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1. INTRODUCCIÓN

A partir de la pandemia de la Covid-19, la desinformación co-
menzó a relucir masivamente dentro de la agenda setting de los 
medios de comunicación tanto tradicionales como digitales cons-
truyendo percepciones fundamentadas en información no oficial 
(Bursztyn et al., 2020). A partir de esta situación, los medios se 
han visto en la necesidad de supervisar diligentemente su conte-
nido mediante estrategias que formalicen la veracidad y credibi-
lidad de cara a dos situaciones: proveer un servicio fiable a su au-
diencia y cumplir con la deontología periodística de salvaguardar 
la transparencia y autenticidad de la información.

El campo de la migración no ha estado exento de contenido no 
oficial orientándose hacia la desinformación y a sus efectos, siendo 
permeados por noticias falsas involucrando narrativas hostiles exa-
cerbando la xenofobia y la discriminación (Butcher y Neidhardt, 
2020) de allí que se precisen distintas estrategias para mitigar la pro-
liferación de estos mensajes, entre ellas, el uso de verificadores de no-
ticias, educomunicación y periodismo local (Vintimilla-León, 2024).
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Particularizando, el fenómeno de la migración ha sido una 
constante en la historia de la humanidad, impulsado por facto-
res tan diversos como conflictos, desastres naturales, búsqueda de 
mejores oportunidades económicas, o la reunificación familiar. 
En este contexto, las estadísticas vinculadas muestran un creci-
miento progresivo en los flujos migratorios a nivel global, la In-
ternational Organization for Migration (2022) reporta aproxi-
madamente 281 millones de personas viviendo fuera de su país 
de origen en 2020, lo que representa alrededor del 3,6% de la 
población mundial. Este aumento se acompaña de una creciente 
polarización en las opiniones públicas de los países receptores, 
donde las noticias falsas juegan un papel significativo en el dis-
cernimiento de la opinión pública (De Coninck, 2020). Así que, 
entender la influencia de estas noticias en la migración no solo es 
crucial para comprender la dinámica actual de los movimientos 
poblacionales, sino también para diseñar políticas promuevan la 
integración y el respeto por los derechos humanos.

Este capítulo se centra en un aspecto específico y cada vez 
más relevante de la migración: el papel de las noticias falsas, o 
"fake news" en la conformación de la percepción pública sobre 
este fenómeno. En este contexto, se pretender operacionalizar 
la búsqueda de la veracidad en el contenido y la mitigación de 
las noticias falsas hacia los migrantes, abordando principalmente 
las redes sociales, fuente de noticias para una gran parte de la 
población mundial, que ha trascendido los límites de la mera des-
información, afectando las políticas gubernamentales y, en última 
instancia, la vida de los migrantes.

2. INFLUENCIA DE LAS NOTICIAS FALSAS Y EL 
ENCUADRE MEDIÁTICO EN LA MIGRACIÓN

A lo largo del tiempo, varios estudios han demostrado que los 
medios de comunicación desempeñan un rol importante en la 
configuración de la opinión pública sobre ciertos temas. Prime-
ro, determinan qué temas son importantes mediante el estable-
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cimiento de agenda; y segundo, influyen en la manera en que 
piensan las personas sobre esos temas mediante el encuadre de 
la información (Scherman et al., 2022). La teoría de la agenda 
setting afirma que “el modo en que la gente ve el mundo – la prio-
ridad que dan a ciertos temas y cualidades a costa de otros – está 
influida de una manera directa y mensurable por los medios de 
difusión” (McCombs y Evatt, 1975, p. 1), y la teoría del framing 
(Entman, 1993), indica que el proceso del enmarcamiento con-
siste en seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y 
resaltarlos en un texto comunicativo, de tal manera que promue-
va una definición particular del problema, una interpretación 
causal, una evaluación moral y/o una recomendación de trata-
miento.

2.1. Análisis de cómo abordan y representan la migración
Los frames migratorios son marcos de interpretación que in-

fluyen en la percepción y comprensión del tema de la migración y 
se manifiesta en la constante subrepresentación y representación 
negativa centrada en el conflicto, vinculándolos con la criminali-
dad, mostrando una imagen cada vez más desfavorable y estereo-
tipada, enfatizando los aspectos negativos y pasando por alto las 
contribuciones positivas. Lawlor y Tolley (2017) identificaron 6 
tipos de encuadre mediático que influyen en la percepción social 
de la migración, estos incluyen la economía, etnicidad, derechos, 
seguridad, servicios y validez. En esta misma línea, Ko (2020) 
propuso: problema y víctima como encuadres negativos, cuidado 
como encuadres neutrales, éxito y contribución como encuadres 
positivos.

En consonancia con lo anterior, los medios suelen generar 
discriminación y xenofobia hacia el migrante con conceptos 
como la multitud, la violencia o la delincuencia, debido a los 
efectos del encuadre informativo ejercido por los editores, pro-
pietarios de medios o salas de redacción (Ynciarte González, 
2021). Generalmente, los niños y mujeres tienden a aparecer con 
mayor frecuencia en los marcos de normalización y victimización, 
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mientras que los hombres y los jóvenes o adultos aparecen con 
mayor frecuencia en los marcos de carga y amenaza, general-
mente en grandes grupos de personas que parecen ser una 
masa (Amores y Arcila, 2019), lo que lleva a la “desaparición el 
individuo con sus particularidades, capacidades, habilidades, 
deseos y esperanzas detrás de un grupo homogéneo de «ellos»” 
(Herzog, 2023. p. 13), y conlleva a la creación de represen-
taciones sociales sesgadas sobre la situación de los migrantes, 
ocultando y desconociendo el contexto de su realidad (López 
Montenegro, 2021) lo que dificulta la comprensión genuina de 
sus experiencias y a su vez obstaculiza la búsqueda de solucio-
nes efectivas.

