de San Marcos 

(UNMSM) 

7 93 100 

Total   27 173 200 

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura 23.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted ha recibido información 

específica sobre el fenómeno de la infodemia? 

Interpretación: En la tabla y figura 23, se observa que la mayoría de los alumnos de la 

Universidad de Lima y la UNMSM no recibió información relacionada con la infodemia, 

con 80 y 93 respectivamente. 

 

Tabla 24.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted considera que la infodemia está 

relacionada con la sobrecarga de la información? 

Cuadro N°24 Tabla cruzada Centro de estudios*¿Usted considera que la infodemia está 

relacionada con la sobrecarga de la información? 

  

¿Usted considera que la infodemia 

está relacionada con la sobrecarga 

de la información? 

Total 

    Si No   

Centro de 

estudios 

Universidad de 

Lima 
67 33 100 

  

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

(UNMSM) 

43 57 100 

Total   110 90 200 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura 24.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted considera que la infodemia está 

relacionada con la sobrecarga de la información? 

Interpretación: En la tabla y figura 24, se observa que 67 estudiantes de la Universidad 

de Lima sí consideran que la sobrecarga informativa está relacionada con la infodemia, 

mientras que 57 de la UNMSM considera que no guardan relación. 

 

Tabla 25.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted cree que el fenómeno de la 

infodemia propaga los rumores, datos falsos o mentiras? 

Cuadro N°25 Tabla cruzada Centro de estudios*¿Usted cree que el fenómeno de la 

infodemia propaga los rumores, datos falsos o mentiras? 

  

¿Usted cree que el fenómeno de la 

infodemia propaga los rumores, 

datos falsos o mentiras? 

Total 

    Si No   

Centro de 

estudios 

Universidad de 

Lima 
71 29 100 

  

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

(UNMSM) 

42 58 100 

Total   113 87 200 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Gráfico 25.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted cree que el fenómeno de la 

infodemia propaga los rumores, datos falsos o mentiras? 

Interpretación: En la tabla y figura 25, se observa que 71 estudiantes de la Universidad 

de Lima sí consideran que la infodemia propaga los rumores, datos falsos o mentiras, 

mientras que 42 opinan de la misma manera en la UNMSM. 

 

Tabla 26: Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted cree que los avances en la 

comunicación tienen que ver con el fenómeno de la infodemia? 

Cuadro N°26 Tabla cruzada Centro de estudios*¿Usted cree que los avances en la 

comunicación tienen que ver con el fenómeno de la infodemia? 

  

¿Usted cree que los avances en la 

comunicación tienen que ver con el 

fenómeno de la infodemia? 

Total 

    Si No   

Centro de 

estudios 

Universidad de 

Lima 
67 33 100 

  

Universidad 

Nacional Mayor 

de San Marcos 

(UNMSM) 

46 54 100 

Total   113 87 200 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Gráfico 26: Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted cree que los avances en la 

comunicación tienen que ver con el fenómeno de la infodemia? 

Interpretación: En la tabla y figura 26, se observa que 67 estudiantes de la Universidad 

de Lima sí consideran que los avances en la comunicación tienen relación con el 

fenómeno de la infodemia, mientras que en la UNMSM opinan igual con una cifra de 46 

alumnos. 

 

Tabla 27.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted cree que un factor que afecta la 

credibilidad de los medios de comunicación es la desinformación? 

Cuadro N°27 Tabla cruzada Centro de estudios* ¿Usted cree que un factor que afecta la 

credibilidad de los medios de comunicación es la desinformación? 

  

 ¿Usted cree que un factor que afecta 

la credibilidad de los medios de 

comunicación es la desinformación? 

Total 

    Si No   

Centro de 

estudios 
Universidad de Lima 98 2 100 

  

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

(UNMSM) 

97 3 100 

Total   195 5 200 

Fuente:  Elaboración propia 
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Gráfico 27.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted cree que un factor que afecta la 

credibilidad de los medios de comunicación es la desinformación? 

Interpretación: En la tabla y figura 27, se observa que la mayoría de los alumnos de la 

Universidad de Lima y la UNMSM considera que la desinformación es un factor que 

afecta la credibilidad de los medios de comunicación, con 98 y 97 respectivamente. 

 

Tabla 28.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted ha recibido medidas de 

prevención o alerta contra la desinformación? 

Cuadro N° 28 Tabla cruzada Centro de estudios*¿Usted ha recibido medidas de 

prevención o alerta contra la desinformación? 

  

¿Usted ha recibido medidas de 

prevención o alerta contra la 

desinformación? 

Total 

    Si No   

Centro de 

estudios 

Universidad de 

Lima 
84 16 100 

  

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

(UNMSM) 

85 15 100 

Total   169 31 200 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla y figura 28, se observa que la mayoría de los alumnos de la 

Universidad de Lima y la UNMSM sí han recibido medidas de prevención contra la 

desinformación, con 84 y 85 respectivamente. 

 

Tabla 29.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted está de acuerdo en que la 

desinformación guarda relación con la infodemia? 

Cuadro N°29 Tabla cruzada Centro de estudios* ¿Usted está de acuerdo en que la 

desinformación guarda relación con la infodemia? 

  

¿Usted está de acuerdo en que la 

desinformación guarda relación 

con la infodemia? 

