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Las crisis humanitarias se presentan como un tema incómodo 
para los medios de comunicación. Mostrar problemas como la mi-
gración, el hambre, los desastres naturales y las enfermedades, 
tiende a generar contenido polémico y controvertido para las 
audiencias, lo que probablemente las lleve a cambiar de canal, 
cerrar los ojos o simplemente ignorarlo. 

Lo anterior representa un desafío importante para los procesos 
mediáticos. Derivado de ello, este libro, compuesto por ocho ca-
pítulos, se organiza en dos secciones: la primera que aborda el 
contexto de la comunicación en crisis humanitarias, y la segunda 
que presenta propuestas comunicativas para comprender las es-
trategias de mitigación.

Esta obra, enmarcada en el trabajo realizado desde el Observato-
rio de Información para Crisis Humanitarias (ODECRIH), muestra 
el panorama de los medios en múltiples escenarios, pero también
ofrece caminos exitosos para generar impacto, así como benefi-
ciar una cobertura transparente y atractiva que fomente la capa-
cidad crítica del público. 

Se recomienda su lectura a periodistas, influencers, jefes de pren-
sa, académicos, sociólogos, comunicólogos y toda persona que 
quiera conocer y extender su conocimiento sobre este ámbito. 
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Introducción

En los países que sufren crisis humanitarias la información fiable y precisa suele 
ser escasa, a tal nivel que recibe un sesgo político, ideológico, e incluso oportunis-
ta sobre los acontecimientos sucedidos (Torres-Toukoumidis, De-Santis y Vinti-
milla-León, 2022). En ese contexto, la desinformación, la propaganda, la polariza-
ción, las noticias falsas y los rumores pueden propagarse rápidamente, teniendo 
graves consecuencias en el espectro mediático sobre la población afectada.  

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (2022) los países que actual-
mente se encuentran en una situación de emergencia humanitaria son: Ucrania, 
Afganistán, Siria, Yemen, Etiopía, Venezuela, República Centroafricana, Irak y 
Sudán del Sur, se calcula que más de 100 millones de personas han sido despla-
zadas de sus hogares. Sumado a ello, el World Economic Forum (2022) incluye a 
Haití, Pakistán, Birmania, Líbano, Somalia, Sudán, Chad, Níger, República Cen-
tral Africana, Nigeria, Burkina Faso y Mali. En estos 21 países mencionados las 
crisis son una amalgama de problemas sociales, políticos y económicos, lo cual 
conforma una multiplicidad de flagelos, en el caso específico del campo comuni-
cativo se puede enlistar la falta de acceso a la información, censura, dificultades 
de transmisión, infraestructura y falta de confianza hacia los medios. Para con-
trarrestar la desconfianza en los medios se ha optado por implementar como 
antídoto los fact-checking. 

FACT-CHECKING EN PAÍSES 

 CON CRISIS HUMANITARIAS.  

IMPLICACIÓN Y DESAFÍOS7
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La verificación de noticias o fact-checking se presenta como una herramienta 
estratégica, crucial para garantizar la información precisa y veraz, que identifica 
y corrige la información falsa, incorrecta o engañosa (Cabello, 2020). La eclosión 
de su uso se evidenció durante la pandemia (Torres-Toukoumidis, Lagares-Díez 
y Barredo-Ibáñez, 2021), sin embargo, su aplicación en el ámbito de las crisis hu-
manitarias puede posicionar las fuentes confiables y determinar la autenticidad y 
exactitud de la información difundida. 

En esta revisión se explorarán los verificadores de noticias pertenecientes a 
los 21 países que se encuentran en crisis humanitarias (Tabla 1), describiendo sus 
características generales sobre el contenido y veredictos. A posteriori se añadirán 
una serie de desafíos u oportunidades de su funcionamiento. 

Tabla 1 País en crisis humanitaria y nombre del verificador de noticias.