Los medios tienden a etiquetar y distinguir a las personas se-
gún su estatus migratorio, en un estudio de Ivanova y Jocelin-Al-
mendras (2022) se observó que la clasificación entre "extranjero", 
"inmigrante" y "nacional", refleja una jerarquía implícita en la 
que los extranjeros, especialmente retratados como profesiona-
les, reciben una connotación más positiva en comparación con 
los inmigrantes y los nacionales que son mostrados como actores 
sociales pasivos y receptores de ayuda estatal o asistencia social. 
Como muestran Ivanova et al. (2022), esto refuerza el estereotipo 
de que dependen de los recursos del gobierno, en lugar de resal-
tar sus contribuciones al país receptor.

Asimismo, es común que los frames se enfoquen en la nacio-
nalidad de los migrantes clasificando en categorías de buenos y 
malos intensificando la percepción de "diferencia" y "otredad" y 
aumentando la estigmatización y la marginalización (Valenzuela-
Vergara, 2019). Este enfoque, presenta como "buenos" a aquellos 
que se perciben como exitosos, educados y con habilidades profe-
sionales demandadas, y etiqueta como "malos" a aquellos que se 
representan como desempleados, con bajos recursos o con pro-
blemas legales. Esta diferencia en el tratamiento mediático pue-
de explicarse, en primer lugar, cuando la migración es causada 
por motivos políticos y no por factores económicos. Los medios 
con determinadas líneas editoriales e ideologías políticas enfocan 
sus noticias desde el marco del debate político haciendo crítica 
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a ciertos gobiernos. En segundo lugar, cuando la población mi-
grante tiene características sociodemográficas que la diferencian, 
como un nivel educativo más alto, son mostrados desde encuadres 
más positivos o neutrales (Scherman y Etchegaray, 2021). Estos 
aspectos subrayan cómo diferentes contextos y características de 
la migración pueden influir en la forma en que se presenta en los 
medios y es percibida por el público.

Los marcos mediáticos, también pueden presentar un doble 
discurso, alternando entre la criminalización, catalogándolos 
como delincuentes y peligrosos, y un discurso más positivo y hu-
manizador que los presenta como personas merecedoras de pro-
tección por parte de la sociedad (Valenzuela-Vergara, 2019), por 
lo que, la audiencia puede mostrar tanto empatía y deseo de aco-
ger a los migrantes como ciertos miedos y preocupaciones, lo que 
las lleva a adoptar posturas cautas o más recelosas (Oxfam, 2019), 
lo que demuestra que el papel de los medios y su influencia puede 
ser profundamente diversa y compleja. De acuerdo con Scherman 
et al. (2022), las personas que consumen noticias que presentan 
la migración de manera negativa muestran actitudes intoleran-
tes en comparación con aquellas expuestas a enfoques positivos 
o neutrales. Estos resultados coinciden con las conclusiones de 
Parrott et al. (2019), quienes encontraron que el marco de inte-
rés humano genera emociones positivas y fomenta actitudes más 
favorables hacia ellos, mientras que el marco político aumentó las 
emociones negativas lo que llevó a actitudes negativas.

Sin embargo, la cobertura mediática no es el único desafío al 
que se enfrenta; también se debe considerar el fenómeno de las 
"fakenews", que pueden agravar aún más la percepción negativa 
hacia los migrantes. Según Zhou y Zafarani (2021), las fakenews 
son noticias falsas publicadas intencionalmente por un medio de 
comunicación, y tienen la intención de engañar y orientar las opi-
niones de las personas sobre política, ciencia y sociedad, general-
mente con titulares exagerados, sensacionalistas, manifiestamen-
te falsos que captan la atención de los lectores (Borella, 2017). 
De hecho, este fenómeno se ha convertido en una industria en 
sí misma, donde los usuarios pagan por escribir noticias falsas y 
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crear contenidos clickbait para atraer a la audiencia (Rastogi y 
Bansal, 2023). Esto plantea grandes retos para el periodismo y 
puede tener repercusiones graves en la toma de decisiones infor-
madas por parte de los ciudadanos, así como en la cohesión social 
y en la estabilidad democrática.

El crecimiento exponencial de las noticias falsas es una preocu-
pación creciente en la actualidad, debido a que las redes sociales, 
con su alcance global y capacidad para difundir contenido rápida-
mente, se han convertido en un terreno fértil para la propagación 
de información errónea y sesgada sobre temas delicados y parti-
cularmente susceptibles a la manipulación y distorsión en el espa-
cio digital. Más allá del concepto de noticias falsas, otros estudios 
proponen abordar el tema en términos de desorden informativo 
(Wardle y Derakhshan, 2017), que comprende la desinformación, 
información errónea y mal-información, que se encuentran en 
todo un ecosistema de información (Wardle, 2017) donde se pro-
duce, circula y consume.

Según Sibrian Díaz et al. (2023) los frames y la desinforma-
ción instrumentalizan la migración como una problemática y 
establecen una agenda en la que se presenta a los inmigrantes 
como chivos expiatorios de la crisis económica y sistémica. Esta 
representación perturba la paz, polariza a las personas y afianza 
las ideologías, lo cual dificulta la convivencia pacífica entre ciuda-
danos y recién llegados (Olaru, 2023), y socava la cohesión social 
y la construcción de una comunidad inclusiva.