Total 

  Si No  

Centro de 

estudios 

Universidad de 

Lima 
89 11 100 

 

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

(UNMSM) 

75 25 100 

Total  164 36 200 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Gráfico 29.- Tabla cruzada / Centro de estudios - ¿Usted está de acuerdo en que la 

desinformación guarda relación con la infodemia? 
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Interpretación: En la tabla y figura 29, se observa que la mayoría de los alumnos de la 

Universidad de Lima y la UNMSM sí está de acuerdo en que la desinformación guarda 

relación con la infodemia, con 89 y 75 respectivamente. 
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DISCUSIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de comunicación de dos universidades, una pública y 

una privada, sobre el fenómeno de la infodemia que surge en la pandemia por COVID-

19, Lima-2023, en donde se evaluó mediante una encuesta a todos los estudiantes que 

participaron en el estudio y respondieron a cada pregunta planteada referente a 

conocimiento general de comunicación e información, nivel de conocimiento sobre la 

infodemia y el concepto de la desinformación que cada uno de los estudiantes presentó. 

 

En cuanto a los datos obtenidos en los primeros gráficos, tenemos a 100 estudiantes que 

corresponden a ambas universidades (Detallado en la tabla 3), las cuales se encuentran 

en distintos rangos de edades (Detallado en la tabla 1). Por otro lado, la mayoría de los 

encuestados fue de género femenino (Detallado en la tabla 2) a diferencia del masculino 

(Detallado en la tabla 2). Con respecto a los medios de comunicación empleados para 

informarse, la mayoría eligió las redes sociales (Detallado en la tabla 4) por encima de la 

internet, la televisión, seguido por los periódicos y finalmente la radio (Detallado en la 

tabla 4). 

 

De igual manera, encontramos resultados de conocimiento general que nos ponen en 

contexto el conocimiento de la información y comunicación que tienen los universitarios 

encuestados, como los criterios más importantes al elegir la información, siendo la de 

mayor cantidad las fuentes (Detallado en la tabla 5) a diferencia de la comprensión lectora 

(Detallado en la tabla 5). Asimismo, el total de los 200 alumnos encuestados sí noto un 

aumento del flujo informativo en los medios de comunicación durante la pandemia 

(Detallado en la tabla 6), siendo las redes sociales en donde la mayoría percibió ese 

incremento (Detallado en la tabla 7) por encima de la televisión, los periódicos, la internet 

y, por último, la radio (Detallado en la tabla 7). Con respecto a la dependencia hacia los 

medios de comunicación para informarse, un mayor número de los alumnos afirmó que 

sí a diferencia de los que no recurren a ellos (Detallado en la tabla 8). En cuanto a la 

preferencia por los medios digitales o tradicionales, la mayoría de los alumnos escogió la 

primera en lugar de la segunda (Detallado en la tabla 9). 
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A continuación, veremos las discusiones sobre los resultados de los gráficos 21 al 29. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el gráfico 21, con base en la pregunta “¿qué 

es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha infodemia?”, podemos observar 

que los alumnos de comunicación de la Universidad de Lima tienen un mayor nivel de 

conocimiento sobre el fenómeno de la infodemia al elegir la opción que la define como 

‘un producto de la crisis sanitaria’, siendo esta la opción correcta de las cuatro. Fueron 

12 alumnos de la ULIMA y 11 alumnos de la UNMSM, dando un total de 11,5% entre 

ambas instituciones. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes de la Universidad de 

Lima y la UNMSM eligió la opción de ‘manía por la información’ con 68 y 65 alumnos 

respectivamente, seguido de ‘un invento de los medios de comunicación’ y en la cuarta 

opción ‘una campaña de la OMS’, siendo estas tres últimas opciones incorrectas según la 

definición de la infodemia establecida por la OMS. 

 

En los resultados del gráfico 22, sobre la pregunta “¿le han mencionado a usted sobre el 

fenómeno de la infodemia en su universidad?”, se aprecia un mayor número de los 

alumnos encuestados de la Universidad de Lima a quienes sí les han mencionado sobre 

este fenómeno con 15 alumnos. En el caso de la UNMSM fueron 7 alumnos, 

constituyendo entre ambas un 11% del total. Por otro lado, los alumnos que no han sido 

informados en la universidad componen un 89% de los encuestados. Los siguientes 

estudios están a favor de estos resultados: Bermeo et al., (2018) y Arroyo et al., (2020). 

El primero menciona que todo conocimiento surge del nexo entre el sujeto que conoce y 

el objeto conocido, en donde a las personas se les presenta la realidad de las cosas para 

que puedan absorberlas. En el segundo, los resultados indican que los efectos nocivos de 

la infodemia continúan incluso después del final de la pandemia de COVID-19, debido a 

los daños a nivel político, social, económico y de salud pública. 

 

En el gráfico 23, sobre la pregunta “¿usted ha recibido información específica sobre el 

fenómeno de la infodemia?, se observó que 20 alumnos de la Universidad de Lima y 7 

alumnos de la UNMSM sí han sido informados, siendo un 13,5% de los encuestados. Por 

el contrario, quienes no han recibido información conforman un 86,5%, del total, con 80 

y 93 alumnos, respectivamente. Un estudio que está a favor de lo mismo es el siguiente: 

Sánchez et al., (2020) aborda la problemática de la desinformación a partir del análisis 
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de situaciones informacionales durante la pandemia de la COVID-19, señalando que la 

propagación global de la pandemia muestra cuán vulnerables son las personas ante la 

infodemia. De acuerdo con el documento del Módulo 1, la comunicación de riesgos para 

la salud es un importante medio de información para prevenir y mitigar las consecuencias 

negativas asociadas con crisis como la pandemia. 