País Nombre del verificador de noticias 

Afganistán Ninguno

Birmania Real or Not Myanmar

Burkina Faso Ninguno

Chad Ninguno

Etiopía Ninguno

Haití Ninguno

Irak Tech4Peace

Líbano Maharat Foundation

Mali Ninguno

Níger Ninguno

Nigeria
FactCheckHub

DUBAWA

Pakistán Soch Fact Check

República Central Africana Ninguno

República Centroafricana Ninguno

Siria Ninguno

Somalia Ninguno

Sudán Beam Reports

Sudán del Sur 211 Check

Ucrania StopFake.org 
VoxUkraine

Venezuela Cotejo.info

Yemen Ninguno

Fuente: Poynter (2023).
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Según lo revisado, 9/21 (42%) de los países que se encuentran en una situa-
ción de crisis humanitarias cuenta con algún verificador de noticias certificado. 
Sin embargo, existen casos excepcionales como Nigeria y Ucrania donde se ob-
tuvieron 2 instancias dedicadas a esta labor. Al inspeccionar minuciosamente 
los verificadores de noticias de estos 9 países se observó que cada uno tienes sus 
particularidades: 

 1. Birmania: Real or Not Myanmar. Al momento de revisar su certificación en 
Poynter nos percatamos que esta ya caducó (septiembre de 2021), la página 
web en construcción y sus redes sociales están desactualizadas. Se descarta 
como objeto de estudio. 

 2. Irak: Tech4Peace. El contenido revisado se concentra en noticias iraquíes loca-
les, política, internacionales, arte, religión, tecnología, salud y deporte. Tam-
bién contiene una metodología en la que clasifican las noticias a partir de los 
siguientes rubros: clarificación, atención, noticia falsa, post falso, Photoshop, 
título engañoso, cuenta falsa, tuit falso, documento falso y noticia veraz. 

 3. Líbano: Maharat Foundation. Su certificación en Poynter caducó desde sep-
tiembre de 2022. Pese a esto, su web y cuenta en Twitter @Maharat News se 
mantienen activas. El contenido se orienta a las publicaciones realizadas en 
medios de comunicación local y del mundo árabe. Su metodología se organi-
za en dos secciones, observaciones y promesas, la sección de observaciones 
se clasifica en incorrecto, parcialmente verdad o correcto; las promesas se 
subdividen en relacionado, en proceso de verificación y verificado. 

 4. Nigeria: FactCheckHub y Dubawa. Para FactCheckHub (certificación expi-
rada en diciembre de 2022) se orienta a revisar noticias de Nigeria e inter-
nacionales sobre economía, elecciones, políticas gubernamentales, política 
y seguridad. La metodología que utilizan no está explicada en su web. Para 
Dubawa, enfoca su contenido a: economía, salud, educación, seguridad, po-
lítica y elecciones, tanto de Nigeria como del entorno continental y mundial. 
Su metodología se categoriza en verdadero, falso, mayormente verdadero, 
mayormente falso, engañosa, más contexto incorrecto y evidencia insufi-
ciente. 

 5. Pakistán: Soch Fact Check. Igualmente, su certificación ha expirado (mayo 
de 2022). Contiene la verificación de noticias locales de Pakistán y del mun-
do. Se refiere a las siguientes temáticas: negocios, cultura, economía, educa-
ción, salud, política, religión y ciencia, deporte, tecnología y sin categoría. 
Respecto a la metodología, no determinan una categorización, simplemente 
poseen un reclamo, un hecho y unas conclusiones. 

 6. Sudán del Sur: 211 Check. En este verificador de noticias se observa princi-
palmente la revisión de noticias vinculadas a la pandemia, política y noticias 
locales sobre Sudán. Respecto a la metodología, se categoriza en verdadero, 
falso, no probado, engañoso, exagerado, subestimado, chequeado y bulo. 

 7. Sudán: Beam Reports. Este verificador solo trata 3 categorías para clasificar 
las noticias: social, político y económico. A partir de allí establecen 4 cate-



McGraw-Hill 
 
McGraw-Hill 
 
McGraw-Hill 
 
McGraw-Hill

Comunicación en las crisis humanitarias. Retos y propuestas78 

gorías para ordenar las conclusiones de la verificación: fabricado, engañoso, 
selectivo y cierto. 