A diferencia de la propaganda totalitaria, la desinformación 
no impone la mentira o la falsedad mediante coerción, sino que 
permite un accionar voluntario de los ciudadanos en ejercicio 
de su libertad (Del-Fresno-García y Manfredi-Sánchez, 2018) a 
través de historias sensacionalistas y titulares impactantes que 
captan más atención y generan más interacciones. Acorde a 
esta perspectiva, la exposición a noticias falsas aumenta la po-
larización en la sociedad porque tienen un impacto más fuerte 
en las emociones de las personas que en su racionalidad, como 
señala Borella (2017), este efecto polarizador funciona de ma-
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nera asimétrica en el sentido de que aquellos que perciben las 
fake news como una amenaza para sus creencias tienden a po-
larizarse más que aquellos cuyas creencias son respaldadas por 
este tipo de noticias.

Además, Chenzi (2021) destaca que la expansión de las re-
des sociales como fuentes de noticias alternativas y la difusión 
de noticias falsas a través de estas plataformas están emergien-
do como un aspecto significativo del desafío xenófobo y están 
exacerbando tensiones socioeconómicas y políticas. Esto se 
agrava por la falta de profundización en las técnicas de veri-
ficación y por la falta de validación previa de algunos medios 
que se basan solamente en lo que reciben de los usuarios en las 
redes sociales, en consecuencia afecta la calidad del contenido 
que se ofrece y contribuye a la difusión de la desinformación 
(Torres-Toukoumidis y León Alberca, 2023), debido a que la 
información recibida a través de estos canales proviene de ciu-
dadanos que carecen de la formación y el discernimiento perio-
dístico necesarios para identificar una noticia, y en ocasiones, 
las noticias que envían son falsas (Palomino Gonzales, 2019). 
En este entorno donde cualquiera puede publicar contenido 
sin necesidad de verificar su veracidad, las fake news pueden 
tener consecuencias tangibles en la vida de las personas y exa-
cerbar problemas sociales y humanitarios.

3. IMPACTO DE ESTA REPRESENTACIÓN EN LA 
PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS MIGRANTES

La desinformación focalizada en temas específicos como el 
cuestionamiento a los derechos y la afectación a la seguridad, 
enmarcados y propagados con discursos cargados de connota-
ciones negativas, como "invasores" y "delincuentes", influyen 
en la percepción pública y promueven una narrativa polarizan-
te respecto a las personas migrantes. Además, la participación 
de otros actores como vocerías políticas e instituciones en la di-
fusión de esta desinformación refuerza su legitimidad y alcance 
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en la esfera pública (Sibrian Díaz et al., 2023). Este ciclo de 
desinformación, alimentado por la interacción entre marcos 
específicos y la participación de actores influyentes, socava la 
confianza en la información veraz y fomenta la división social.

Así mismo, las estrategias de desinformación normalizan 
los discursos de odio y provocan la aceptación generalizada de 
actitudes de rechazo y la polarización, que frecuentemente se 
reflejan y se difunden en las plataformas digitales, las cuales ac-
túan como un mecanismo de propagación de delitos dirigidos 
a colectivos como migrantes y refugiados (Arcila-Calderón et 
al., 2022), donde “se teje una red de discurso de temor y odio 
hacia ellos como fuente de delincuencia, violencia, contagio 
y subvenciones injustificadas” (Camargo Fernández, 2021. p. 
78), generando rechazo hacia lo foráneo.

Este tipo de contenidos pueden moldear fuertemente la 
percepción social de los migrantes y cómo se les valora según 
su contribución a la sociedad de acogida, en su integración 
y en las políticas aplicadas. Estudios como el de Eberl et al. 
(2018) muestran que esta influencia se extiende incluso a las 
actitudes políticas y las preferencias partidistas de la audien-
cia, especialmente cuando se presenta como una amenaza en 
términos económicos, culturales y de seguridad. En relación 
con este fenómeno, las personas muestran rechazo y apoyan 
políticas de migración restrictivas, donde los partidos políti-
cos antiinmigrantes obtienen beneficios electorales, lo que los 
motiva a mantener este tema en la agenda mediática, especial-
mente durante elecciones y campañas políticas (Damstra et al., 
2021). Así mismo, Hangartner et al. (2019) descubrieron que, 
en determinados casos y circunstancias, la simple exposición 
a la llegada de los migrantes es suficiente para generar un au-
mento de la hostilidad, así como un mayor apoyo a políticas 
restrictivas.

Por otro lado, aunque los medios tienen un rol importante 
en la generación de los marcos negativos, la intensidad y la 
magnitud de estos dependen de los contextos sociales, demo-
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gráficos y económicos de cada país, así como de la línea edi-
torial y la intencionalidad política o ideológica de los propios 
medios (Amores et at., 2020), incluso puede que la fijación de 
las agendas y enmarcamientos no estén bajo el dominio abso-
luto de los medios. En relación con este aspecto, Dammert y 
Erlandsen (2020) afirman que, durante las campañas electo-
rales, los medios no controlan completamente el mensaje que 
emiten, sino que priorizan las noticias urgentes. Puede existir 
un vínculo entre candidatos y medios para cubrir ciertos temas 
(como la migración), pero no queda claro quién inicia la dis-
cusión de dichos temas. Y Brouwer et al. (2017) señalan que el 
proceso de enmarcamiento que asocia a los inmigrantes con 
la criminalidad es complejo y difuso, porque que los medios 
parecen seguir las decisiones y acciones de los responsables po-
líticos, en lugar de impulsar las políticas o leyes migratorias.