 

En el gráfico 24, sobre la pregunta: ¿usted considera que la infodemia está relacionada 

con la sobrecarga de la información?, podemos observar que un 55% afirma que sí existe 

un vínculo entre la infodemia y la sobrecarga informativa con 67 alumnos de la ULIMA 

y 43 alumnos de la UNMSM. Por otro lado, un 45% del total de encuestados consideran 

que no existe dicha relación. Los estudios que están a favor de lo mismo son los 

siguientes: Álvarez et al., (2020) y Vossoughi et al., (2018). El primero en sus hallazgos 

sugiere que el bajo nivel de alfabetización y las personas con más tiempo libre debido al 

confinamiento pueden haber contribuido al aumento de la infodemia, mientras que el 

segundo sugiere que la información errónea viaja "más lejos y más rápido” que la 

información fáctica. Según la OMS, esta situación de sobrecarga informativa los ha 

llevado a alertar sobre los peligros de la propagación de rumores, bulos y datos falsos, 

dando lugar a la denominada "infodemia". 

 

En los resultados del gráfico 25, sobre la pregunta “¿usted cree que el fenómeno de la 

infodemia propaga los rumores, datos falsos o mentiras?”, podemos apreciar que 71 

alumnos de la ULIMA poseen un mayor nivel de conocimiento de la infodemia al 

considerar que este fenómeno sí actúa como propagador, mientras que en la UNMSM 

fueron 42 alumnos, dando un total de 56,5% entre ambas instituciones. Por otro lado, los 

estudiantes que eligieron ‘no’ conforman un 43,5%. Los estudios que apoyan lo mismo 

son los siguientes:  Espinoza et al., (2022) y Aguado y Bernaola (2020). El primero 

sugiere que el bajo conocimiento de las noticias falsas, la falta de programas de 

alfabetización digital y los desafíos en el manejo de la pandemia son factores que han 

contribuido al desarrollo de la infodemia; mientras que el segundo señala una experiencia 

previa de propagación de desinformación, como la alteración informativa causada por la 

crisis del ébola de 2014. 
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En los resultados del gráfico 26, sobre la pregunta “¿usted cree que los avances en la 

comunicación tienen que ver con el fenómeno de la infodemia?”, podemos apreciar que 

los alumnos de la ULIMA sí creen que los avances en la comunicación tienen relación 

con el fenómeno de la infodemia con una cifra de 67 alumnos y en el caso de la UNMSM 

alcanzaron una cifra de 46 alumnos, siendo un 56,5% del total. Por el contrario, quienes 

no consideran que los avances en la comunicación tienen que ver con el fenómeno de la 

infodemia alcanzan un 43,5%. La teoría subyacente detrás de estos hallazgos es la teoría 

de la difusión de la innovación, que tiene como objetivo explicar cómo, por qué y a qué 

velocidad las ideas y tecnologías se propagan a través de culturas o sociedades durante 

períodos específicos de la historia. Según la OMS, en la era de la información este 

fenómeno es amplificado por las redes sociales y se propaga cada vez más rápido como 

si fuera un virus. 

 

En el gráfico 27, sobre la pregunta “¿usted cree que un factor que afecta la credibilidad 

de los medios de comunicación es la desinformación?”, se observa que los alumnos de la 

ULIMA consideran que sí es un factor que afecta la credibilidad de los medios de 

comunicación con una cifra de 98 alumnos, mientras que en la UNMSM alcanza un 

número de 97 alumnos, siendo entre ambos un 97,5% del total. Solo un 2.5% de todos 

los encuestados consideran que la desinformación no altera la credibilidad. Un estudio de 

Mheidly y Fares (2020) apoya la misma idea al señalar que los medios de comunicación 

son un canal para difundir la educación en salud, mejorar la respuesta pública a la 

pandemia y la comunicación entre gobiernos, instituciones y ciudadanos. Según el 

documento de la OMS, uno de los objetivos de la comunicación de riesgos es generar 

credibilidad y confianza, las cuales deben ser fortalecidas y mantenidas para que la 

información sea tomada en serio y atendida por las personas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el gráfico 28, con base en la pregunta "¿usted 

ha recibido medidas de prevención o alerta contra la desinformación?", podemos apreciar 

que la mayoría de los alumnos de la UNMSM tienen mayor conocimiento en medidas de 

prevención o alerta contra la desinformación, debido a que 85 alumnos señalan que sí han 

recibido información para contrarrestar la desinformación. En el caso de las ULIMA 

fueron 84 alumnos quienes sí recibieron advertencias sobre la circulación de la 

desinformación en los medios de comunicación, conformando un 84,5% entre ambas 
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instituciones. Por otro lado, las cifras de los encuestados que no han recibido medidas de 

prevención alcanzan el 15,5% del total de los alumnos. Un estudio que respalda lo mismo 

es el de Hasan Ashrafi-rizi, Z. (2020), el cual indica que el rol de los medios de 

comunicación es promover el nivel de conocimiento de la desinformación mediante la 

participación de expertos en salud y la alfabetización mediática saludable. 