 8. Ucrania: StopFake.org y VoxUkraine. En este caso se presentan 2 verifi-
cadores, el primero, Stopfake.org, aborda temáticas referidas a la guerra 
Rusia-Ucrania y Covid-19. Emplean principalmente dos categorías: falso y 
verdadero. Cuando se trata un tema falso se determina el tipo de fuente in-
formativa: foto, video o testimonios. El siguiente, VoxUkraine, tiene la certi-
ficación caducada (diciembre de 2022), está enfocado en el tema de la guerra 
que ocurre en su territorio, el dictamen de veredictos se sistematiza en 6 
opciones: verdad, exageración, manipulación, falsedad, error técnico y sin 
veredicto.  

 9. Venezuela: Cotejo.info. Certificación expirada (diciembre de 2022). Mantie-
ne además de la temática de la pandemia, se suma como categorías: coteja-
dos breves, cotejados a fondo, regionales, verificaciones Facebook, en datos 
e investigaciones. Para la metodología, las jerarquías para la sistematización 
son: verdad, mentira y media-verdad. 

En definitiva, los verificadores analizados demuestran que pese a ubicarse en 
países flagelados por alguna/s crisis humanitaria, las noticias son de temática 
miscelánea, brindando información sobre política, economía y temas sociales, 
salvo los verificadores de Ucrania y Venezuela, donde se observan secciones es-
peciales tanto para la guerra con Rusia como para la diáspora de migrantes, res-
pectivamente.  

Desafíos de la verificación de hechos  
en países con crisis humanitarias

La comprobación de hechos en países con crisis humanitarias presenta retos úni-
cos. En primer lugar, el acceso a información fiable puede verse limitado por 
problemas de seguridad, censura gubernamental o problemas de infraestructura. 
En algunos casos, los periodistas y otros proveedores de información pueden 
correr el riesgo de sufrir violencia o persecución, lo que dificulta la recopilación 
de información y la verificación de las afirmaciones. 

A pesar de esta realidad, la verificación de hechos se consolida como un 
elemento esencial en el ejercicio informativo en general, más cuando se habla 
de países con crisis humanitarias, donde el miedo y el desconocimiento pueden 
convertirse en factores de riesgo para una proliferación de información impre-
cisa, falsa o tergiversada. La percepción de la población afectada, así como su 
toma de decisiones y posterior accionar se verá influenciado ─en cierta parte─ 
por la información que reciba a través de los diversos medios de comunicación 
(Rivera-Rogel, Calva y León-Alberca, 2020), lo propio ocurre con la audiencia 
externa, quienes muchas veces tienen como única fuente a los medios oriundos 
del territorio en cuestión. 
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A esto se suma que las coberturas de crisis humanitarias en varias ocasiones 
se centran en casos impactantes, pero no en las razones de fondo, lo que deja en 
la audiencia la sensación de que las crisis humanitarias en los distintos países 
son similares (Toledano y Ardèvol-Abreu, 2013). Ardèvol-Abreu (2016) comenta 
que “la cobertura infomativa de la crisis humanitaria es casi siempre esporádica, 
reservada a los momentos más agudos y dramáticos” (p. 39).

Bernabé-Fraguas (2017) menciona que los tiempos que atraviesa la huma-
nidad han derivado en que se obvien tres factores claves implícitos en lo que 
significa un periodismo de calidad: “contraste, contexto y rigor” (p. 9). Esto como 
resultado de las nuevas tendencias de información, en donde la inmediatez jue-
ga un papel preponderante y cualquier persona puede darse a la tarea de “in-
formar”. La problemática es clara cuando a esta realidad, que ya es compleja a 
nivel planetario, se suman los escenarios inherentes a las crisis humanitarias. En 
situaciones de crisis, la información se difunde rápidamente y puede ser difícil 
verificar la veracidad de la información a tiempo para evitar que se propague 
información falsa.

No obstante, para que la verificación de la información sea válida y produc-
tiva, su práctica debe ser cercana a la población, la pregunta es: ¿esto ocurre? Lo 
cierto es que la educación mediática es una necesidad urgente en el mundo, pero 
en los países con crisis humanitarias en donde otras necesidades básicas —como 
el hambre, la vivienda, la seguridad o la estabilidad— no están cubiertas, el pano-
rama es aún más sombrío. Despertar la conciencia ciudadana sobre la veracidad 
del contenido que consume parece ser el primer paso para que la verificación 
pueda cumplir su cometido. 