En otras palabras, según Allen et al. (2018), la fuerza y el 
alcance de los encuadres, ya sea en una tonalidad positiva, ne-
gativa o neutral, se debe a diversos factores como: a) en am-
bientes comerciales, la cobertura se ajusta a las preferencias de 
la audiencia para maximizar la venta de contenido; b) factores 
organizativos y sociales, como la inseguridad laboral y agendas 
que moldean el contenido; c) la selección diaria de noticias 
que reflejan sesgos implícitos o políticas editoriales que impac-
tan en la información sobre este tema; y d) los antecedentes 
personales de los periodistas que también influyen en su co-
bertura.

La influencia de los medios de comunicación en la percep-
ción social de los migrantes es innegable y cada vez más preo-
cupante debido a los marcos negativos y al creciente fenómeno 
de las fake news y su propagación a través de las redes sociales, 
lo que hace aún más difícil discernir la verdad de la falsedad y 
perpetúa narrativas sesgadas y perjudiciales. Sin embargo, esta 
representación no es estática ni unidimensional, sino que está 
influenciada por una variedad de factores como los contextos 
políticos, económicos y sociales, así como la orientación edito-
rial de los medios.
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En última instancia, es esencial tomar conciencia sobre el po-
der que tienen los medios para moldear la opinión pública y so-
bre cómo las representaciones pueden influir en sus percepcio-
nes y actitudes. Además, los medios tienen la responsabilidad de 
abordar la migración de manera ética y responsable, promovien-
do la comprensión y la empatía hacia los migrantes. Las plata-
formas de redes sociales, en particular, deben asumir una mayor 
responsabilidad en la detección y eliminación de contenido fal-
so y perjudicial, protegiendo así la integridad de la información 
y fomentando un debate más informado y respetuoso.

4. EJEMPLOS Y CASOS RELEVANTES

La representación mediática y la desinformación han gene-
rado tensiones y exacerbado actitudes negativas en varios países. 
Ante esta realidad, es importante examinar casos específicos que 
ilustren estas dinámicas de propagación de noticias falsas y su im-
pacto en la convivencia social en la región.

4.1. Presentación de casos específicos que ilustren el tema en la 
región

En Ecuador, en enero de 2019 se evidenció cómo las noticias 
falsas alimentaron el odio hacia los migrantes venezolanos. Tras 
el trágico asesinato de una mujer ecuatoriana a manos de su con-
viviente venezolano, se viralizaron videos en Internet mostrando 
a ecuatorianos persiguiendo y amenazando violentamente a mi-
grantes. Además, se difundió información errónea a través de re-
des sociales, señalando que el autor del crimen era colombiano y 
estaba solicitado por Interpol por otros asesinatos en Colombia. 
Esto fue desmentido por Ecuador Chequea y la Policía Nacional, 
quienes confirmaron que el culpable era venezolano (Palacios y 
Cusot, 2019). Este incidente pone en relieve los peligros de las 
noticias falsas, que pueden desencadenar violencia y fragmentar 
sociedades.
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En Chile, los casos más notables de difusión de noticias falsas 
verificados por El Polígrafo1, se dieron durante febrero y marzo 
de 2018, cuando se compartieron noticias falsas sobre migrantes 
más de un millón de veces en redes sociales. Estas incluían un 
supuesto acuerdo entre la ONU y el Gobierno para recibir 3 
millones de inmigrantes haitianos, lo cual fue desmentido por 
la Cancillería y la misión chilena en la ONU. Otra noticia fal-
sa hablaba de la llegada de más de 700 mil haitianos en 2017, 
pero la Policía de Investigaciones confirmó que fueron 111.746, 
desmintiendo así la información difundida. Otro caso expuesto 
por Fact Checking UC2, fue lo ocurrido en 2018, cuando el Jefe 
del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, 
anunció que cerca de 100 mil visas habían sido resueltas para in-
migrantes que anteriormente estaban en situación irregular. Sin 
embargo, se supo que solo 41.709 visas habían sido estampadas, 
lo que representa menos del 50% de las 100 mil anunciadas por 
el Gobierno.

En Perú, durante la campaña electoral de 2021, se observó 
un aumento significativo en los mensajes de odio y discrimi-
nación hacia los migrantes venezolanos. Según la página de 
OjoPublico3, estos mensajes aumentaron en un 864% debido a 
eventos como la difusión de afiches con mensajes xenofóbicos y 
otros episodios violentos relacionados con migrantes venezola-
nos. Los medios de comunicación y los líderes políticos fueron 
identificados como principales impulsores de estos discursos 
discriminatorios, que se centraron en estereotipos negativos 
sobre la migración y su supuesta relación con la delincuencia. 
Este clima de xenofobia se reflejó en las redes sociales, donde 
se generaron 83 mil mensajes sobre migración en el primer 
trimestre del año.