 

En los resultados del gráfico 29, sobre la pregunta “¿usted está de acuerdo en que la 

desinformación guarda relación con la infodemia?, podemos observar que 89 alumnos de 

la ULIMA sí están de acuerdo en que la desinformación guarda relación con la infodemia, 

mientras que en la UNMSM son 75 alumnos quienes consideran lo mismo, conformando 

un 82% entre ambas universidades. Por el contrario, un 18% del total no creen que exista 

ese vínculo. Los estudios que apoyan lo mismo son los siguientes: Mendoza-Cedeño 

(2018) y Sánchez-Reina, J. y González-Lara, E. (2022). La primera establece que el 

manejo de la información es un proceso dinámico e inevitable porque está en constante 

movimiento y si cae en malas manos puede tener graves consecuencias para el propietario 

y receptor de la información. El segundo señala que sus hallazgos mostraban las críticas 

de los participantes a los medios, la conciencia de los adultos sobre la infodemia y el 

nivel de bienestar social y emocional de los jóvenes. 

 

Los resultados obtenidos sobre los objetivos planteados demostraron que los alumnos de 

comunicación de la Universidad de Lima marcaron una mayor cantidad de alternativas 

correctas con respecto de los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

lo cual se ve reflejado en los gráficos del 21 al 26, los cuales incluyen preguntas sobre el 

fenómeno de la infodemia, evidencian que el mayor número de alumnos que eligieron las 

opciones correctas corresponden a la ULIMA. En cuanto a las respuestas del gráfico 27 

al 29, sobre la desinformación y su vínculo con la infodemia, también obtuvo un mayor 

número de alumnos de la ULIMA. Estos resultados responden a los planteamientos 

propuestos en este trabajo de investigación, el cual busca identificar el nivel de 

conocimiento sobre el fenómeno de la infodemia por parte de alumnos universitarios de 

la carrera de comunicación, los cuales, si bien poseen un cierto nivel de conocimiento, la 

mayoría del total de encuestados no posee información importante que permita 

identificarla o saber más de este fenómeno. Los resultados guardan semejanza con el 

trabajo de Álvarez et al., (2020) al señalar que urge la necesidad de centrarse en 
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“infodemias” que pueden ser tan perjudiciales como una epidemia real. De igual manera, 

Arroyo-Sánchez, A. et al. (2020) señala que la actividad y el daño que genera la infodemia 

puede persistir más allá del control de la COVID-19, por lo que las autoridades y 

especialistas en salud pública deben planificar sistemas de identificación, seguimiento y 

control de la información. Por último, Sánchez, A. et al. (2020) señala que la pandemia, 

en un contexto informacional y tecnológico superior, ha superado con creces el número 

de teorías alternativas y su propagación a través de las redes sociales, sobre aspectos tan 

sensibles como la naturaleza de su origen, la efectividad de los tratamientos, entre otras. 

 

Limitaciones y reflexiones 

Entre las limitaciones que se hallaron en el presente trabajo de investigación, se 

evidenciaron contradicciones que se obtuvieron en las respuestas marcadas entre el 

concepto de infodemia y el conocimiento de la desinformación, por parte de los alumnos 

participantes del instrumento de investigación.  No obstante, el proyecto de investigación 

es de alcance descriptivo, por lo que no se iban a interpretar los resultados obtenidos en 

la encuesta de evaluación. No se ahondó más en los resultados debido a que me limité a 

describir la información recopilada; sin embargo, se procedió a realizar un análisis en 

donde se sistematizó sobre el tema de la infodemia junto con los resultados obtenidos de 

las encuestas. 

 

En la búsqueda bibliográfica me encontré con trabajos que no tenían el mismo enfoque o 

de similitud con mi propuesta de investigación en general. Sobre el interés por el tema, 

todo comenzó a raíz de la sugerencia en el tema de investigación por parte de mi asesora, 

en donde posteriormente identifiqué una problemática y procedí a plasmarla. Un reto fue 

que había demasiada información respecto al tema de investigación, pero logré resumirla 

para este proyecto. 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación están sujetos a los objetivos y la 

discusión está sujeta a mis antecedentes teóricos, contrastados con mis hallazgos. A su 

vez, el instrumento empleado fue verificado y basado en las bases teóricas, las cuales se 

encuentran redactadas en el proyecto de investigación. 
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Como reflexión personal, los resultados obtenidos en el instrumento de investigación 

podrían haberse visto afectados por una serie de factores externos al proceso de medición 

y descripción de estos, debido al período de tiempo en que se realizó la metodología y el 

posterior desarrollo de los resultados, marcados por un contexto social convulsionado por 

las protestas y las inclemencias climáticas durante el primer trimestre del año 2023. Por 

otra parte, un elemento muy importante a considerar para contrarrestar los efectos 

perjudiciales del fenómeno de la infodemia, el cual también es mencionado por los 

autores citados en el presente trabajo, es la implementación de la alfabetización digital, 

cuya función consiste en brindar las herramientas necesarias a las personas de tal manera 

que les permita identificar la información y discernir entre lo verdadero y lo falso que 

pueda circular a través de los medios de comunicación, principalmente en las redes 

sociales. 

 

Análisis de la investigación 

 

En base a los resultados obtenidos en el instrumento de investigación, los antecedentes 

citados y las bases teóricas empleadas en el proyecto, podemos evidenciar que los 

estudiantes de comunicación de ambas escuelas universitarias respondieron en menor 

medida de manera correcta las preguntas relacionadas con el fenómeno de la infodemia, 

debido a que la mayoría de los alumnos relacionaban más este concepto con “la manía 

por la información o las noticias” o “un invento de los medios de comunicación”. 