A esto se suma que a menudo las crisis humanitarias traen consigo censura 
gubernamental. En el portal electrónico oficial de la OEA, la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión (2022) de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, se menciona que en Nicaragua, en 2022, se registraron varios casos 
en los que el gobierno persiguió, intimidó y ostigó a la prensa independiente 
mientras se realizaban coberturas sobre lo acontecido en el país. Esto se repite 
con frecuencia en los países antes mencionados. 

En un entorno habitual la accesibilidad a servicios como electricidad y conec-
tividad son cruciales para ejercer el derecho a la información (Torrealba, 2020). 
Esto, que a simple vista no es un inconveniente para miles de periodistas, en los 
países con crisis humanitarias es una problemática diaria, pues con frecuencia las 
poblaciones no tienen la apertura a estos servicios públicos esenciales en la vida 
de las sociedades. A decir de Toledano y Ardèvol-Abreu (2013), en algunos países 
hay que considerar factores como la brecha digital. 

Adicionalmente, estos países suelen destacar por tener altos índices de in-
seguridad y olas de violencia. En el caso de América Latina, por ejemplo, en 
el año 2020 en Venezuela se registraron 40.9 homicidios por cada 1 000 000 de 
habitantes, según un informe de International Rescue Committe (2020), el mis-
mo informe da a conocer que 1.2 millones de nigerianos viven bajo el control de 
grupos armados. 
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En este contexto, la verificación de hechos puede significar un gran peligro 
para los periodistas, medios de comunicación o agencias. Benitez (2015) señala al 
respecto que las personas envueltas por estas situaciones “carecen de condición 
de ciudadanía y de mecanismos de identificación con sus gobiernos, institucio-
nes y con el resto de la población” (p. 216). Meta, empresa matriz de Facebook, a 
través de un informe presentado al Relator Especial de la ONU sobre la libertad 
de expresión en tiempos de conflicto, menciona algunos retos adicionales, entre 
los cuales destacan: polarización de la sociedad, limitación de fuentes de infor-
mación creíbles y violencia como efecto de la desinformación. 

La polarización de la población, tal como lo menciona Meta, es otro de los 
retos importantes para los verificadores de información. Si ya es díficil que las 
personas cambien creencias, prácticas o ideas que han conservado durante años, 
en tiempos de Internet esto puede intensificarse como resultado de las lógicas 
de los buscadores y de los algoritmos de las redes sociales, plataformas que ─a 
veces─ lejos de ofrecer otras miradas, confirman creencias previas, lo que deriva 
en fuertes sesgos cognitivos (Herrero y Herrera-Damas, 2021).

Aunque para los periodistas, medios de comunicación y agencias de los 
fact-checking, la corroboración de la veracidad informativa ya es una necesidad, 
es fundamental considerar que la verificación de información deber ser cada vez 
más especializada en respuesta a lo que exige el acelerado ecosistema de la comu-
nicación digital. “Si los periodistas han necesitado bastante entrenamiento para 
adaptarse a las dos primeras décadas de internet, el desafío que viene es de otro 
calado” (Echevarría, 2016, p. 13). Para que el trabajo del verificador sea posible 
es preciso contar con una serie de competencias que de forma constante han de 
actualizarse (Herrero y Herrera-Damas, 2021).

Además, en tiempos de crisis, los rumores y las teorías conspirativas pueden 
propagarse rápidamente, y puede ser difícil separar la realidad de la ficción. Las 
plataformas de medios sociales y otras fuentes en línea pueden agravar este pro-
blema, ya que la información falsa puede difundirse amplia y rápidamente, lo que 
dificulta su corrección. 

Oportunidades de la verificación de hechos  
en países con crisis humanitarias
A pesar de los retos, la verificación de hechos puede desempeñar un papel funda-
mental en los países en situación de crisis humanitarias. Por ejemplo, son claves 
para configurar la respuesta humanitaria, así como una toma de decisiones in-
formadas en la población (Altay y Labonte, 2014). La promoción de los derechos 
humanos, la prevención de la violencia, son otras cuestiones que podrían mejorar 
como resultado de la verficación de hechos. A continuación se hace un breve 
repaso de las oportunidades que implica esta práctica. 