1 https://n9.cl/434k7 
2 https://n9.cl/nb604 
3 https://n9.cl/2cqof 
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En Argentina, el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Waldo Wolff, afirmó que en 2023 se cometieron más 
de 4000 delitos en la Ciudad a manos de extranjeros sin nacio-
nalidad regularizada. Pero la plataforma Chequeado4 mostró 
que esta afirmación fue apresurada, ya que aún no se habían 
publicado datos oficiales de 2023 y se estaban auditando. Este 
caso se enmarca en el contexto del pedido del Gobierno porte-
ño para restituir el DNU N° 70/2017, que modificaba la Ley de 
Migraciones y facilitaba la deportación de extranjeros, el cual 
fue derogado en marzo de 2021 por considerarlo inconstitu-
cional. Este caso indica cómo las declaraciones de funcionarios 
públicos pueden ser utilizados para influir en la percepción 
de la ciudadanía y en las decisiones políticas relacionadas con 
la legislación migratoria. Así mismo, la desinformación pue-
de ser usado en contextos electorales, como lo demuestra otro 
caso del año 2023, cuando la precandidata presidencial, Patri-
cia Bullrich, afirmó durante su participación en el XVI Foro 
del Atlántico que "tenemos casi la mitad de la matrícula de 
alumnos extranjeros" en las universidades argentinas. Sin em-
bargo, Chequeado5 indicó que esta afirmación es falsa. Según 
el Ministerio de Educación de la Nación, en 2020 los estudian-
tes extranjeros representaban solo el 4,4% del total de casi 2,5 
millones de estudiantes universitarios en el país. Los datos mos-
traron que el porcentaje de estudiantes extranjeros había au-
mentado con el tiempo, pero estaba lejos del 50% mencionado 
por Bullrich.

En Colombia, la plataforma Colombia Check6 ha verificado 
varias noticias falsas enmarcadas en el tema de la migración, 
una de las publicaciones dirigidas hacia migrantes africanos 
afirmaba que más de 1,000 ciudadanos africanos estaban en 
el aeropuerto El Dorado exigiendo dinero, comida y hospeda-
je, alegando que la vicepresidenta, Francia Márquez, les había 

4 https://n9.cl/7m507 
5 https://n9.cl/ho0t7 
6 https://n9.cl/wfaxin 

https://n9.cl/7m507
https://n9.cl/ho0t7
https://n9.cl/wfaxin
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prometido beneficios. Sin embargo, esto fue falso. Migración 
Colombia reportó entre 40 y 70 migrantes africanos en el ae-
ropuerto, quienes estaban en tránsito hacia otros destinos y 
no habían ingresado al país. Tampoco hubo evidencia de que 
Márquez haya prometido beneficios económicos para quienes 
visiten Colombia. Además, se han analizado otros casos de noti-
cias falsas sobre la migración venezolana que se han difundido 
ampliamente en las redes sociales. Por ejemplo, las posibles 
deportaciones de venezolanos por no cumplir ciertos requisi-
tos, acusaciones de entrega de cédulas de extranjería a vene-
zolanos a cambio de votos para determinados candidatos, y la 
presentación de ciertos documentos para acceder a la vacuna-
ción contra el COVID-19. Pero también están las declaraciones 
en medios de comunicación que acusan a los migrantes de los 
problemas de desempleo. Todos estos fueron verificados y de-
clarados como falsos.

En México, hay investigaciones7 que muestran cómo los mi-
grantes latinoamericanos son engañados con fraudes que pue-
den costarles grandes sumas de dinero mientras viajan hacia 
Estados Unidos. Se han identificado varios "modelos de nego-
cio" para tender esta trampa, que van desde falsos reclutadores 
y traficantes de personas hasta influencers que ofrecen servi-
cios de asesoría en trámites migratorios como consejería legal, 
visas de trabajo o asilo político. Estos fraudes se propagan a 
través de redes sociales como Facebook, WhatsApp y TikTok, 
con estrategias persuasivas y promesas tentadoras para captar a 
sus víctimas, que van desde la creación de contenidos disfraza-
dos de consejos legales hasta la difusión de noticias falsas para 
atraer migrantes a ciertas ubicaciones. Esta desinformación 
alimenta la impunidad, ya que muchas víctimas no denuncian 
estos fraudes por falta de conocimiento de sus derechos o por 
miedo a las autoridades.

7 https://n9.cl/dydkh 

https://n9.cl/dydkh
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Según la plataforma Verificado8, en marzo de 2024, se obser-
vó una proliferación de imágenes y videos en las redes sociales, 
especialmente en plataformas como TikTok, Facebook y X (an-
tes Twitter), que mostraban largas filas de personas en sucursa-
les del Banco Azteca. Estas publicaciones estaban acompañadas 
de comentarios racistas y discriminatorios hacia los migrantes, 
sugiriendo que estaban cobrando "becas" del gobierno con pro-
pósitos electorales. Sin embargo, no se encontraron evidencias 
que respalden la idea de que los migrantes estén recibiendo pa-
gos del gobierno o de partidos políticos. Además, se supo que 
el Banco Azteca es una entidad privada y no tiene programas 
sociales específicos para migrantes.

5. ANÁLISIS DE CAMPAÑAS, PROGRAMAS O 
INICIATIVAS MEDIÁTICAS DESTACADAS

Ante la proliferación de noticias falsas, la manipulación de 
información y discursos polarizantes, diversos medios de co-
municación, grupos de defensa de derechos humanos, enti-
dades gubernamentales y no gubernamentales han puesto en 
marcha estrategias para promover la veracidad y la objetividad 
en la información, así como para fomentar la reflexión crítica 
sobre los contenidos mediáticos. Estas iniciativas abarcan una 
amplia gama de acciones, que van desde la verificación de he-
chos (fact-checking) hasta la promoción de la transparencia y 
la ética en el periodismo. Asimismo, se han desarrollado cam-
pañas de sensibilización y educación dirigidas a empoderar a la 
ciudadanía para que pueda discernir entre información veraz 
y falsa, así como para promover la responsabilidad en el consu-
mo y la difusión de contenidos en línea.