Etimológicamente, la palabra ‘infodemia’ deriva de los términos ‘epidemia’ e 

‘información’, siendo denominada como la ‘epidemia de la información’ por parte de la 

OMS, organismo que fue el encargado de anunciar a los medios de comunicación que, a 

la par de la aparición de la pandemia por COVID-19, surgía al mismo tiempo el fenómeno 

de la infodemia, el cual provocó un aumento en la cantidad de información. 

 

Esto demuestra que los alumnos que participaron del proyecto no tenían mucha 

información al respecto de este fenómeno o el conocimiento necesario para responder de 

manera afirmativa, el cual también quedó evidenciado debido a que la mayoría de 

estudiantes de la ULIMA y la UNMSM no les han mencionado sobre la infodemia en sus 

respectivas casas de estudio, además de no haber recibido información u orientación 

referente a este fenómeno para estar prevenidos de los efectos que este pueda ocasionar, 

sobre todo en medio de un contexto de crisis como una pandemia. Así como lo menciona 
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Espinoza-Portilla, et al (2022) en su trabajo de investigación, en donde señala que la falta 

de conocimiento en las noticias falsas, además de la escasez en programas de 

alfabetización digital y los problemas en la gestión de la pandemia son elementos que 

han contribuido con el desarrollo y expansión de la infodemia. 

 

A partir de lo anterior, frente a una situación en donde la sobrecarga informativa, una de 

las consecuencias negativas de la infodemia, ha alterado la forma en cómo se obtienen 

las fuentes confiables, la orientación fidedigna e incluso influyendo en la toma de 

decisiones, resulta entonces imprescindible brindar la información, los fundamentos y las 

herramientas necesarias para que, tanto a nivel personal como de manera general para la 

sociedad, se obtenga la capacidad de poder discernir de una fuente verdadera de una falsa 

que pueda circular en los medios de comunicación. Los autores Alvarez-Risco y Arroyo-

Sánchez mencionan en sus respectivos trabajos de investigación que las personas con 

bajas tasas de alfabetización, alimentado por el incremento del tiempo libre, el aumento 

en el acceso tecnológico de los últimos años y el confinamiento durante el período de 

pandemia, son las que se encuentran más vulnerables y expuestas hacia este exceso de 

información, cayendo en un círculo vicioso de noticias falsas, en donde son guiados por 

datos carentes de sustentación científica, artículos no comprobados, informes alterados o 

tergiversados, incluso mentiras que podrían afectar la capacidad de comprensión del 

contexto en medio de una situación tan complicada, como la pandemia por COVID-19. 

Asimismo, los autores señalan que los efectos nocivos pueden perdurar más allá del 

control de la pandemia, a causa de los daños en los ámbitos político, social, económico y 

de salud pública, siendo este último uno de suma importancia debido a la información 

que circuló a través de los medios de comunicación en relación al tratamiento del virus 

COVID-19, así como los métodos alternativos de curación, los reportes del número de 

contagiados y fallecidos a nivel nacional en Perú, el confinamiento y el uso de las 

mascarillas, además del dudoso origen y efecto de las vacunas. 

 

Es por ello que resulta importante hacer énfasis en considerar, a partir de lo expuesto por 

estos autores y los resultados obtenidos en la encuesta, que para contrarrestar estos 

efectos negativos ocasionados por el fenómeno de la infodemia es importante 

implementar y generar en mayor medida una alfabetización digital, cuya finalidad 

consiste en poder otorgar el conocimiento necesario y las herramientas adecuadas a las 

personas, y a la sociedad en general, de tal modo que se les permita generar un criterio 
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propio para poder identificar la información que consumen a través de los medios de 

comunicación y diferenciar las fuentes e información verdadera de la falsa a la que son 

expuestos, principalmente en las redes sociales al ser este el medio de comunicación más 

empleado por los alumnos de ambas universidades que participaron en la encuesta de 

investigación. El autor Hasan Ashrafi-rizi (2020) en su trabajo de investigación señala 

que una de las funciones más importantes de los medios de comunicación es enfatizar la 

alfabetización mediática saludable, mediante la participación de expertos en salud, de tal 

manera que se permita empoderar a los usuarios de la tecnología a través del aprendizaje 

continuo y adquisición de conocimientos acerca de las funciones de los medios de 

comunicación, de tal manera que se logre erradicar los efectos de este ‘cáncer’ de la 

desinformación que se ha difundido a gran velocidad por consecuencia de la infodemia. 

 

En adición a lo anterior, esto se refuerza con las respuestas marcadas por los alumnos 

participantes de la ULIMA y la UNMSM, en donde la mayoría considera que los avances 

en la comunicación guardan relación con el fenómeno de la infodemia y que la 

desinformación es un factor que afecta la credibilidad de los medios de comunicación. El 

acceso a internet y el uso de los dispositivos tecnológicos ha aumentado en los últimos 

años, sumado a un contexto informacional y tecnológico superior a otras épocas, además 

del confinamiento y aumento del tiempo libre provocados por la pandemia, han 

desencadenado una oleada de ambigüedad informativa, superando con creces el número 

de teorías alternativas que han surgido y propagado a través de los medios de 

comunicación, en su mayoría a través de las redes sociales.  