El trabajo de los verificadores de noticias puede contribuir significativamen-
te a mejorar el acceso a la ayuda humanitaria, proporcionando información pre-
cisa y oportuna sobre las necesidades de las poblaciones afectadas. En muchos 
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casos, las organizaciones de ayuda humanitaria dependen de información pre-
cisa para priorizar sus intervenciones y garantizar que la ayuda llega a quienes 
más la necesitan en un tiempo prudente, esto último considerando que la ayuda 
humanitaria es temporal, y para que sea efectiva no puede alargarse en el tiempo 
(Reyes, 2013). 

Por otro lado, en circunstancias de crisis humanitarias, las decisiones que 
toma la población afectada pueden tener consecuencias a mediano o largo plazo 
para su seguridad, bienestar e incluso supervivencia. Por ende, es trascendental 
que se brinde acceso a información precisa, actualizada y pormenorizada, con el 
fin de que elijan opciones conscientes (Toledano y Ardèvol-Abreu, 2013). Es de-
cir, el trabajo de los verificadores de información puede hacer la diferencia entre 
una decisión acertada a una que no lo es.

Evidentemente, si la población toma una decisión, ésta debe contar con las 
garantías necesarias para que la pueda ejecutar en el ejercicio de sus libertades, 
sin embargo, como es de conocimiento público, en las crisis humantarias la vio-
lación de los derechos humanos, así como la inoperancia de las instituciones en-
cargadas de la reparación de las víctimas —a veces— no permiten que esto suceda 
(Gómez, 2014). En este caso existen vías como los órganos judiciales interna-
cionales que se consolidan como la luz verde para las víctimas, no obstante, la 
comunidad debe conocer estas herramientas, es aquí donde los verificadores a 
través de la información responsable y contextualizada ayudan a la promoción de 
los derechos humanos. 

Tal como se mencionó en líneas anteriores uno de los desafíos de la verifica-
ción de la información es la censura de los gobiernos, sin embargo, esta misma 
práctica puede resultar útil como un mecanismo de transparencia que proporcio-
ne datos que desmientan información errónea y que al mismo tiempo presionen 
a los grupos de poder a entregar información válida. Esto considerando que, en 
los países que sufren crisis humanitarias, los gobiernos y otros actores pueden 
tener interés en controlar el flujo de información. La verificación de los hechos 
puede ayudar a descubrir abusos de poder y sacar a la luz la corrupción. 

Al proporcionar información precisa y fiable, la verificación de hechos puede 
ayudar a contrarrestar las falsas narrativas y evitar la propagación de rumores e 
información errónea. Esto puede ser especialmente importante en situaciones en 
las que una información falsa puede provocar violencia u otras formas de daño. 
Por último, la verificación de datos es necesaria como respuesta a la evolución 
de los medios de comunicación y, con ella, a las nuevas formas de consumo de la 
dieta mediática (Rodríguez-Pérez, 2019), más aún tratándose de un entorno en el 
cual la desinformación sumada al pánico podría cobrar vidas. 

Conclusiones

En los países que sufren crisis humanitarias la verificación de los hechos es una 
herramienta esencial para promover los derechos humanos, prevenir la violencia 
y mejorar el acceso a la ayuda humanitaria. Aunque la comprobación de hechos 
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en estos contextos plantea muchos retos también ofrece importantes oportuni-
dades para promover la exactitud y la transparencia. Apoyando iniciativas de 
verificación de hechos y promoviendo el acceso a información fiable podemos 
ayudar a garantizar que las poblaciones vulnerables tengan acceso al apoyo y la 
asistencia que necesitan.

La educación mediática es un camino válido, en primera instancia para que 
la población afectada por las crisis humanitarias conozca la polarización en la 
que pueden incurrir algunos medios de comunicación. Por otro lado, para que 
consideren a la práctica de verificación de hechos como un proceso necesario 
para evitar la desinformación, así como la tergiversación, la impresición y la in-
formación falsa. 
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