8 https://n9.cl/jramz 

https://n9.cl/jramz
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En línea con estos esfuerzos, es importante tomar en consi-
deración los principios establecidos en la Declaración Conjunta 
sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y 
Propaganda (OEA, 2017), que reconoce los impactos negativos 
de la desinformación y la propaganda, como la confusión del pú-
blico, la violencia, la discriminación y la erosión de la confian-
za en los medios de comunicación. En consecuencia, promueve 
la protección de la diversidad de los medios de comunicación y 
aboga por la creación de un entorno propicio para la libertad de 
expresión. Además, hace hincapié en la responsabilidad de los 
intermediarios digitales en respetar los derechos humanos y en 
adoptar políticas transparentes y justas en relación con la mode-
ración de contenidos. Esta iniciativa busca fortalecer la integridad 
informativa y fomentar un ambiente en el que la verdad y la ob-
jetividad prevalezcan sobre la desinformación y la manipulación 
mediática.

LupaMundi9, es una iniciativa de la agencia brasileña de ve-
rificación de datos Lupa, que permite mapear y poner a dispo-
sición del público el estado actual de las leyes relacionadas con 
la desinformación en todo el mundo. Este mapa interactivo, dis-
ponible en portugués e inglés, reúne información sobre leyes y 
proyectos de ley vinculados a la desinformación de 188 países 
reconocidos por la ONU. La iniciativa busca fomentar la inves-
tigación y la producción de contenidos sobre el tema, así como 
cualificar el debate público sobre la lucha contra la desinforma-
ción. En América Latina, aunque aún no hay leyes específicas 
aprobadas contra la desinformación, existen iniciativas en países 
como Brasil. Sin embargo, la falta de consenso sobre cómo abor-
dar este tema ha generado reticencias y desafíos en la región 
(Duchiade, 2023).

Chequeado 10es un medio digital argentino que se dedica a 
verificar el discurso público, fue fundada en octubre de 2010 y 

9 https://lupa.uol.com.br/lupa-mapa-leis-desinformacao/ 
10 https://chequeado.com/conocenos/ 

https://lupa.uol.com.br/lupa-mapa-leis-desinformacao/
https://chequeado.com/conocenos/
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es la primera organización de verificación de datos en América 
Latina y una de las diez primeras a nivel mundial. A través de sus 
programas de Medios, Educación, Innovación e Impacto y Nuevas 
Iniciativas, busca mejorar el debate público, combatir la desinfor-
mación y promover el acceso a la información. En Medios, produ-
ce contenido periodístico verificado, mientras que en Educación 
realiza proyectos de Alfabetización Mediática e Informacional. En 
Innovación, experimenta con distintos formatos y herramientas, 
como el Chequeabot. Finalmente, en Impacto y Nuevas Iniciati-
vas, analiza el impacto de su trabajo y desarrolla estrategias para 
enfrentar la desinformación.

Otra iniciativa destacada en la lucha contra la desinforma-
ción es LatamChequea11, una red de verificadores de datos de 
Latinoamérica, España y Portugal que reúne a 41 medios de co-
municación de 19 países. El objetivo principal de esta iniciativa 
es intercambiar experiencias y herramientas que contribuyan a 
elevar el nivel del debate público y fomentar la colaboración en-
tre distintos medios para fortalecer el fact-checking y combatir la 
desinformación. En cada país, LatamChequea ha desempeñado 
un papel crucial al abordar la migración mediante la realización 
de informes fundamentados en datos sólidos y estudios exhausti-
vos, lo que permite desmentir noticias falsas y desafiar creencias 
erróneas sobre diversos temas, incluida la situación migratoria.

Maldita Migración12, es una iniciativa de lucha contra la desin-
formación y el discurso de odio relacionados con los migrantes, 
refugiados y las minorías religiosas. Consiste en la verificación de 
datos y contrastación de hechos a través de las herramientas de 
fact-checking, desmienten los bulos y elaboran informes de los 
casos. Otros proyectos como FactCheckEU y FANDANGO, impul-
sados por la Unión Europea, están utilizando el Big Data y la inte-
ligencia artificial para detectar y desmentir información falsa de 
manera más eficiente (Moreno Espinosa et al., 2024). Además, las 

11 https://chequeado.com/latamchequea/#/ 
12 https://maldita.es/migracion/por-que-del-proyecto/ 

https://chequeado.com/latamchequea/
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plataformas de redes sociales están desarrollando sistemas de IA 
para eliminar automáticamente el contenido malicioso mediante 
el análisis basado en texto. De esta manera, se espera mejorar la 
eficiencia en la detección y eliminación de contenido falso, con-
tribuyendo así a crear un entorno en línea más seguro y confiable 
para los usuarios.

Además, es importante destacar la labor de las instituciones 
como la ONU, UNESCO y ACNUR, que elaboran y publican ma-
nuales y guías destinados a proporcionar herramientas y recursos 
para combatir la proliferación de noticias falsas. Estos materiales 
abordan una amplia gama de temas relacionados con la verifi-
cación de hechos, la ética en el periodismo, la promoción de la 
transparencia en los medios de comunicación, recomendaciones 
para la cobertura del desplazamiento forzado, la alfabetización 
mediática, etc. Además, ofrecen pautas y buenas prácticas para 
ayudar a los profesionales de los medios y ciudadanos en general 
a discernir entre información veraz y falsa, y a adoptar prácticas 
responsables en el consumo y la difusión de contenidos.

6. DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS

En la actualidad, los hechos noticiosos sobre la migración se han 
dirimido hacia intersubjetividades radicales de la masa comunica-
cional y hacia “expertos opinólogos” que no son más que perfiles 
mediáticos sobre los que se desprende una línea base de percep-
ción, en los que sería ingenuo de nuestra parte pensar la inexisten-
cia de intencionalidad. Por tanto, en esta sección se busca identi-
ficar los desafíos latentes y las estrategias que puedan optimizar el 
uso de los medios para atenuar el efecto de la desinformación.