 

En medio de un escenario como este, es cuando surge a su vez una crisis de confianza 

sobre quienes son los que presentan y manejan la información que circula en las diferentes 

plataformas, haciendo que las personas tengan dificultades para elegir qué es lo que 

realmente deben considerar como válido, qué información puede permitir orientarme 

mejor o qué fuente puede ser de utilidad. Así lo mencionan Mheidy y Fares (2020), cuyo 

trabajo de investigación buscó “explorar las formas prácticas de aprovechar las 

estrategias de comunicación de salud para superar las implicaciones de la infodemia de 

COVID-19”, en donde se evidenció que los medios de comunicación son “un canal para 

la difusión de la educación en salud, un nexo entre gobiernos, instituciones y personas, 

en donde se permita generar una mejor respuesta pública frente a situaciones de crisis 

como la pandemia”, guardando relación con la comunicación de riesgos, un proceso 
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interactivo por el cual se intercambia la información y opiniones entre individuos, grupos 

e instituciones para la gestión del riesgo. De acuerdo con la OMS, surge con la finalidad 

de suministrar la información verídica que permita tomar las mejores decisiones para el 

bienestar propio ante una situación de crisis. 

 

Finalmente, los resultados han demostrado que la mayoría de los alumnos participantes 

de la investigación sí han recibido medidas de prevención y alerta contra la 

desinformación, lo cual resulta ser positivo para el propósito de este trabajo de 

investigación, evidenciando que la mayoría de los alumnos de ambas universidades 

tienen la capacidad y los instrumentos necesarios para poder identificar la información 

cuyas fuentes sean de carácter dubitativo o sin un sustento que avale dicha información. 

Así lo menciona Mendoza-Cedeño (2018), en donde se debe de tener cuidado con 

respecto al manejo de la información, enfatizando las consecuencias que podría ocasionar 

la desinformación o la tergiversación de los datos que circulan en el internet, sabiendo 

elegir qué compartir y qué no, considerando además la velocidad en que se mueven las 

ideas a través de los medios de comunicación. No obstante, resulta importante agregar 

que, además de los esfuerzos por orientar e informar sobre la desinformación, es 

necesario poder brindar una orientación informativa sobre el fenómeno de la infodemia 

y sus repercusiones, debido a que este abarca más allá de la desinformación, los fake 

news, la posverdad, la tergiversación y demás, para lo cual es importante también 

priorizar en generar una mayor cultura de alfabetización digital en la sociedad. 
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CONCLUSIONES 
 

A continuación, veremos las conclusiones de acuerdo con los resultados. 

 

● El empleo del instrumento de investigación cumplió con el propósito en la 

recolección de datos sobre el nivel de conocimiento del fenómeno de la 

infodemia, así como el conocimiento sobre las estrategias de comunicación, la 

gestión de la información y el concepto de desinformación, dado que se logró 

identificar qué tanto conocen los alumnos de la Universidad de Lima y la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre estos conceptos de estudio. 

 

● Los resultados muestran que los alumnos de comunicaciones de ambas 

instituciones que participaron en la encuesta de investigación han demostrado que 

poseen un conocimiento muy limitado sobre el fenómeno de la infodemia, debido 

a que las respuestas de la mayoría demostraron que no conocen la definición del 

concepto y sus efectos nocivos, además de las inconsistencias que se evidenciaron 

con respecto a algunas de las preguntas planteadas en el estudio. 

 

● Los resultados han evidenciado que la mayoría de los alumnos universitarios que 

formaron parte de la encuesta no han recibido medidas de prevención o alerta 

frente al fenómeno de la infodemia, por lo que es importante resaltar la 

importancia de generar orientaciones con respecto a este fenómeno y sus 

consecuencias, como la sobrecarga informativa, a la par de una mayor 

alfabetización digital, de modo que se brinden las herramientas necesarias para 

reducir los efectos de la infodemia. 

 

● Los resultados demuestran que la mayoría de los alumnos de ambas casas de 

estudio consideran que los avances en los medios de comunicación guardan 

relación con el incremento de la infodemia, la cual ha tenido mayor circulación y 

rapidez de propagación a través de las redes sociales, siendo este el medio de 

comunicación más empleado por los alumnos encuestados. 
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● De acuerdo con los resultados obtenidos, los alumnos de comunicaciones de 

ambas universidades poseen un determinado nivel de conocimiento sobre la 

desinformación, debido a que la mayoría de los encuestados afirma haber recibido 

medidas de prevención y alerta frente a ello. Sin embargo, es importante resaltar 

la importancia que se debe tener también para brindar medidas de prevención ante 

una situación de crisis en comunicación como la que ha ocasionado la infodemia 

que surge durante la pandemia por COVID-19. 
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RECOMENDACIONES 

 

▪ Considerando la importancia del tema abordado y en función de los resultados 

obtenidos, se sugiere que, tanto para el personal educativo como a los alumnos de 

comunicaciones y a la comunidad universitaria en general, se invita a que a futuro se 

desarrollen estudios sobre el fenómeno de la infodemia, además de los conceptos de 

estrategias de comunicación, la gestión de la información y el concepto de 

desinformación, con la finalidad de contribuir cada vez más en los conocimientos con 

respecto a este fenómeno que surge producto de la pandemia por COVID-19. 

 

▪ Se aconseja que a futuro se realicen investigaciones acerca del fenómeno de la 

infodemia y los factores que puedan influir en los estudiantes universitarios, de tal 

forma que se permitan esclarecer las dudas o vacíos que puedan existir sobre la 

infodemia y las consecuencias negativas que pueda generar a corto y mediano plazo. 