Desafíos:
1. Polarización y sensacionalismo: La migración es un tema 

que frecuentemente se presta a la polarización y el sensa-
cionalismo (Torres-Toukoumidis et al., 2022). Las noticias 
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falsas se alimentan de la construcción de extremos de opi-
nión para crear narrativas que a menudo estigmatizan y eti-
quetan a los migrantes exagerando los desafíos asociados 
con la migración. El eco de testimonios como el siguien-
te: “Ecuatorianos y venezolanos están destruyendo Nueva 
York, dice alcalde Eric Adams”13 presentado en el diario 
Primicias el 7 de septiembre 2023, ahondan en la imagen 
reputacional de las nacionalidades haciendo eco de las ac-
ciones negativas sobre las positivas. Estos perfiles públicos, 
que a su vez reciben cobertura de los medios exaltan el 
discurso de odio y configuran un ecosistema amarillista so-
bre las noticias, exacerbando el repudio y desprecio por los 
migrantes y actuando como caldo de cultivo para producir 
reacciones en redes sociales.

2. Verificación de fuentes: En la era digital, la rapidez con 
la que se difunde la información dificulta la verificación 
de fuentes y la comprobación de hechos facilitando la di-
seminación de fake news. Para Magallón-Rosa (2021) esta 
difusión creciente de noticias falsas sobre migración, más 
allá de generar problemas sobre interacción e integración 
social, sirven estratégicamente para reforzar las identida-
des indviduales y colectivas que se autoperciben en ame-
naza. En conocimiento de esta situación, y pese a que la 
verificación de fuentes juega un rol preponderamente en 
la gestión de noticias (Romero-Rodríguez et al., 2018), los 
mismos no han tenido una expansión de uso por parte de 
los medios de comunicación ni por parte de los usuarios, 
de allí, que se vislumbre la necesidad de formalizar y exten-
der su utilización con la finalidad de tamizar la infodemia 
a través del filtrado de información proveniente de fuentes 
confiables y fidedignas.

13 https://www.primicias.ec/noticias/internacional/nueva-york-ecuato-
rianos-migracion/ 

https://www.primicias.ec/noticias/internacional/nueva-york-ecuatorianos-migracion/
https://www.primicias.ec/noticias/internacional/nueva-york-ecuatorianos-migracion/
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3. Influencia de las redes sociales: Allcott et al., (2019) ex-
tienden su preocupación sobre la desinformación en las 
redes sociales, la cual está dañando a las sociedades y a las 
instituciones democráticas, tanto así que, pese a las accio-
nes tomadas por algunas redes para disminuir la difusión 
del contenido falso, en Twitter (X) sigue este problema en 
aumento. Para Chen (2023) existe una multiplicidad de 
factores que pueden influir en la viralidad y credibilidad de 
la desinformación en redes sociales, entre ellos, elementos 
relacionados con la fuente de la información, el mensaje 
en sí, el contexto y los receptores de la información, su-
mado a esto también se encuentran los formatos, estilos 
de lenguaje y autointerés, todos y cada uno contienen un 
rol determinante en su propagación. De tal modo que ex-
trapolando estas premisas al contexto de la migración, el 
abordaje debe ser inmediato para responder con el ami-
noramiento de los efectos de la desinformación en este fe-
nómeno.

4. Falta de conciencia crítica en la audiencia: La capacidad 
limitada de parte del público para evaluar críticamente 
la veracidad y falsedad de las noticias (Machete y Turpin, 
2020) implica que las lagunas educativas, al no recibir una 
formación de calidad, los sesgos cognitivos, mismo que es-
tablece una predisposición hacia las creencias y opiniones 
preexistentes; y la infoxicación perenne, en la que las per-
sonas son bombardeadas de noticias, dificulta el aumento 
del tiempo para actuar críticamente hacia la cada informa-
ción recibida.

Estrategias:
Se resumieron las estrategias para hacer frente a la propaga-

ción viral de la desinformación vinculada a la migración: cola-
boración entre medios de comunicación, educación mediática 
accesible, transparencia y promoción de narrativas positivas. To-
das conllevarán a una optimización informativa propungnando 
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dinámicas proactivas y el compromiso con la integridad perio-
dística impulsando la construcción de un discurso público em-
pático sobre la migración.

1. Colaboración entre medios: La colaboración entre medios 
se refiere a la asociación entre varios medios de comuni-
cación y organizaciones de comprobación de hechos para 
verificar la exactitud de la información antes de que se di-
funda ampliamente. Esto puede incluir organizaciones de 
noticias tradicionales, plataformas digitales, empresas de 
medios sociales y agencias independientes de verificación 
de hechos que trabajan juntos para identificar, desacredi-
tar y prevenir la propagación de noticias falsas. La principal 
ventaja de este enfoque es la puesta en común de recursos 
y conocimientos para identificar rápida y eficazmente la 
desinformación. Al compartir responsabilidades y resulta-
dos en la comprobación de hechos, los medios de comuni-
cación pueden abarcar más terreno y difundir información 
veraz con mayor rapidez. Además, la colaboración puede 
conducir al desarrollo de procesos de verificación estan-
darizados y a la promoción cruzada de hechos verificados, 
mejorando la fiabilidad general de la información disponi-
ble para el público.

2. Educación mediática para el público: Los programas de 
educación mediática están diseñados para enseñar al públi-
co habilidades de pensamiento crítico relacionadas con el 
consumo de medios de comunicación. Esto incluye cómo 
identificar fuentes creíbles, comprender la parcialidad de 
los medios y evaluar la exactitud de la información. Esta 
educación puede impartirse a través de programas escola-
res, talleres públicos y cursos en línea. Educar al público 
capacita a las personas para evaluar críticamente la infor-
mación que encuentran y tomar decisiones informadas. Re-
duce la susceptibilidad de la población a la desinformación 
fomentando un enfoque escéptico y cuestionador del con-
sumo de los medios de comunicación. Con el tiempo, esto 
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puede dar lugar a un público más exigente que demande 
mayores niveles de exactitud de las fuentes de noticias.

3. Transparencia en la cobertura: La transparencia en la co-
bertura mediática implica comunicar abiertamente cómo 
se han investigado las noticias, las fuentes de información y 
los métodos utilizados para verificar los hechos. Esto puede 
incluir proporcionar enlaces al material fuente, explicar el 
proceso editorial y ser claro sobre cualquier incertidumbre 
o limitación en la información presentada (Torres-Toukou-
midis et al., 2021). La transparencia genera credibilidad y 
confianza en la audiencia. Cuando los medios de comu-
nicación son abiertos sobre sus procesos, demuestran un 
compromiso con la exactitud y la responsabilidad, lo que 
puede fortalecer la relación entre los medios y el público. 
Este enfoque también puede fomentar un compromiso más 
crítico con el contenido de las noticias, ya que los lectores 
aprenden a apreciar la complejidad de la información y la 
comprobación de los hechos. El reto consiste en equilibrar 
la transparencia con la necesidad de proteger las fuentes y 
mantener una ventaja competitiva. Las organizaciones de 
medios de comunicación pueden abordar este problema 
normalizando las prácticas de transparencia que detallan 
el alcance y los límites de su apertura.

4. Promoción de narrativas positivas: Promover relatos po-
sitivos sobre la migración implica hacer hincapié en las 
contribuciones beneficiosas de los migrantes a sus países 
de acogida, mostrar historias de integración satisfactoria y 
destacar las experiencias humanas compartidas entre los 
migrantes y las poblaciones nativas. Este enfoque puede 
ayudar a contrarrestar la imagen a menudo negativa de 
la migración en los medios de comunicación y el discurso 
público, que a menudo se centra en problemas como la 
presión económica, los choques culturales y los problemas 
de seguridad. Cambiando la narrativa para hacer hincapié 
en los aspectos positivos y las contribuciones, es posible fo-
mentar una actitud más inclusiva y comprensiva hacia los 
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migrantes y la migración. A continuación se expone con 
más detalle cómo el fomento de las narrativas positivas 
puede marcar la diferencia, junto con los mecanismos y 
retos que conlleva. Animar a los medios de comunicación 
a que informen sobre los éxitos de los inmigrantes, como 
las iniciativas empresariales que crean puestos de trabajo, 
las contribuciones culturales y los actos de servicio a la co-
munidad, puede ayudar a remodelar la percepción públi-
ca. Esto incluye reportajes en periódicos, documentales y 
campañas en las redes sociales que destaquen los efectos 
positivos de la migración.

7. REFLEXIONES FINALES

La migración, un fenómeno tan antiguo como la humanidad 
misma, ha sido tergiversada en numerosas ocasiones por informa-
ciones incorrectas que alimentan narrativas hostiles. Estas narra-
tivas no solo distorsionan la realidad de los migrantes, sino que 
también obstaculizan las políticas de integración y respeto por 
los derechos humanos. El estudio identifica varios desafíos clave, 
como la polarización y sensacionalismo, la dificultad en la verifi-
cación de fuentes, la influencia de las redes sociales, y la falta de 
conciencia crítica en la audiencia. Estos desafíos no solo fomen-
tan la desinformación, sino que también complican los esfuerzos 
para promover un entendimiento preciso de la migración y sus 
impactos.

Frente a estos retos, se proponen estrategias eficaces para mi-
tigar la propagación de las fake news. La colaboración entre me-
dios de comunicación y organizaciones de verificación de hechos, 
la educación mediática accesible para el público, la transparencia 
en la cobertura, y la promoción de narrativas positivas sobre la 
migración, se perfilan como soluciones viables para optimizar la 
veracidad de la información que circula en los medios. La educa-
ción mediática se destaca como una herramienta poderosa para 
equipar al público con habilidades de pensamiento crítico nece-
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sarias para discernir entre información auténtica y falsa. La trans-
parencia en la cobertura mediática fortalece la confianza entre 
el público y los medios, mientras que la promoción de narrativas 
positivas contribuye a cambiar la percepción negativa hacia los 
migrantes, resaltando sus contribuciones y las historias de éxito.

La lucha contra las fake news, especialmente en el contexto 
migratorio, es una tarea compleja que requiere un enfoque co-
laborativo y multifacético. Involucra a actores diversos, incluidos 
gobiernos, medios de comunicación, plataformas digitales, socie-
dad civil y la propia comunidad migrante. Este enfoque colabora-
tivo es fundamental para mejorar la precisión de la información 
y promover una representación justa y equitativa de los migrantes 
en los medios. En definitiva, este estudio subraya la importancia 
crítica de abordar la desinformación no solo como un problema 
técnico o legal, sino como un desafío profundamente arraigado 
en los derechos humanos, la cohesión social y los principios de-
mocráticos. Combatir las fake news en el contexto de la migración 
es esencial para construir sociedades más informadas, tolerantes 
e integradoras. Las estrategias propuestas en este estudio ofrecen 
un camino hacia adelante, promoviendo la veracidad de la infor-
mación y facilitando la integración social efectiva de los migran-
tes, beneficiando así a toda la sociedad.
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