 

▪ Se aconseja implementar más espacios de diálogo que permitan generar el debate, un 

intercambio de ideas y una actitud crítica frente al fenómeno de la infodemia y el modo 

en cómo fue gestionada por los medios de comunicación a nivel local, de manera que 

se pueda generar una mejor respuesta frente a una situación de crisis similar. 

 

▪ Se sugiere profundizar en los factores que puedan influenciar en las aparentes 

contradicciones de los alumnos que participaron del estudio, en donde se evidencia 

una contrariedad con respecto al concepto de infodemia y el vínculo que pueda tener 

con la desinformación, además de resaltar la importancia en el desarrollo de la 

alfabetización digital para reducir el impacto causado por la infodemia. 

 

▪ Se recomienda realizar más investigaciones sobre los aspectos negativos de la 

desinformación y el vínculo que pueda tener con el fenómeno de la infodemia, de 

modo que este tema sea abordado como planteamiento de enseñanza en las 

universidades públicas y privadas, a fin de reducir sus efectos en la situación actual. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Matriz de consistencia 

Título de la investigación: Nivel de conocimiento sobre el fenómeno de la infodemia en los estudiantes de los últimos ciclos de comunicación de la Universidad de Lima y la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Lima-2023 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DISEÑO METODOLÓGICO JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Problema General:                                                                                            
¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre el 

fenómeno de la infodemia en 

los estudiantes de los últimos 

ciclos de comunicación de la 

universidad de Lima y la 

UNMS que surge en la 

pandemia por COVID-19, 

Lima-2023? 

Objetivo general:                                                                                                        
Identificar el nivel de 

conocimiento de los 

estudiantes de 

comunicación de una 

universidad pública y 

privada sobre el 

fenómeno de la 

infodemia en la 

pandemia por 

COVID-19. 

Variable 1:                                                                                          
Nivel de 

conocimiento 
 
                                                                                                                                                                                                         

Variable 2:                                                                                                                          
Fenómeno de la 

infodemia 

Tipo de investigación:  Básica.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Método y diseño de la investigación: Descriptivo transversal, 

cuantitativo no experimental.                                        
Población:  La población está constituida, en promedio, por 

26650 alumnos de la UNMSM y 22000 de la Universidad de 

Lima, lo que hace un total de 48650 alumnos de ambas 

universidades, considerando todas las carreras y solo 

correspondientes al pregrado.                                                                                                                          

Muestra: Alumnos que corresponden a los últimos cuatro 

ciclos (7mo-10mo) por parte de la Universidad de Lima y la 

UNMSM de la facultad de Comunicaciones.                                                                                                                                              

El presente trabajo de investigación tiene como 

propósito aportar información a la base de datos 

común existente, cuyos resultados y evidencias 

podrán contribuir para investigaciones futuras con 

la finalidad de mejorar el entendimiento 

relacionado con el tema de la infodemia, para ser 

incorporando a los estudios de la comunicación, ya 

que demostraría que tener un nivel de conocimiento 

de la infodemia mejoraría el modo en que las 

personas se informan. 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los estudiantes 

de comunicaciones de la 

Universidad de Lima sobre el 

fenómeno de la infodemia 

Lima-2023? 

Describir el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de comunicaciones de la 

Universidad de Lima sobre el fenómeno de 

la infodemia. 

La presente investigación plantea romper con el dilema de la 

desinformación ocasionada y reconocida como el fenómeno de 

la infodemia, con la finalidad de que la gente pueda discernir 

entre las fuentes fiables y la información ambigua o alterada 

que pueda circular a través de los medios de comunicación, con 

un nivel de conocimiento que les permita identificar los datos 

verificados de los tergiversados o dudosos. 

El trabajo de investigación expuesto emplea un 

instrumento de elaboración propia con el fin de 

recolectar la información suficiente para lograr los 

objetivos específicos planteados, conocimiento que 

será recopilado mediante una encuesta virtual 

demostrados con validez y confiabilidad, de tal 

manera que futuras investigaciones relacionadas 

con el tema de la infodemia pueden tomar de 

referencia la metodología empleada. 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los estudiantes 

de comunicaciones de la 

UNMSM sobre el fenómeno de 

la infodemia Lima-2023? 

Describir el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de comunicaciones de la 

UNMSM sobre el fenómeno de la 

infodemia. 
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ANEXO 3: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 4: APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 5: FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
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ANEXO 6: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE 

INSTRUMENTO  
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ANEXO 7: CARTA DE APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 8: INFORME DEL ASESOR DE TURNITIN 
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ANEXO 9: ENTREVISTA CON DOCENTE EXPERTO 

 

Fecha: 13/01/2023 

Lugar: Lima 

Medio: Zoom 

Duración: 10’ 

[Introducción: explicación del título del trabajo, el problema general y los específicos, 

los objetivos y la dirección del trabajo de investigación] 

J.C.: ¿Qué puede comentar brevemente sobre el fenómeno de la infodemia? 

M.A.: Este fenómeno, con la expansión de las redes sociales, las nuevas audiencias están 

muy metidas en los ecosistemas digitales, generando que se propague rápidamente. Esto 

produce una necesidad que tienen las audiencias de querer conocer y saber sobre distintos 

hechos o temas. Por ejemplo, el tema del COVID-19, era algo desconocido que afecta 

mundialmente a la humanidad. Las personas necesitaban conocer, saber y tener 

información porque al inicio las autoridades no tenían tampoco las respuestas que 

necesitaban, como el uso de mascarilla o si teníamos que lavarnos con determinados 

productos. Entonces, existe una sobredemanda de búsqueda de información que, de 

alguna manera, encuentra respuestas en esta cantidad de información que se produce, 

pero que a la vez se ‘sobre produce’. Los medios de comunicación, en búsqueda del ‘clic’ 

y algunos propósitos netamente comerciales, producen más información de la que 

realmente las personas somos capaces de consumir. Cuando hay tanta información surge 

este fenómeno de la desinformación, haciendo eco con las fake news. Este es uno de los 

aspectos no tan positivos que se ha dado con la comunicación digital y es algo con lo que 

tenemos que lidiar. Es una responsabilidad que tenemos los comunicadores con la 

ciudadanía y las audiencias. 
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J.C.: Con esta interdependencia de informarse de las personas, sobre todo durante la 

pandemia, ¿qué tan positivo ha sido esta dependencia hacia los medios de comunicación 

en búsqueda de la información?  

M.A.: Existe un cruce de información entre lo que producen los medios y lo que produce 

la cotidianidad. En esa búsqueda de entender y conocer lo que realmente está ocurriendo 

es cuando las audiencias muchas veces se ven sometidas a la información que sale en 

canales que no son oficiales, como en el caso de WhatsApp, las redes sociales o las 

cadenas que se reenvían terminan siendo desinformación. Las noticias falsas a veces 

ponen en peligro la salud y la integridad de las personas. Por eso es muy importante que 

los medios de comunicación, los periodistas, las autoridades, se comprometan en regular 

de alguna manera la información que circula para que no afecte a la ciudadanía, sobre 

todo en un estado de emergencia sanitaria. 

J.C.: La profesora Estela Roeder comentó brevemente que este fenómeno de la infodemia 

es ‘un fenómeno que ha venido para quedarse’. ¿Qué opina al respecto? 

M.A.: Yo creo que este fenómeno va a quedarse porque si bien ahora se da con el 

coronavirus, luego surgirán otras cosas o escenarios. El coronavirus ha sido fuerte, pero 

distintivamente de ello, no creo que desaparezca este fenómeno. 

J.C.: Con respecto al fenómeno de la infodemia y la universidad, ¿considera que la 

universidad debería de hacer esfuerzos para poder concientizar e informar a los 

estudiantes de comunicación sobre este fenómeno? 

M.A.: Definitivamente creo que es importante que la universidad pueda generar espacios 

donde se pueda hablar de este fenómeno y se puedan dar las herramientas necesarias para 

que los estudiantes puedan de alguna manera conocer y debatir, además de contribuir 

para despejar todos estos vacíos que existen con la infodemia. 
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J.C.: Por último, con respecto al instrumento de investigación, ¿considera que la encuesta 

sería un buen instrumento para poder medir el nivel de conocimiento de los estudiantes 

de la Universidad San Marcos y la Universidad de Lima? 

M.A.: Sí, yo creo que sí. 

J.C.: Muchas gracias, profesora. Le agradezco su tiempo en esta breve entrevista. 

M.A.: Igualmente. Éxitos. 

 

 

Mabel Teresa Diaz Aguilar 

DNI: 40327301 
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ANEXO 10: CRONOGRAMA 
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GLOSARIO 

 

● Alfabetización digital: capacidad para encontrar, organizar, comprender, evaluar y 

analizar información utilizando tecnologías digitales. 

 

● Comunicación de riesgos: intercambio en tiempo real de información, 

recomendaciones y opiniones entre expertos o personas que se enfrentan a un riesgo. 

 

● Comunicación pública: difusión de información y mensajes mediante mecanismos de 

comunicación con diversos propósitos, dirigida hacia un público masivo. 

 

● Confinamiento: consiste en una condición que incluye estrategias para reducir la 

interacción social, como el distanciamiento social, tráfico detenido, etc. 

 

● Credibilidad: una medida de la voluntad del receptor de aceptar que el mensaje 

recibido es verdadero debido a la calidad de la fuente o el mensaje. 

 

● Desinformación: Difusión deliberada de información falsa o engañosa para engañar e 

intentar manipular las creencias, los sentimientos y las opiniones del público. 

 

● Fake news: contenido que se distribuye en noticias, medios impresos, radio, televisión 

y redes sociales con el objetivo de engañar a un público determinado. 

 

● Fenómeno de la Infodemia: cantidad excesiva de información que dificulta que las 

personas encuentren fuentes confiables y orientación verídica cuando lo necesitan. 

 

● Medios de comunicación: herramientas que realizan el proceso de comunicación y que 

están en constante evolución a lo largo del tiempo. 
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● Nivel de conocimiento: conocimientos, ideas y habilidades adquiridas a lo largo del 

tiempo a través de la interacción de un sujeto de conocimiento y objetos conocidos. 

 

● Pandemia: Una epidemia que traspasa las fronteras internacionales y suele afectar a un 

gran número de personas a nivel regional o mundial. 

 

● Posverdad: Información o declaraciones que son menos importantes para el público 

que los datos objetivos que las opiniones y sentimientos que evocan. 

 

● Prosumidor: Un consumidor de un producto o servicio que al mismo tiempo participa 

en la producción de este. 
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